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SI LA POBREZA DE MI INGENIO, MI ESCASA 

EXPERIENCIA DE LAS COSAS PRESENTES Y -

LAS INCO~PLETAS NOT ICIAS DE LAS ANT I -

GUAS HACEN ESTA TENTATIVA DEFECTUOSA -

Y NO DE GRANDE UTILIDAD, AL MENOS ENSE 

NARE EL CAMINO A ALGUNO QUE CON MAS 

TALENTO, I NSTRUCC ION y JUIC I O REALICE

LO QUE AHORA INTENTO POR LO CUAL, SI 

NO CONSIGO ELOG IO , TAMPOCO MER ECER E - 

CENSURA . 

MAQUIAVELQ . 
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PROLOGO 

/ 
Detrás de todo trabajo intelectual se mezclan dos cau--

ces. El primero, tiene como objeto la argumentaci6n nacida -

del esbXlio y la raz6n. El otro , es la necesidad vital que im

puls6 y sostuvo , que un dia naci6 en silencio, sin fechas meaq.. 

rabIes y, que dió la fuerza suficiente para llegar al final ,

con la firme consciencia de que los obstáculos encontrados en

el camino no impedir1an lue el escrito viera por fin la luz. 

Tres largos años se interpusierbn desde la elaboraci6n-

del proyecto (1984) , hasta su redacci6n final (1987). 

Para lograrlo fue necesario que en cada una de nosotras 

se libraran arduas batal l as, unas rel acionadas a condiciones -

externa s , otras internas y silencionas. 

Por un lado, tentamos la pesada tarea de localiza r mate 

rial r elacionado con el tema a desarrollar, que corno es sabi

dO, es por demás escaso y de dificil acceso. Después vendr{a

el procesamiento de toda la información recopilada, primero, -

para la estructuración del proyecto y , segundo, para l a redac-

ci6n final del trabajo; por supuesto después de haber escrito-

innumerables borradores, aún asi consideramos que el trabajo -

sigue siendo un borrador impreso abierto a cua l quier lácida y 

enriquecedora colaboraci6n para el desarrollo de los plantea--
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mientos aqu1 presentados. 

Otra de las batallas libradas, y no menos significati-

va, fue l a interna, la necesidad de superarse ante cualq uier -

quebrantb , unos de tndole personal y, otros debidos a innumera 

bles actos intransigentes provocados por esa falta de solidari 

dad entre los seres humanos, que se da a cualquier nivel ! de la 

vida social; tanto entre las naciones como en los individuos . 

Esa solidaridad que a gritos reclamarnos en las calles de la -

ciudad con el puño en alto, y a pesar de desgarrarnos la gar-

ganta, en nuestra pr~ctica cotidiana generalmente no la incor

pOramos. 

Por (11tilllO tenemos a esa lucha irunemorable con el feoo 

meno mismo, la violaci6n, que como mujeres la sentirnos cual -

sombra acechante, que nos espera en cualquier esquina del ba- 

rrio, en cualquier cara ajena o COnocida, a cualquier hora del 

d1a , para quebranos la vida misma. 

Sabemos que esa lucha tenamos que seguirla librando ha~ 

ta que las condiciones que en el trabajo señalanús, no se -

transformen y posibliten una reivindicaci6n de la mujer ante -

si misma, ante el hombre , y ante la sociedad en general. 

Sabeoos que somos nosotras las mujeres las que tenerros 

que luchar coJoc) amas de casa, corno estudiantes , como investig~ 
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doras, como trabajadoras, para unirnos y recuperar el lugar que . 

nos han robado y la palaóra que nos arrancaron, para hablar de 

nuestros propios prottlemas, no dejar más que sea el otro el 

que nos defina. Hay que acIararque esta lucha no es para ata--! car al hombre, sino para incorporarlo a nuestra problemática -

y por ende, suya también. esta lucha tendrá como finalidad - -

transformarnos conjuntamente como seres humanos. 
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INTRQDUCCION 

La selección del presente tema nació con el prop6siuo -

de abordar un t6pico que generalmente e s relegado a todos los 

niveles, a pesar de su alto grado de incidencia y la repercu-

ci6n en la víctima por las secuelas psicológicas y sociales . 

pOr tal raz6n nos hemos abocado a efectuar un an&li5is

te6rico , que si bien no abarca t odos l os puntos r~lacionados -

con el fenÓmeno , ya que ~sta tarea sería desgastante y posibl~ 

mente infructuosa por fines de an~l isis, tampoco se l e puede -

tachar de irrelevante e intrascendente. 

Creemos que a través de l presente trabajo se puede dar

. pauta para que en l o futuro se lleven a cabo trabajos de inve~ 

tigaci6n que est~n encaminados a l a desmitificaciÓn del fendme 

no y l ograr as1, a través de la investigación profunda y com- 

prometida, esclarecer las l agunas de información que hoy en -

d1a existen a su a lrededor. 

De esta manera :este estudio tiene como objetivo efec-

tuar un análisis de las aproximaciones teóricas que Freud y 

Skinner desarrollaron para abordar y explicar el problema de 

l a violación sexual femenina . 

En el capitulo uno , se presentan antecedentes hist6ri--



5 

cos sobre el papel econ~rnico , po11ticó y socia l que la mujer -

ha jugado en los diferentes modos de producci6n¡ tanilién se 

plasma una extensa revisi6n del acontecer de la vio l aci6n 58-

xual femenina en el devenir histórico de la human idad. Otros 

puntos de informaci6n del presente capitulo son los argumentos 

que derriban los mitos y c r eencias popu l ares más f r ecuentemen

te difundidos , finalmente se ana l izan aspectos legales contem

plados en el C6digo Penal Mexicano. 

En el capltudo dos, se realiza una semblanza de l as apo~ 

taciones del discurso freudiano sobre la concepci6n del sujeto, 

l a incorporaci6n de lo social , su concepto de mujer, la etiolo 

91a de la violencia 'i algunas hip6tesis que dan cuenta de l a5 -

causas de la violaci6n sexual . 

En el transcurso del capitulo tres, se presentan l os 

postUladOS skinnerianos en torno a su concepci6n de hombre , de 

la mujer, la sociedad en la vida del ser humano y causas de la 

violencia en la humanidad. 

En el capitulo cuatro se hace un an!lisis de las condi

ciones socio- históricas en que ambos autores se desarrollaron, 

también se rea l iza una comparaci6n en c uanto a sus conceptos -

de hombre , mujer, sociedad, sexualidad, etiol og í a de l a violen 

cia. 
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Consideramos que la importancia de este estudio radica - o 

en que representa una de l as primeras investigaciones relacio

nadas a un problema que hasta el momento no ha sido estudiado

a nive l científico : muestra de ello es la ausencia de trabajos 

de tesis en l a ENEPI hasta e l I'IIOmento de la aparición del pre

sent e estudio , sin embargo, creamos que e l inter~s hacia este

fen6meno irá incrementando no solo en esta escuela, sino en -

las demás instituciones abocadas a la investigación . 
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l. LA VIOLACION SEXUAL FEMENINA 

1.1. APROXIMACION AL FENOMENO DE LA VIOLACrON 

La violación sexual femenina es un fenÓmeno que se ha 

venido presentando a lo largo del desarrollo hist6rico de la -

humanidad; ocasionando siempre a quien la padece, un sin nGroe

ro de trastornos tanto a nivel ftaico, psicolÓgico y social -

que marcarán para siempre la vida de la v1ctina _ 

No obstante, se ha mantenido al margen de la investiga-

ciÓn cient1fica ocasionando con esto una desinformaciÓn del fe 

n6meno y, por l o tanto, una distorsi6n de l a realidad ya que -

generalmente se culpabili~a a la mujer de tal situación; y se

justifica al hombre a trav~s de mitos y tabas. 

~En t~rminos ~~nerales se puede decir que si se hace uso 

sexual del cuerpo de la mujer en contra de su voluntad y, para 

tales efectos se e~plea la fuerza f1sica, la persuaci6n y has

ta la coacci6n de la víctima, empleando el poder que sobre - -

ella se tiene, entonces se incurre en la violaci6n. 

No existe una definici6n universal para la violaci6n, -

sin embargo, diversos autores se han dado a la tarea de hacer-

lo contemplando elementos similares . Saloman y Patch (1576) - 4 
mencionan que es la c6pula e ntre un hombre y una mujer (que no 

es su esposa) en contra de su voluntad, ya sea ,or l a fuerza , -
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amenazada de violencia física o por enga~os (drogar l á l 

Gunn y Johl (19761, declaran a la violaci6n como el tra 1 

to sexual entre hombre y mujer p e cualquier edad, gue no están 

casados, mediante la fuerza el fraude o la intimid 

Ambas definiciones descartan la _posibilidad de viola- -

ci6n dentro del matrimonio, práctica muy común en nuestra so--

ciedad y, que -se ampara en la arnóiguedad de las leyes que nos-

rigen. 

Además no hay que olvidar que la violaci6n también se -

dá entre dos personas del mismo sexo, sin embargo, nos centra-

remos únicamente en la ejercida por un hombre hacia una mujer-

(incluyendo menores de edadl. 

Este hecho extremo de coerci6n de la libertad de deci--

si6n y acci6n sobre el propio cuerpo, tiene sus orígenes en el 

papel que desempeña la mujer en el sistema de producci6n. Ana 

lizando su desarrollo hist6rico, se observa que el papel asum~ 

do por la mujer en la sociedad se ha modificado dependiendo de 

su posici6n en el modo de producci6n, es decir, sus derechos -

y obligaciones no han sido siempre los mismos. 

(-\\'.:, ~'") Y 1(1 

Por ejemplo, investigaciones antropológicas recientes -

han demostrado que en el comunismo primitivo no había diferen-

.... -
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cias significativas entre el papel del hombre y el de la mujer. 

Era la época de la caza de anima les y la recolecci6n de 

frutas; ameos sexos necesitaban de la s olidaridad y el apoyo -

de cada uno de los miembros de la tribü para su subsistencia, 

eran éstas las mejores armas de autodefensa y protecci6n ante-

un ambiente hostil. Un hecho importante de señalar es que no-

había grandes diferencias entre las cualidades corporales del

nombre y de la mujer; q ue poseían una fuerza y agilidad más o-

menos equivalentes (Kollontai l982L. - ----- - --- ___ .... - -

Este es un dato muy importante ya que se comprueba que-

la actual diferencia entre la fortaleza física de un sexo y --

otro, ha sido producto de la clase de tareas encomendadas pos-

teriormente a la mujer, y no por cuestiones "naturales" cono -

se ha creído, "entre los pueñlos primitivos actuales, la mujer 

no se distingue del hombre de manera notable, pues sus pechos-

siguen siendo poco desarrollados, su pelvis estrecha y sus mús 

culos s6lidos y bien formados" (ibidl :z --3 
En lo que respecta al trañajo productivo de la tribü, -

pasaron muchos miles de años para que €!sta se fuera diferen- -

~iando como tal, y mucho tenía que ver con las_=.c:>nd~ciones cli 

máticas y geográficas para que la tribü se sedentrarizara o 

racticaran la crianza de an~.males. 



Los miembros de la tribu que se establecieron en una z~ 

na arbolada, se convirtieron en campesinos s edentarios; mien-

tras que los que vivieron en regiones de estepa con grandes --

rebaños de búfalos, de caballos y de cabras, se convirtieron -

en ganaderos. ""' / r; 

Simultáneamente a éstas nuevas formas de organización -

econ6mica aparecieron otros sistemas de organización social y, 

por ende, el papel de la mujer variaba entre una y otra. 

En la primera, que se basaba en la agricultura, la mu--

jer gozaba de un reconocimiento y valoraci6n por su participa

ci6n en la producci6n de alimentos, se le consideraba en las -

decisiones de la tribú y se le respetaba por su capacidad de -

reproduce ión. 

Mientras tanto, en las comunidades que vivieron en las-

estepas con sus rebaños de búfalos, cabras y caballos se con--

virtieron en ganaderos n6madas, en éste sistema la mujer ocupa _...__ ------=-----
. ba una posici6n subordinada y de opresi6n, ya que cumplía un -

papel secundario en la produci6n como cuidador 

perd i6 de ésta roa nera e 1 pape~ pre :::º:.:.n:.::d:.:e::r~a=n:.::t:.::e:.._:~::-=~""".uo._....._~ 

jer en las comunidades agr1colas, ya que ésta era la principal 

fuente de abastecimiento alimenticio de la tribu. 

De esta manera aunque ambas tribus se desarrollaban en-
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la misma época y desconoc1an la propiedad privada, las condi--

ciones económicas establec1an la diferenciac~n social entre -

ambas. 

La servidumbre y dependencia de la mujer no surge en el 

momento de la aparici6n de la propiedad privada, ésta solo con 

tribuyó a tal situación ahí donde ya hab1a perdido parte de su-

importancia como ente productor; "la opresi6n de la mujer se -

relaciona con la división del trabajo que se fundamenta en la-

diferencia de sexos y donde el hombre acaparó todo el trabajo-

productivo, mientras que la mujer se encargaba de las tareas -

secundarias". (ibid p. 65~. 

Con el desarrollo de otras actividades dentro de la tri 

bU (tales como la alfarer!a, hilados, tejidos, curtiduría etc.) 

se . empezó el intercambio de mercancías, tratando de obtener --

una ganancia de las mismas. De esta manera el excedente en la 

producci6n de dichas mercanc!as produjo u~a ganancia y paulati 

namente se empezaron a estilizar los sistemas de comercio. 

Este nuevo sistema económico produjo cambios significa

tivos en el sistema social, uno de ellos fue que "la economía- f 
doméstica se apartó pronto de la economía homogénea y comuni~ 

ria que había sido hasta entonces la tribu" Cibid p.· 66} 

La mujer empez6 a v ~':~r _en ':_n mu~~_:>_:_él~~ vez más estre- ¡ 



f\, cho y privado, el de la famili ~M perma-~-, 

durante siglos. ¿ 
.> 

Durante el feudalismo, las condiciones de la mu'er no -

sufren cambios significativos e _c_uan.to_ a_garantías individua-__ 
les se refiere, no siendo así en las condiciones de explota- -

ci6n y opresi6n. Ya que se crean y destacan conceptos valora-

tivos, tales como el de la virginidad y castidad que marcarán-

hasta nuestros días pautas de conducta que la mujer debe asu--

mir para evitar el rechazo y repudio social. 

\ 

En el momento de la aparici6n del capitalismo ~ste vino ' 

- a reforzar una situaci6n, ya existente, de opresión de l~ _mu--

jer; dado que es un sistema que se caracteriza por la explota

\ ci6n de unos por otros. 

Al considerar a la mujer como parte de las propiedades

del hombre, la violaci6n sexual que sufre una mujer s~ .:_o_::_s ~~~ 

raba J.y aan prevalece ~sta actitudl como un atentado contra la 

' propiedad del otro, es decir como un delito del hombre contra-

1el hombre mismo . 

Por ejemplo una de las reglas de la ley hebrea era que-

, . si una mujer virgen era violada dentro de la ciudad ambos com

~ part; an el mismo destino de lapidaci6n, porqu: los a ~ci~s r~ 
zonaban diciendo que si la joven huóiese gritado, hubiera sido 

/ 
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rescatada; pero si la violaci6n tuviera lugar fuera de la ciu-

dad o mientras la joven trabajaba en el campo, entonces se or-

denaba al violador que pagara al padre en compensaci6n por lo

;::-:ubie~a ~do~':. pr:_ci~e n-;::-':_i~ ~f. y se ordenaba a la are

ja que se casara (por que en el campo pese a sus gritos nadie-

podia oirl. Cuando la v1cti.rna ya era prometida de otro el vio 

lador era apedreado, hasta la muerte y la joven no sufría cas 

tigo y era vendida como saldo a quien la quisiera. (Brownmi--

se observa claramente el requerimiento de la virginidad 

para valorizar a la mujer, as1 como la nula importancia que -

CJ existe en cuanto a su punto de vista, ignorando totalmente la-
\.) 

opinión de ésta; y aún más el castigo que se otorga al viola-
-,-
' ;:::: dor no se da en func i6n de la satisfacci6n de la mujer viola-

~ da, sino al de su amo y señor (padre, esposo o prometidol:. 

t 

En la Edad Media era necesario que existiera la vir ini 

dad para que se considerara el delito de violacidn.~ aunque con 1 

el tiempo se lleg6 a establecer un tipo de tributo como casti-

go por ejercer daño en el cuµrpo de una mujer también como -

pago por disfrutar del intercambio sexual de una virgen. (íb.id)_ 

Un cambio importante se di6 a fines del -siglo XIII en -

los estatutos, patrocinados por Eduardo I, se le concedi6 gran 

inter~s a los procedimientos por violacidn, a partir de estos-
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estatutos se concibe el moderno principio de violaci6n estatu-

taria que aCm se mantiene en los EEUU (conocimiento carnal cri 

minal de una niña en el cual s_i:_co !!_sentimiento carece de impo~ 

tancial . Otra gran importancia de estos estatutos era que no

había diferencias entre el castigo impuesto entre los ofenso--

res que violaban virgenes como mujeres casadas y la opci6n de-
- -

• 

matrimonio como remedio fué eliminada. I En los casos en que la \ 

esposa no prestaba resistencia, la parte afectada era el mari-

do y a la mujer se le despojaba de su dote. Desde a~el _!_iem

po se negaba la posiblidad de violaci6n dentro del matrinonio. 

(!bid). 

para entonces la violaci6n ya era asunto de seguridad -

p6blica y responsabilidad del Estado. Una década después -

w.=stminster corregía el estatuto por una nuev_a ~e:_~- del _parla

mento, en donde: "todo hombre que violara a una mujer casada:,-

dama o damisela sin sus consentimiento era culpable de felo- -

n!a, y el castigo era la muerte" (ibid) 

~n tiem~ d L g; erra esta ~::it:i¿_d ~ ~_:>minio sobre la -
- ~---. 

mu'er, se~tQa _inás y tiene como efecto la intimidaci6n y h~ 

millaci6n. El pueblo de una naci6n derrotada concidera a la -

violaci6n como parte de un esfuerzo consciente del enemigo por 

·\.' destruirlo, a parte de una preocupaci6n genuina por la esposa-
'-: 

y las hijas, la violaci6n perpetrada por un conquistador es 
.__ -- -----

prueba de la impotenci~masculina del con uistad~. (ibid) 
·---~_,_ __ .;;... __ _ 
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Tomando en cuanta el aspecto mencionado anteriormente, 

Toynbee (19771 dice que en la primera · guerra mundial la viola-

ci6n fue un arma de terror usada por los alemanes al atrave--

sar Bélgica. Es también durante la segunda guerra mundial que 

f para los japoneses y de manera similar para los alemanes, la - ¡ 

violaci6n jugaba un papel serio y lógico en la consecución de- ! 

lo que consideraban su objeti;o tínic.o: la total h~~.llaci6: y- [ 

destrucci6n de los pueólos inferiores y el establecimiento de

su propia raza superior CPiges, lg7{)f 

Ahora en los ochentas, la situaci6n no ha cambiado, lo-

que se us·6 en los campos de concentración nazi se usa en las -
----------

cárceles clandestinas de América Latina, la violaci6n si ue -

func ionando~m-:-~m:-~ destrucci6n física y psicol6gica.____J 

\ 

E el caso especifico de los países de Latinoamérica, -

se registró un alto índice de violaci6n en la época de la con-
- - ·- - - - - - - \ 

uista española. Este fen6meno tenía como objetivo dem~str~r-

la supremacía física e intelectual, de los conquistadores so--

bre los pueblos sometidos. 

Es decir, que independientemente de cualquier tiempo, -

de guerra o de paz, las mujeres han resentido diferentes gra--

dos de violencia hacia su persona, esto como se. puede observar 

es producto del deterioro en los derechos, y en general del 

origen y preservaci6n de un sistema social de explotaci6n. 
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As! las condiciones de apresiOn que rodean a la mujer,-

deslindan una problemática especifica, un ejemplo de ello, es-

la v iolac i6n. 

1.2 . MITOS Y REALIDADES DE LA VIO~~CION 

Como todo mito y creencia popular respecto a la sexua-

lidad, y a todo lo que la rodea, su apego a la realidad es ca 

si nula y su funciÓn de distorsión masiva se cumple satisfacto 

r iamente . 

Esto no es más que el producto de la ideología dominan:-

te que en el ca so de la v iolllc16n ha hecho creer 

\ 
pGblica, que la culpable es la mujer y el hombre 
1 vf.ctima de las circunstancias. 

a la opiniOn

es s610 una ) 

En este caso la ciencia cumple su papel de c6mplice a1 -

acallar e incluso distorsionar todo aquello que tenga que ver-

con la sexualidad y, por ende con la violación . 

A continuación analizarelllOs algul"Os de los mitos más di 

fundidos: 

1 . 2.1. La violaciÓn como resultado del deseo sexual. 

I /' En este caso siempre se hace referencia 3 hombres con -

gran capacidad de respuesta sexual, "incapaces le controlarse" 



, , 
o de "reprimir sus impUlSOS~ Esto es absolutamente falso ya

/ ~ como se sabe tanto rombres como mujeres tienen capacidad -

similar de respuesta sexual; siendo Gn i camente la mujer la que 

tiene posiblidad para alcanzar varios orgasmos antes de caer -

al repertorio refractario, es decir, es poliorgásmica_ 

lMasters y Johnson, 19 78) . 

Curiosamente este dato es ignorado tanto por hombres c~ 

me mu j eres, así el rtipo de vida sexual en el hombre! que tien

de generalment a la i'romiscuidad, Íes parte del resultado de -

la tra nsmisi6n cultural de patrones preestabLecidos del que ha 

sido objeto y no obedece a cuestiones Mnaturales M o Mbio16gi_ 

cas~ como generalmente se piensa. 

Ron respecto es.ta supuesta .. incapacidad" de control ,_ 

se han l levado a cabo yarios estudios con el propósito de pro 

bar esta hipótesis y, en muchos de ellos se ~n encontrado que 

el deseo sexual no es lo que impulsa a l hombre hacia la viola 

~n; sino más bien por medio de ésta se expresan necesidades

que no son de tipo sexual, por ejem: sentimientos de poder, ira 

y enojo J De esta manera el individuo encuentra una manera de_ ---descargar la s energ1as agresivas reprimidas que ha venido acu-

mulando. (Lowenstein , 1978; Groth, 1978; Holnstrn, 1977, Val-

d-éz, 1985}. 
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V 1.2 .2 . La mujer provoca la violac-Mn 

Este argumento tiene que ver con el anterior, ya que ~l 

"deseo sexual" se supone se despierta por la provocació..n-da.la 

\ mujer, es decir, que si ~sta~ encierra ~ ~_casa y no sale

más qu e a lo "estrictamente necesario", se cubre de pies a ca -

- -:-:--;-:-;::=-=-:=--;=C-:::~; beza, se dedica únicamente a las labores de l hogar,"y'!"ª evi--

tar ser atacada, parad6jicantente existen evidencias de que ta-

les medidas de seguridad son infructuosas, ~ebido a que un al

to 1ndice de violaciones se llevan a cabo en el domicilio de -

la vlctima (sobre estos datos se ahonda más en el apartado es -

tadlstico ) . 

Además tomando en cuenta que han sido violadas niñas desde \ 

dos años hasta ancianas de setenta y cinco; queda t otalmente -

claro que este argumento pretende eximir de toda responsabili-

dad a 10$ hombres y culpabilizar, Gnica y exclusivamente a --

l as mujer es; asegurando con ésto el mantenimiento del rol que -

se le ha asignado a la mujer por la clase dominante. 

1. 2.]. La mujer puede evitar la violación si pelea y resiste-

basta el fina l. 

Desde tiempo s inmemoriables se ha creido que si la mu--

jer gri ta pidiendo auxilio, gol pea, insulta , pueje evi.tar la -

violaci6n, sin considerar las desventajas f 1sicas que tiene la 
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mujer con respecto al hombre. 

-Primeramente , se encuentran las diferencias corporales- \ 

específicamente con respecto a fortaleza, además que comunmen

se utilizan armas (de fuego , pu~ales, navajas, etc) que --te 

tienen como objetivo amedentrar e l ánimo de la v1ctima y , si -

aGn así ésta, se decide a defenderse , la reacciÓn del agresor-

puede variar; algunos pueden desistir de su intento , pero - ~ -

otros redoblan esfuerzos extremando en algunos c a sos la violen 

cia . Incluso se sabe que las mujer es más golpeadas o que lle-

gan a ser asesinadas durante una v iolaci6n son las que más se -

defendieron. (~ontaño y Pérez 1984) . 

Por otro l ado, resulta difícil exigir de l a mujer una -

actitud de contraataque, cuando se le ha educado para ~ 

5a, débil , abnegada, temerosa y pasiva. 

Esto sin tomar en cue nta que el ser humano e n general , -

ante u na situaci6n donde peligra su vida, puede reaccionar pa_ 

ralizándose, imp:>sibilitándole para responder en c ua lquier di-

recci6n. (Malamuth , 1980; Scoth , 1977). 

Este aspecto es muy importan te ya que legalmente es ne-

cesario demostrar la ausencia de consentim ient~ por parte de _ 

la víctima, para que se compruebe el deli to de violaci6il. 

Sin embargo , e n la pr&ctica judicial generalmente se di 

¡ 
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luye este elemento proba t orio argumentando que esta reacciÓn -

natural en el ser humano de paralizarse, constituye una acti--

tud de aceptaciÓn de la violaci6n, posibilitanto as! la despe-

nalizaci6n del agresor. 

1.2.4. La mujer disfruta la violación 

Un acto en contra de su voluntad y que además es humi--

llante y violento, resulta irrisorio pensar en que se pueda 

disfrutar, sin embargo demuestra claramente la posición de ob

jeto sexual en que se ha colocado a la mujer en esta SOCiedad" 

Si bien es cierto que la sexualidad en el ser humano es 

placentera aunque no se tenga conceptualizada como tal, é sta -
~ 

no es razón suficiente para creer que la sexualidad forzada __ Á 

tambi~n lo sea y, por lo tanto la mujer la busque o la prevo --

_considerando los planteamientos se~alados anter iormente 

es dificil entender como ésta falsa conceptualización sobre 

1 vio l aci6n dete~. en gran medida que la mujer que la exp~ 

rimenta, no se atreva a denunciar , ya que frecuentemente ella -

misma se siente culpable por su asalto 

/ 
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~RNOS FIS~COS y PSICOLOGICOS COMO CONSECUENCLA DE -

LA VIOLACION. 

D~Spu~s de ser v1ctima de ul"Ia....-v_i süac,i6n na-1llU1er-~e 

-----pr~sentar distintas alteraciones que van en func.i6 n...deL t.ipo - /' 

de violaci6n que haya sufrido . Groth (1981 ) clasifica y expl~ 

ca estas alteraciones de la siguiente manera: 

~;/Á). En l a violación por coraje, en donde se da una pen~ 
traci6n sexual forzada y violenta en contra de la voluntad de-

la mujer, el s1ndrome de trauma de la violación (con sus dos -

variantes , la reacción combinada o la reacción silenciosa) . 

consiste en una fase a9Ud~'\ un proceso de reorganización a 

largo plazo que aparece como consecuencia de una violación por 

la fuerza o un intento de viOlaCi6nl~1 ex§men médico de es-

tas victimas revela un considerable trauma fIsico en todas las 

~rea s del cuerpo y las v1ctiroas reportan haber experimentado -

la relaci6n como una amenaza a l a vida . 1 -
/al Primera eta o fase aguda: La primera respuesta _ 

a l a violaci6n se caracteriza por una tensa angustia generali-

zada . y una desorgani z aci6n del modo de vida de la mujer • 

. ~.ll Reacciones generales. Sentimientos de increduli 

dad, negaci~n, pánico , ira,ansiedad , conductas de l l anto, so-~ 

ll~, risas, insomnio , tensi6n (de tipo expresivo, se prese~ 

,~ 
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ta en la reacci6n combinada. l . 

'/ Sentimientos enmascarados, ocultos, conductas tranqul 

las, sosegadas o reprimidas (de tipo controlado, presentes -

en la reacci6n se11nc10aal 1 

4.2J Reacciones de tiP2 somáticol. 

a2.1.) Trauma fisicD: Magulladuras, contusiones, her! 

das en garganta , cuello, pechos , muslos, piernas y brazos. -

Irritaci6n y traumatismo de gar ganta en aquellas mujeres -- -

obligadas a terer relaciones sexuales orales .. 

a.2.2.J Tensi6n musculo-esquelética : Dolores de cabe-

za y fatiga provocadas por la tensi6n, trastornos del sueño . 

i.ncaPlcidad para dormir o periodos lUUy cortos de sueño e i~ 

aibilidad de volverse A dormir, llantos y gritos durante el 

sueño. I nquietud y rni.éd:l ante ruidos o incidentes sin impor -

taneia. 

4.2 . 3 . ) Irritación 9ras~testinal: Dolores en el - 

estómago, el apetito se modifica, no se quiere comer, la co-

mida no tiene sabor produce naOseas , además estas se provo--

can al pensar en l a violación. 

a.2. 4.) Trastor no s genitouri narios: Contracciones va -
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ginales , comezón , escozor a l orinar y dolor generalizado, i~ 

fecciones vaginales . sangrado y dolor en el recto(por forza 

miento a la relaci6n sexual vía anal}. 

a. 3.) Reacciones de tipo emocional : Temor, humillación 

verguenza, deseos de venganza, ira, autocu1pabiliiaci6n, El ~ 

sentimiento principal es el del t emor a la violencia y a 1a-

muerte. 

'E§v = bl. _Segunda etapl o Fase de reorganizac ión: Esta etapa 

tiene un comienzo variable, segón las v í c timas, suele ini---

ciarse dos o tres meses después del a t aque , una vez que van-

disminuyendo los slntomas de l a fase aguda. Los efectos a -

largo plazo de ~ violación consisten ge neralmente en un au -

mento de la actividad motora, evidente sobre todo en el cam 

bio de residencia . 

Los sueños y pesadil las pueden llegar a ser muy i n

quietantes y con frecuerc ia se padecen fobias a estar sola -

dentro de la casa, en la calle, a las ~u1titudes , esto as se 

gGn el ataque sufrido. 

~ ______ ~~;/ Bl. En las vio laciones , las v í c tim.s constribuyen a l 

acto de manera secundaria , su desarrollo personal o cogniti -

ve les limita la capacidad de elegir , se establece una r ela

ci6n de poder entre el vilador y la vlctima, y esta e s pre~

sionadá a participar a(m en contra de su voluntad. 
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El trauma se manifiesta como un gradual alejamiento 

(ai~Úamiento, recluimientol tanto social co!oo psicológico. 

~ el. En un primer momento en este tipo de violaciÓn -

hubo un consentimiento de ambas partes para la realizaciÓn -

del acto sexual; pero una de las personas se angustiÓ porque 

este fué más a11& de sus espectativas y capacidad de control 

(apareciÓ algún tipo de perversión y/o se hiz6 uso de la vio 

lencia sexual) . 

En estos dos últimos tipos de violaciÓn, se pueden -

presentar una o varias de las reacciones de la "violaciÓn - -

por coraje", es decir algunos >de los síntomas del síndrome -

de trauma de violaciÓn. 

Es altamente probable que las víctimas de violaci6n

también presenten alteraciones en su actividad sexual, hay _ l 

una disminuci6n tanto en la frecuencia COmO en la satisfac-

" ci6n de las mismas, principalmente en la primera etapa. Es -

to se agudiza más en las mujeres que no han tenido ninguna -

actividad sexual anterior al asalto. 

Es importante señalar la probabilidad que existe de -

contraer alguna infecci6n vaginal o enferemdad venérea; se -

g~n l a experiencia de Ck~AC: si las condiciones de la viola 

ci6n fueron muy sucias (lote ba l dío , tipo demasiado desasea -

-
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dol o si fue tumultuaria el riesgo de contraer gonorrea es-

de un 10 a 4% de probabilidad, 51filia de una 3 a 1\ y otras 

infeccion es como moniliasis, tricomonia sis y otras la proba-

bilidad aumenta a \:Xl 35%. 

1.4. CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS LIMITACIONES DEL MARCO JU 

RIDICO VIGENTE EN TORNO AL DELITO DE VIOLACIOH. 

El Código P3nal Mexicano que esta vigente desde 1931, 

contempla el delito de vio laci6n entre los delitos sexual es , 

este concepto se ha mantenido desde el año 1871. 

Sin embargo, a través del replanteamiento y análisis-

del delito, autores como Lori Aresti (1984 ) han considerado

que éste debería ser clasificado en el grupo de los que ate; 

tan contra la lioertad y seguridad individual; ya que coarta 

la ca;:ucidad de decisi6n que sobre el propio cuerpo se tiene. 

A contin~aci6n haremos una revisi6n de diversas defi-

niciones jurfdicas con respecto al delito de violaci6n. 

Marcela Martfnez Roaro en su libro -Delito Sexuales--

11975) cita a l os siguientes autores; el delito de violaci6n 

segGn Maggiora consiste en obligar a alguno a la uni6n car--

nal , por medio de la violencia o amenazas. Segdn Fontán Ba

"lestra en su acepci6n nás amplia lo considera COIOO el acceso 
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carnal logrado contra la voluntad de la v!ctima. 

José O. Mendo%a Dur!n en su libro ~El delito de viola 

ciOn" (1967), considera a la violaciÓn como el m!s grave de

loe delitos sexuales, porque se conjugA en el la brutal afen 

se erOtica que representa, l a manera violenta en que se come 

te implicando intensos peligros a la seguridad personal, 1a

tranquilidad psíqUica , la libertad personal, la integridad

corporal a la vida de las personas . 

Francisco GOnzalez de la VegA con su "CÓdigo Penal c~ 

mentado" (1976) afirma que el delito de violaciÓn puede con

sumarse en persona de cualquier sexo, "la cOpula es cualquier 

forma de ayuntamiento o conjuraciÓn sexual, con eyaculaci6n

o sin ella, cuando se ejecuta sin la voluntad de la persona

del delito". 

Analizando los conceptos jurídicos antes señalados, -

podemos sacar los cuatro elementos que integran el delito de 

v iolaci6nl 

l . Una acción de cópula (que puede ser vía vaginal, -

anal o bucal) . 

2. Que ~sta se efectGa en persona de cU31quier sexo. 



3. Que se lleve a cabo sin la voluntad del ofendido . 

4. El empleo de la violencia (sea física o moral) . 

Para aclarar estos elementos podemos decir que grama

ticalmente se entiende a la cOpula (del latín c6pula) c~ - I 
M~ atadura , lig~ de una cosa con otra' , y. conceptual

mente es la penetraciOn del miembro viril en la cavidad vag~ 

nal, anal o buca l . 

Por su parte , Marcela Martlnez R. manifiesta que l a -

violaci6n puede realizarse por una mujer sobre otra, o inclu 

so sobre un hombre aunque sea por medios mecánicos, si se es 

tá l levando una conducta similar a la cOpula. 

Para Porte petit (1966 1 , en los elementos que se re-~ 

fieren a contrariar l a voluntad del ofendido y el uso de la 

violencia , legalmente , se reconocen dos medios , el uso de la 

violencia f !sica y la moral. Entendemos por la primera, co

mo la fuerza de naturaleza material desplegada contra el su

jeto pasivo para la obtenci6n de la cOpula , con los siguien

tes requisitos legales : 

l. Debe recaer en el sujeto pasivo . 

2. Debe ser la fuerza suficiente para vencer l a resis 



" -
tencia . 

3. La resistencia debe ser seria ~no rebuscada para -

simular honestidad: sino realmente expresiva de un 

querer decididamente contrario~ y constante o con-

tinuado , o sea nmantenido hasta el dltimo momento-

sin que exista al comieozo y luego se abandone pa - , 

ra dar lugar a un curso en el mutuo gocen. 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n considera 

que "la fuerza ha de ejercitarse sobre la misma persona que -

se viola, y ha de ser constante" pue s si aqu.ella cede al que-
,1 

violentamente intenta poseerla no puede considerarse víctima-

de violaci6n." 

A trav~s de todo lo anteriormente expuesto, queda c1a -

ro cual es la postura de nuestas leyes para con el delito: 

una total solidaridad con el sujeto activo o violador, éste 

tiene muchas formas de evadir su responsabilidad para con la 

víctima, simplmente negando los hechos; ya que su palabra tie 

ne mayor validez ~'" lo, jueces. Eo aqur preci,amente dond~ 

,e entra al sució ' juego marcado por la "subjetividad y/o -

fa l ta de especificidad de la, leyes~. 

Por ejemplo, cuando se requiere comprobar l~ "resis--

tancia constante" de l a v!ctima, todo se viene abajo, ya que-
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aquí no se contemplan elementos tales corno: la mujer se en--

cuentra en desventaja tísica y generalmente cede, ya sea pa-

ra conservar la vida, o simplemente se queda paralizada ante 

la violencia de la que es objeto. Sin embargo, esto para los 

jueces es dar pauta al "mutuo goce". 

otro aspecto importante a resaltar es la insistencia- / , 

que se hace legalmente en la c6pula o penetraci6n del miem-

bro viril, ya que se e ixge ~sta para considerar al delito de 

violaci6n como consumado; esto en la práctica judicial resu~ 

ta difícil de_ probar ya que solo se acepta corno elemento p~~ 

batorio l~xj_stencia de restos de esperma, siempre y cuando 

haya habido eyaculaci6n dentro de la vagina. y esto no siem-

pre sucede; de la contrario solo se considera corno "atentado 

contra el pudor~ y al respecto el artículo ..2§.Q_, señala: " AL v 

que sin consentimiento de una persona ~ o~ o con 

consentimiento de esta última, ejecute en ella un acto er6ti 

ca-sexual, SIN EL PROPOSITO DIRECTO E INMEDIATO DE LLEGAR A 

LA COPULA, se le aplicarán de 3 a 6 meses de prisi6n y multa 

de $5 a$ 50. Si se hiciere uso de la violencia física o roo 

ral, la pena será de 6 meses a 4 años de prisi6n y multa de-

$50 a $100. 

,( 

,E l artículo ~- es el que señala el delito de violaci6n: 

"Al que por medio de la violencia física o moral tenga c6pu-

la sea i:rual fuere su sexo, se le aplicará prisi6n de 6 a 8 -
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años. Si la persona ofendida fuere impuber, la pena de pri-

si6n ser4 de 6 a 10 años" . 

Con lo que se refiere al estupr~, el art1culo ~ señ~ 1 / 
la: "Al que tenga c6pula con una mujer menor de 13 años, cas-

ta y honesta, obtenidendo su consentimiento por medio de se-

ducci6n o engaño, se le aplicarán de un mes a 3 años de pri--

si6n y multa de $50 a ~500", tel subrayado es nuestro). 

Con tales penas y multas, cualquiera puede hacer uso-

del cuerpo de una mujer coartando su capacidad de decisi6n -

que sobre ~ste tie.ne; por otra parte cabe resaltar el concep-

to ambiguo de "casta y honesta" y que propician confusi6n en 

la jurisprudencia y elemento que puede ser utilizado en con--

tra de la agraviada. Segun nuestras leyes toda mujer es cas 

ta y honesta, salvo prueba de lo contrario. 

Sin embargo consideramos necesario aclarar la postura-

que guardan nuestras leyes· con respecto a ~stos t~rminos. 

En una entrevista realizada por el periodista Cuauht~-
, 

moc M~ndez a la entonces subprocuradora segunda de D.F., Ines 

Galván Herrera Lazo, el d!a 15 de abril de 1983. 

¿Cuales ser!an estas pruebas? pregunte ¿Que se dedi---

quen a la prostituci6n,1 sean adtUteras .. . ? - o divorciadas 



-constest6 - pero más bien se refiere a la inexperiencia se-

xual" (el subrayado es nuestro) . 

Es decir, que ser casta y honesta significa estar al 

}< amparo de un hom0re, sea el padre en el caso de la mujer sol 

tera, o del marido en el lugar de la casada. 

En el caso de la soltera la doble noral burguesa exi-

ge la virginidad o i nexperiencia sexual para considerarla 

>i "casta". Esto implica, claro est~, la incapacidad que se le 

atribuye a la mujer de ejercer su sexualidad de una forma 

libre y consciente. 

o ~ 
. t 

r:..i 
() 

Por otro lado, existe un elemento importante de seña

lar con repecto al delito de estupro, el art. 263 señala: ./ ~ ---
"No se procederá con el estuprador, sino po. r queJ'a de 

la mujer ofendida o de sus padres, o a .falta de estos sus -- ·¡ 
representantes legítimos; pero cuando el delincuente se case 

con la mujer ofendida, cesará toda acci6n para perseguirlo" 

(el subrayadd es nuestro) • 

[ 

He aquí otro elemento más que posibilita la despenal.!_ 

zaci6n del agresor, ya que s6lo le basta propóner matr im:>nio 

a la víctima para salir sin problema del asunto . Mientras -

tanto la reparaci6n del daño psicol6gico, f isiol6gico y no--

J 



./J ral, causado a la mujer se queda en el olvido; así las leyes 

~- que nos rigen pretenden "reparar el daño" legi bimizando una 

/ 

uni6n en base de la viol~ncia y el engaño . 

Hasta el momento no se han abierto caminos signif i-

cativos en nuestro marco jurídico que posibiliten una recon

sideraci6n general con respecto al delito de la violación; -

además de crear una conciencia entre jueces, agentes del mi-

nisterio pablico, médicos legistas y, demás personas invol~ 

eradas en el maneio de casos de violaci6n a nivel legal, con 

la finalidad de enfatizar sobre el daño ( f. ísico y psicológi-

co) que acompaña a la mujer cuando es agredida sexualmente. 

( Ya que lo primero· a lo que se enfrenta la víctima al 

intentar denunciar es el desamparo legal,L..tanto por los va-

c1os de las leyes como por la frialdad, y m~chas veces obse

nidad, a la que son sometidas por las mismas autoridades..l, E~ 

ta situaci6n agrava aan más el estado emocional en el cual -

se encuentra, y el en~rentarse ante tales agresiones sólo --

intensifica su sentimiento de coraje, desvalorización, frus-

traci6n y culpabilidad que la violación en sí le hab!a deja-

do. 

Hay que considerar además la posibilidad que existe -

de contraer alguna enfermedad ven~rea o infecciosa, o aun 

peor, el embarazo. Con respecto a ~ste altimo, existe un in 



conveniente más para la mujer violada, y que llegase a que--

dar embara zada. 

/ 
/ E~t. 333 del Cl5digo Penal del D.F . , señala: 

"No es punible el aborto 

de la mujer embarazada o cuando 
i 

violaci6n" ! 

causado solo por illlprudenc ia \ 

el embarazo sea resultado de 

Al no especificar las l eyes los procedim~entos a se-

guir para ob t!,!ner la aUb::lrb:acicSn , el tiempo pasa y la IlIujer

se ve obligada a énfrentarse a un aborto clandestino (con 

todos l os riesgos que e llo implica, incluso la muerte), o 

bien asumir una maternidad no deseada impuesta por la viole~ 

cia del agresor y de BUS c6mplices; instituciones jurídicas. 

oespu~s de esta breve r evisil5n de la vio l aci6n como 

delito, los cOmentarios saltan a la vista del lector y nos -

podemos preguntar : ¿c6mo es que este delito no ha ameritado-

transformaciones de fondo?; no s ucediendo asi con otros deli 

tos como el robo , fraude, etc., para poder contestarnos es-

necesario aclarar l o siguiente: a ~uienes van \a proteger la s 

leyes y contra quienes. 

Esto es palpable en nuestro Código Penal, lA quien --

afecta el delito de violaci6n? , a l as mujeres, sector margi-



34 

nado de la sociedad que pese a todas las demagogias gubern~ 

mentales sobre "sociedades igualitarias", no se lleva a cabo 

ningún mecanismo legal para ampararla y reivindicarla en ca

sos como ~ste; sin embargo, es sorprendente observar como -

las penas a delitos como el robo han alcanzado en este sexe

nio un incremento considerable, tal es el caso del Edo . de -

Mdxico en donde este delito puede alcanzar penas de hasta 25 

años o más según la cuant!a y agrabante (art. 298); pero ¿A

quienes afecta ~ste delito?, a la clase en el poder, la que

atesora la riqueza del pa!s y no está di"'puesta a perderla,

para ello las leyes se convierten en sus fieles guardianes,

amparandose en slogans como el de "la renovaci6n moral de la 

sociedad", moralidad que no es tomada en cuenta cuando se 

viola a una mujer. 

Es por todo esto que aquellos que tienen por encargo, 

de la clase dominante, "juzgar y valorar" el proceder de los 

demás son blandos y tolerantes con un violador (s6lo el 1% -

de los violadores que son capturados cumplen un año de cár-

cel) * y, duros e intolerantes con los deaincuentes que aten

tan en contra de sus instituciones o bienes. 

* CAMVAC. Talleres sobre violencia. Mdxico, D.F. 1983. 



1.5. PRESE~TACION y ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS. 

Como se ha mencionado el fen6meno de la violaci6n es-

tá lleno de la lagunas de informaci6n (tanto a nivel te6rico 

como de campo) y principalmente a nivel de datos estad!sti--

cos fidedignos acerca del Indice de violaciones en el país . 

Ya que, por un lado , se c~rece de -sistemas más precisos de 

recopilaci6n de la información tanto en el Distrito Federal-

como en el interior de la RepGblica, y por el otro , el bajo

{ndice de denuncias por parte de l as personas involucradas -

(por razones que ya se han analizado ) . 

Ante tal situaci6n nos enfrentarnos a una gran interr~ 

gante lA cu~to asciende el I ndice de violaciones anuales --

en el país? La Secretaria de Prog r amac i 6n y Presupuesto , a 

trav~s del Instituto Naciona l de Estadísticas Geografta e I~ 

formática, reporta que en el año de 1985 se detuvieron 2171-

presuntos responsables del delito de violación (2154 eran --

hombres 15 mujeres y 2 no identificados) de los cua l es· 1784-

fueron sentenciados tl765 eran hombres , 15 mujeres y 4 no 

identficadosl Ver tabl a No . l. 

Con respecto a la clasificaci6n de ratpo y estupro - 

se detuvieron a 1685 presuntos responsables (167S " eran hom--

bres y 10 mujeres) de los cuales 1153 fueron sentenciados - _ 

(1140 eran hombres, 1 2 mujeres y 1 no identificado). Ver ta -
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bIa No. 5. 

Podemos decir que en r-i.~xico existe una paradoja, por-

un l ado vemos las publicaciones peri6dicas que a diario des-

tacan en grandes r6tulos casos de violaciones, mientras que 

en la fuentes oficiales se presentan cifras sumamente bajas.' 

Rafael Ruiz Harre! (1977) opina que solamente llegan

l a ser del conocimiento de las autoridades el 5\ del total de 

\ las violaciones. 

Este investigador elabor6 una aproximadi6n, de un to-

tal hipotético, con base en el namero de denuncias hechas y, 

as! mismo tomando en cuenta la ·cifra negra", con el siguie!l. 

te resultado; a partir de estos datos y considrando el prom~ 

dio d e presuntos resposables entre 1970-1975, puede suponer-

se que aproximadamente 4000 violaciones fueron reportadas --

a la policía cada uno de esos años, si éstas como se ha d icho , 

representan apenas el 5% de total de las que se cometen re.,. .. 

sultar1a que cada año deben realizarse unas 80 000 violacio- \ 
/ 

nes en toda la repUblica de las cuales más o menos 10 000 

tjenen lugar en el D.F.; éstas cifras , por supuesto, son me

ramente tentativas, pero en términos crimino16gicos no resul 

tan demasiadas y arrojan un 1ndice de .~s o me nos 1 25 viol a 

ciones por cada 100 mil habitantes. El í ndice hOmicidios ' - 

par cómparaci6h es 10 veces menos: 11.7 por cala 100 mil ha -
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bitantes. (Ingala G. l. Te sis UNAM, México). 

Los anuarios de la SPP reporta n en el año de 1985 , 

2171 casos de violDci6n lo cual arrojarían 43 420, tOIl\il.OOO en 

cuenta que s6lo se denuncian un 5% del total de las. violacio

nes y si a estas cifras aunamos los 1685 casos 'de rapto y e.:! 

tupro (en ese mismo año). convirtiéndolos serían 33700 , en-

tances tendríamos un total de 77 120 casos en ese año. 

Esto sin tomar en cuenta que los datos de la S . P.P. -

no son dél todo fidedignos , tomemos un caso, en el Centro de 

Reh ~daP!aci6n Fernández Albarrán ubicado en Barrientos, Est~ 

do de México, hasta mayor de 1985 ha~!a 142 internos acusados 

del delito de violaci6n, 61 . 90\ eran procesados y 19.04\ 

sentenciados; la cifra obtenida solo en este centro está muy 

cercana de los datos que ofrece la S.P.P. para todo el esta

do y en todo el año, es decir, que si recopilamos los datos -

en los Centros de Rehadaptaci6n Social en todo el Estado de

M~xico , la cifra sería mucho mayor (VaLdez. 1985. Estudio -

Inédito) . 

Seguramente esta misma ·situaci6n se ha de presentar

en todos los Estados de la RepGblica, incluyendo tambi~n al 

D.F, luego entonces tenemos una gran fuga en los datos pre- 

sentado por parte de las instancias gubernamentales. 



Sin embargo, tomaremos como base éstas cifras para --

nuestro estudio ya que son los tlnicos datos con los que se -

cuenta. 

1 

Es importante observar que las entidades que presen--1 

1 t. an un mayor indice de casos de violaci6n constituyen zonas

/ :f-;:-~ndustrializadas o con grandes urbes. (Centros de Producci6n 

¡ comercializaciónyconsumol, Ver tabla No. r. 
,_ 

\ En primer lugar tenemos al Estado de México (con 296 

~_segtl~_datos oficia~es y "~920 por cifras aproximadas} -

como una evidente manifestaci6n de la extensi6n del D.F. 

\ 
'Í 

En segundo término, _el _D.F. (cQn 250 casos, según da-

tos oficiales y 5000 por cifras aproximadas) el evidente au-

mento en la poblaci6n de la gran urbe, junto con todos los -

problemas que ello significa, se dejaron sentir durante este 

año. 

\ En tercer sitio encontramos al Esta do de Veracruz ---

Cl3a casos, según datos oficiales y, 2760 según cifras apro-

ximadas) con una urbanizaci6n generaliz ada en todo el estado . 

\ En cuarto lugar, Jalisco (con 126 casos, seg tln datos 

oficiales y, 2520 según cifras aproximadas) con una gran me

galbpolis, que como toda gran ciudad en México carece de sis 



~ 
U.kA,M. c:.w;"" ......... 

temas eficaces de planeamiento para la convivencia de sus ha --

bi tantes. 

Por 61timo, Baja California (con 107 casas, segOn da-

tos oficiales y, 21 40 segan cifras aproximadas) con un cons--

tante movimiento migratorio que la lleva a enfrentarse a pro

blemas en todos los sectores (salud, seguridad . p6blica , etc.) 

in l 0007Gl 
Con lo que se ref iere al delito de rapto y estupro , --

l os datos son l os siguientes; En primer lugar tenemos nueva-

mente al Estado de M~xico (con 136 casos segón cifras oficia 

les y 2720 según cifras aproximadas). en el mismo sitio está, 

el Estado de Tabasco (con 136 casos segan da tos cf leiales y 

2730 según cifras aproximadasl, en segundo término tenemos 

al Estado de MichoacSn leon 96 C~ según cifras oficiales 

y 1860 según cifras aproximadas) para finalizar en el último-

sitio de la tabla tenemos al Estado de Guerrero (con 89 casos 

s egfi.n cifras oficiales y 1780 segfi.n cifras aproximadas) . 

Otras o rganizaciones o grupos colaboran para l a rec~ 

pilaci6n más precisa de cifras reales. Por ejemplo el GAMU

(Grupo aut6no~ de mujeres universitarias), seña l a que en -

C.U. hay 70 viol aciones cada mes, lo cual arrojaría, solamen 

te en este lugar, 3920 v iOlaciOMS ' al año (In]ala G~ l. Tesis -

UNA.'-I, M~xicol. 

U.N.A.N, eAMPUS 
IZTACAV 
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En E.U., las estadísticas oficiales señalan que una -

de cada tres mujeres de más de 14 años será violada o sufri

r ! ataques de tipo sexual. En este país son violadas de 300 

mil a un millÓn de mujere s al año . No hay relevantes dife_

rancias proporcionales para los países europeos; en la mayo

ría de los países con bajos índices de violaci6n con respec 

to al total de los delitos conocidos, parece existir una m~

yor libertad sexual en su ámbito cultural, social, moral y -

religioso. (Idam) . 

Esto es un dato importante de señalar debido a que f~ 

turaa investigaciones pueden encaminar sus esfuerzos al aná

lisis de los diferentes índices de vio laciÓn en diversos pa~ 

ses, con la finalidad de deslindar de manera ~s estilizada

los factores disposicionales que estén involucrados a nivel

soc ial con el fen6meno de violaci6n. 

ES evidente que en nuestro pals la existencia de una 

doble moral en el ámbito cultural , adem&s del carácter sexis 

ta de nuestras instituciones más importantes (familia, escue 

la, r eligi6n, etc.) cumplen un papel determinante para ele-

var nuestros Indices de violaci6n. 

Hasta este momento hemos presentado algunas cifras -

relevantes, que seguramente nos permitirán tener una concien 

cia de la magnitud real del fen6meno de nuestro inter~s; pe -



ro seguramente acecharán algunas dudas sobre datos mas part~ 

cualres, como son: ¿Promedio de edad de las mujer es atacadas? 

¿Caracte rísticas del ataque? ¿Tipo de violaci6n? , ¿Algu nas -

características del violador?, etc . 

seglin los datos recopilados e n el \CAMVAC\ (Centro dg - J 
Apoyo a Mujeres Violadas , A. C.) el rango de edad de las muj~ - -res atacadas va de los 4 a los 50 años , 39.5% son niñas y - -

60.5% mujeres adulta s . 

Gener~lmente el ataque es a nivel ind i vidual , es de-

cir , el 58 . 5% y, el 41 . 5% tumu l tuaria; l os gol pes constitu- -

yen un elemento muy comlin en los ataques , en el 39 . 5% de l os 

casos se presentan, en el 37.5% de l os casos se usa a l glin 

tipo de arma (de fuego, navaja o puña l ) , s6 l o e n e l 23.0% 

de los casos el ataque se lleva a cabo sin ame nazas. 

En el 41 . 0% de las violaciones se efectuan con luz --

natural y, 41.0% sin luz del día. 

Con respecto al lugar donde se lleva a cabo el ata - -

que, se obtienen datos importantes, 66.0\ son en l ugares -

ab ~ertos y, 34 .0\ en lugares cerrados (más de l a mitad co- -

rresp:¡rden al domicilio de la v.s!ctimal . 

El 31.5% de los casos registr a d os e n e l centro , se 



denunciaron l egalmente y, 62.5\ no se denunciaron . Esto tie

ne que ver con otro dato significativo, el 55\ de los casos -

el violador era identificado y , 45\ no identificado . 

Es decir que muy probablemente se prefiera no denun- -

ciar ya que el violador puede 15er Qun familiar, amigo, vecino

J y aunadas a otras causas que ya se han analizado, todo esto -

orill a a la mujer al si l encio . 

En este 15entido , en los casos en donde se idenfica 

a l violador el 28\ era algún familiar de l a v í ctima, 4 .5\ 

a l gún profesor y 49.0\ conocidos . 

Con res pec to al estado civil de los violadores identi-

ficados , 64.6\ eran solteros y 35.4\ casados. 

Las activid.:des que desempeñaban, están organizadas de __ 

la siguiente manera: 10 .0\ eran policias, 10 .0\ choferes, 

23.6\ estudiantes , 34 . 4\ empleados, 16\ profesionistas y 6\

sin ocupaci6n (aquí se incluye una mayoría de h:xIDres que ini-

cialmente atacaron para robar} . 



TABLA No. 1 

TOTAL 

Delito 

Lesiones 
Robo 
Homicidio 
Abuso de 
confianza 
Fraude y 
estafa 
Rapto y 
estupro 
Daños en pro 
piedad ajena 
Violación 
Otros deli--
tos 
No especif. 

* 

* 

PRESUNTOS DELINCUENTES Y DELINCUENTES SENTENCIADOS,REGISTRADOS EN LqS -

JUZGADOS DEL FUERO COMUN, POR SEXO SEGUN TIPO DE DELITO. 

PRESUNTOS SENTENCIADOS 

Total Hombres Mujeres NE Total Hombres Mujeres 

21680 19470 2201 9 1913 17514 2271 
16554 15716 8:l5 16 11254 ' 10678 566 

6561 648 172 1 6311 614'7 157 

867 789 76 2 386 344 41 

1854 1591 262 1 1196 1027 169 

1685 1675 10 1153 1140 12 

6496 6044 450 2 4 77 452:' 349 
n71 2154 15 2 1784 1765 15 

1576 13743 2015 10 1:l007 10295 1700 
106 97 9 124 115 9 

Esta tabla nos muestra los índices de presuntos delincuentes y delincuentes 
sentenciados en los Estados Unidos Mexicanos, segGn el sexo y tipo de deli
to cometido en el año de 1985. 
Cabe aclarar que se registran casos en donuenose especifica el sexo del de
lincuente (N.E), este s610 evidencía los precarios sistemas de capturaciOn
de información, ya que un dato tan evidente escapa a estos registros. 

Fuente: Anuario Estadístico de la Secretaría de Programación y Presupues--
to, año de 1985. 

NE 

2 
10 

1 

1 

1 

3 
4 , . 

12 
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TABLA No. 2. PRESUNTOS DELINCUENTES Y DELINCUENTES SENTENCIADOS, .REGISTRADOS EN LOS JUZGA 
DOS DEL FUERO COMUN, POR ENTIDAD, SEXO, SEGUN DELITO DE VIOLACION. 

PRESUNTOS SENTENCIADOS 
Entidad Total Hombre s Mujeres NE Total Hombres Mujeres NE 

J\gUascalientes 6 6 6 6 
B. California 107 106 1 120 120 
B. Calif. Sur 15 15 7 7 
Canp:!che 10 9 1 
Coahuila 56 56 26 26 
Colina 27 27 19 19 
Chiapas 42 42 42 42 
Chihuahua 100 98 2 78 78 
D.F. 250 248 2 212 208 4 
Durango .48 48 21 19 1 1 
Guanajuato 73 73 75 75 
Guerrero 93 90 1 2 99 58 1 
Hidalgo 36 35 1 15 15 
Jalisco 126 126 147 147 
M~i<x> 296 295 1 181 179 1 1 
Michoacán 98 97 1 89 86 2 1 
More1os 28 28 30 30 
Nayarit 45 45 23 23 
Nuevo Le6n 52 52 45 45 
03xaca 39 38 1 30 29 1 
Puebla 85 84 1 97 96 1 
Querétaro 29 29 1 1 
Olintana Roo 8 8 11 14 
San Luis Potosi 36 36 32 32 
Sina10a 31 34 45 45 
Sorora 81 81 66 66 
TabC'.sco 58 58 48 46 1 1 
Tanaulipas 88 87 1 42 42 
T1axca1a 22 222 25 25 
Veracruz 138 137 1 143 140 3 
~tSn 18 17 1 17 17 
Zacatecas 27 27 12 12 

* Esta ta~la los !mices del delito de violación por entidad y sexo. se pueden apreciar claramente que la iroidencia 
de !lUjeres en este delito es mínima, ya que el delito de violaci6n es principa1Irente un ilícito llBS::uliro en contra --
de un d~il (sea mujeres o niñosl . 
Fuente: La misma 



TBLA No. 3 CONVERSION DE CIFRAS, TOMANDO EN CUENTA LA INVESTIGACION DE RUIZ HARREL 
(1977), QUE CONCIDERA QUE SOLO EL 5% DE LAS VIOLAr.IONES SON DENUNCIADAS. 

Entidad Total Cifras aproximadas. 

Aguascal entes 6 120 
Baja Cal forn.iá. 104 2140 
Baja Cal fornia Sur 15 300 
Campeche 10 200 
Coahuila 56 1120 
Colima 27 540 
Chiapas 42 340 
Chihuahua 100 2000 
Distrito Federal 250 5000 
Durango 48 960 
Guanajuato 73 1460 
Guerrero 93 1360 
Hidalgo 36 720 
Jalisco 126 2520 
M~xico 296 5920 
Michoacán 98 1960 
Morelos 28 560 
Nayarit 46 900 
Nuevo Le6n 52 1040 
Oaxaca 39 780 
Puebla 85 1700 
Quer~taro 29 580 
Quintana Roo 8 160 
San Luis Potosi 36 720 
Sina10a 34 680 
Sonora 81 1620 
Tabasco 58 1160 
Tamaulipas 88 1760 
Tlaxca1a 22 420 
Veracruz 138 2760 
Yuca tan 18 360 
Zacatecas 27 540 

2171 43420 

* Esta tabla rx:>s I!lleStra la .conversi6n hecha a partir de las violaciones derunciadas, los resultados son Ilás verosi 
miles que los presentadas por 'las autoridades • . 



TABLA No. 4 PUNTAJES MAS ALTOS DEL PAIS, EN EL INDICE DEL DELITO DE VIOLACION 

México 

Distrito 

Federal 

Veracruz 

Jalisco 

Baja California 

Total 

296 

250 

133 

126 

107 

* 
Cifras aproximadas 

5920 

5000 

2760 

2520 

2140 

Esta tabla nos muestralos tndices más altos del delito de 
violaci6n en todo el pafs, no nos sorprende encontrar en
tre estos datos a las entidades que concentran alguna gran 
mega16polis, sin por ello descartar a las zonas rurales. 
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TABLA NO. S PRESUNTOS DELINCUENTES Y DELINCUENTES SENTENCIA 
DOS, REGISTRADOS EN LOS JUZGPDOS DEL FUERO CO-= 
MUN, POR ENT lOAD, SEXO, SEGUN EL DELITO DE RAP -
TO Y ESTUPRO. 

Presuntos Sentenciados 

Entidad T R M NE T H M NE 

Aguasca1ientes 11 11 15 15 
B. Californiá . 53 53 49 49 
B. Calif . SUr 10 10 , , 
""""""'" 

, , 1 1 
Coahuila 47 47 47 47 
Colina 21 21 12 12 
Oliapas SO " 1 47 41 
Chihuahua 48 48 36 36 
f"\ .; ~trito Federal " 77 2 " " eur..., 44 44 20 20 
Guanajuato 2 2 4 4 
Guerrero B9 87 2 31 30 1 
Hidalgo 49 " 17 17 
Jalisco 9.3 93 86 86 
:-¡btioo 136 136 " 83 3 
Michcacán " OS 1 60 59 1 
:-!ore1os " " 

, S 1 
Nayarit J7 J7 20 20 
HuelO LeSo 12 11 1 18 18 
",""ca 56 56 24 24 
PuObla 76 " J7 3S 1 1 
cuer~taro 44 44 26 26 
Q..iintana Roo , , 3 3 
San I..üis itltosf. 113 113 " 91 1 " Sim.l.oa SO SO 67 67 
SO=a SI SI 40 40 
Tabascc 136 136 117 116 1 
Tamuli¡;e.s 67 67 36 36 
Tlaxcala 
Veracruz 66 63 3 46 4S 1 yUca"" 11 11 2 2 
Zacatecas 44 44 36 34 2 

• Esta tabla nos muestra los índices del delito de rapto y estupro, 

por entidad y sexo, a l igual que en e l delito de violación, l a 

participación de las mujeres es muy poco significativa. 

Fuente , La misma. 



.. 
Tabla No. 6 CONVERSION DE CIFRAS TOMANDO EN CUENTA LA INVESTIGA 

CIQN DE RUIZ HARREL 11977L QUE CONSIDERA QUE SOLO-=
EL 5\ DE LAS VIOLACIONES SON DENUNCIADAS, PUNTAJES
OEL DELITO DE RAPTO Y ESTUPOR. 

Entidad Total Cifras aproximadas 

Aguascalientes 11 220 
Baja california 53 1060 
Baja CalifoDnia Sur la 200 
Campeche , 180 
Coahuila 47 .40 
Colima 21 420 
Chiapas 80 1600 
Chihuahua .. .60 
Distrito Federal 79 1580 
Durango 44 880 
Guanajuato 2 40 
Guerrero B9 1780 
Hidalgo 49 980 
Jalisco 93 1860 
M~lCico 136 2720 
Michoacán .. 1920 
Marelo!! 16 320 
Nayarit 37 740 
Nuevo Le6n 12 240 
Oaxaca 56 1120 
Puebla 76 1 520 
ouer~taro .. . ., 
Quintana Roo • 180 
San Luis PotOsí 113 2260 
Sinaloa 80 1600 
Sonora 51 1020 
Tabasco 136 2720 
Tamaulipas 67 1340 
Tlaxcala 
Veracruz 66 1320 
'{ucatán 11 220 
Zacatecas .. 880 

------
1685 33700 

* Esta tabla nos muestra la conversi6n hecha a partir de la s 

denuncias del delito de rapto y esturpo , los resultados : 

son más verosímiles que los presentados por las autoridades · 

y oastante aprox~mados al delito de violaci6~. 
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TABLA No. 7 PUNTAJES MAS ALTOS OEL PAIS , EN EL INDICE 

DEL DELITO DE RAPTO Y ESTUPRO. -

TOTAL CIFRAS APROXIMADAS 

México 13. 2.720 

Tabasco 136 2720 

Sao Luis Potosí 113 2260 

Michoacán 9. 1920 

Jalisco 93 1860 

Guerrero 89 1780 

* Esta tabla nos muestra los 1ndices más altos del delito de 

rapto y estupro en todo el país, hay que seña lar que el Es 

tado de México nuevamente obtuvo el puntaje ~s alto . 

Fuente": La misma . 
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TABLA No. 8 SUMA DE CIFRAS (OFICIALES y APROXLMADAS) DEL 

DELITO DE VIOLACION y EL DELITO DE RAPTO Y 

ESTUPRO EN EL ARO DE 1985 . 

DELITO C. OF le tALES c . APROXIMADAS 

l. violacion 2111 4342 0 

2 . Rapto y estupro 1685 33700 

4856 771 20 

* Esta tabla nos muestra la suma de los índices obtenidos-

en ambos delitos, resultando una cifra bastante aproxi~ 

da a la obtendia en otros reportes. 



2.- CONCEPCION DEL SUJETO EN EL OISCURSO FREUDIANO. 

Hablar de psicoanálisis es inherente a hablar de Freud-

puesto que es ~ste el creador de esta escuela al interior de -

la Psicologla aunque el reconocerlo no implica , de ninguna ma-

nera, que se intente reducir todo el psicoanalisis a dicho au-

toro 

En términos generales, se puede decir que el psicoaná--

lis is es una teorla con un m~todo de investigación y tratamie~ 

to basados en el desarrollo de la estructura de la personali - 

dad npatol~gica" y "normal", estableciendo que las fuerzas-

psicodin&micas son emanadas fundamentalmente de la parte in- -

consciente de la personalidad. 

Los postulados del psicoanalisis han surgido a partir -

de la observaci6n directa de la conducta humana en la práctica 

clínica . Entre otras muchas cosas, Freud, implement6 t~cnicas 

-----de intervenci6n tales corno: 

A. - La libre asociaci6n , que constituye una tentativa-

de tomar desprevenido al censor, la consciencia o super y~. - -

por medio de asociaciones espontáneas irreflexivas, no estruc-

turadas. Se pide al paciente decir todo lo que pasa por su - 

mente sin reprimir ningún pensamiento o imag~n; puesto que al

gunos de los datos importantes se le puede escapar al censor -
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serán interpretados de tal forma que pueda revelar su signi-

ficado inconsciente. 

B.- La interpretaci6n de los sueños. Esta técnica se 

centra en torno a la interpretaci6n de los sueños estereoti~ 

dos al llamado lenguaje primordial del inconsciente. Se debe 

reconocer material del inconsciente y después interpretarse-

por medio de la trad ucci6n de símbolos. Freud, llam6 a la s 

imágenes oníricas al manifiesto y lo que s~olizan éstas, -

las ideas latentes del sueño. Las imágenes del contenido ~ 

nifiesto requieren una interpretaci6n para llegar a las ideas 

latentes. 

Con el uso de dichas técnicas de intervenci6n se per -

sigue que el inconsciente se convierta en consciente; de fO~ 

ma tal que el paciente supere la problemática presentada. 

ActUal.n'énte' existen dos grande!.-.grupos de psicoanáll~ 

tas por un lado tenemos a los denominados clásicos u ortodo-

xos, que se caracterizan por el uso de conceptos orig~nalme~ 

te desarrollados por Freud; au~ procuran el avance y mej~ 

ras de la teoría. Por otra parte, están los neofreudianos -

que retoman los conceptos de Freud; y la diferenc iaci6n se 

da en la forma de interpretarlos generalmente dan más énfa--'-- , ----
sis a l a influencia socia l y cultural en la persona; as! co-
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mo mayor insistencia en la investigación, amén de encontrar

bases científicas. 

El presente trabajo no pretende ahondar en las dife- -

rencias que existen entre rumos grupos; sino en destacar lo .. 

más fielmente posible los conceptos que Freud ha creado para -

la conformaci6n de su teor!a; a fín de que sirvan como marco 

al objetivo de la presente investigación . 

2.1 . CONFORMACION DEL APARATO PSlQUICO. 

Para abordar e l concepto que Freud tiene sobre el ho~ 

bre, es necesario partir de la conformación del aparato psí- 

quico como la base en la organizaci6n de la personalidad. 

En un intento por encontrar una explicaci6n sobre el -

origen y desarrollo de la mente humana , Freud procede bas~n -

dose en la analog1a entre 10$ procesas de la evoluci6n cult~ 

ra l y e l desarrollo individual, al plantear dicha anal091a ,

retoma los postulados antropol6gicos e hist6ricos; acordes a 
, 

sus propósitos. En gran medida se ha fundamentado en los - -
¡ 

trabajos d&l etn610go; antropólogo Robertson Smith El método 

de Freud, en muc~p casos consiste en fijar una hipótesis b~ 
J ' 

sandose en algOn hecho hist6rico, posteriormente p lantea nu~ 

vas hipótesis y en algunos casos desvinculdndo totalmente de 

l a hist oria . 
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"En la estr.ucturaci6n de nuestros conceptos cada hi~ 

tesis va básandose en otra h ipótesis" (Fre~ s. Moises y la 

religi6n monoteista 1981. p. 42). 

y para explicar la conformaci6n del aparato ps! quico-

se basa en un hecho histórico. ~ud, parte de mencionar -

que la primera forma de organización social denominada horda , 

no existía consciencia alguna y el hombre prehist6rico vivía 

bajo la dominación de un padre viol ento que guardaba para sI 

a todas a todas las mujeres y hechaba a los de~s hombres -

cuando estos eran mayores. Entonces no exist í an t6tems ni 

tabas y el único principio de o r ganizaci6n era e l del más -fuerte. En la horda la mente humana era entonces como la de 

un animal, una e indivisa, en completa armonía con sr mismo; 

todos los conflictos eran exteriores entre los miembros de -

la misma horda y no dentro del sujeto. 

A través de la lectura de su obra se puede advertir -

que Freud recurre a un mito y argumenta que la mente humana-

se genera de un parricidio que los hijos cometieron, cansa--

dos del de~potismo del padre, de este hecho naci6 la cons- - --
ciencia de culpabilidad . Este fue el comienzo de la mente -

estrictamente humana con sus divisiones entre el yo , superyo 

y ello. 
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L~ conciencia de culpabilidad cre6 el primer_ muro di 

visiorio en forma de censura entre las tres instancias, e hi 
~ 

zo de la represi6n la gran fuerza dinámica del proceso psí--

quico. El mito del origen y evoluci6n de la mente humana, -

según Freud, se realiz6 en dos estapas; el estad~o tribal --

que se caracteriza por la renuncia a las tendencias pulsiona 

les mediante la rep:es~ y esto, al mismo tiempo sobrecarga 

de nuevo material de catexis la segunda etapa corresponde -

al estadio de civilización que se refiere al retorno de lo -

reprimido y la sublimaci6!.1, l~ente civiliza~ ~iene que r~ --- --· 

nunciar a las pulsiones innatas y reprimirlas. Además de -

reprimir los dep6sitos de la herencia arcáica del hombre tri 

bal primitivo. Ahora, ya que partimos de la existencia del 

apartato psíquico en la mente civilizada, enunciaremos las. ' 

tres instancias que la conforman. 

~ 2.1.1. El Ello. 

La primera de estas instancias la encontramos como el 

sistema básico de la personalidad que es el ello; que englo--a todas aquellas aspectos innatos que un sujeto posee. Es-

te eleme~to ~s la fuente de energía psíquic a, además de pro-

porcionar las bases para el funcionamiento de las dos instan 

cias restantes en la integraci6n de la personalidad. 

"A la más antigua de las provincias o instancias ps!-
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quicas lo llamamos ello; tiene por contenido todo lo hereda

do, l o inna~, lo cODstitucionalmente establecido; es decir

sobre todo las pulsiones de l a organización som!ticas que a! 

canzan ten e l ello} una primera expres ión psíquica cuyas fO~ 

mas afio desconocemos." (Freud. S. La naturaleza de l o ps!qu~ 

cc. 1981. p. 3380). 

Es importante entonces destacar como el discurso fre~ 

diana parte de un nive l interno, destinándolo como el porta

dor de la energía pulsional, considerando a la pulsidn como

el limite entre lo mental y lo somático. Este es un símbolo 

de lo mental de 109 estímulos que provien~n del organismo. 

Una pulsi6n es somática respecto al estImulo proveniente de

uno u otro órgano :: interno del cuerpo humano; y al mismo __ 

tiempo es mental respecto a una cierta cantidad de efectos -

que se conoce como exicitaci6n pulsional. 

Entonces, responde a demandas efectivas por uraparte

conjugandose con la ncesidad bio16gica. 

Otra de las características del ello es su naturaleza 

~oísta exigente y fanático del placer, por lo tanto su obj~ 

tivo es evitar el dolor y satisfacer sus deseso. 

El ello no es accesible a cualquier Observaci6n y taro 

poco obedece reglas 16gicas o normas morales, puesto que no-
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poeee ninguna organizaci6n; solo se rige por el principio 

del pWocr y su meta es alcanzar la plena satisfa cc i6n a sus -

necesidades pulsionales. 

ftNo espereis que el ello pueda comunicaros gra ndes co 

sas. Es l a parte oscura e inaccesible de la personalidad, -

l o poco que de él sabemos lo hemos averiguado mediante el es -
~ \ (>0 ..... c"o:> 

tudio de la labor onírica y de la producci6nd e un sistema 

neur6t i co, y en su mayor parte tiene ca rácter negativo, no p~ 

diendo ser descrito sino como el antitético del yo •... Si lo -

dibujaraJllOs abierto en el extremo orientado h'acia lo som.1tico 

y a cogiendo allí en sr l a s necesidades pulsionales, que en--

cuentran en él su expresi6n psíquica, pero no podemos decir -

en que sustrato "tFreud S. Direcci6n de la personalidad ps!--

quica. 1981. P. 3142) . 

Finalmente diremos que el ello es la instancia que po -

sibilita la incorporaci6n del individuo a su realidad circuns 

d-ante: as! como laasimilaci6n e introyecc i 6n de una cultura, 

en otros términos, del ello se desprenden las dos instancias 

restantes: el yo y el superyo. 

2.1.2. El Yo. 

La segunda instancia es el yo, el cual proviene de - 

una parte del e llo. El yo r epresenta las experiencias acumu-
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ladas del mundo ex terior . El yO es considerado como l a parte 

ejecutiva de la personal i dad , actuando sobre l a base del co-

nocimiento conforme al principio de la rea l idad . Mientras--
ro ......... --'~ 

que el ello representa las pulsiones ind6mitas , el yo repre - -

aeota una raz6n parcial. Mientras que el ello act6a sobre el

principio del placer para satisfacción de las pulsiones, el 

yO actGa sobre l a evaluación de la realidad ; aunque no por -

estas razones t i ene alguna supremacía sobre el e llo. 

"El yo no es, de todos modos , más que una (:arte de e llo 

por la proximidad del mundo e xterior , preñada de peligros. En 

sentido dinámico es d~bil ; ~odas sus energ1as l e son presta-

das por el ello . . . el yo tiene que llevar a cabo la s intencio-

nes de l ello y reali za su misi6n cuando descubre las circuns-

tancias en las que mejor pueden ser conseguidas tales i nten~-

c iones n . (Freud S. Op. Cit. P. 3142 ) . 

El yo mantiene importancia dado que tie ne la capaci ---

dad de mantener el equilibrio entre las exigencias inconscien 

tes de l ello y las normas seguidas por el superyo . Cuardo el 

yO cumple su funci6n reguladora o mediadora, permanece l a ar-

monia y equilibrio en el sujeto; por otra par te si cede a fa-

vor del ello o de l superyo se producirán alteraciones en el ~ 

sujeto que se catalogan como psicopatologias. 

por lo ~nto el yo como instancia reguladora e interme 
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diaria, debe enfrentarse a las demandas y presiones del ello 

y del 9uperyo, as! como a los recuerdos del pasaoo y los al - 

tereados del mundo exterior,el yO frecuentemente se encueo- 

t r a con situaciones que le provocan sentimientos de ansiedad 

y c ul pa , desencadenando señales que inconscientemente activan 

mecanismos de defensa que l o protegerán de l dolor inminente. 

El uso de mecanismo de defensa implica un desgaste de 

energía me n tal; su nivel de é xito es variable y su empleo 

puede dar resu l tados positivos, aunque en muchso casos resul 

ta tambi~n negativo . 1 

2 .1.2 .1. Mecanismos de defensa. 

Los mecani s ooos de defensa que más frecuentemente se -

e mplean por el yo $on: 

a .- La represión ; por e l cua l el yo evita que pul sio

nes dañinas; sentimientos y fan t as I as indeseables de convier 

tan en conscientes. 

b. - Sublimácidn; este es el mecanismo que se ha consi 

derado como e l m&s eficiente y creativo , puesto que su labor 

rádica en reorientar las pulsiones se~uadas hacia conductas 

s ocialmente m&s aceptables . 

c .- Pr o yecci6n ; es el mecanismo en donde e l yo se r e 
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husa a reconocer una pulsi6n inac~ptable del ello atribuyen

doselo a alguien m&s, es decir a otra persona. 

d.- Regresión; en este caso el yo suprime las situa~

ciones conflictivas que se presentan en los nivel es de desa

rrollo avanzados en l a personalidad, par a regresar a un nivel 

inferior de desarrollo que le resulte más satisfactorio . 

e.- Substituci6n; encontramos que este mecanismo se -

refiere a la substituci6n de a1960 objeto que tiene valor - 

emocional, pero que no es posible poseerlo , y se ver& reem-

plazado por otro muy semejante que se encuentre a su disposi 

ciÓn. 

f.- Negativismo; consiste e n una separaciÓn agresiva. 

Existe una relaciÓn con el mecanismo de b~squeda de atenciÓn 

puesto que la negaciÓn a menudo se emplea para llamar la --

atenci6n de los sujétos que le rodean . puede ma ni festarse -

en diversas formas, que van desde negarse a comer , cooperar, 

etc. 

A manera de sIotesis se puede decir que los mecanis -

mas de defensa son respuestas que proporcionan satisfaccio

nes indirectas y reducen l a tensidn temporalm"ente. Los meca 

nismos se emplean en diferentes grados, es decir , el uso va 

rIa de persona a persona y normalmente no se emplea uno s~ lo 
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sino que se presenta sobrepuestos . 

2.1.3.- El $uperyo. 

Finalmente, se desglosa l a Oltima de las instancias que 

nos ocupan¡ el superyo; que ha sido definido como el represe~ 

tante de las restricciones morales, el impulsor hacia la per

fecci6n, acorde a las pautas marcadas por la cultura. Es el 

aspecto interno de l o que el individuo considera correcto e 

incorrecto; es decir, la parte moral de la personalidad. 

El superyo se configura a partir de la intenalizaci6n

de valores queWl grupo socia l considere correctos, el sujeto

incorpora a su personalidad lo que se le cciona. como principios

básicos morales y hace de estos una parte integral a sí mismo. 

De esta forma, realiza una internalizaci6n de prohibi 

ciones y cuando se ha alcanzado el desarrollo 6ptimo del su-

peryo, se da la autocensura y pasa a ser un \substituto del -

control ejercido externamente. En l a conformación del super

yo es de vital importancia la participaci6n de las institucio 

nes como aparatos socializadores y por ende las encargadas de 

la transmisi6n de patrones conductuales de una cultura . 50- 

bre este apartdo (las instituciones) se hablara profundamente 

en el subtema titulado la incorporaci6n de lo social. 
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En suma, Freud parte de una re l aciOn indisoluble del 

sujeto realidad en la conformaci6n del aparato psíquico. p~ 

ra llegar a la explicaciOn sob re la conformaciOn del psiqui;;. 

me, efectivamente parte de un postulado antropológico como

lo es la existencia de la horda representante de la primera 

forma de organización social; a partir de esto seña l a hipó

tesis, sin fundamentos que las va l iden y que se apartan en

gran parte de los hechos básicos . 

El caso específico se presenta cuando afirma que la 

mente se con~orma de un simple parricidio , durante la exis

tencia de la horda¡ Freud, da un salto cualitativo que des - 

vincula con la realidad. A6n a pesar de alegar que se pue 

de deber al uso de metáforas, su argumentaci6n se queda cer 

ta, o en todo caso inconclusa. 

El proceso psíqUiCO no puede haber sido tan l ineal -

como ~l lo pretende y siguiendo su mismo m~todo , debemos __ 

retomar las investigaciones antropo16gicas en donde se des 

taca la importancia de una alimentaci6n más variada, la po

sici6n bípeda , la vista estereosc6pica el movimiento del de 

do pulgar etc., con esto un complejo sistema nervioso, l a -

aparici6n del lenguaje, la capacidad de trabajo y que f i na~ 

mente se verán conjugados e integrados resultando formas de 

organizaci6n más complejas (clan, t ribu) y fina l mente sent! 

mientos religiosos, art í sticos y formas de pensamiento . 
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2 .2. INCORPORACION DE LO SOCIAL. 

El presente apartado tiene como objetivo mostrar el -

papel que el discurso freudiano otorga a la incarparaci6n de 

l o social en la conformación del sujeto humano. Este punto 

esta bastante relacionado con todos l os t~picos tratados a -

lo l a r go del presente capitulo y por lo tanto no se puede - 

desligar. Sin embargo, para fines de organizaci6n del trab~ 

jo se ha dedicado e ste apartado especia l que nos permite de

sarrollar l o con una mayor profundidad. 

Par a Freud , es fundamental la sociedad en la vida del 

ser humano; tan es as! que él parte de ~~ lo irrelevante 

de hablar da una psicolog í a individual. porque ésta queda - 

siempre inme r sa en la psicolog ~a socia l. Sus argumentos se 

desprende n de que en ouüquier acto de l sujeto esta presente 

l a interacc i 6n entre los hombres. 

2.2 . 1. La a cción del superyo. 

De i n icio , hay que destacar la acción de una de las -

tres instancias ps1quicas: el superyo . Def~ como la rama

moral o judicial de la personal idad . 

El superyo se desar rol la por la acci6n bás i ca del -

ello, aunque el yo tambian participa en su confor mación; po~ 
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que el 8uperyo es una consecuncia de la asimilaci6n de las - 

normas paternas respecto de 10 bueno y lo malo, a través de ~ 

dicha asimilaci6n el niño conforma su propia autoridad inter

na permitiendo un autocontrol del comportamiento , según las ~ 

normas morales de la sociedad en que se desarrol l a . Al hacer 

lo, asegura su aprobaci6n y evita el castigo de cualquier au

toridad (padres o maestros , por ejemplo} • 

El superyo estS compuest6 por dos instancias; la prim~ 

ra es del ideal del yo y la segunda la conciencia moral . La 

primera corresponde a los conceptos del niño acerca de lo que

SUS padres consideren moralmente bueno; en cambio la concien

cia moral , corresponde a los conceptos que el niño tiene de -

lo que sus pa~res consideren moralmente ma l o . Estos concep- 

tos se establecen mediante experiencia de recompenza y casti

go , que controlan la formaci6n del superyo: estas pueden ser 

f:lsicas o psicol<'5gicas . 

Es en esta conforraaci6n del superyo donde se da la pr!. 

mera gran participaci6n de las sociedad en la vida del sujeto 

La incorporaci<'5n de lo socia l, tiene incidencia en un primer

nivel en tanto que participa en la conformaci6n del psiquismo 

del sujeto . 

2.2.2 . Instituciones y sus finalidades . 

Se considera pertinente i niciar con la definici6n de -



os 

11 cul tura dada por Freud "La cul tura humana se entiende como -

todo aquel l o en que la vida humana ha superado sus condicio 

nes zoológicas y se distingue de l a vida de 105 animales .... 

La cultura involucra todo el saber conquistado por los hom-

b res para llegar a dominar l as fuerzas de ~naturaleza y ex -

t r aer l os bie nes nat urale s con que satisfacer las necesida- -

des humanas y por otro l ado todas las organizaciones necesa

rias par a regular las relaciones de los hombres entre sr y 

muy especialmente l a distribución de los bienes alcanzados." 

(F reud S. El porveni r de una ilusi6n . 1981 P . 2961) . \1 

En estos términos, se puede observar que el primer - -

componente de su definición, se puede considerar como la ca -

pacidad de trabajo que el hombre ha desarrollado; mientras -

que el segundo se enfoca a las instituciones que se encargan 

de r egir las relaciones econ6micas, y por ende políticas y

sociales de la humanidad . 

En el caso de l a funci6n de las instituciones, su ta -

r ea fundamental es el de someter las exigencias irracionales 

en busca del placer derivadas de las pulsiones de l ello. Pul 

siones que generalmente están en contradicci6n con los para 

digmas de la sociedad . ~Toda civilizaci6n ha de basarse en 

la coerci6n y la rennncia de las pulsiones ... A mi juicio ha

de contar se con e l hecho de que todas los hombres integran -

t e nde nc ias des±ructivas -antisociales y anticulturales que en 
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un gran número de personas tales tendencias son bastante 

pOderosas para determinar su conducta en la sociedadn (Freud 

s. Op. Cit. P. 29631. _ 

El discurso freudiano entonces, parte de un nivel i~ 

dividual (Ello) para determinar la existencia de institucio 

nes, que invariablemente deben ser represoras del hombre, -

y, más aún justifica la existencia de las mismas no corno un 

producto de la práctica cultural en una realidad hist6rica-

social y donde las relaciones entre los individuos se encar 

gan de reproducir y transformarlas en la práctica . 

sobre 

Para continuar exponiendo los principios de Freud, -
o \:." ~'" 

la función coercitiva de las instituciones, es neces~ 

rio acudir a la explicación que da sobre la minoría que ma-

neja tales instituciones ftEl dominio de la masa por una mí -

norra seguirá mostrándose imprescindiblemente como la impo 

sici6n coercitiva de la labor cultural pues las masas son -

perezosas e ignorantes, no admiten gustosas la renuncia a 

la pulsi6n, siendo inOtil cuantos argumentos se aduzcan pa-

ra convencerlos. Es inevitable la coerci6n en tanto que al 

hombre por naturaleza propia le falta amor al trabajo que ~ 

harán ineficaces todos aquellos argumentos en contra de sus 

pasiones" . Clbid P. 2963). 

Nuevamente se presenta e l determinismo de las fuer- -
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' 5 pu1sionales que llevarán a l as grandes masas a que , ta~ 

60 invariablemente sean perezosas y que finalmente debe -

. iatir una mínor{a que se encargue de dominar; l os argume~ 

· 0 5 freudianos no dan más datos sobre dicho sector que lnt! 

jra a l os dominadores y s~r!a i ntersante conocer ¿quién in 

t egra la minoría? ¿por qué ellos y no otros? 

Posiblemente porque este pequeño sector si ha l ogra 

do manéjar adecuadamente sus fuerzas pulsionales del ello . 

Pero ¿de qué manera lo l ograron? Es una gran incógnita -

y se cree que tales argumentos de la masa ociosa y el grupo 

dominador estan r eflejando l a postura clasista del autor: 

los buenos y los malos) los bonitos y los feos; los ricos y 

los pobres; los poseedores de los medios de producci6n y __ 

los desposeidos; los que cont rolan las instituciones y l os 

controlados. 

y con lo referido anteriormente se vuelven a derri- 

ba r las ~st:as- bases antr'0!J6logicas del autor . porque de -

ser as! tendría que argumentar el inicio de la propiedad __ 

~rivada y la aparici6n de clases sociales; especificamente_ 

J l esclavismo como el primer es l abÓn en una larga cadena - 

.l e sometedores y sometidos. 

Una de l as instituciones que más poder ejerce sobre

dS g r andes masas es la religi6n, que el igua l que el arte . , 
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son consideradas como sustitutos en l as renuncias que la ci-

vilizaci6n ha impuesto al ser humano . 

En suma , se destaca que la religión surge como res---

puesta ante la necesidad psíquica de protección ante fen6me -

nos ajenos al control del hombre . Ante tales circunstancias 

se crea la idea de un ser protector como el padre; pero ; con 

la particularidad de poseer poderes sobrenaturales que lo h~ 

cen intocable e invulr.arable ante cualquier amenaza. Creando 

un dios que a la par de inspitar protecci6n, tambi~n despie~ 

ta temor por los castigos que propocionará ante conductas --

inadecuadas o indebidas. 

..~ ... ,,'t> • ..,Io, 

La religión viene a ser un pa liativo que usará l a mi-

norra dominante para crear una ' . ilusi6n a l as masas perezo--

sas e ignorantes, con el fin de compensar el despojo y la -

represión de que son objeto. La religi6n ofrece los est!mu-

los que generalmente van ligados al buen comportamiento, la 

humildad, el perd6n; estímulos que se hacen más atractivos 

en tanto que se hacen extensivos despu~s de la muerte . 

Otra de las instituciones enunciadas por Freud es el 

ejército y su finalidad es similar a la de l a religi6n: 

control de las grandes masas. El ej~rcito posee una estruc-

tura bastante organizada, motivo por el cual se garantiza su 

perma~i3 en defensa y servicio de la mi norí a dominante. 
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El objetivo del ejército como institución es el de - 

eje r cer coerción que frene a las grandes masas evitando bro 

tes motivados por sus egoístas pulsiones; para justificar la 

existencia del ejército se incurre e n presentarlos como 105-

protectores de la seguridad e integr idad de 108 pueblos que

cuidar§n los intereses nacionalistas como el respeto a la p~ 

tria o la bandera . Una diferencia entre el ejército y la re 

1i9i60 como institiciones es que el primero ejerce coerci6n

externa, mientras que la religi6n ejerce una coerciÓn inter 

na. 

2.3. LA SEXUALIDAD EN LA CONSTlTUCION DEL SUJETO. 

2.3. 1 . Pulsi6n sexual y la l i bido. 

La teor~a psicoanalItica designa a la sexualidad un -

pape l preponderante en el proceso de constitución del ser h~ 

mano: a tal grado que es uno de los méritos más reconocidos-

y caracter1stica disti ntiva de dicha teoría. 

Los postu l ados freudianos se revisten de mayor impor 

t ancia si tomamos en cuenta las condiciones sociohist6ricas _ 

en que se desarrollan: una época en donde se les condieraban 

t6picos prohibidos inundados de conceptos tradicionalista s -

pl asmados en mitos y tabGs. 
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nA primera vista parece que todo el mundo se halla -

de acuerdo sobre el sentido de lo sexual , similandolo a l o 

indecente; ~sto es , aquello de que no debe hablarse entre -

personas correctas" (Freud S. La vida sexual humana P. 3383) 

"De acuerdo a la cancepci6n corr iente, la vida se---

xual humana consiste esencialmente en el impulso de poner - ~ 

los genitales propios en contacto con los de una persona --

del sexo opuesto". (Freud S. El desarrollo de la funci6n -

sexual hwnana P. 2311)_ 

Freud se enfrent6 a tales consideraciones; no obsta~ 

te, logr6 alcances impresio.nantes iniciando con el deslinde 

de dos conceptos que a menudo se presentaban como sin6nimos: 

Lo sexual y l o genital. Para él l o sexual es mucho más am

plio que el mero uso de los genital.e's, incluyendo otro tipo 

de conductas como el beso, l a caricia, etc., que a f in de 

cuentas lO sexual serra denominado como un proceso inter--

subjetivo que se encuentra presente en el desarrollo del su 

jeto. 

y es precisamente este proceso intersubjetiva l o que 

le dá el carácter diferente entre l as relaciÓn sexual del - ? 

hombre y la re l aci6n genital de las animales. 

,/ 
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Para atenuar más s ta l diferencia, Freud, acude a la -

exp~icaci6n de lo que es un instinto y una pu l si6n sexual. 

Por medio de la investigaci6n analltica se ha dejado cans-

taneia que la pulsi6n sexual está compuesta de una serie de 

pulsiones parcia l es y que además supera la periodicidad a 

que están sujetos los animales en sus instintos, Los anima 

les necesitan de la periodicidad del celo para que los fac 

tores hormonales de la hembra estimulen hormonalmente al -

macho . 

En el hombre se ha superado esa ley que marca la na

turaleza y la relaci6n sexual no se limita por la periodic! 

dad, sino que está condicionada por aspectos socio-cultura

les como un relaci6n por razones de edad, abstenerse de 

ser virgen, enfermedad , etc. 

La conducta sexual de los hombres, entonces , se ha -

convertido en formas mh comple;tas, por una par te la pul ---

si6n tiene un or i gen na tural , pero se transforma por U bu. 

na parte de factores socio- culturales y efectivos . Aa' pues 

el universo intersubjetiva posibilita la constituci6n al su 

jeto humamo en tanto l o i ntroduce en un orden del deseo y -

no de necesidad . 

/ 
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La teoría Freudiana destaca que todas las energías --

pulsionales que conllevan a una sa.tisfacci6n individual es--

tán conectadas directamente con la pulsi6n sexual, l a cual -

a su vez procede de zonas er6genas del organismo, cuya_vinc~ 

laci6n produce sensaciones agradables. 

Pare abordar toda explicaci6n sobre l o sexual, Freud-

destaca un concepto fundamental al que ha denominado libido-

el cual engloba un gran nOmero de conductas seltuales y es -

una energía que impulsa al sujeto y se presenta en la conduc 

ta sexual, aunque también se puéde presentar en diversas tor 

mas, ro . limitandose a lo genital. 

La estructura interna de la pulsi6n sexua l está can s 
~ 

tituida por tres aspectos: 

- Objeto sexual- el cual se refiere a la persona de -

la que parte o se origina la atracci6n sexual; es decir a -

quien se dirige la atenci6n. 

- Fin sexual- es el acto donde se dirige la pulsi6n-

se~ual, la cristalizaci6n de los deseos. 

- Fuente de exitaci6n - éstas se encuentran en una -

gran variedad , no obstante , existen algunas ya tradiciona--

les, como la estimulaci6n de ? zonas erogé nas , exitaci6n con 

objetos, a l gunas actividades musculares , etc. 

/ 

/' 
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Para compiementar lo referid o a l a libido, e s necesa -

rio acordar e l concepto de sublimaci6n, és t e e s un mecanismo 

por el cua l s e reorienta l a s pulsion e s zcxua l e s, sust ituyen-

d o l a s por co nduc tas socialmente más aceptables . En l a subl i 

maci6n lo má s importante es el c ambio de objeto y fin-l de ma-

nera t al que l a pulsi6n originalme nte se xuada encontrar~ s u 

satisfacci6n e n una funci6n alejada d e l o se xual . 

Otr a d e l as g r ande s a portaciones de F reud es la ev i - 
--' 

dcnc iaci6n de l a s ex ualidad desde el ir.icio de la vida y a -

l o largo del desar rol lo de la personalidad que finalmente -

nos pennitirá en t end e r l a s exualidad de los adultos (a pa r- 

tir de la sexualidad infantil) . 

"La vida sexual no se encuentra so lo en la pubertad,-

sino que se inic i a co n evidentes maniCestaciones poco des- - -

pués del nacimiento H trreud S. El desarrollo de la funci6 n -

seXl.1al P. 3384) ~ 

2. ] . 2. El desarrol l o se xual . 

A co ntinuaci6n se presenta una semblanza de l a s eta_ 

pa s que Frued ha mencionado como l as in t egrante s en la con 

fo r maci6n y evoluci6n de l su j eto . 

r. El primer perIodo corresponde al preed ip ico y _ _ 



consta de las s i guientes etapas . 

A. Oral 11-2 años aproximadamentel, en esta etapa el 

inter~s del niño está centrado en la boca y todos los actos 

que pueda realizar a trav~s de ella . 

El pecho de la madre cons t ituye el objeto parcia l de 

seado , en tanto que es la fuente del placer . Esta etapa, -

es l a depositaria para los ele mentos básicos de mdchas pul - 

siones parciales como l o es el comer o beber. 

Los placeres que se despiertan en la zona bucal son -

de carácter autoer6tico y por lo tanto e l n~ño se considera 

un universo, hasta que posteriormente se percatar~ de que -

existen objetos independientes de ~l; y por lo tanto é l no -

l o es todo. El objeto deseado (pecho de la madre), puede ser 

separado de ~l en cualquer momento , adn en contra de su vo-

lun tad hecho que le lleva rá a considerarse una entidad sepa

rada y a reconocer las l imitaciones de su propio cuerpo. 

~Naturalmente , la boca sirve e n primer lugar a la -

autoconservaci6n por medio de la nutrici6n" pero no se debe 

confundir la fisilogía con la psicología . El chupeteo del ni 

ño , acti~idad en la que ~ ste persiste con Obstinaci6n, es la 

manifestaci6n más precoz de un impulso hacia la satisfacci6n 

que , si bien originado en la inges t i6n alimentaria y estimu~ 
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lado por ~ sta tiende a alcanzar el placer independientemente 

de la nutrici6n de modo que podemos y debemos considerarlo -

sexual" ( S. Freud . El desarrollo de "la fu nc i 6n sexual. P. -

]]84) . 

Los aI'gI.1I1entos · anteriores vienen a reforzar la propue! 

ta de que la se~ualidad no se presenta en edades tardías y -

que es la madre la que se encarga de despertarla puesto que

e l amamantar al niño implica conductas como las caricias , en 

tre otras. 

B. Etapa anal (2 a 3 aproximadamente} . 

La presente etapa se caracteriza porque la libido es

tá centrada en la f uente de placer que resulta de la reten- 

ci60 o expulsi6n de las heces , generando las raíces de con- 

duc~as obsesivo - compulsiva en la habilidad para r~gular - 

o controlar, para retener o expulsar a voluntad. 

Propiedad de l a etapa anal es la aparición de ambiva 

lencias, la existencia de sentimientos compl etamente opues - 

tos, el ejemplo, más i l ustrativo es el de querer retener -- 

y expulsar las heces al mismo tiempo. Posteriocmente esta -

conducta es generalizada a diversos ámbitos de la vida del 

sujeto, como el odia r y amar a una misma persona , negar y - 

aceptar etc . 
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C . Etapa fálica (3-S aproximadamente) . 

Los focos de energía de la l ibido durante esta etapa 

lo constituyen el pene y el clitoris. En el priwer caso -

se presenta una ~ran curiosidad en e l tamafto, forma y habi

l idad para manejarlo manipularlo y dirigirlo; a.1 como el -

placer que le propo~ciona el tocarlo. 

Un efecto colateral de la atenci6n al pene es el per 

catarse de que una gran cantidad de personas (aujares) no -

lo poseen y ~8te hecho ha de despertar una gran diferencia

entre los que t ienen pene y los que no l o tienen ; se abre,

entonces, una brecha entre hombres y mujeres por un lado 

109 primeros se sentirán gustosos y por otro las mujeres su 

firán sintiendose mutiladas e inferiores. 

"Con la fase fálica, y en el curso de ella, la sexu~ 

lidad infanti l llega a su m&ximo y se aproxima a la declin~ 

ci6n. En adelante el var6n y la mujer seguir&n distintas -

evoluciones. Ambo~ han comenzado a poner su actividad al -

servicio de la investigaci6n sexua l; ambos se basan en la

presunci~n de la existencia universal del pene; pero ahora

han de separa l os destinos de los sexos~. (Op. Cit. P. 3386) 

Otra de las particularidades de la presente etapa es 

el interés .Y preocupaci6n por el 'oontrol vegical, se presen

ta un placer en la retenci6n y expulsi6n de la orina. es-
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cuando el acto de micción adquiere un carácter muy especial 

en lo sexual. 

Los niños harán alarde de su habilidad para controlar 

el pene al expulsar l a orina acentuando su supamech con res

pecto a la mujer. 

En este momento las pulsiones sexuales son 9ublimadas, 

65 decir, dirigidas o encaminadas hacia otros fines, tales

como el desarrollo del intelecto~cultural y artístico". En-

tre 108 seis y los ocho años surge el desarrollo sexual, una 

detenci6n o regresi6n , que en los casas socialmente más fava 

rabIes merece el nombre de latencia (Freud S . Libido y Orga 

nizaciones sexua l es P . 2327). 

Etapa genital. 

Se da un brote intenso en la actividad endocrina pr~ 

vocando una gran intensificación en la actividad de la libi 

do, en pocas palabras se ~dala evoluci6n sexual, se dará 

primac!a a las zonas genitales, as! como el reforzamiento -

del interés sexual en los padres. 

ES en este momento cuando el potencial ps!quico del 

individuo alcanza su máxima parte del desarrollo. 
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Es en este peri6do y durante toda la vida en donde se 

podrán ver. los puntos de fijaci6n , las etapas que no encon-

tr~ soluci6n y las secuelas en el individuo . Las pulsio~

nes parciales se subordinan al ejercicio "genital. 

"La función de la lIbido pasa por un largo desarrollo 

.... hasta llegar a la ~amada fase, en la que entra el serv! 

cio de la procreación . En toda tendencia sexual puede, a -

nuestro juicio, darse el caos de que algunos de los elemen-

tos que la componen permanezcan estancados en fases evoluti

vas anterior~s, cuando otros han alcanzado ya el fin propue~ 

to •.. tal estancamiento de una tendencia parcial en una tem

pnwafase del desarrollo es lo que hemos convenido en denomi 

nar t~cnicamente fijaci6n" . 

HEl segundo peligro de tal desarrollo gradual es el -

de que aquellos elementos que no han experimentado fijaci6n

alguna emprenden, en cambio una marcha retrogada y vuel~en -

as1 a fases anteriores, pr~ al que damos el nobrnre de re 

gr~si§n. (Freud. S. Puntos de vista del desar.rollo de la re

gresiÓn Etiología P.P. 2334-2335). 

2.3.3. Normalidad y anormalidad en la sexualidad. 

Los datos anteriores no dan l a pauta para abordar el

tema de la "normal " y "anormal~ dentro de la sexualidad, así 
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como la etiol ogía de .tal divisi6n. Para ca l ificar lo anorma l 

Freud habla de pervcsiones sexuales y las señala como actos -

que generalmente son COllpulsivos e impulsivos. La energ!a se 

xual de la libido está presente desde el nacimiento aunque en 
~ 

forma desODganizada . La etapa pregenital es caracterizada 

por el placer emanada de las fuentes autoer6genas no genita -

les como el comer , defecar y posteriormente mirar y exhibir -

se . Cada uno d e estos actos representa un instinto parcial 

que se irá integrando hasta llegar al dominio genital e n la -

edad adulta , aunque muchos no dega?arecan completamente y --

persisten en formas disf ra z adas como el besar. 

IZT. 1000761 
l. Desviaciones respecto al objeto sexual. 

2. La inversi6n:se refieren a que las sujetos no tie-

nen o buscan su objeto sexual en una persona del -

sexo opuesto, sino en una de su mismo sexo. 

A. I nvertidos absolutos - aquI es permanente la pref! 

rencia por un sujeto del mismo sexo . 

B. Invertidos af!qenos (hermafroditas psicosexuales) 

El objeto sexual e s indistinto; puede pertenecer a una 

u otro sexo. 
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E. rnvertidos ocacionales, es decir, que -solo si la -

situaci6n lo permite acudirán a una relaci6n sexual con una-

persona del mismo sexo. 

En base a estos tipos de inversi6n, Freud, sostiene -

que estas son de carácter adquirido de la pulsi6n sexual ---

"puede señalarse una impresi6n sexual que actu6 intensamente 

sobre ellos en las primeras épocas de su vida .... En otros mu 

chos casos puede revela r se la actuaci6n de determinadas in---

fluencias exteriores de la vida, que en época más o menos --

temprana han conducido a la fijaci6n de la inversi6n ••.. "(Op. 

cit. P. 1175). 

II.- Fijaci6n de los fines preeliminares< aquí podri~ 

mos englobar a todos aquellos actos que difieren del fin nor 

mal, pero que en muchos casos se~ considerar como actitu 

des preparatorias o precurrentes a un fin sexual. Por lo -

tanto es difícil que en todos los casos se cataloguen como -

anormales. 

l. Sadismo.- La exlcusiva conecci6n de la satisfac--..---_ 

ci6n con ·1a humillaci6n y mal trato del objeto sexual. 

2. Masoquisrno .- Una continuaci6n del sadismo aunque -

aquí es autodirigidó. 



3. Exhibicionismo. - Mostrar los genitales para que en 

reprocidad les sean ensai'iados los de la parte contraria. 

Lue')o entonces, ¿corno o por qué se presenta una per--

verci6n sexual? En realidad no existe mucha distancia en- -

tre lo "sexual normal" y la perverci6n Freud argumenta: 

"Todas las tendencias perversas tienen sus ra fees en-

la infancia y los ni5.os llevan en si una ge,leral disposición 

) a l as mismas ... ésto es, que la sexualidad perversa no es - -

otra cosa que 13 sexualidad infantil empleada y descompuesta 

en sus tendencia constitutivas " . (::-reud . La vida sexual huma 

na P. 2317 ) , también, Freud marca la disposición que el ni5.o 

presenta para ser un perverso polim6rfico, aunque ah1 Freud

mencion6 que debe existir una influencia a la seducción y -

que facilmente cederá puesto que el desarrollo del super yo -

aún es m1nirno o [lCsiblemente no esta constituido. 

Las perversiones son, entonces, parte integral de la 

sexualidad del n15o; pero no en el s:.ljeto adulto en tanto 

que se espera que debido a un desarrollo ps1quico éste ya es 

capaz de frenar todos aquellos impulsos sexuales que la so- 

ciedad le ha marcado como prohibidos o anor-ales. 

Pero puede ocurrir que debido a fij aciones o regresi~ 

nes a l a etapa pregenital en donde una de las pulsiones ~r -

/ 
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ciales aparece como fuente dominante de placer en el adu l to ~ 

y d~ como resultado una forma de sexualidad infantil o per-

versi6n, peor con la diferencia de que aqur se halla prese~ 

te la capacidad para el orgasmo . 

Para conc l uir y complementar lo anterior acudiremos a 

presentar lo que Freud ha denominado las aberraciones sexua

les las cuales se refieren a las desviaciones en cuanto al -

objeto y fin sexual ~ y que es necesaria una penetrante inve! 

tigaci6n para establecer las relaciones que dichas anormali

dades guardan con l o considerado COft'.o nor~l". (Freud S. 

Tres ensayos para una teorta sexual P. 11721. 

Podemos manifestar que l~s fronteras entre las desvi~ 

ciones y la ooJlmalidad son fugaces y "podemos recooocer que

la vida sexual de los individuos m&s normales aparecen siem

pre mezclados con algún razgo perverso ft (Freud. El desarro--

110 de la libido y las organizaciones sexuales . P. 23231 • 

En suma podemos decir que las aportaciones de Freud -

en el terreno de la sexualidañ, no es lo mismo que la geni~ 

lidad; dado que lo primero englb,?a mucho m&s actividades que 

el mero uso de los genitales . De la misma forma hay que des 

tacar su ~nfasis en que la sexualidad se inicia poco despu~s 

del nacimiento derribando el mito de que l os niños no poseen 

una sexualidad y es e sta construcci6n de la historia indivi-



dual la que nos permitirá entender la sexualidad en 105 s~j~ 

tos adultos . 

2.4. CQNCEPCION DE LA MUJER. 

Una vez que se ha delineado el concepto de Freud tie-

ll2 del honre' es pertinente hablar de su idea sobre la mujer; 

estos apartados son b&s!cos rara el logro del objetivo del -

presente capItulo. 

Los elementos que se contemplan en el fen6meno de Vi~ 

laci6n son: el hombre como actor y la mujer como receptor. 

Por lo tanto es necesario señalar el papel que otorga a cada 

uno de ellos y la relación en los motivos que han permitido

y permiten, que la mujer sea presa fácil de la violaci6n. 

Al revisar los conceptos de Freud sobre la mujer se-

encuentran algunas contradicciones; NCeciera como si al ini 

cio se inclinara al reconocimiento de igualdad entre sexos. 

El autor menciona que tradic ionalmente a la mujer se la ha -

otorgado el carácter de ente pasivo y al hombre de activo lo 

que refuta argumentando que la mujer también tiene un gran 

despliegue de energla en todas sus activiades cotidianas y -

por lo tanto la pasividad en la mujer es un mito. En la se-

gunda parte de su diSCurso sobre femineidad da un salto cua 

litativo en su opini6n, la que a continuación desglosaremos: 
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parte de saña lar que las diferencias entre sexos estan dadas 

por aspectos nat\.lrales en cuestiones anat6micas yen la dis 

posici6n de las pulsiones "también en la disposición de 1a s 

pulsiones emergen diferencias que dejan sospechar lo que lu~ 

90 ha de ser la mujer . La niña es regularmente menos agres! 

va y obstindada y se basta menos así misma; parece tener más 

n-ebasidad~ ternura, y ser, por 10 tanto, más dependiente y-

dócil" (Freud S . La Femineidad. 1981 P . 3167). 

A este respecto, es obvio que existen diferencias Ana 

t6micas y que son naturales y por lo tanto determinados; pe~ 

ro esto no implica que un aspecto anat6:nico determine el pa-

pel de la mujer o la sUbjetividad de la misma . . 

A este respecto B:;¡auvOl.r (1973) dice "la naturaleza) 

no define a la mujer: ~sta se define as! misma al retomar --

a la naturaleza por cuenta de su afectl.vidad". 

El segundo punto mencionado por Freud, es cuestiona-_ 

ble puesto que basta la ob servac i6n para percatarse que ta~ 

to niñas COllO niños lloran o patean co n la misma intensidad-

en deman~a de alimento o atenci6n en los primeros meses de-

vida y durBnte los primeros años lo s dos golpean o forcejean 

con l a misma intensidad en defensa de algan objeto de inte-

rés. 
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La mencionada docilidad y necesidad de ternura es pa 

tente en ambos sexos y l a diferencia no se establece si no -

bAsta que 108 n iños internali;tan las pautas de conddcta que 

la sociedad marca como propias de cada sexo. 

Por otra parte, Freud menciona que el primer desenga 

ño que la mujer ha de sufrir es el cambio de fuente de exci 

taci6n sexual; al darse cuenta que no posee pene (etapa fáli 

cal como el de 8U hermano tendr& que conformarse con su in-

completo c11toris. Posteriormente éste se verá reemplazado

por l a vagina, mientras que el hombre conservará para toda 

la vida la misma fuente de excitaci6n sexual: el pene. 

n . . • ~ientras que el hombre más afortunado, no tiene 

que hacer m.S s que continuar, eh el per iodo de madurac 16n se

xual, 10 que en temprana floraci6n sexual hab1a ya previame,!!: 

te ejercitado" (Freud . S. 1981 "La Femineidad". P. 1369). 

En este sentido, no se encuentra la mayor "fortuna" -

del hombre, por el contrario Al tiene que limitarse a una s~ 

l a fuente de placer sexual, mientras que la mujer podr& 90-

zar de' sus dos zonas; puesto que el empleo de la vagina no -

implica e l cese del c11 t oris como zona de placer. 

En segundo cambio que la mujer tiene que hacer es el 

viraje de l v incu l o amoroso con la nadre al vinculo con e l ~ 
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dre. Los argumentos que Freud da al respecto se refieren al 

complejo de Edipo. Originalmente los dos hacen de la madre 

el objeto sexual deseado y de la misma manera los dos sufri 

rán las represiones que el padre hace en defensa de su pro

pio objeto sexual. Sin embargo, el complejo de Edipo gene~ 

ra cambios diferentes para los dos sexos; en l a medida que 

los niños se dan cuenta que anatómicamente son diferentes, 

las consecuencias también son diferentes; en el niño, este

descubrimiento lo l l evará a crear un miedo de perder su pe

ne y queda r mutilado como el de su hermana, entonces aban

dona sus ideas incestuosas disolviendo su complejo de Edipo. 

En la niña esta no es tan sencillo, al darse cuenta que no 

posee el pene sufrirá el complejo de castraci6n; pero ade - 

más abandonará a la madre como objeto sexual en la medida -

que se percata de que ella tampoco lo tiene , motivo por el 

cual la ni5a tendrá que canalizar sus pulsiones amorosas 

hacia el padre . En otras palabras no abandona sus ideas 

incestuosas solamente abandona a la madre, por incompleta,

y se refugia en la idea que el pajre se lo puede proporcio

nar. 

Este punto esta lleno de controversias, por lo cual

consideraITOs que sería digno no solo de una tesis sino de 

varios trabajos dedicados exclusivamente a dicho t6pico. 

Estamos conscientes del riesgo que implica opd.nar so \ 



87 

brc este punto, no solamente validado en los postulados de -

Freud , 
"

n/o roa-s aGn en todo ~ aquel que se precie de psicoan~ 

l ista. No obstante haremos algunos comentarios; ar9umenta~ 

do que cualquier trabajo es productivo en la medida que arr~ 

je elementos prop ios de un análisis y que no se limite a la 

repetición sistemática de lo que ya otros han hecho o dicho. 

En este último caso sería máS" productivo comprar un compen-

dio de bolsillo sobre psicoanálisis. Hecha la aclaraci6n - _ 

mencionarellOs los siguientes cuestionamientos: 

1. La diferencia anat6mica está ppesente desde que se 

nace, motivo por el cual se asim i la paulativamente , es decir, 

se acostumbra a observar su propio cuerpo tal cuales, sin p~ 

ne ""r qu< l a existencia de un pene en el hermano le va a 1m 

licar necesar i a mente que ha sido castrada? ,i nunca lo ha te 

nido. Tambi~n ve a su hermana, a su madre, a su amiguita 

s i n pene; por lo tanto ella no se contemplar~ como un caso -

raro o pecul iar . 

2. Si la niña se asusta de no tener pene ¿p:lC qué el 

niño no se asuta de poseerlo? A fin de cuentas , ~l tiene 

un mi embro más que su herma na (como tener un dedo a un ojo 

más) ¿p.?r qu6 sus fantasías lo llevan a defenderlo 'i no a qu~ 

rer que se lo corten? Seguramente que los argumentos se - -

han dejado venir alegando que no es lo est~t ico , l o agrada--

b le sino las sensaciones pla r.enteras que r epresenta el aani -



" 
pulado, pero ante tales conceptos surge otro cuestionamiento. 

J . ¿Por quéla niña indistintame nte siempre tiene que -

env idiar la posesi6n del pene y sufrir complejo de castraci6n?~ 

Flsicamente la ni~a conoce el pene, pero de ninguna manera ha 

experimentado las sensaciones agradables que sólo el niño 90-

za , en este sentido, el niño si le otorga un alto valor coroo -

la niña se lo da al clítoris y posteriormente a su vagina en 

tanto que son sus fu~n tes de placer. Solamente en la edad 

adulta y específicamente en una relaci6n sexua l {muy poste --

rior a la etapa de latancial de pareja serán importantes aho -

ra como objeto sexual recíprocamente . 

~ •.. El niño tiene una experiencia viva de su pene que 

le permite sentirse orgulloso, pero este orgullo no tiene co-

rrelativo inmediato con la humillaci6n de sus hermanas, por--

que estas no conocen el órgano masculino sino en su exteriori 

dad; esa exerec:enc:i4 ese f rágil tallo de carne no puede inspi 

rarle - nada más que indiferencia y hasta repugnancia. 

La codicia de la niña , cuando aparece, resulta de la 

valoración previa de la virilidad; Rreud la da por aceptada _ 

cuando habla que explicarla ft
• (Beauvoir S. "El segundo Sexo ~ 

P. 68}. 

Siguiendo las pautas del discurso Freudiano veremos la 
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relaciÓn entre el complejo de Edipo y el complejo de Castra--

ci6n: en el hombre el complejo de Edipo queda disuelto por el 

de castraciÓn; es decir, el miedo a que le corten el pene co-

me a su herma na lo lleva a abandonar sus ideas incestuosas 

como la única manera de conservar su pene. En la mujer el 

proceso es diferente, por el contrario el complejo de castra

ciÓn no s6lo no resuelve BU Edipo; sino que más aún marcara" -

para siempre la vida de la mujer; l imitando su existencia a -

la idea obsesiva de poseer un pene. 

El complejo de CastraciÓn trae UDa gama de secuelas -

en la vida de la mujer , una de las primeras puede presentarse 

como una marcada mascUlinidad con el objeto de seriejarse al 

hombre en el más alto grado posible. Una segunda secuela es 

la de reprimir sus impulsos" sexuales y abandonar la masturba 

ci6n como una negación a t ocar el pene incompleto (clítoris). 

La idea frenética de poseer un pene marcar~ en la mu- -

jer el deseo intenso de la maternidad, como una v1a para con s=. 

guirlo. Ce ah:\: la importancia de que el prilter : hijo sea va--

r6n. 

\ otra de las consecuencias del complejo de castración -

es la presencia de conductas que tradicionalnente se han im- --

puesto a la mujer como el arreglarse el cabello, la uñas, etc ., 

esto no es rare en la mujer puesto que la sociedad lo exige, pe-
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ro para Freud , solo es un pretexto para disimular su inferio

ridad sexual llegando a la afirmaci6n de que el pudor y l a ti 

midez no responden a l as normas que hi stóricamente les han 

marcado , sino que se deben a la intención de disimular los g~ 

nitales defectuosos. 

Ahora , Freud, reconoció algunas capacidades del sexo -

femenino ~La niña logra más rápido el dominio de sus excreci~ 

neS, au~que esto solo puede ser consecuencia de la docilidad . 

. ' .10 indudable es que !lO pueda decirse que la niña sea inte- 

lectualmente retrasad.an(S. Freud, 1981 "La Femtnidad" P. 3167). 

Como podemos ver, la opini6n de Freud, es bastante n f~ 

vorable", pero terminemos de expresarla: menciona que la ing!:. 

rencia de la mujer en le proceso de civilizaci6n ha sido limi 

tada apuntando que ésta se ha dado en el invento y desarrollo 

de una sola técnica, la de hilar y tejer, y su capacidad en -

dicha técnica no se debe a una habilidad crea&lra sino a una 

necesidad psíquica que rádica en el deseo latente del creci - 

miento del vello pGbico que cubrirá sus genitales "incomple

tos" . 

Ante todo lo anteriormente mencionado surge una inc02. 

nita ¿d6nde refleja ~reud sus bases antropo16gicas?,porque es 

evidente que aquí no están. De hacerlo debió revisar que la 

mujer particip6 y participa ~arduamente en el proceso Je civi 
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lizaci6n. Ejemplos claros los constituyen los argumentos da 

dos por Kollontay (1982) "La mujer concibió la idea de la 

agricultura, las madre s lactantes esperaban el regreso de la 

tribu, se puso a buscar hierbas que co ntentan granos comes 

t ib l es , al triturarlos entre sus dientes una parte cay6 al -

suelo y cuando al cabo de l tiempo volvi6 al mismo lugar des 

cubri6 que los granos habían germinado ". 

Antaine Artur ~1979) manifiesta que las mujeres se -

ocupaban de actividades que se desarrollaban cerca del hábi-

tat , el mantenimiento y de5cubrim~nto ~el fuego, la hiladura, 

el te jido, la alfarería, etc. Derry y Williamas (1986) men- 

clona la importancia del trabajo de la mujer en las primeras 

t~cnicas de conservaci6n de a l imentos como sala r y secar 1a 

carne; también l a mujer fue una gran experta en e l curtido 

de p~~es y la fabricaci6n de artefactos para la cocina. 

En suma, se puede observar la participaci6n de la m~ 

jer en los proc esos de civi1i~aci6n y cultura ah! donde 1as

condiciones socio-hist6ricas se 10 permitieron, ah! donde la , 
sociedad patriarcal no ta:'!a i mpuesto las trabas que ahora -

existen. 

y Lo más grave de los postulados de Freud no es la roen 

ci6n de las condiciones en que la mujer se encuentra. A fin-

de cuentas es cierto que la mujer renuncia, en muchos casos . 
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certante son los fundamentos con los que pretende validar t~ 

les conceptos , que en ocasiones resultan denigrantes y ofen-

sivos. 

porque come se indic6 anteriormente, Freud no consid~ 

r6 la participaci6n de una sociedad que se encarga de marcar 

pautas de conducta que la mujer debe presentar. La familia, 

la escuela, la religi6n etc., delimitan los comportamientos -

propios de cada uno d~ los sexos. Para Freud la línea de --

conducta de la mujer es producto de una observaci6n a su - --

cuerpo mutilado y que es ella ~a que se impone sus propias -

limitaciones y marginaci6n en diversos á!ubitos de su vida . 

D Para Freud, solo existe un sexo: el masculino, esta --a severaci6n tiene sus fundamentos en las descripciones que -

hace de la mujer; toma como modelo al hombre; es decir, toma 

como [:\lnto de partida las características del hOrOOre para 

despu~s afirmar que es lo que le falta a la mujer (pene) y 

que es lo que sobra (feminidad , timidez, etc.1 . 

No es casual que sea un hombre el que haga tales des-

cripciones, y es por esto que se confi rma que no existe una -

neutralidad científica y que el mismo trabajo éient1fico es 

ta plasmado de una buen~ parte del papel que j~gamos en 13 

sociedad. 
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A e ste resepcto l1. i c:he l Andree (1983) declara "En efee 

t o la ciencia no es neut ral; es tendenciosa por lo que se d~ 

s arrol l a en una sociedad sexual y socialmente estratificada . 

En un mundo en e l que el poder es masuclino, la historia se 

interesa por la condición pasada cas! exlcusivarnente por 105 

poderosos. pero hasta hoy se ha ocultado l a de las mujeres " . 

Si tomamos en cuenta la trascendencia de lo!; t rabajos

freudianos se evidenciará la validación en tanto que son pa~ 

tlcipes de toda una teor t a, argumentos que son tan preciados 

vi n iendo de una figura tan destacada dentro de la psicología. 

")El p,icoan'lis," es una de 1 .. poca. teohas, si no es 

que la Gniea, que se - ocupa de definir a la mujer y por 

lo tanto será una definición que muchos estudiosos abrazan -

como pr opia, sin dar rrayor ~nfasis a trabajos criticas que 

aporten datos como producto de nuevos análisis en lugar de -

repetir el concepto mítico de Freud . "O bién .. . en l ugar de 

profundi~ar en la investigaci6n de la explicaci6n del compo~ 

tam i ento de las mujeres se repite el estereotipo usado" (fH

chel Andreé "El Feminismo" P. 8) . 

~ Lo grave de la aportaci6n de Fr eud fue que l a inferi~ 
ridad consagrada socialmente , adopt6 con ~ l un aspecto cien_ 

tífico y que sus ecuaciones femeninas pasaron 3 ser senten- -

cia s conocidas de todos, de los que las mu~s llevan todavla 
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la huel la ". (alivier Chris tiane ~Los Hijos de yocasta"p. a l. 

2 . 5. LA VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD . 

2.5.1. Pulsi6n de vida y pUlsidn de muerte. 

Para dar cuenta de la v i o lencia entre los seres huma -

nos, el discurso freudiano acude a explicar la e xistenc ia Qe 

pulsiones opuestas en el hombre; puls iones que 8e9~n Freud -

se poseen desde el' nacimiento. 

En primera instancia encontramos l a pul si6n de vida -

~rosl la cual provoca en el sujeto e l d eseo de vida, crecer 

y superarse. Otra de la s funciones de l a pulsi6n de vida es 

la de neu tralizar las tendencias agres ivas. 

" ... Las pulsiones de vida libidinosas (Eros) mejor -

conocidas analíticamente , cuya funci6n serra fo rmar con la -

sustancia viva unidades cada vez más amplias , conservar as!

cada vez más la perduraci6n de la vida y llevarala a evolu-

ciones superiores". (Freud s . P sicoanálisis y teorta de la -

libido. 1991. P . 2676). 

Por otra parte se encuentra l a pulsi6n de muerte que

motiva al sujeto a la autodestrucci6n¡ su objeti vo es redu __ 

cir lo viviente a lo inorgáni co. ftUna de estas pulsiones __ 

/ 
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que laboran silenciosamente en el fondo, perseguirlan el -

f1n de conducir a la muerte al ser vivo; nerecer!an por lo -

tanto, e l hombre de pulsiones de muerte y emergerían vuel -

tos hacia el exterior por l a acción conjunta de los muchos

organismos elementales celulares, como tendencias de destrue 

ci6n o agresión" (Ibid. P. 2677) . 

Con fines tan opuestos se genera una lucha constante 

entre ambas pulsiones que dan como resutlado la secreciÓn -

de una gran cantidad de energ!a que debe ser expulsada de1 -

organismo. La l iberaciÓn de la pulsi6n de muerte se lleva

a cabo por medio del sistema muscular presentandose en forma 

de violencia y sus manifestaciones son de agresi6n flsica

o verbal y con la intensión de lesionar o destruir . 

La energta pulsional de muer te es generada constant~ 

mente por lo que debe ser liberada en forma progresiva de -

manera tal que se canalicen en formas socialmente más acep

tables como el llanto o las burlas hacia ot·ros. 

Si por el contrario, la energta de la pulsi6n de muer 

te no se expulsa constantemente se producirá un graD acumula 

ci6n "y fina lmente provoca r& un explosi6n en. formas de con

ducta que dañen considerablemente a otros, contrariamente -

a los c&nones que marca la sociedad. En este ~entido y se-

gCn Freud, l a violencia es inevitable (si se acumula la ener 
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g1al dado que se deriva de una fuerza pulsional , además de -

la carga afectiva que toda pulsi6n conlleva. Ahora l a alter 

nativa es desalojar paulahinamente dicha energía. 

"Los deseos pulsionales sobre l os que gravitan nacen

de nuevo con cada criatura humana .• . Tales pul siones son e l -

incesto, el canibalismo y el homicidio" . (Freud S. El porve

nir de una ilusi6n . 1981. P. 2964). 

Otra de las formas de frenar la pulsi6n de muerte es

tá a cargo de una de las instancias pslquica s : e l yO, el -

cual se encarga de desencadenar el mecanismo de 5ublimaci6n

o bien el de substituci6n. Tambi~n el super yo puede hacer _ 

la tarea; "una de las características de nuestra evolución 

consiste en la transformaci6n paultina de l a coerci6n e xter 

na en interna por l a acci6n de una espec i al instancia pslqu~ 

ca del hombre, el superyo, que va acogiendo l a coerci~n ex - _ 

terna entre sus lIIandamientos. (Ibid . P. 2965 ) . 

En este caso podemos inferir que una de las funciones 

que puede desarrollar el yo es canal i zar l a ene~g!a pulsio- 

nal de muerte en alguna forma de depoLte rudo o bien el su-

peryo internaliza las prohibiciones formando diques a l a 

conductas agresivas del sujeto . 
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2.5.2. Algunas fomas de deli~ncia. 

En un intento por deslindar otra explicaci6n de la vio 

lencia se acude a justificarla, apoyándose en los argumentos

que Freud da sob re una forma especial de del iQcuencia, espec! 

ficamente de un tipo que él llam6 ~delincuentes por sentimie~ 

to de culpabilidad". En este caso Freud apunta claramente -

que este tipo especial de delincuentes se puede encontrar en

tre personas que poseen una moral y un prestigio !locial re cono 

cido; amén de que en la mayoría de los caSos se tratan de su

jetos que ya no se les puede considerar como inmaduros biod0!5 -

gica y psico16gicamente. 

La particularidad de este tipo de delincuente es que -

generalmente experimenta un sentimiento de culpabilidad antes 

de delinquir~y después de haber consumado un delito su senti

miento de culpa se mitiga o desaparece. 

La etiología de tal fen6meno esta en el complejo de -

Edipo no resuelto. "El resultado de l a labor analítica fue -

el de que tal oscuro sentimiento de culpabilidad procedia del 

complejo de Edipo , siendo una reacci6n a las dos grandes in-

tensiones criminales: matar al padre y gozar a la madre". 

(Freud S . Varios tipos de carácter descubiertos en la labor 

analítica. 1981. P. 2427). 
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Existe una explicaci6n más sobre la violencia en 1a -

sociedad. Explicaci6n que va más lejos puesto que involucra 

aspectos sociales y por l o cual toma matices más completos. 

Reconoce la existencia de una pUlsi6n de muerte , pero adem&s 

enfatiza en que la violencia se ha generado enlazando dos -

conceptos: derecho y fuerza, argumentando que e l primero nace 

del segundo . La fuerza al principio se ve reducida al mero -

empleo de la fueza muscular, pero se incremeta co n e l uso --

de herramientas y más a 1n con las ambiciones al poder . El-

incitar a l as guerras o violencia contra otros es con e l f in 

de matar o atemorizar y hacer derecho más factibles de domi -

naci6n. (Freud. S. Elpoz:: "qué d.e la g uerra . 1981. P. 3209). 

2. 6. LA VIOLACION SEXUAL FE:·!ENlNA. 

Para l ograr deslindar algunas hipótesis sobre l a eti~ 

----logra de la viol aoió n sexual femenina, se acude a retomar -_ 

l os principales po s tulados fceudianos, presentados a l o l ar 

go del presente cap!tulo. Dado que la problemática de nues-

tro interés estan inmiscuidos directamente; el hombre como _ 

actor, la mujer como receptor y ambos seinvolucran en un ac -

to sexual , aunque paDa ella sea una acci6 n impuesta . 
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2.6.1 . Perversiones sexuales . 

Una primera hip6tesi s esta fundamentada en la existen 

cia de una perversi6n sexual: específIcamente del sadismo. 

" .. . Tendencia a CAusa r dolor al objeto sexual, otros-

autores prefieren denominarla algolagnia nombre que hace -

resaltar el dolor, la crueldad, ••.• Los enegrnáticos sadistas , 
? 

que no conocen otro placer que el de infingi~ a su objeto --

dolores y sufrimientos de toda clase, desde la simple humi-

l1ac 16n hasta las graves lesiones corporales. El concepto

de sadimo comprende desde una pasici6n activa y dominadora 

con respecto al objeto sexual, hasta la exclusiva conecci6n

c on la humillaci6n y el mal trato del mismo~ {Freud 5. Obras 

Completas Tomo 11. PP . 1185-23131 . 

La relaci6n que se da entre la exi~tencia del sadismo 

con l a injerencia en la vio l aci6n sexual. Si un hombre tie-

ne que forzar a la mujer a un relac i6n ~exual; luego enton- 

ce~. 61 exper tmentará un mayor placer en tanto que proporci~ 

na un mal trato gol~eando y ~ometiendo a su objeto sexual. 

El sadismo es una perversi6n que tiene su origen en -

etapas tempranas de la ~ida . 

polimorfo natural; es debir , 

El niño es considerado como un 

que tiene una tende ncia a las -
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perversiones en tanto que su esquema ps!quico no se ha inte 

grado dél todo y espec!ficamente el superyo no ha sido con-

formado. 

ftLa adquisición de las perversiones y su pr~ctica en

cuentran , por l o tanto, en ~l muy pequeñas resistencias , por 

que 109 díques aní micos contra las extralimitaciones sexua-

lesl o sea el p..dor, la repugnancia y la moral , no estan a1.n 

constituidos en esta época de la vida infantil o el desarro

llo es muy pequeño" (Freud S . La sexua l idad infantil . 1981.

P . 1203) . 

Los argumentos anteriores fUndamentan la existencia 

de perversiones en los niños; ¿pero en el caso de l os adul~

tos? ¿Por q.lé el superyo ya debe estar completo? Ante estas

interrogantes se puede decir que los postuladOS freudianos ..... 

mencionan la posibilidad de una regresi6n. Fen6meno que se

refiere a el regreso psrqu±éo de una fase evolutiva superior 

a otra inferior. En este caso es necesario recordar que en 

el apartado de este caprtul o correspondiente a la sexualidad 

se mencionan las fases de desarrollo de la lJ~ido y durante

~ ste puede quedar estancada alguna pulsi6n parcial provocan 

do una fijaci6n o la regresi6n a fases sumamente remotas ; en 

donde no existran drques a las perversiones. 

"Todas l as tendencias per~ersas tienen sus raices en-
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l~ infancia y los niños llevan en general disposición a las 

mismas •. . ésto es que la sE'_xualidad perversa no es otra coaa 

que l a sexua l idad infantil ampliada y descompuesta en sus -

te ndenc las constitutivas" .. (Freud S. La vida sexual humana.-

1981. P. 2317} . 

2.6.2. El complejo de Edipo. 

Una segunda hip~tesis encuent~a sus fundamentos en 

una serie de marcadas emociones en estados reprimidos que 

se origi nan en l a infancia y que se manifiestan en la edad 

adulta. 

Espec1ficamente se debe contemplar la fase en donde 

el niño toma a la madre como su primer objeto sexual , dando 

pauta a la aparic i On al complejo de Edipo. El niño se ve -

forzado al abandono d el objeto eleg ido por la amenaza cons 

t ante del padre que defiende su propio objeto; e8te niño es 

amedrentado co n l a idea de perder e l pene y finalmente pue

de no desaparecer e l deso de incesto y quedar latente , ade 

mis de un rencor contra el padre . 

En e l caso de l a vio~i6n sexual , la mujer violada

seria la representante de la madre yue e s inaccesible. por

pertenecer a otro (~l padreJ y solo mediante una transgre -

si6n a ciertas normas l a podr& obtener . 
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2.6.3. Un tipa especial de elección del objeto sexual. 

Para l ograr delimitar una hip6tesis más es necesario

acudir a los argumentos sobre la elecci6n del objeto sexual

en el hombre. En'primer término Freud , menciona de un tipo

de elecci6n que denomina: perjuicio del tercero; 

"Su elección recaer§, par el contrario, invariableroe~ 

t e en alguna mujer sobre l a cual pueda ya hacer valer el de

r echo d e propiedad otro hombre; marido, novio o amante". 

(Freud S. Sobre un tipo especial de la elecci6n de objeto en 

el hombre. 19 B1. P . 1627). 

Un segundo tipo de elecci6n esta encaminado a selec- 

clonar mujeres que el hombre perfectamente sabe que pertene

ce a otro . 

"La mujer casta e inatachable no ejerce nunca sobre

el sujeto aquella atracci6n que podría constituirla e n obje

to amoroso, quedando reservado tal privilegio a aquellas se 

xualmente sospechosas, cuya pureza y fidelidad puedan pone~ 

se en duda . ( Ibid . 1626). 

Estos dos tipos de elecci6n del objeto· tienen sus ori 

genees en la infanc"ia, directamente conectados con la madre . 

En el primer caso el tercero perjudicado +epresenta al padre 
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que ha disfrutado lo que al niño se le neg6, presentandose -

ahora la posibilidad de venganza . 

El segundo tipo de elecci6n del objeto, tiene su ori

gen en la etapa genital; donde el joven adquiere conocimien

tos sobre la sexua lidad y cuando practica la cópula, genera~ 

mente se inicia con prostitutas, percatándose ' que es te mis

mo acto lo práctican los adultos y entre ellos sus padres . Ásf-

se sueita un uevo interés sexual por la madre , ahora degr~ 

dada, en cierta medida , por su carácter infiel al mantener -

una relaci6n (que prdc tica una prostitual con otro hombre -

(el padre) . Esta hipótesis tiene una relaci6n estrecha con 

la segunda , en tan t o q ue proceden de un deseo por la madre,

deseo que no se puede materializar, dados los preceptos 50 - 

ciales contra el incesto; de tal forma que acuden a encon--

trar sustitutos llegando a la violaci6n de mujeres conocidas 

o no por él, pero que el acceso sexual le es totalmente 

vetado de manera tal que tiene que hacer uso de la --

violencia ftsica~la coerci6n, y hasta el engaño . 

2.6.4. Escisi6n del objeto amoroso. 

Los conflictos presentados durante la pubertad apor

tan datos para una hip6teis más . Durante la pubertad se da

una primac1a a las zonas :,genitales; 6rgano9 puestos al serv~ 

cio de la reproducci6n y del placer {la satisfacci6n encon- -
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trada en el orgasmol. El joven emprende la tarea de buscar

un nuevo objeto sexual; puesto que el que ~l hab1a elegido-

en la infancia se enfrenta con la barrera que se ha impuesto 

al incesto ; motivo por el que tiene que enfocar a personas -

análogas o semejantes a la madre aunque distintas de e lla . 

A la par . del s eseo sexual (basado en el orgasmO) se 

inicia también un deseo de ternura y sensualidad hacia otro-

objeto. Este aspecto tiene un gran obstáculo de tipo social 

cultural y re l igioso; que l o Obligar! a buscar diferentes 

objetos p,ra satisfacer cada uno de s us deseos . 

---~~ES decir , una mujer deber! satisfacerlo sexualmente -

mediante el orgasmo; mientras que otra (casi siempre la novia ) 

servirá para manifestar su ternura. A este fenómeno Freud -

le ha llamado escici6n del objeto amoroso; el objeto que pr~ 

porciona el orgasmo frecue n temente es desvalorizado y en mu-

chos casos depreciado; mientras que el objeto de ternura re

cibir4 un trato especia l y un papel diferente en l a vida del 

sujeto. 

Un hombre qu~ viol a degrada y somete, no tiene cons i 

deraciones para su objeto sexua l . 

2.6.5 Complejo de castración. 

Finalmente, existe otra hipótesis que se desliga de l 
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complejo de castraci6n. 

Tal complejo, provoca que el niño reprima sus deseos 

incestuosos por el miedo a ser mutilado , se identifica con

el padre por la similitud de la. posesiÓn del pene. Pero , en 

8US fantaslas Al toma el lugar del padre y desea dormir con 

l a madre, y quiere que ella toque y acari c ie su pene. 

El hecho de que ella no lo haga y se niegue a satis-

facer sus deseos le incita a Obligarla a hacerlo . De tal -

modo que el niño concibe el contacto entre Al y la mujer co 

me resultado de una posesiÓn por la fuerza, someter a la mu 

jer, formandase as! en la mente infantil el conc epto de vio 

1aci6n . 

2.6.6. Fantasía de la violaciÓn. 

Hasta aqu!se han delineado algunas hipÓtesis sobre la 

causalidad de la violac iÓn, que se relacionan con los moti~-

vos del ejecutor . No obstante, existe una consideración que 

no se puede pasar por alto en tanto que involucra directamen 

te a los motivos que la misma v í ctima aporta para sufrir una 

atentado de este tipo . 

Freud, 

neur6ticas se 

argumenta 'que/ la gran mayoria de las mujeres -

presentan f~asías de que son violadas por el 



106 

padre. Tales fantasías aparecen desde la infancia y básica

mente cuando se desarrol la el complejo de Edipo y castraci6n. 
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CONCEPCIUN IF.L SUJETO EN EL DISCURSO SKINNERIANO 

3 . 1. EXPLICACION DEL SUJETO. 

En la corriente conductista existe una gran cantidad de 

autores que se han dedicado a la tarea de desarrollarla y nu-

trirIa: no obstante pocos son l os investigadores que se han-

ocupado de elaborar una concepción del hombre. 

Uno de I!stos pocos autores, si no e s que el On1eo, es

Sklnner: se considera pertienente dicha aclaraci6n dado que, -

para la elaboración del presente apartado se revisarán los pos 

tulados del discurso ·Sk.inneriano , Con lo anteriormente expresa

do no se pretende , de ninguna manera, reducir la teorta conduc 

~ista a Skinner. 

También es ne cesario aclarar que cada uno de los pun-

tos a tratar en el presente apartado sen Sl..nI¿¡,lI:cnte cxxrplejos por -

lo que ser1an dignos de un análisis y crítica especifica; ésto

desde luego implica un riesgo dado que se puede incurrir en - 

una visi6n parcial, pero se intenta destacar lo más represent~ 

tivo a fin de lograr el marco requerido para el objetivo de la 

presente investigaciOn. 

Skinner presenta algunas dificultades para abstraer ~l

concepto de hombre; a razón de que su interés está centrado -
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en la conducta y, más aan, en e l con trol que se pueda ejercer

sobre (¡sta . 

En primera instancia se puede observar la i n fluenciade

los trabajos y postulados de Darwin y ~k sobre la selec~~ 

ciOn y evolución . de las especies, así " como l a adaptaciOn de 

las mismas a su medio. Evidentemente Skinner partiÓ de ~stos-

conceptos para concebir al hombre, a ntes que nada, como miem-

bro de una especie en la escala filogenética, es decir, un or

ganismo que ha logrado vivir mediante l a capacidad de adapta-

ciOn a su medio. 

nEl análisis conductista se apoya en e l siguien te pres~ 

puesto; la persona es ante todo un organismo, miembro

de una especie y una subespecie , que posee una dota--

ciOn genética con ciertas caracterí sticas anat6micas 

y fisiol6gicas que son el producto de las contingen-~

cias de supervivencia a las cuales se ha expuesto la

especie en el proceso de evoluci6n~. Skinner (19 75 

De ~ste presupuesto partirí amos para concebir l a "idea -

de que el hombre es cOlls i derado como un ente pur amente natural 

es decir, un organismo biol6gico y por lo tanto es retomado -

como objeto de estudio de las ciencias naturales ," ya que emi

te conducta: n La ciencia que estudia la conducta es una cien- o 

cia natural· Sk inner( 19 74 l . 
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La clasificaciÓn que se ha hecho de las ciencias toma -

como base las caracterI stlcas de su objeto de estudio: por un 

l ado t~nemos a las ciencias fácticas y las ciencias formales, 

en el pri mer caso se engloban a las ciencias naturales y las -

ciencias sociales. Las naturales (en las que Skinner clasifi

ca a l estudio del comportamiento humano) tienen como objeto -

la explicaciÓn del fenÓmeno que existen independientemente de 

la voluntad y decisiOn de l hombre; en las ciencias sociales su 

objetivo se encamina al estudio de las relaciones entre los 

hombres y, por ende , de la sociedad, es decir todo lo que el 

hombre ha construido y no es independiente de al. 

Sin embargo, la postura skineriana parece na concidir --

con la explicaci6n anterior, ya que para ~l : "la especie hum~ 

na empieza y sigue siendo un sistema biológico y para la posi

ciOn conductista no es m!s que eso". Skinner (l9751 

Desde la 6ptica naturalista del autor se niega la part~ 

cipaci6n del hombre en la constrúcciOn de su historia , llegan

do a un determinismo que no admite los conceptos b!sicos, y a 

l a vez valores universales como: libertad, derecho y autodete~ 

mi naci6n, dejando tambi~n de l ado, la determinaci6n de las - -

transformaciones econ6micas en las sociedades humanas. 

S1 para el. autor el hom!.Jre es ua ser pura"lente natural 

s e entiende su concepto de control en conductas de l hombre . 
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Del concepto anterior se desprende la idea de Skinner al n e --

gar la posibil~dad de un hombre aut6nomo, puesto que se le CO~ 

cibe como un producto de su herencia genética en combinación -
, 

con un ambiente, la tínica participación del el hombre es l a -

de adaptarse aprendiendo las pautas de conducta que ahí se l e -

marquen; de ésta manera mantiene las condiciones ya existentes 

Esta es la característica, que segan el aut or , diferen

cIa a el hombre de los animales, es decir, emitien do conducta , 

al respecto el autor señala: " .••• El organismo se convierte -

en persona e n la medida en que adquiere un repertorio de com-

portamiento bajo las contingencias de refuerzo a las c ua l es se 

expone durante su vida", 3kinner ( 1975 J . 

De éstas pal abras nos surge una duda ¿acaso l os anima--

les no emiten ciertas conductas que l e permiten adaptarse a su 

h~bitat , que a trav~s del paso del tiempo ha c;,mbiado en var ias 

oca~iones? evi~entemente sí y de hecho es algo aue ha venido -

sucediendo desde hace muchos siglos, y entonces, ¿cual es l a--

diferencia real?, la explicaci6n que dá Sk1nner no es suficie~ 

te para entender ésto, ya que no incorpor a e l ementos sociales, 

políticos y econOmicos en su. concepci6n de hombre adem.1.s de l os 

naturales . Hay que recor dar que el ser humano es un ente bi o l O 

gico y social. 

Adem&s de lo señalado, nos surge otra duda ¿que se puede 
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decir de l as personas que se comportan en contradicci6n a 10s

patrones de conducta establecidos en un grupo , acaso no son -

personas? 

El autor le ha llamado inadaptados, pero no explica el

porqué de esta variación, simplemente argumenta la existencia

de "variables extrañas" incapaces de controlar . 

Es importante retomar este punto para el objetivo de -

nu~st~a investigación, que es analizar cOmo entiende esta ca-

rriente la problem!tica de la mujer; seguramente podemos des-

prender que el conductismo considerar! a una mujer inadaptada 

cuando se sale de los roles establecidos de sumisiÓn y sujec-

ci6n , ya que éstas son características que han sido condiciona 

das por el grupo y, por lo tanto, no deben ser cambiadas sino

solamente mantenidas. 

A lo largo del. desarrollo de su obra Skinner da una idea 

más de hombre y, termina por equiparar lo a una mAquina , compl~ 

ja en un alto nivel, pero al fin una mlquina: " ••• . él sigue--

siendo una mlquina en el sentido de que co:,.stituye un·, sistema 

complejo que se comporta de modo que podemos expresar las le- 

yes, pero esa complejidad es extraordinaria" Skinner ( 1980 J. 

Podemos ver entonces que si para nuestro autor el hom

bre es una máquina, es factible que ~l hable de un control Je

la conducta, además de l manejo que se pueda hacer de la mi3ma . 
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Esto tiene axmotacioncs sociales fuertes y muy peligrosas , da

do que implica la manipulaci6n de las grandes masas y l o impor 

tante sería cuestionar qué o quién se vería favoreci do con 1a

planeaci6n de la conducta en una sociedad especf fica . 

Pa r a terminar con el punto anterior, nos remontaremos a 

los argumentos que Skinner dá cuando se refiere a la capacidad 

( supuesta ~idad ) que el hombre tiene al c rear, usando una 

libertad que no logra concebi r nuestro aut or: ~Cada descubri-

mi ento de un hecho que participa en la conformación de la -

conducta de un hombre parece menos que acreditar al propio ho~ 

br e o •• la contribución que pudiera re~larnar el individuo va -

aproximándose a cero . Los tan cacareados dones creadores del horn 

bre , sus originales proezas en arte, ciencia y mora l, su capa

cidad de elegir y nuestro derecho a tenerlo por responsabl e de 

las consecuencias de su e lecci~n son razgos que no destacan en 

este nuevo autorretrato K
• Skinner ( 1975 J, y para comp l eta r 

nos dice : "La idea del crédito personal es incompatible con 

la hi p6tesis de que la conducta humana es t a determinada por -

las fuerzas genéticas y ambientales ". Sk inner ( 1979 J . 

Entonces se deben negar, a pretenc16n del autor, toda -

participaci6n voluntaria del hombre solo por no estar de acue r 

do cor, los postulados de la ciencia natural, no. es el hombre -

el que afecta directamente a su re~l i dad , a su mundo, para @l- · 

es e l mundo el que afectar! al hombre . En esta medida deja a fin 
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mas desprotegido a éste, a , merced de 10 que él llama "fuerzas 

que gravitan R sobre el individuo incapaz de controlarlas. 

Por lo tanto el hombre nunca será capaz de intervenir en 

la consttucciÓn de su propio destino , no es dueño de sus ae-

tos, no tiene ni tendrá libertad de ninguna clase, y todos -

los ideales que nos brindan los relatos de revoluciones o gue

rras que han cambiado a la humanidad, son mas que fantasías y

autoengaños. 

Skinner presenta una idea, muy particular, de un hombre 

total, en tanto que rechaza la dualidad que tradicionalmente -

se l e había otorgado: mente- cuerpo, alma-cuerpo, espíritu-eue!:. 

po, tal negativa se debe porque en su mayor1a se presentaba -

una parte ( la mente, el espíritu y el alma) como la determi

nante de la conducta, mientras que la otra parte era la encar

qada de la e jecución de la misma ( el cuerpo l . 

Desde ésta concepci6n queda erradicados todos los sin6-

nimos habidos y por haber de lo que represente la parte inter-

na, por ejemplo: "yo interno", ~ inconciente ", " otro yo " -

etc . 

y junto con éstos sentimientos , voluntades, propósitos. 

Para e l autor éstos no constituyen más que ideas precientífi-

cas resultadas de una iqnorancia para encontrar una explicd---
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ciÓn científica. Al respecto Skinner ( 1982 ) menciona: "Prob! 

blemente Freud sea el responsable de que busquemos en el lugar 

equivocado: la profundidad de la vida mental de la persona~. 

Sin embargo a pesar de que el auto r rech.ace la dua.l.idad

no implica que niegue la existencia de una parte interna de l -

sujeto, por el contrario acepta su existencia y la denomina --

intimidad humana: " . .. existe pero esa intimidad es solo una -

pequeña parte del universo que queda encerrada en el interior 

del hombre . Ser í a estGp ido negar la existencia del mundo priv~ 

do , pero también es estapido asegurar que , por que sea privado 

tiene ya naturaleza dife r ente a la del mundo exterior . La dife-

rencia no está en aquel l o de lo que ese mundo privado esta com 

puesto sino en su distinta accesibilidad" Skinner (1980). 

Queda entendido que para este autor existe una parte---

interna, aun que esta parte se aleja considerablemente de una-

subjetividad como trafHcionalmente la concebimos. Para Skinner 

l a parte interna se refiere a todos aquellos componentes que i~ 

tegran a un organismo a nivel anat6mico y fisiol6gico que le . -

permite emitir conducta . 

Por ejemplo admite la existencia de emociones que 1Ie --

van a presentar conductas muy particulares como . reir o llorar, 

pero para él no se involucra mas que como una mera respusta __ o 

ante un estíF.lulo capaz de producir dicha respusta. -Los cam--
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bias más evidentes que tienen lugar' cuando el profano dice que 

~siente una emoci6n",consisten, en respuestas de los m6sculos

de fibra 11sa y d e las glándulas, por ejemplo palidecer, ru~ 

rizarse, llorar, sudar, sa l ivar y co:-.traer los pequeños mascu

los de l a piel que producen la "carne de gallina" en el hombre 

y el erizacb de pelo en el animal". Skinne ~' ( 1970 ). 

l.2.INCORPORACIQN DE LO SOCIAL. 

Como toda ciencia que intenta .::xplicar al ser humano, -

el conductismo desarrolla toda una cosmovisi6n, que indepen-- 

dientemente de sus alcances o limitaciones, pretende dar cuen 

ta del por qu~ de la conducta del ser humano y, en este apart~ 

do nos abocaremos a l a relaciÓn de éste con su entorno, que -

desde esta corriente se denomina medio ambiente. 

ES importante señalar que a partir del entendimiento de 

dicha relaciOn aparecer!n ante n~estros ojos, de una forma más 

clara, la concepción de esta teoría con respecto a la defini-

ci6n de lo psicol6gico. 

As!, partimos de que : Kel niño viene al mundo como mie~ 

bro de una especie humana, con unas caracterfsticas gen~ t icas

en las que se manifiesta determinadas peculiaridades de idio- 

cincracia ••• " 5kinner ( 1977 ) , es decir, antes que nada el 

autor concibe al hombre como un ser natural ( miembro de 'Jna es 
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pecie y subespecie ) que a partir de sus características gené
, 

ticas se diferencia de los miem~os de otras especies , as ! --

nos encontramos con la pieza angular de su teoría, la Psicolo-

g1a es una ciencia natural y como tal la aborda, por lo tanto -

señala a la conducta como la categoría universal que tiene 1a-

posibilidad de brindarle, a ésta rama de conocimiento, s u ca--

rácter científico . { ser observable, cuantificable y predeci---

ble l. Bagandose en los métodos utilizados por las ciencias --

naturales { Biología y Física 1 para el estudio del comporta--

miento h.umano . , Skinner señala : MilO podemos suponer que la CO~ 

ducta tiene unas propiedades pecu l iares que requieren ' m~todos

únicos o tipos especiales de conocimiento" ( 1974 P . 6S , j. 

De esta manera rechaza cualquier concepciÓn dualista cu 

yos sin§nimos maneja como ; "hombre interior", "yo interno~ , 

rnaturaleza humana", cons'iderSndolos como productos precient!

ficos del autoengaño del ser humano, as1 el autor elimina cual 

quier explicaciÓn posible que suponga la conducta del hombre -

motivada por causas internas , con exepci6n de las causas fisio 

16gicas. 

El otro elemento que estS estrecha~ente vinculado con-

la conducta y , que constituye una pieza clave dentro de esta -

teor1a, es el medio ambiente, el cual genera las contingencias 

que permiten el apare cimiento, mantenimiento y supresi6n de a~ ' 

guna respuesta. Es esta instancia la responsable de todas 
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aquel l as conductas que un individuo es capaz de presentar y, -

por lo tanto , es a través de la misma que se pueden obtener 

los cambi os deseados, n en la natura l eza misma del proceso 

científico está el hecho de que las funciones del hombre aut6-

nomo van siendo sustituidas, una tras otra, conforme se va co-

-nociendo cada vez mas e l papel del medio ambiente" . {Skinner, -

1977 l. 

Es decir, que irreparablemente la persona es el produc-

to de una serie de contiegencias de su medio ambiente, as1, - -

".una persona no actaa sobre el mundo , el mundo actaa sobre ---

ella-, (Sk lnner 1980, p. 260). 

A parti r de lo· anteriormente señalado podemos deducir -

que el autor descarta la posibilidad de existencia de un hom--

bre creativa, con capacidad de decisión, sino más bien su hom-

bre es un producto y nunca un producto; de su ambiente, que s~ 

lo es capaz de mantener un siste~a de relaciÓn determinada, -

·una persona no so lamente queda expuesta a las contingencias -

que constituyen una cultura, sino que incluso contribuye a ---

mantener y en la medida en que las constingencias le inducen-

a actuar as t, l a cultur a se automantiene y se perpetlla" . -----

(Skinner 1977) . ( el subrayado es nuestro ) . 

Esta e xpresiOn nos demuestra una vis iÓn anti - hist6rica-

del devenir del ser humano , como s1 éste se hubiera quedado---
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suspendido en el tiempo y las condiciones de vida, de produc

ci6n , de organizaciÓn social fue~an estáticas. 

Bajo ~stos fundamentos podemos señalar que la concep--

ci6n de Skinner con respecto a lo social es parcial y determi

nista ya que: "el hombre pasa a ser una -:"riatura social 5010-

porque otros hombres son parte importante de su medio~ -----

(Skinner, 1975 p. 481. 

Esta importancia radica en la pos i bilidad de reforzarse 

mutuamente, es decir, que conceptualiza a la sociedad como 1a

suma de individuos que se refuerzan entre sto De aquí se des-

prende su concepto de hombre adaptativo, que desarrolla un re

pertorio de conductas que le permiten sobrevivir en este mun-

do. 

DeSpu~s de esta breve descripci6n de los dos elementos

más significativos dentro de la corriente skineriana, aflora -

una pregunta; si e l ser humano se dapta gracias a su poten--

cial fisiolOgico l a las condiciones ya existentes en el am--

biente ¿ .quién cambia o controla al medio ambiente?, el autor

contesta: n el diseño implica control ( y este es recahzado por 

el mal uso que se pueden hacer de los controles, el temor es-

justificado. Pero no tiene que ser siempre as! J • • •• El arqu~ 

tipo del manipulador que no explo~; es el dictador beneyolen 

te, y sospechamos de él porque no podemos imaginar par qué ha--
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br1a de controlar con benevolencia". Skinner (1979) ( el subra 

yado es nuestro) . 

Skinner nos ha dado claramente su respuesta; existe t~ 

do un sistema qu.' \:ontrola, programa y manipula la distribuci6n 

de los reforzadores , este es: la clase en el poder, la clase -

dominante, la que posee l os medi os de producci6n , aunque claro 

él no l o expresa en estas palabras y prefiere llamarl o "dicta

dor benevolente-o 

Es esta clase en el poder la que posibilita la utiliza 

c16n del castigo, que tiene como final idad: "hacer desapare-

cer la conducta torpe, peligrosa o indeseable de cualquie r for 

ma, que una persona lleve a cabo". Skinner, 1977 ( e l subraya

do e s nuest ro) . Y se justifica diciendo: Hel castigo es algo -

muy comlln en la naturaleza misma,y de esta realidad es mucho -

lo que aprendimos ~ . 

y son prec isamente los diferent .. s t ipos de instituci o- 

nes (gubernamentales , escolares, fami liares) las que a trav~s 

de s i stemas coercitivos logran l a "adaptaciOn" del sujeto al-

medi o ambiente evitando as! ser castigado , esta es, segan el -

autor la forma en que estA estructurada e l sistema social, y -

nos señala: "hacemos a una persona responsable de su propia 

conducta en el sentido de que, por ella pueda ser castigada 

justamente o o:n 'equidad. Este es asunto , otra vez , del buen ·----
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gobierno, del uso juicioso de ref~:=-zad9.res, de conseguir que -

el castigo $e adecúe al crimen- "5kinner, 1977 ( el subrayado

es nuestro l. 

Sin embargo, las cosas no ciempre salen como se tenian

programadas y surgen algunas "variaciones" o "respuestas incOl,!!. 

patibles", que pueden ser totalmente eliminadas, segl1n esta--

corriente, as!: "en el sentido mas literal, puede que una per

sona consiguientemente se comporte de una forma determinada -

"para evitar el castigo" . Puede evita~'lo dejando de comportar

se de manera punible, pero existen también otras posibilidade~ 

Algunas de ellas desequilibran, o producen inadaptados o neu

róticos, y, por tanto , han sido detenidamente estudiados" 

(Skinner 1977). AS!, la solución al problema segan el autor es 

la siguiente: "el verdadero "responsable" de la conducta incon 

veniente es el ambiente, y es, por tanto, ese ambiente lo que 

debemos cambiar, no ciertos atributos del individuo" . (Skinner 

1977). Queda claramente entendible quien pone los criterios p~ 

ra consider •• r una conducta como "incompatible" y a quienes "de

sequilibran" esas conductas, es decir, a la clase en el poder . 

Para finalizar nuestro análisis , podemos apreciar cla

ramente la negativa del autor para conce!>ir al hombre pensante , 

ya sea adaptado o inadaptado, e incluso señala que el pensa-- 

I'r.iento" tiene las dimensiones del comportamiento, no las de un ' 

imaginario proceso interno que encuentra su expresión en el 
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comportamiento; (Skinner 1975 p. 20). Es decir, todo en el ser 

humano es conducta, no hay cabida para ninguna otra instancia 

en el ser humano, llamese pensamiento, sentimientos o emocio

nes . 

LA. SEXUALIDAD EN IA CON5TITUCION DEL SUJETO. 

Debido a que Sklnner nunca habla específicamente de 1a

sexualidad es ninguno de sus trabajos, nos vemos en la necesi

dad de extraer su concepción sobre el tema a partir de sus pos

tulados básicos, que ya se " han venido analizando a lo largo ~

del presente capItulo. 

En primera instancia se menciona que el hombre es uo--

ser natural que cuenta con una constituci6n f!sica y fisioló

gica que le permiten llevar a cabo una conducta que ~or siglos 

se ha realizado y, que se reduce al apareamiento. La situaciÓn

resultaría así de fS.cil si la sexualidad en el hombre se reduj~ 

ra a la mera copulaciÓn, pero se involucran además otras con

ductas como las caricias,el beso, además del aspecto afectivo, 

¿ como explicar ésto ? ya en e l apartado anterior se ~nciona

ba que para Skinner las emociones no son mas que respuestas -

fisiológicas ante estímulos determinados. Entonces podemos de

cir que todas las conductas antes mencionadas son meras respon

dientes que se dan ante la estimulaci~n que se ejerce sObre--

una persona y que como resultan reforzadas, se ve incrementada-
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la posibilidad de que ~zcan presentándose la oportunidad -

de condicionarse de manera operante . 

Por y Beach ( 1951 ) mencionan: "La sexualidad humana 

se v~ afectada por las experiencias de dos maneras; primero, -

las clases de estimulaci6n y l os tipos de situaciones que se -

vuelven capaces .de producir excitación sexual se detcr.minan en 

gran medida por el aprendizaje; segunda, el comportamiento ma

n-*fiesto al trav~s del cual se expn,~.a esa excitaci6n depende

en gran parte de la experiencia previa del sUjeto" . 

En estos t~rminos se e staría i nvolucrando la asociaci6n 

de estí mulos generados en un programa de condicionamien to . 

Por otra parte también Byrne y Clare ( 1970 ) hablan de 

sexualidad en lo que ellos han llamado la teoría del r eforza

miento" De acuerdo con los modelos de reforzamiento , la atrac

ci6n nacia las personas s e basa en l os sentimientos asociados 

con ellas . La gente que nos recompensa en alguna forma incita -

en nosotros sentimienbs positivos y en consecuencia nos agra-

da . Por el contrario, l os individuos que nos cas t igan provocan

sentimientos negativos Y 'disgusto. No solamente nos agrada l a

gente que nos recompensa en forma directa, sino también ·las--

personas que están presentes cuando recibimos :recompensa , a '.~ . 

sar de no naber sido el origen de las mismas ". 
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Este punto de vista es acorde a los postulados de Skinner 

siempre y cuando se entienda a los sentimientos ( ira o amor)

como las conductas que surgen de respuestas fisiológicas. 

Para el autor de nuestro interés ' la conducta sexual se

dá espec{ficamente por la combinación ue est í mulos internos d~ 

nominados propioceptivos y, la estimulaci6n exterior llamados

exte reocepti vos • 

. 4.CONCEPCION DE LA MUJER 

Despu~s de haber analizado como concibe Skinner al ser 

humano, poco es lo que podemos añadir con respecto a su ·conce~ 

ci6n de la mujer, que nunca se encuentra en su discurso como

tal. 

Al contrario de la corriente psicoanlítica, que obser~ 

va una diferenciación importante entre el hombre y la mujer a

partir de sus caracterlsticas anatómicas y, como éstasdeterrni

nan rasgos específicos a nivel psicológico. 

En el conductismo este aspecto ni siquiera se señala en 

ninguno de los trabajos que se encargan de la explicación del

comportamientb humano. 

Para Skinner no existe ninguna diferencia entre horobre

y mujer, es decir, "SCIl iguales" ésta igualdad radica en la :;:a-
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pacidad de ambos paca aqquirir un repertorio conductual que -

les permite adaptarse al medio ambiente· en el cual se desarro 

llan y, constituirse as! como personas : "ya que un cuerpo "es· 

persona solo en el sentido de que es capaz de desplegar un - -

eomplej o repertorio de conducta" (.:;kinnc r 19791 

Con los fundamentos teOricos de esta corriente se torna 

imposible hablar de una problem~tica específica de la mujer, 

aunque ésta exista. 

Por tal motivo hablar de la opresiOn sexual, econOmica 

e ideol6gica en la cual viven actualmente la mayoría de las-

mujeres y, junto con ello todas las consecuencias sociales y

psicológicas que diferencían a un sexo y otro; as! como las di 

ferencias que de la misma manera se presentan entre una - c l ase 

y otra, son aspectos de la realidad concreta inalcanzables a-

éste tipo de concepci6n ideo16gica que sustenta al conductis-

mo. 

Particularizando al respecto, nos podemos preguntar; -

¿por qué existen patrones de comportamient o diferentes entre- 

un sexo y otro? , segGn Skinner pOdíamos responder que ésto se -

debe a la presentaci6n de contingen •. ias de reforzamiento dife

rentes, sin embargo,ésto no nos dice nada por qpe nos pregunt~ 

riamos a su vez la causa de esa diferenciaci6n en la distribu- · 

ci6n de los reforzadores entre un sexo y otro o entre una cla-
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se y ot ra . 

En la medida en que esta corriente concibe al hombre co 

mo agente pasivo y me r amente r eceptivo de circuns tancias medio 

ambient ale s , entonces la situaci6n de apresiOn de la mujer de 

be se r acatada sin problemas para no presentar conductas " ina

dapt. adas" o "incompatibles H y evitar as! el castigo correspon 

diente. A su vez se presupone también que el "dictador benevo

l ente" del c ual nos habl a el autor , no lo fue tanto con la -

mu j er al r e marcar esta diferenciaci6n ent r e los se xos a través 

de la injusta dis t ribuci6n de los reforzadores . 

Evidentement(' bajo estos conceptos jam.1s podremos lle

gar a una concepci6n u exp licaci6n de la fem i neidad, solo seña 

lamos éste apartado ~uapatentizar, una vez más, que existen -

muchos fen6me ::os de í ndole social y psicol6gicos que jamás po

drán ser abordados por el conductismo; ésto resulta de suma im 

portancia ya que evidencia de alguna manera como diferentes 

aproxi~acio~e s psicológicas y , en pa=ticula r el conductismo, -

se h3n olvidado de aboradar la problemática de la mujer ; del 

?Orqu~ de esta situaci6n se hablará ampliamente en las conc l u

siones. 

3 . 5 LA VIOLE~CIA EN LA SOCIEDAD. 

?ara Ski~ner la conducta violenta o agresiva no es ~on 
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, 
secuencia de las característi cas geneticas del sujeto, es de-

cír no es un elernen ;:o que se ha heredado o que se presente ins 

tintivarnente. 

"por consiguiente , no podemos dejar de considerar como-

err6nea la posiciOno te6rica de 10$ etOlogos, quienes preten- -

den que la agresi6n !lO es .evitable; pues precisamente del cono-

cimiento científico de los determinantes ambienta les y ecol~g~ 

cos que la controlan ( y de sus efectos indirectos sobre el --

medio interno del organismo ) es de donde obtendremos los me--

dios necesarios para construir un sistema social o medio eoo16 

9100 humano que haga imposible el surgimiento de la agresiOn"-

(Skinner, 1972) . 

ES clara su postura y acorde a su concepciOn de hombre

considerado como 'una ~aquina suceptible de control y programa-

ciOn . Un sujeto que esta bombardeado por l os multiples estí mu

los medio ambientales que lo determinan; el grupo social en el 

que se desarrolla le muestra pautas de conducta que el indi---

viduo aprende y que posteriormente repite . "El individuo apre~ 

de del grupo un amplio repertorio de costurnbz,es : y hábItos. Lo 

que un hombre come,bebe .•..•. los tipos de relaciones person~ 

les que mantiene y evita,todo depende en part e de l as costum--

bres del grupo del cua l es miembro." (Skinner 1975.-437). 

Los paradigmas conductuales que diferentes grupos socia 
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les presenten son producto de una cultura, : "La cultura en la-

que un individuo ha nacido se compone de todas las variables-

que le afectan y que son preparadas por otras personas. El am-

biente social es, en parte, el resultado de aquellas prácti- -

cas del grupo que generan conducta ética y de la extenci6n de 

tales prácticas a los usos y las costurnbres"(Skinner 1975). 

La cultura a su vez ha creado una serie de instancias 

que se encargan de control de la conducta del sujeto, por lo -

tanto también tienen una gran influencia en la conformaci6n de 

la conducta de este. Tales instancias son la religión, la fa-

milia, la escuela y el gobierno . De todas ellas ésta Gltima es 

la que se ha encargado de legitimizar la violencia como una 

forma de hacer cumplir las normas y evitar as! las que se han-

catalogado como inadaptadas o incorrectar por su parte. la reli 

gi6n enfatizar& m!s en las adaptadas o correctas. Es obvio que 

la conducta viOl.enta es considerada como inadaptada o incorre~ 

ta en tanto que Skinner no la concibe dentro de la sociedad, - . 

• rechazandola corno una característica innata imposible de erra-

dicar. 

"La conducta adquirida por la tendencia heredada a for-

talecerse con el daño infligido a otros puede reducirse rom---

piendo las contigenclas : creando un mundo en que muy pocas co~ 

ductas causen los tipos de daño que sean reforzante3 . En resu-

men, podemos resolver el problema de la agresi6n construyendo-

un mundo en donde el daño a los dem~s no tenga ningan valor de 
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supervivencia y que por esa u otras razones, no llegue a iun-

clonar como reforzador" . (Skinner 1969). 

Cuando Skinner menciona la posibilidad de erradicar to

do tipo de , violencia, consideremos que lo plasr:"a claramente -

en su obra "Ciencia y conducta humana"; en donde pugna por la

planificaci6n de una cultura; en donde no se deja de lado e l -

control que se ejerce sobre el hombre, solo que se refiere a -

un control más elaborado por lo tanto mas eficaz que permita 

hacer sujetas modelos, e s decir con las menores conductas desa 

daptadas o incorrectas posibles. 

Lo anteriormente mencionado tiene connotaciones contro

vertidas. Por -o una parte es atractiva la idea de una sociedad -

perfecta; en donde suponemos no existiría l a violencia y por

ende tampoco la violaci6n sexual . No obstante, que implicacio

nes tendría para la humanidad, en tanto que perderí a su papel

autónomo pasando a ser solo un sujeto manipulado. 



129 

4.- AHALISIS Coo.PARATIVO ENTRE LOS DISCURSOS DE F~EUD y SKINtlER. 

Hablar de Psicoanálisis y conductismo es re ferirse a -

dos formas de pensamiento cientHico . Pensamiento que, a di

ferencia del cotidiano, se ocupa de dos categorias de l os fe~ 

n6menos de su realidad circundante: esencia y fen6meno. La

esencia expresa las caracter1sticas fundamenta les, la natura

leza interna de los objetos. El fen6meno es una manifestaciÓn 

exterior de la esencia. l a forma externa en que los objetos y 

los procesos aparecen en la superficie . Esta unidad indisolu 

bIe: esencia y fen6meno representa la realidad. 

Pero, ¿CÓmo llegar a l conocimiento de la realidad?, d~ 

alguna manera ya se mencioné que la ciencia es la única for~ 

!la de aproximaci6n a un conocimiento de esencia y fen6meno, -

wolman (1981) menciona que la ciencia denota un tipo determi

nado de actividad y los resultados de la misma. La ciencia -

es la verdad . La actividad científica, encaminada al conoci

miento de la realidad se puede constituir en dos grandes pa~ 

90S A. - La investigaci6n científica en la que se recopilan d~ 

tos a trav~s de experiencias empíricas captadas por muestro s

sentidos y B.- Creaci6n de un sistema cient1fico en donde se

desarrollan un conjunto de proposiciones, sentencias o concee. 

tos representando los conocimientos obtenidos durante la inves 

tigaci6n, 

~Lo s ase rtos cientHicos expresan un descubrimiento de 
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la verdad Contienen la mejor información disponible scbre las - 

cosas y sobre lo que a e llas sucede. Expresan los resultados -

de la verdad n (Wolman, B.B. 19B1). 

Existen diferentes métodos para indagar la verdad , rea-

l1dad o e sencia y fen6meno . A./ El empirismo ingenuo que pr~ 

pone que las percepciones por medio de nuestros sentidos nunca 

fallan 8, - El realismo radical en donde el conocimiento debe -

ser racional, sistemático, exacto, verificable y por lo tanto 

objetivo en este tipo de método se ubica, necesariamente, la - 

teoría conductista . C.- El descontinuista materialista en don 

de se argumenta que el ~todo por el que el hombre conoce su -

realidad es en la medida en la que crea la real i dad humana y-

se comporta ante todo como un ser pr!ctico • Todo objeto perc! 

bido, observado, elaborado por el hombre es parte de un todo

y para que pueda conocerlo y comprenderlo el hombre debe dar -

un rodeo; 10 concreto 10 vuelve comprensible por medio de 10-

abstracto. "Totalidad' significa: r~alidad como un todo' ~estruc

turado y dialéctico enel cual pueden ser comprendidos racional 

mente en cualesquiera hechos" ( Kosik 19,9 ' ). 

Ahora, ¿cual es el más acertado? es un cuestionamiento

que representa serios problemas. Porque Freud y Skinner son -

dos grandes teOricos que desarrollaron sus post~lados en dife

rentes momentbs : histÓricos y su modo de producci6n de conoci - 

mientas est~ determinada por sus muy particul ares percepciones 

de la realidad circundante enmarcada en un contexto sociohist6 



131 

rico, que a su vczdetermin6 su objeto de estudio y consecuen-

temente 1; metodolog{a a emplear. 

De esta manera, S~inner ~e ubica en una escuela objeti 

va experimental abanderando a la conducta como su objeto de e! 

tudio, tomando al m~todo experimental de las ciencias natura-

les. 

Por su parte, Freud, toma como objeto de~ estudio la di

námica del proceso psíquico, desarrollando una escuela subjet~ 

va instrospectiva. 

No obstante, en ambas teorías su visi6n de la realidad

es parcial (afirmaci6n que se ha venido presentando a lo largo 

de los capítulos dos y tres) y esta parcialidad no responde -

más que a la forma de estructuraci6n de la sociedad. nLas $0-

ciedades humanas pueden ser compren~idas por comparaci6n con-

un edificio c~ya infraestructura, base o cimiento es la produ~ 

ci6n de bienes :.materia1es, caracterizada por un cierto tipo de 

r~laciones entre los agentes de la producción (ejem . capita1i! 

tas asalariadas); esta base integra la instancia econOmica. -

Sobre ella se levantan dos instancias superestructurales; la-

instancia jurídico polttica y cuya funciÓn dominante es ~ la de

regular los procesos manteniendo las relaciones de producci6n

vigentes y la instancia ideo16gica a trav@s de la cual cada - 

uno de los integrantes de la sociedad se incluye en el conju~ 
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ta, ocupa el lugar que le está asignado en el proceso y, se 

presenta de modo deformado e ilusorio su participaci6n ' del 

mismo . " (BraunsteJ.n. , 1983.p. 15 ). 

eS n~cesar~o destacar que en la instancia ideolOgica 0 -

de; pensamiento social se encuentra inmersa la c iencia y que a 

su vez la instancia ideolOqica esta sustentada y por lo tanto

influenciada ( determinada) por la base estructura ( estruc-

tura económica). La base estructura se sirve de la superestruc

tura para mantenerse en el poder hac i endo uso de cualquiera de 

las instancias: familia . educación , religión, arte ciencia etc . , 

dándoles el carácter de aparatos reproductores o espacios me-

diadores. 

La relación entre base y superestructura no es tan li-

oeal como pudiera parecer a simp l e vista; Kent Serna (1982)-

menciona que lo que llamamos aparatos reproductores de la ideo 

logra dominante deberían llamarse espacios mediadores; porque

además de contribuir a la reproducc i 6n social tambi~n destacan 

las contradicciones y el movimiento hist6rico; un ejempl o cla

ro es cuando se refiere a la escue l a qUt' provee a l a l wnno de -

una carqa ideoldqica de la burques!a¡ pero al mismo tiempo pro

vee al alumno de la capacidad de cues t ionaT las formas socia

les existentes : ' 

En el caso anterior podemos situar a Freud, que de al~ 
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na manera mostrO..o:elementos que permitieron cuestionar algunas-

características de la burguesta de su época, no obstante se -

qU\'d6 en un " plano sumamente reducido. El caso de Skinner es - 

aan más patético entanto que su i?o¡;tura es tendenciosa, nunca 

se profundizO en la descripciOn de una superestructura con sus 

correspondientes instancias, sin embargo habla de condicio--

nes, de contingencias . Término tan ambiguo que lo mismo pode - -

mos ubicar a la religión , la explotación de las masas, la ena-

jenaciOn hasta el ruido de una mosca como esti mulos que propi

cian respuestas que van desde la sublevaciOn de un pueblo, una 

guerra mundial , hasta respuestas simples como el llanto de un

niño por un ruido. 

--J Lo~ métodos desarrollados por los dos te~ricos mencion~ 
dos no dan los elementos necesarios para abordar el conoci---

miento del hombre inmerso en una sociedad , porque la evoluci6n 

de la sociedad no esta determinada por deseos subjetivos, o- 

fuerzas innatas ni tampoco por condiciones o estímulos ~aioam 

bientalcs; "El modo de producci6n condiciona el car~cter de un 

régimen social,de las instituciones volutivas, de la mentali--

dad de los hombres , sus opiniones sus ideas, sus teorias " ---
(Marx y Engels . Ideología Alemana. Cap. 1 y 11 ). 

S6lo el materialismo dialéctico da la posibilidad de un 

estudio crítico del hombre y sus diferentes relaciones, probl~ 

mas etc. , como e l caso de la violación sexual que nos permi te -
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historizar e l fenÓmeno , ubicarlo en un contex to sociohist6rica 

y revisar la manera c6mo se ha presentado en los diferentes -

modos de producción con variantes propias que nos permitan -

apropiarnos de una visi6n real y totalitaria del fen6meno de -

nuestro interés . 

4 . 1. - CONTEXTO SOCIO- HISTORICO EN EL SURGIMIENTO DE CADA UNA -

DE LAS TEORIAS. 

Freud, S . descendiente de una fami l i a i srae l ita, nace -

bajo la nacional idad austriaca . Posteri ormente se traslada a -

Viena donde conc l uye sus estudios de mé dica {l aSO) ; es una e t a 

pa crucial para su desarrollo', puesto que justo en esta época

se inicia l a segunda revoluci6n i ndustria l o revoluci6n cient.f

fico -tecnol6gica . Si endo Alemania la cuna de dicha revol uci6n 

y como consecuencia semillero de destacados científicos . 

"La historia de la incorpor,.ci6n de la c i encia a la- - 

empresa capitalista empi eza propiamente en Alemania • . • mient r as 

que Inglaterra y Estados Unidos estaban todaví a en los pañales 

de ese empirismo del sentido coman que atonta y deRanima e l -

pensamiento reflexivo y la investigaci6n cien t í f i ca básica , en

Alemania exist í an esos hábitos mentales que habl an sido desa

rrollados en la comunidad cient l fica" (Braverman H. 198 4 p . --

189-190) . 

La psicología , para esas e t apas , toma matices mas pro--
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fundos y su trascendencia es notable. Prueba de esto es la ap~ 

riciOn de un a revista especializada sobre pSicología que cir

cula en una buena parte de Alemania denominada ~Los philoso-

phische studiend y la zetschrift fur Psychologie " . En 1886 se 

da unA reun i ón de psicOlogos en Hunich , llamada "Congreso de--

Psicología. 

La razOn fundamental de la importancia e impulso que re 

cibe la psicología se debe al interés que la clase burguesa 

tiene por encontrar un cauce a las nuevas pautas de comporta-

miento que aparecen en los nuevos estratos sociales, producto 

de un capitalismo imperia l ista que se desarrolla prematOramen

te en Alemania. 

Bruckner (1978) señala "El desarrollo del modo de pro-

ducci6n capitalista descompuso también normas, valores , moral 

etc .• •. Para los estratos medios en e xpansiOn hubieron de crear 

se también estructuras relativamente estables del trato inter

personal de una multitud de relaciones de dependencia entre --

los diferentes . al~~, subsistemas, clases y estratos de la 

sociedad . . 9al la producción de grandes masas de poblac iÓn se -

planteo en la sociedad burguesa un problema histÓricamente . nue 

vo: el de su integraciOn social. Las conductas esperadas, es

tándares , valores,hábitos de pensamiento y sentimiento anti-

guo se convirtieron en disfuncionales cuando no se pudieron so 

breponer a la contemporaneidad." 
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y para encontrar dichas estructuras a las. nuevas cla 

ses sociales está como opci6n la psicologia. Freud recibe-

una beca que le permite via jar a Paris, p.st~ldia con Chcorcot 

dp. donQ e desarrolla su interés y habilidad en la hipftOsis -

de regreso a viena pretende organizar una sociedad de médi

cos con el Objetivo de difundir los conocimientos adquiri

dos; propuesta que es rechazada rec ib iendo la primera host! 

11dad. No obstante, inicia la publicaci6n de sus trabajos: 

la interpretaci6n de los sueños, psicolog:l':a de la vida cati 

diana; tres ensayos para una teoría sexual y el chiste y su 

relaci6n con el inconsciente. 

En estas primeras publicaciones los postulados freu-

dianos son controvert idos ya que a~entaban en contra de los 

valores morales de una sociedad; raz6n para que durante al-

gún tiempo su teoría fuera rechazada, además de refutarle -

su falta de carácter científico, ~ue~to que ~~ cumpl1a con-
, 

las características de una ciencia natural; por tal razon -

fue excluida de algunas universidades y relegada a consulto 

rios de discípulos suyos" 

Algunas de sus tesis fundamentales fue ron cataloga--

das como verdaderas aberraciones contra la moral; prueba de 

esto es su teoría sobre la sexualidad humana en donde afir-

ma que la sexualidad se inicia a los pocos días del nacimien " 

to del ser humano, y destacandQ que el primer objeto sexual 
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del niño es su propia madre. Derriba el mito de la exclusi 

vidac de la hi~teria en la mujer "los médicos (de los hosp~ 

talesJ en cuyas salas puede hall ... r tales casos, me negaron

la autorización de observarlos. Uno de ellos un viejo cir~ 

jano, exclamó al oirme: "Pero ¿corOO puede usted sostener -

tales disparates? Hyster6n quiere deci~ útero. ¿Cómo puede 

ser un hombre histérico? "(Freud S, Autobiografía P . 1948). 

NO obstante e.l cambio se dio paulatinamente, y mien 

tras que algunos científ ·:ioos consideraban descabelladas la ~ 

ideas fruedianas, para otros pocos resultaban interesantes. 

Tal es el caso de Sleuler y Jung, que conjuntando esfuerzos 

crearon una revista anual de psicoanálisis. Parece ser que 

este hecho permitió mayor difusi6n. puesto que en este mis

mo periodo Freud es invitado a efectuar unas conferencias -

en Estados Unidos. 

En 1910 se funda la asociaci6n internacional de psi

coanálisis además de una nueva revista ~La revista central

de psicoanáli5is~ ganando un sinnÚJuero"de adeptos cono: "Jo

nes; Janet. Adler, etc., A partir de este momento el psico

aná l sis es reconocido y validado a nivel mundial y por ende 

un incremento en el prestigio de Freud . 

Se considera qu e el incremento que se di6 a dicha -

teorta se debe en gran media a que l os postulados que desa-
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ba experimentando; la clase en poder muy pronto observ6 -

que la utHizaci6n del psicoanálisi!l le permitiría la 'Iali 

daci6n de un sistema específ ico de relaci6n hUll\a.na . 

... "Entre los empleados intelectuales !le habla con

solidado de tal modo la internalizaci6n de normas, valores, 

estándares (superyol mediant~ toda suerte de influencias ... 

Es seguro que la con j ungaci6n de control social e internali 

zaciJin de nor.ma$ contribuye sustancialmente a la homogeni

zaci6n, orientaci6n y arrnonizaci6n de las poblaciones cre

cientes (Bruckener 1980). 

En ta prolífeJ::a obra de Freud se encuentran verdade

ros argumentos que la clase burguesa retlorna para beneficio

propio . 

Espec!ficamente se ~ referir a l a naturaleza que 

Freud argumenta en el hombre y que solo busca el p l acer. 

Tambi~n en la pulsi6n de muerte que hace al hombre agresivo 

y valida las acciones coercitivas; además de la pereza y -

falta de amor al trabajo que segGn el autor son de carácter 

innato. 

"El psicoanalisis paulatinamente f ue aceptado, inclu

so fue absorbido por el sistema y llego a convertirse en su 
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en su aliado (langer M. 1975} . 

Existen algunos psicoanálistas que tienen la erranea 

idea que Freud sie¡upre fue una vl.ctima y COIllO tal siempre 

se le margin6 debido a sus antecedentes judios: no reci-~~ 

biendo apoyo alguno a pesar de su carácter científico. No 

obstante, esto no tiene fundamentos, puesto que la pó11ti

ca racista la inicia Hitler y éste llega al escenario his

t6rico destacando hasta 1932 cuando es nombrado canciller

del Reich y hasta 1934 ejecuta todo su recentimiento conbra 

los judios , puesto que es cuando asume el cargo de Fuhrer. 

por otra parte, S.F. Skinner nace en 1904, Desarro 

l1a una teoría conductista, derivada de l a corriente fun-

cionalista, oausando una gran polémica entre los estudio~

sos de la psicología en Norteamérica, e inmediatmante se -

hace de multi.ples seguidores, qua ayudaran a expander sus

postulados básicos . 

Cabe aclarar que e~te autor pertenece a la segunda

etapa del desarrollo conductiata , es dec i r del neoconduc

tismo que partió de los postulados radicales de Watson 

U878-19 58), d~sde entonces se manejó que el objeto de es~ 

tudio de la psicologla tenía que ser la conducta, en lugar 

de la conciencia y había que rechazar decJdidamente el ~

todo subjetivo (introspectivo) afianzando en su lugar el -
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m~todo ob;jetivo. 

Desde sus inicios esta corri.ent:e se opuso a toda ps!. 

cologia precedente~decidi6 separarse de la concepci6n men-

talista y replantear e l objeto y método de estudio de esta -

ciencia. Skinner tenia COrta finalidad convertir a la_ o 

psicolog1a en un campo del saber capa~ de dirigir y predecir 

la conducta , desde entonces este fue el lema principal de -

la corriente conducti s ta. 

Es importante señalar el momento en que el conductis 

roo hace su ~parici6n (primera etapa) encabezada por WatBon, 

entonces la atmosfera filosófica e ideológica se, reflejaba 

en el desarrollo capitalista de los Estados Unidos. 

*La orientaci6n pragmática que to~r6n los Estados -

Un ido s las investigaciones de la actividad psfquica

se hallaba condicionada poc las exigencias de la eco 

nomía política en r~pido desarrollo K(Yaroshevsky - -

19791 • 

Resulta ·' f1ícil entender pot" qué la cori.iente conduc~

tista tuvo desde su inicio, gran aceptaci6n dentro y fuet"a

del ámbitn científico, pues sus postualados fueron bastante 

prometedores para el sistema. capitalista; a quie!"!. le intere 

saba moldear seres humanos facilmente controlables y pasivos. 
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4.2.- CONCEPCION DE HOMBRE QUE DESARROLLAN CADA UNO DE LOS AU 

TORES. 

Después de esta breve revisiOn resulta f~cil desprender 

el concepto de hombre que van ha desarrollar ambas corrientes; 

dicho concepto es piedra angular de cualquier teoría ya que de 

ah! se derivarOn tanto la definiciOn del fenómeno psico16gico

como la manera de abordarlo, es decir, el método de estudio . 

As!, podemos empezar a considerar el concepto de hombre 

que desarrolla S. Freud; lo reconoce como un ente dotado de -

estructuras heredadas e . innatas (ELLO), que proporcionar~n 1a

fuerza necesaria para que el sujeto desarrolle dos instancias

m!s (YO y SUPER-YO), pero estas dos Ültimas solo se dar~n a 

partir del contacto del niño con otros individuos, a partir de 

esta relaciOn irá conformando su realidad objetivo-subjetivo, 

cualidad específicamente humana; en la que el motor es el de-

seo, que entra en con tradicci6n con las normas de una sociedad 

que son internalizados por el sujeto . Esta pugna entre el pl~ 

cer y el displacer (abandonar los deseos que no son acordes a

las reglas de la soc iedad) acompañará durante toda la vida al

ser humano, el cual deberá aprender a transformar sus pulsio-

nes sujetas a la represiÓn social en actos aceptados en su co

munidad, manteniendo así el equilibrio para vivir es sociedad. 

Como podemos observar la visi6n de hombre elaborada por 
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S . Freud es profundamente antihist6rlca, ya que considera al -

deseo sexual como motor principal del quehacer humano, y este

concepto lo aplica a toda la historia de la humanidad. 

"El Psicoanálisis no ciñÓ sus pretensiones a la esfera

del desarrollo psíquico del individuo. Las hizo extensivas a

toda la historia de la cultura humana, en cuyos productos (mi

tos, contumbtes, monumentos de la Literatura, del arte y de la 

ciencia), buscaba la plasmaci6n de los mismos complejos, de 

las mismas fuerzas sexuales". (Idem pp 210) 

A trav~s de las explicaciones dadas por S. Freud, se le 

da un carácter estático al devenir del hombre al paso de 1as

diferentes etapas de su desarrollo econÓmico y, por lo tanto,

sociales; as! querer encontrar las mismas razones en la forma

de relacionarse entre los individuos de sociedades y momentos

hist~ricos esencialmente distintos, resulta demasiado aventura 

do y reaccionario. 

Otro concepto digno de señalar en sus postulados se re

fiere a la justificaci~n de los mecanismos coercitivos a tra-

v~s de las diferentes instituciones como la familia, la escue

la, la iglesia y el estado, solo por el hecho de frenar al de

seo sexual¡ S. Freud fue ~ de visualizar que dicha coer- 

ciOn obedecía a razones econ~micas. políticas y sociales de ma -
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yor embargadura, de esta manera la clase dominante viO en di--

cha aseveraciÓn una "justificación científica" del uso de la -

violencia, hasta el extremo de legitimar su utilización para -

fines bélicos, ya que S. Freud aseguraba la existencia de un -

instinto destructivo en el hombre que lo llevaba a provocar la 

muerte . 

"Los apologetas de la doctrina imperialista sobre la --

inevitabilidad de la guerra, aprovecharon la idea de la agres~ 

vidad ancestral del hombre . Aan quedO m4s al descubierto el -

carácter anti hist6rico y antlhumanista de la concepción Freu--

diana, s i n la menor confianza en el progreso social, en la po

sibilidad de eliminar las causas de la agresiOn y de la violen 

cía" (ldem, pp 211) . 

Por otro lado, cuando B. Skinner desarrolla su concepto 

de hombre, este lo considera , antes que nada, como un ente na-

tural capaz de emitir conductas determinadas por las limitacio 

nes o alcances que le permitan su dotaci6n gen~tica, el medio-

ambiente y su histo~ia de reforzamiento . 

De esta manera, se encarga de diferenciar al hombre del 

animal, en tanto que el primero posee un repertorio conductual 

mAs complejo que se ha derivado de contactos previos con los -

i ntegrantes del medio ambiente en que se desar rolla, as! la 

unidad Ed_R_Er es válida y suficiente para explicar toda la g! 

ma de expresiones y manifestaciones que es capaz de desarro- -
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Se puede observar en sus postulados la influencia de -

los trabajos de Darwin sobre la selecci~n y evoluci~n de las -

especies, además del concepto de adaptaci~n del organismo a su 

medio ambiente, dicho concepto fue determinante para el desa-

rrollo de su abstracci6n de lo que es el ser humano. 

Skinner a través de sus trabajos permaneci~ fiel a los

postulados clgsicos de Watson, en donde l os elementos de estí

mulo y reacciÓn fueron la base para considerar al tercer ele-

mento necesario en el paradigma, para real mente predecir y co~ 

trolar la conducta, ya sea animal o humana, este nuevo elemen

to fue el reforzador. 

A través de la incorporación de este nuevo elemento -

Skinner logra exitosamente obtener un amplio namero de relacio 

nes entre la actividad motora del organismo y su requlaci:Ón -

por motivación, la cual se obten1a principalmente a trav~s de

privar de alimento a los animales, para que la comida pudiese

servir como reforzador. 

Tratar de dar explicaciones a la conducta humana a tra

vés de d i cha concepción , olvidando precisamente .las particula

ridades que la difere~cian de la conducta animal es tener una

vlsi6n reduccionista y determinista del proceso del desarrol lo 

del hombre; que obedece a una interpretación positivis t a y me 
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can1cl sta de la realidad y por lo tanto del conocimiento cien-

tífico . 

4.3 . - DIFERENC IAS EN LA DEFINIe r ON DEL FENOMENO PSICOLOGICO y 

COMO ABORDARLO . 

Partiendo del an41isis de 

cada uno de los autores defini6, 

la concepci6n de hombre que -
/ 

nos abocaremos ahora a seña--

l ar su concepto de fen6meno psicolOgico y c~mo abordarlo. Sin 

embargo solo haremos menciOn de ello, ya que en el sequndo y -

tercer capí tul o se han abordado ampliamente dichos puntos y, -

ahora los retomamos con fines de comparaciOn. 

A S. Freud le interesaba investigar l os procesos ps !qu~ 

cos inconscientes además de analizar los problemas de la moti -

vaciOn y estructura de la personalidad y para ello utiliza el-

método i ntrospectivo. 

Mientras tanto para B.F. Sktnner el objeto de interés -

es la conducta, c6mo dirigirla y predecirla, y para ello uti l i 

za el m~todo objetivo . 

.. 
Ambos autores pretendí a n crear una ~nueva vis i 6n de hom 

bre" , y por ende, una "'Iueva concepci6n de lo que deberí a estu-

diar la Psicología y como se abordarfa , 

Sin embargo, si bien es cierto que de alguna manera am-
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bas aproximaciones han logrado obtener @xito en ciertas greas, 

se hace evidente las limitaciones que cada una de e llas lleva 

e n el seno de sus principios básicos . 

4.4.- ANALISIS COMPARATIVO DE LA MANERA DE INCORPORAR LO SO-

erAL ENTRE AMBOS AUTORES . 

A continuaciÓn resaltaremos l as diferencias en la i n- 

corporaci6n de 10 social en ambas teorí as; este aspecto está -

muy vinculado con los apartados anteriores ya que a partir de 

corno una ciencia conciba al hombre, se desprenderá la manera -

de relacionarl o con su entorno . 

De tal modo S. Freud, concibe cOmo bas t ea a l a sociedad 

en la vida del hambre , debido que para cualqu ie r acto es indis 

pensable la interacci6n entre los seres humanos. A trav~s de

l a relaciÓn de los individuos se desarrollará una de l as tres

instancias psíquicas; esta es el super- yO (la rama moral o ju

dicial de la personalidad) dicha instanc~a tiene como objeto -

alcanzar l a perfecciOn a ntes que el placer. 

De esta manera e l niño asimila l as normas paternas res

pecto de l o bueno y de lo malo, esto conformara su propia auto 

ridad interna, dicha internalizaciOn l e permitir! contr olar su 

comportamiento segan los canones morales estab l eci dos en su 

comunidad, de t al f orma asegura su aprobaciOn y evita el casti 
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90 de l que pueda ser objeto , por alguna autoridad institucio-

nal, llamese padre , maestro, sacerdote o estado. 

Para S. Freud el papel que juega la cultura es prepon-

de r ante, ya que esta representa todo el poder y saber conquis 

tado por la humanidad para dominar las fuerzas de la naturale 

za; es precisamente de la cultura como el hombre ha superado -

su condición zoológico . Sin embargo, S. Freud también asegura 

que el ser humano alberga tendencias des t ructivas que atentan 

en contra de dicha cultura, estas tendencias emanan del ello, 

Aa!, la sociedad tiene que basarse en sistemas coercitivos que 

protejan a dicha cultura . 

Esta es la forma en que el autor concibe l a relaci6n del 

hombre en s ociedad, sin embargo en válido analizar dicha con-

cepci6n. 

Si bien es cierto que salta a la vista de todos la ex i s 

tencia de tendencias tanto constructivas como dest r uct ivas del 

ser humano para con su cultura, l o i mportante es preguntarse -

¿por qué de tales manifestaciones? , ¿obedecen a meros impulsos 

innatos, y por tanto, incontrolables? 

La r espuesta es un determinante nOI es ve rdad que Freud 

fue capa z de observar tales inclinaciones en el hombre, s i n em 

barqo, la explicaci6n que di6 a tales actos la encaminO a l &m

bita individual, al mundo persona l, y aunque t oma en cuenta a-
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la sociedad para explicar dicha interiorizAciÓn, no re tomO en 

su expl i cación elementos de índole social, econOmicos y pol!t~ 

cos, que son importantes para la generación de condiciones que 

posibiliten en mayor o menor frecuencia tanto tendencias cons

tructivas como destruct ivas en el ser humano . 

4.5 .- LA CONCEPCION DE MUJER Y LA PROBLEMATlCA DE LA VIOLACION 

SEXUAL. 

En este sentido, se ha revisado en el capItulo dos y en 

el tres que las contribuciones que los autores hacen no son 

muy significativas. 

un l ado Freud presenta una concepción irrelevante -

y obso l eta que solo contribuye a la deformación de lo que en -

realidad es la subjetividad de la mujer. Y donde es necesario 

que sus conceptos de castración y Edipo tomen matices diferen

tes; no relacionados a la sexualidad ~nicamer,te , sino a la 

castraci6n que socialmente ha sufrido por la relegaci6n de que 

es objeto en diversos Ambitos econ6micos, políticos e ideo16g~ 

coso 

En lo que respecta a la problemática de l a violaci6n se 

xual sus aportaciones resultan valiosas, si tomamos en cuenta

que a partir de las hip6tesis que se han desligado en el pre-

sente trabajo se pueden derivar un sinnGmero de estudios con -
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violadores am~n de confirmarlas o refutarlas. 

En el caso de Skinner no encontramos aportaciones con -

respecto de ninguno de los dos puntos de inter~s. Por una paE 

te no desarro l la ninguna anotaci6n sobre la mujer y l o que se 

infiere sobre la etiología de la violaciÓn tampoco el aporta -

datos que posibiliten e l trabajo subsecuente. 
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CONCLUSION. 

oespu~s de llevar a cabo esta aproximaci6n te6rica el 

fen6meno de la violaci6n sexual femenina; se torna indispen':'. 

sable hacer algunas consideraciones al respecto. 

En primer t~rmino queremos iniciar con el señalamien 

te de papel de la Psicología como ciencia, para ello hay que 

tomar en cuenta , que si bien ea cierto, la PsicologIa es un

campo de l saber que ppoduce sus propios conceptos, estos ; DQ 

podr!an surgir o desarrollarse fuera de un marco filos6fico 

que le posibiliten 108 medios necesarios para delimitar su -

objeto y método de estudio . 

Luego entonces tenemos que la Psico l og1a, al igual -

que cualquier rama del saber , se encuentra toda el l a impreg

nada de dichas concepciones ideolOgicas : -Esta ciencia no se 

desarrolla en un vacío ideológico sino en un mundo pene~ado 

todo él por fuerzas político- socia l y por ideologías irreco~ 

ciliables, La Psicología, dado que el objeto principal de 

su estudio y acci6n es el hombre, se encuentra en el ep icen~ 

tro de la lucha entre i deologías opuestas" (Yaroshevsky , ---

1979. P. 12). 

De ah! las 'diferencias tan radicales en las d i versas 

corrientes psicolÓgicas, tanto a nivel conceptual como meto -
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1691co, estas variaciones ~án del momento histórico so 

clal de su surgimiento, además de sus bases filos6ficas. 

y pese a lo que se cree esto también sucede en las -

llamadas ciencias naturales o exactas, como la Biología o Fí

sica , esta situaci6n nos lleva a reflexionar ya no sobre l a5 -

diversas ramas del saber humano, sino más bien sobre lo que se 

entiende como ciencia, ea decir, ¿Cómo se producen los conoc! 

mientas científicos? y ¿Para qué y/o quienes aprovecharan di

chos conocimientos? 

Para empezar hay que señalar que la producción de co

nocimientos científicos no obedece a la creación repentina de 

las ideas por parte del intelecto humanol concebirlo as! se-

ría despojarlos de tod a BU materialidad e historicidad . Asi

tenemos que ~la ciencia no es tan solo un conocimiento prepa

rado; es una actividad para obtenerlo y usarlo, actividad que 

llevan a cabo personas reales en formas concretas de organi~~ 

ción. No puede desarrollarse como creación "puraH de las --

ideaS al margen de las estructuras de organización histórica

~nte cambiables" (Idem). 

Tenemos entonces que existen varias formas de conce-

bir a la ciencia, por ejemplo, los empiristás afirman que la 

ciencia se constituye de l o más simple a lo más complejo y 

que comienza con el conocimiento directo que los sentidos nos 
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dan de la realidad. 

Ya desde la ~poca de Ka nt se t endía hacia el estudio 

experimental del trabajo de l os 6rganos de los sentidos; de~ 

de entonces se consideraban a las sensaciones como producto

de acciones exteriores, apoyando se en el principio de causa

lidad; lo interior es producido por lo exterior. 

por su parte e l determinismo bio16gico conceb í a a la 

actividad psíqutca como una actividad enraizada en la parti 

cular determin~ci6n de l o vivo, de lo natural. 

Los trabajos sobre la selecciÓn de las especies de -

Darwin encont~aron su sustento te6rico en dichos postulados. 

Por toro l ádo en e l plano ideali sta se concibe la -

existencia de una facultad especial del espíritu o intelecto 

humano que le permite aprehender la esencia de l os fen6menos 

con una claridad y exactitud tota l . 

Por Oltimo tenemos a la ·pr~ctica te6rica" o "teor! a 

de la praxis", que segGn como la explica Althusser es ·una -

forma especifica de la prSctica en general, entendida como -

"proceso de transformaci6n que se lleva a cabo ·por un traba-

jo humano determinado, utilizando medios (de producci6n) -

deter minados" . 
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A.s!, . el marxismo como sistema i~:J ramificado -

de ideas , elabo.r6 varios principios metodolÓgicos que impu

sieron una directriz nueva a sas investigaciones acerca del 

hombre y su actividad ps !quida. 

Marx a trav~s del mate~ialismo histórico demostró 

que junto a las leyes y o rganismo represivos se instala en 

cada uno de los individuos que entre en los procesos socia-

l es una nueva manera de pensar y actuar , un sistema de repr~ 

acntaciones y comportamientos congruentes a lo que se espera 

de esos individuos. Así se configura otra superestructura _ 

que impone l a reproducción de las relaciones de produCCión -

en cada sujeto que interviene en l os procesas sociales: es 

la instancia ideológica. (.Braunstein, 1978). 

Vemos entonces que la ciencia es ciencia de una ideo 

l ogia a la cual crítica y explica; la ideología es el conoci 

miento de la apariencia; es evidente la imposibilidad de - __ 

acentuar uno de l os aspectos ign~ando el otro. 

Después de haber realizado boa breve revisi~n de las 

concepciones filos~ficas de mayor incidencia en el saber hu

mano: pasaremos a señalar cómo la clase dominante se ha apo

derado de la producci6n de conocimientos cient í ficos que l e 

han sido útil es sin que ello quiera decir que la evolución -

de la ciencia pueda ser analiZada exclusivamente desde el - _ 
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punto de vista de los movimientos de l a sociedad que la rode~ 

ba, hay que considerar que "la mayor parte de las actividades, 

humanas tienen su 169ica interna, que determinan al menos una 

parte de su movimiento (Hobsbawn, 1970 . P. 492). 

A ra1z de la revoluci6n industrial el desarrollo cien 

ttfico y tecno16gico cobra un giro ascendente, ya que 108 paf 
ses industrializados, impulsados por el capital monopolista -

prestan gran apoyo a su desarrollo para que convenientemente

se apliquen al proceso de producci6n, fortalecHendo con esto

la concentraci6n y centralizaci6n del capital, y, por ende, -

del poder. 

"Al principiO no le costO nada al capitalismo dado -

que simplemente explota el conocimiento acumulado, pero más -

tarde, el capital organiza y dota sistemá€icamente a la cien

cia pagando educaci6n científica , investigaci6n, l aboratorios 

etc • .. Un gran esfuerzo social que antes era dejado relativa

mente al libre albedrío, se ve integrado a la producci6n y al 

mercado .. .. (Bravermann, 1984. P. 7). 

lIada 

Luego entonces "la ciencia ha sido moldeada y desarr~ 

por la clase gobernante y para su beneficio de forma-

que sea compatible con su dominaci6n; es decir'de forma que -

permita la producci6n y fortalecimiento de su dominaci6n-. 

(Gon) . 
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Todo lo analizado anteriormente, nos permite cuestio

nar la supuesta "neutralidad" de l a ciencia, caracte rística 

que tanto se resalta dentro y fuera de ella; quédando desm! 

tificada dicha concepci6n; la Psicolog!a por supuesto se en

cuentra en dicha situaci6n y siendo asl, ya no nos extra ña -

por qué un fenómeno como la violaci6n se~ual femenina, haya

quedado en el olvido, a pesar de que su acontecer en el deve 

nir hist6rico de la humanidad sea tan inmemorable como la -

apropdaci6n de 109 medios de producci6n por una minoría. OU! 

dando de manifiesto que dicho desentenidmiento por parte de

la Psicologia obedece a determinantes Bociohist6ric4s. polí

ticas e ideo16gicas, y cuyo aentido ha girado alrededor del

ocultamiento y justifiaci6n, m&s que a la denuncia a partir

de la investigaci6n. 

Hemos anali~ado hasta el momento c6mo las relaciones 

de producci6n tienen una incidencia en el quehacer humano, -

espec!ficamente en l a producci6n de conocimientos, sin embar 

gO, hay que señala r tambiAn que dichas relaciones estan impl! 

citas y se concreti~an en la forma de relacionarse entre los 

individuos, ya sea padre-hijo, patr6n-obrero, hombre-mujer. 

Es esta Oltima la que nos abocaremos a puntuali~ar ya que

de ah! se desprende la relaci6n violalDr - vio lada : para 

ello es necesario señalar el rol que se ha Btorgado a la mu

jer en la sociedad. 



156 

En este sentido el papel , que se le ha asignado a l a 

mujer, por la clase dominante, es de segundo orden , redu - - 

ciéndola al ámbito familiar como trabajadora doméstica 91n

estar incorporada directamente a la producci6n . As! su - - 

aportaci6n monetaria queda supeditada a lo que el hombre -

encargado de su manutención dec ida. 

En el caso de que la mujer se involucre al sistema

productivo, sufre una dobl e expl otación , primeramente en el 

ámbito laboral, ya que 9U f~a de trabajo se verá devalua 

da ante la d~l hombre y, segundo, la mujer trabajadora des

pués de cl.1l1'plir. con su horario laboral, tendrá que realizar 

su jornda de actividades domésticas, principa l mente en el 

caso de tener h ijos ; as! aunque actualmente cada vez más ~ 

mujeres se integran activamente en el sistema productivo se 

sigue conf iriendo el ámbito familiar como exlusividad feme 

nina . 

De esta manera, [la rrujer adquiere para s1 misma y ~ 

ra los demás una imagen deva l uada o de objeto de propiedad

de l a familia; cuando esta idea es incorporada en su sübj~ 

tividad es un hecho dtil al sistema , puesto que su valor o 

importancia se fincará en l a medida de que funcione como re 

productora y generadora de la fuerza de trabajo (una vida _ 

consagrada. a la idea de maternidad) ¡ además de ser la repro

ductora más activa de la ideología dominante , ya que es un 
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poderoso Agente de socializaci6n de las nuevas generaCiones~ 

Este sometimiento del que es objeto la mujer se logra 

a trav~s del tipo de educación que recibe desde pequeña, la 

cual se basa en la debilidad fieica, la limitaci6n intelec -

tual, la dependencia y la sumisión. Este tipo de ideologta

inculcada a la mujer lleva a " ::¡ue sea presa fácil de la vi~ 

lencia nnatural n que posee el hombre; lagrandase as~ el sorne 

timineto de una sexo sobre otro. 

Una de las formas de lograr ese sometimiento, pero -

no la Gniea, es el uso de la violencia , práctica que ha sido 

usada a lo largo del desarrollo histérico de la humanidad -

hasta el grado de legitimizarla principalmente a trav~s del

Estado. 

"La violencia es una lucha por el poder, el tipo defi

nitivo del poder, es la violencia. si la vida política pue

de considerarse como la vida del estado, entonces todo Esta

do se funda en el quehacer pol! tico, es decir en la legiti~ 

ci<5n de la fuerza.. En otro8 t~rminos: el Estado instituciona 

liza la lucha por e l poder , canaliza la violencia". (Wrigth. 

1969 ) • 

As! esta importante ar~ de control que es la viole~ 

cia es utilizada por la clase dominante a través de sus ins-
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tituciones más importantes: Estado, familia, religi6n ; todo-

ello con la finalidad de que la violencia se canalice entre-

los mf9'l'Os miembros de la sociedad, para que ~ se enf~ en -

su contra, cuestionando su dominaci6n . 

nLa experiencia histórica demuestra que cuando se ha-

ya en peligro la existencia de la clase dominante ésta no va 

eila e n recurir a las formas más violentas, m&s extremas, in 

cluso al terror mas ivo pues ninguna clase social está dispue~ .. 
ta a abandonar voluntariamente el escenario de la Jllistoria -

(S.1nche¡:.. V • . 19711. 

Ahora podemos afirmar que la violación no es s610 un 

acto psicapatológico sino una conducta política: el viGlador 

toma el papel de opresor, en un acto voluntario que enfatiza 

SU dominación; la violada es la oprimida que en un acto iro--

puesto se entrega a su impotencia, a su sumisi6n. Sin embar 

go, ambos se involucran en una cosificaci6n a trav~s de su -

sexualidad, perdidendo su identidad como seres humanos. 

Mediante la violaci6n el hombre intenta degradar a 

mujer, someterla y convertirla en c6mplice de su propia -

degradaci6n . Pero para la mujer este acto es la máxima mani 

festaci6n de las relaciones de dominación social, expresada

en la parte mlis intima: su sexualidad :J 
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Partiendo de los argumentos . expuestos anteriormente -

resulta una tarea ardua el abordaje del fen6me oo de nuestrO 

int~rés tomando en cuenta la escasa producci6n de textos que 

posiblitan investigaciones teóricas o prá'cticas sobre la vio 

1aci6n sexual femenina. 

NO obstante, después de la revisión de los postula-

dos de Freud y Skinner, ClOnsideJ;anoa que se debe partir de un 

análisis Cl:'ttico y constructivo del feoomeno , tomando como ba 

se filosófica al marxismo , ya que s610 este marco permitirá' 

desenmascarar en su carácter de engañosas apariencias a l as 

evidencias que ofrecen los sentidos con respecto al feromeno 

de la violación ( lI. través de un análisis de las teortas des 

de l o epistemo16gico, ideológico y sociahist6ricol . 

Además que nos posibilita los elementos necesarios p~ 

ra combatir contra los intereses ~e l as clases dominantes, 

que hasta ahora han obstaculizado su estudio, y l09r~r as! a 

trav~s de nuestra activiad te6rica, aunada a la práctica, r~ 

volucionar en lo general, la concepci6n de la problemática -

de l a mujer corro sexo oprimido y con ello, a .la violaci6n se

xual femenina. 

cabe señalar que para producir esta transformaci6n -

no basta con tomar COnciencia del feoomeno, ya que " esto 0010 -

transforma nuestra idea de los hechos, pero no l os hechos --
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mismos; para ello "los productos de la conciencia tienen que 

materializarse para que la transformaciÓn ideal cale en el -

hecho misllO" (S&nchez. V. 1980 P. 269) . 

COn respecto al !\Iarco de referencia que considera!Q()s, 

en este momento, que puede dar cuenta de lo ps{quico es in-

discutiblemente, el psicoanálisis: no sin antes objetar coo

respecto a su concepción determinista de la mujer, "de l a -

violencia humana; sobre el primer punto ya se han emprendi-

do trabajos por autoras como Mary Langer, Christiane Oliver, 

Juliet Mitchell, entre otras . 

Otro concepto digno de consideraci6n dentro de este -

discurso es el de las perversiones sexuales. Fréud cometi6-

el error de generalizar l o y no tomar en cuenta que las condi 

ciones hist6rico-sociales, y por ende ideo169icas , en cada -

momento del devenir humano eran y se9uir&n siendo esencial-

mente diferentes; as! se torna irdispensable historizar di--

cho conepto, nosotras creemos que a trav€s de estas reconsi-

deraciones puede sali~ a l a luz informaci6n importante que 

nos ayude a esclarecer dicho fenómeno . 

Considerall'lOs que a travll!s del discurso psicoanál iti 

co es posible conocer más elementos de la subjetividad feme-

nina que poSibilitarán el análisis y entendi.'1Iiento de su pr~ · 

blemática espec í fica, tanto a nivel subjetivo como objetivo. 
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Otra de las conclusiones a las cuales llegamos en este 

trabajo es la siguiente: consideramos que se torna indispens~ 

ble hacer una revaloraci6n de los efectos de l a violaci6n en

la vida de la mujer, ya que esto incidirá en dos pl anos, UD:I -

a nivel personal, donde nos referimos a las alteraciones psi

c01691ca5 que acompañan a la víctima despu~s de un ataque se

xual. Creemos que futuras investigaciones ~ retomar este 

ca mino para llegar a implentar el m(!todo terapet'ltico más ade

cuado para dichos casos. 

El segundo, se refiere al nivel pt1blico o legal, don

de nos aunamos a los l l amados de atenci6n que se han dado por 

parte de investigadoras , principalmente feministas, estos se

ñalamientos giran en torno a la punibilidad del delito de vio 

1aci6n, donde se propone un aumento de 4 a 13 años de pena, -

la reparac i6n del daño , aqu1 se propone que dicha reparacidn

comprenda e l pago de pensi6n a la mujer e hijos si los hubie

re, además del pago del tratamiento psicoterpeQtico requerido 

por la v!ctima; la comprobaci6n de l cuerpo del delito, aqu í -

se propone que no se considere como indispensable la presen~ 

ci6n de semen en l a vagina como elemento probatorio; con lo -

que se refiere al consentimiento de la víctima no se toma en

cuenta la imposibilidad de defensa de parte de la mujer dado

el pán ico que produce el asalto. Con respecto a la autoriza 

ci6n para abor ta r , esta poSibilidad generalmente no se mate - 

rial iza dado que no se indican los procedimientos requeridos-
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para tal fin . 

oespu€s de esta semblanza general, el panorama pa 

rece desolador, sin embargo , la labor de las investigadoras 

interesadas y honestas es precisamente recorrer e l inmenso

velo que sobre nuestra proble~tica ha permanecido a trav~s 

del correr de los siglos. 

La tarea es ardua y difícil , ya que luchar contra -

sig l os de silencio resulta una tarea desgastan te , pero un -

dobl~ deber nos i nvolucra a nosotras las mujeres, primer o ,

con nuestro propio sexo; segundo , con el quehacer cientí f i

co del momento hist6rico que nos toc6 vivir. 
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