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El presente trabajo se refiere a la violencia sexual, e§ 

pcclficamente a la vlolación y los efectos posteriores que PrQ 

duce a la victima. Se hace una revisión de aspectos como: la 

educación diferencial que reciben hombres y mujeres, también 

la situación y sexualidad femeninas. A través del síndrome 

post-violación se describen las consecuencias psicológicas y 

sociales para la victima, y so consideran elementos que influ

yen en la situación: tipo de agresión, apoyo social y caracte

rísticas de cada mujer. Se retoma la educación sexual como 

factor que permltiria a la victima denunciar la violación. 



I N ~ R o D u e e I o N 

Bn la cultura en la que están inmersos hombros y mujeres .. 

el tocar el tema de la sexualidad se vuelve problemátlco ya que 

ésta se encuentra basada en una ideologia patriarcal, donde la 

sexualidad femenina se encuentra muy reprimida .. no se permite 

expresar ni mostrar interés en lo referente a la sexualidad 

pues se ensena que el sexo es motivo de culpa y pena. /\si, .La 

educación que reciben hombres y mujeres se da en forma di feren

c!ada, creándose mitos del comportamiento sexual de ambos; se 

espera que los hombres sean agresivos y los que tomen la lnlci2 

tiva sexual mienLras que las mujeres deben ser pasivas y sumi

sas y receptivas. Al ser valorados los seres humanos a través 

de la sexualidad, tienden a manifestarlo diferencialmente: el 

hombre siendo viril y agresivo y la mujer cuidando su virgini

dad como muestra de feminidad. 

De esta manera, cuando una mujer se enfrenta a una agre

sión sexual, tiene poca posibilidad de enfrentarla adecuadamen

te pues al estar implicado lo sexual, su pena y el sentimiento 

de culpa se ven aumentadas (cree ser la causante de lo sucedi

do); evita hablar de la agresión por temor a ser acusada y re

chazada, además esto no le permite afrontar el hecho pues se ve 

imposibilitada para solicitar ayuda. 
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La violación es la agresión scxuul más grave quu puede sy 

frir una mujer, pues esto le acarrea sentimientos de vulnerabi

lJdad y donde se producen desajustes a diferentes niveles: psi

cológicos y socioles, a osto lo llamnmos slndrome post-viola 

ción, on donde se definen las caractorlslicms conductuales de 

las victimas de violación, que a su vez nfcctan Ja forma de en

frentar la crisis. 'ralos crisis serian menos amenazantes si se 

recibiera una educación sexual integral, resultaría beneficioso 

para la mujer, aunque no es garantía de que no resulte afecta 

da. tendría más elementos que le permitan evaluar la situación 

de manera menos amennzantc, solicitar ayuda y supurar la crisis 

de la violación. 

El objetivo del presente trabajo es examinar Jos factores 

que se involucran en el evento post-violación como son: las ca

racterísticas de las victimas, habilidades de enfrentamiento, 

apoyo familiar y educación sexual entre otros, y de qué manera 

interactúan ante la crisis que provoca la violación. 

En el capitulo 1 se hace referencia a la interrodlación 

entre sexo y agresión dentro de la sociedad, cómo asumen ésta 

los seres humanos y cómo se afectan las relaciones de éstos. 

En el capitulo 2 se hace una revisión acerca de los com

portamientos adjudicados y permitidos a cada sexo, como parte 
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do urL opr~ndi~Rje."'social y sus repercusiones. 

En ei c,;;{b.íio 3c se define el s1ndrome post-violación, 

las-coñsec~enclas fisicas, psicológicas y sociales que provoca 

la" viciÍ8ci:ÓQ y que implden el afrontamiento adecuado. 

El capitulo 4 describe los factores que intervienen cuan 

do ocurre la violación y que agravan las consecuencias para la 

victima, como son: tipo de violación, la edad, el aspecto 

sexual y la forma de afrontar la situación. 

Finalmente en el capitulo 5 se dan las conclusiones, don 

de se retoma la educación que reciben hombres y mujeres, de cQ 

mo estas últimas evalúan situaciones en donde está implicado 

lo sexual y donde se considera la educación sexual un aspecto 

quo facilitaría a la mujer que ha sufrido una vio.Laci6n, el no 

sentirse culpable, poder evaluarla desde otras perspectivas 

(su entorno socio-cultural) y por consiguiente poder hablar de 

sus sentimientos y denunciar la agresión. 
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.capítulo 1 

V~OLENC~A SEXUAL 

En este capitulo se aborda el tema de la violencia 

sexual, el por qué se presenta y hacia quienes, en este caso, 

solo se analizará la violencia hacia la mujer ya que es el ca

so de mayor incidencia, y la forma en que afecta las relacio

nes entre hombres y mujeres. 

1-1 Violencia._ 

En Psicologia social se define a la violencia como la mª 

nera de obtener algo mediante ln fuerza; es una forma de expr~ 

sar la ira o el enojo y que puede deberse a la presión a la 

que un individuo esté sometido, pues la agresión y la violen

cia se presentan porque algo impide la obtenc16n de ciertas m~ 

tas, o de la provocación cuando se recibe una ofensa que pone 

en peligro el bienestar. La agresión tiene por objeto causar 

dano intencionalmente; la conducta agresiva es resultado de un 

proceso de aprendizaje y la educación es responsable de una 

personalidad agresiva (Rodriguez, 1979)_ 

1'ordjman (1981), marca una diferencia entre aqresividad 

y violencia; doscribe la agresividad como una energla que crea 
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tensión en un sistema para modificar una estructura, y la v.io

lencia es aquella que se distingue por su carácter de hostili

dad básica, gratuita y por su necesidad de suprimir y destruir 

(agresividad patológica). 

El sexo y la agresión parecen estar conectados entre si 

de manera natural (Tordjman, 1981), y según Holliday (1978) en 

nuestra herencia primitiva. Freud (en Holliday, op. cit.) su

giere que la agresión es una parte esencial e integral de los 

sentimientos sexuales en el hombre, pero agrega Holliday, que 

por su variabilidad biológica excede cargas óptimas y se con

vierte en violencia sexual con severos danos hacia quien lo rQ 

dea. Se puede decir que la ambivalencia afectiva de los huma

nos es la que hace coexistir el amor y el odio, esta ambivalen 

cia provoca que el elemento sexo-violencia y la concepción de 

la 11 naturaleza" dominante-sumisa de las relaciones entre los 

sexos acaben por ser confundidos entre si; de esta forma la 

mayoría de los agresores busca satisfacer una voluntad de po

der mal contenido, que haya una via de escape en la sexualidad 

(pseudosexualidad, Groth, 1980). 

De acuerdo a Hernández (1986, cit. en Valladares, 1989), 

la agresión es común dentro de las sociedades actuales, pero 

esto no quiere decir que anteriormente no existiera como tal, 

ni en otras sociedades, pues es un hecho perpetrado en sentido 



6. 

de poder y superioridad. Bedollu (1986), explica que "la vlo

lenCia es caracterlstica de las sociedades, que viven tanto 

hombres como mujeres .. pero son estas últimas quienes reciben 

agresiones más especlficas 11
, y Val !adores ( 1989) agrega 11 la 

violencia sexual hacia la mujer es un fenómeno que va en numen. 

to y se puede enmarcar en un continuo, en el que en un extremo 

se encuentran las agresiones verbales de contenido sexual y en 

el extremo opuesto, la violación". 

1.2 Violencia Sex~al. 

Cervantes (1989) encuentra que "los delitos sexuales, la 

violencia y la vejación a la mujer representan la instancia 

donde se manifiestan las relaciones de poder que ratifican su 

carácter de desiguales 11
; as! pues, la violencia es una demos

tración de poder; donde principalmente es "el hombre quien lo 

establece con su fuerza bruta" (llolllday, 1978 pág. 72). 

La agresión hacia la mujer se da de dos manaras: la agrQ 

sión verbal y la fisica. 

- La agresión verbal. Esta es muy común en las calles, 

va desde el piropo,. insinuación sexual o la llamada telefónica 

obscena. Shapiro (1977) indica que auoquo la violac.ión verbal 

no deja raspones en el cuerpo; la considera una manera más de 

hwnillar a la mujer. 
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- La agresión fisica. Van desde las mlis leves como son 

palmadas o golpes en piernas o gluteos, frotamientos, pelliz

cos, hasta las consideradas como delitos, entre las que están: 

El Abuso a menores: El acceso sexual a los menores 

se da mediante la autoridad y el poder de persuación que un 

adulto representa, ya que los ninos son pequeftos y dóciles y 

por lo mismo se pueden obtener los mismos resultados sin el 

uso de la violencia en muchos de los casos. 

El Incesto: Es el intercurso sexual que se da entre 

consanguincos, en el que el miembro de la familia que impone 

el acto sexual posee cierta autoridad emocional sobre la vic

tima. 

El Estupro: Aqu1 la victima es considerada menor de 

edad y que por lo tanto no tiene todavia control sobre si mi~ 

ma. Siendo as!, se considera que la victima es forzada a la 

actividad sexual mediante el engano o la seducción. 

El Hostigamiento sexual: Se puede describir como 

una imposición no deseada de requerimientos sexuales, en el 

contexto de una relación desigual de poder; esta última deri

vada de la posibilidad de dar beneficios o de imponer priva

ciones. 
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La Violación: . Es el acito s~l<'!¡il :~in' cionse~timiento, 
por medio de la fuerza;. fa .lntÍ;nidafHnfo iii c~~~dt~n. 

1.3 Violación. 

Se le considera como el acto mús grave en contra de una 

mujer, se caracteriza por la agresión y la discriminación la-

tente. Es un acto iniciado por el violador qulen utiliza el 

sexo como arma. No es un acto sexual ni pasional, es la expr~ 

sión sexual de ira y poder, por lo tanto, es un acto pseudose-

xual complejo y multideterminado que demuestra hostilidad más 

que sexualidad y que se obtiene mediante la amenaza, la caer-

ción o la intimidación; degrada y humilla a la mujer, pues se 

invade su espacio, se viola su integridad emocional y flsica. 

La sensación de la victima es de impotencia y miedo a perder 

la vida por lo que, atemorizada,. se somete (Burgess y llolrns-

trom, 1974; Brownmiller, 1975; llursch, 1977; Groth, 1981; VerQ 

nen y Kilpatrick, 1983; Bedolla, 1906 y Hilberman, 1976 cit. 

en Masters y cols., 198'1). Brownmillor (1975) y Tordjman (19-

81) encuentran que la violación representa la lucha masculina-

femenina fundamental, es un proceso consciente de intimidación 

de posibles efectos psicológicos duraderos en todas las muje-

res. 

Es necesario mencionar los distintos tipos de violación 
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pues ul.:impacto es distinto en las victimas. Estos tipos de 

violación pueden ser: 

:-violación por poder: Lo que motiva al ofensor es el 

sentimiento de control y dominio de la situación. 

- Violación sádica: En este tipo, la motivación del agrQ 

sor es sentir la ira y el poder como factores erotizantes prin 

cipales. 

- Violación iracunda: El agresor descarga sentimientos 

de ira y coraje. 

1.4 Ca~sas de la violación. 

Las causas que propician la violación son factores tan

to psicológicos como sociales. En la violación subyace el 

concepto tradicional de la sexualidad femenina como pasiva y 

masculina como agresiva, esto conduce a que en las relaciones 

entre ambos sexos se presenten actitudes y respuestas estere2 

tipadas, pues se sigue pensando que el papel del hpmbre es 

agredir mientras que el de la mujer es resistir (Masters, 

Johnson y Kolodny, 1987). Además socialmente, el entorno se

f1ala expectativas a los .individuos que los permiten cl.ertos 
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comportamientos y les atribuye ciertas actitudes que deben 

cumplir. 

Loreto (1961) refiere que la cultura circundante ejerce 

presión para imponer a un niflo las cualidades socioculturales 

de su sexo, por lo que al nino se le ensena que dobe ser agrg 

sivo, que debe tener confianza en si mismo, que debo dominar 

sus emociones y que debe ser él quien tome la iniciativa se

xual; mientras que a la nlna se le atribuye la timidez, la 

emotividad y la deb1lidad tanto emocional como fisica. 

Ya que los individuos toman como referencia lo que se 

les ensena, es común que se aprenda con rapidez ciertos patrQ 

nes; asi, los adolescentes aprenden que les corresponde el PQ 

pel de agresor sexual, desde su óptica es aceptable y "viril 11 

valerse de la persuación, por el contrario, para las adoles-

centes que llegan al momento de su desarrollo sexual, las ad

vertencias se duplican más que cuando fueron ninas pues se sy 

pone que aún no claben cuidarse, de esta manera son doblemente 

vulnerables (Jacoby, 1981; 1'ordjman, 1981; Masters y cols., 

1987). Mientras que el hombre tiene más libertad y es menos 

cuestionado en su comportamiento, la mujer no tiene libertad 

de actuar pues la violación pesa sobre ella; se le recuerda a 

trav.Ss do las advertencias que le transmiten el mensaje de 

que una mujer que no sigue las reglas do comportamiento pro-



pios para ella, e·s: iasPOnsaÍ>le de -".su propia violación (Brown

millcr, 1975 y Jncoby, 1981). 

También está el factor psicológico que influye de gran 

manera en el resultado de las relaciones entre ambos sexos, 

es decir, de antemano se conoce o se espera cómo deben respon 

der un hombre o una mujer ante ciertas situaciones: " ... ellos 

saben que saben luchar, porque desde siempre se les ha estimy 

lado a usar su cuerpo de manera agresiva; a las ninas se les 

ha ensenado a dosdef\ar el combate fisico y la competoncia de

portiva, ya que estas actividades amenazan la convención so

cial de lo apropiado y femenino", de esta forma, cuando una 

mujer se enfrenta a una situación de violencia sufre paráli

sis de la voluntad (flrownmiller, 1975). 

Las caracteristicas individuales también intervienen e 

influyen en la forma en que un lndivjduo reacciona a las si

tuaciones a las que se enfrenta. El hecho de considerar la 

existencia de la violación, no hace de cada hombre un agresor 

ni de _cada mujer una victima en potencia, lo que nos l lcva a 

pensar que si bien la enscnanza de patrones de conducta so

cjaJmente requerjdos se presentan con mayor frecuencia, tam

bién hay que considerar las características de los .indivi

duos. Groth (1981) refiere algunas características que en 

contró en los agresores; son personas con dificultades psico-
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lógicas,. no significn que (necesariamente) sean porsonns de 

·bnjo intelecto o con algún desorden mental; son inseguros, 

con pocas habilidades para relncionarse con los demás y si 

establecen alguna relación, ésta carece de confianza, cerca

nla y reciprocidad; tienen poca tolerancia a la frustración y 

al estrés que descargan mediante lo sexual, de esta manera 

sienten que controlan la situación y la persona. 

Asi, es importante considerar que no necesariamente la 

socialización diferenciada de los sexos hace que los sujetos 

sean agresivos o pasivos; la educación especifica que recibe 

un individuo, que ayuda a la conformación de una personalidad 

mediante la adquisición de valores y conceptos, permite que 

);is personas,. aún cunndo actúen bajo los estereotipos de mas

culinidad y femineidad,. tengan también otras formas de compo~ 

tamiento. Podemos decir que si un individuo se desenvuelve 

en un medio cuyas características son la agresividad u hosti

lidad o donde se le infunde confianza,. las respuestas que dé 

serán acordes a estas conductas pues es lo que el sujeto tie

ne como ref ercncia; esto se conoce como patrones de comporta

miento (Valladares, 1989), de esta manera, se vuelve importan 

te el cómo son educados los seres humanos; el educar dentro 

de los estereotipos -masculinidad y feminidad- aunado a las 

conductas propias de su medio, resultan en distintas persona

lidades y lo forma en como responden a su medio social. 
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Ca.pít-ul.o 2 

ROLES DE GENERO 

Los roles de género, como parte del aprendlzaje social 

al que están sujetos los seres humanos, tiene importantes re

percusiones en lo que respecta a las relaciones hombre-mujer, 

pero sobre .todo a la mujer, ya que al adjudicarle ciertos com 

portamientos (como la timidez o la dependencia), ésta crea un 

sentimiento de que en realidad no puede defenderse y en cons~ 

cuencia, cuando se enfrenta a situaciones que implican dano 

(físico o emocional) no puede responder porque su condlción 

de feminidad se lo impide. 

2-1 Defíníciones-

Las caracteristicas de hombres y mujeres son principios 

basados en definiciones culturales de lo que es apropiado pa

ra cada uno y que se denominan estereotipias o rol do género; 

el nacer hombre o mujer conlleva factores psicológicos y so

ciales Importantes, como son la identidad de género, donde el 

individuo asume pertenecer a un sexo -masculino o femenino- y 

el rol de gónero, que es la expresión de esa femineidad o maª 

culinidad; estas estereotipias se copian a manera de lograr 

una identidad o se aceptan como algo naturnl (Weitzman, 1978, 
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cit. en: l'reeman, 19'19; Masters y cols., 1987). I.oreto (19-

61) y Márquez (1982) encuentran que la sociedad pide a hom

bres y mujeres que demuestren los atributos acordes a su se

xo, ya que lo contrario es inaceptable y originarla conflic

tos. 

El social.izar a un individuo comienza cuando todavia no 

ha nacido y por lo mismo no conoce su identidad sexual (Lore

to. 1961 y Younc¡, 1974), para Márquez (1982) so "fabrican" ni 

nas o ninas pues el adulto lo que hace es reforzar consciente 

o inconscientemente ciertas conductas y transmitirle sus val2 

res que moldean en cada uno una identidad con conductas "ade

cuadas" a su sexo. 

Weitzman (1978) y Masters, Johnson y Koiodny (1987) re

fieren que la socialización es conductual, dado que se refue~ 

zan las conductas ensenadas a cada sexor y mencionan 3 teor1-

ü.S que ayudan a detcrmi nnr en un infante el rol de qénero: 

- Teorías del aprendizaje: sostienen que el infante e~ 

tá condicionado por modelos personales o influencias socio-am 

bientales; es decir; el trato entre nino y nina es diferente; 

a esto se le llama socialización diferenciada que repercute 

en la identidad y en ol rol mismo. 

- Teor1a coc¡nitivo-cvolutiva y Teor1a do la interacción 
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biosocial: consideradas como el factor decisivo en la confi

guración del rol de género. 

Los estereotipos hacen referencia a la masculinidad y 

femineidad como algo que permite a la persona ajustarse a las 

expectativas culturales de conducta y apariencia que deben tg 

ner hombres y mujeres (Masters y cols., 1987), por lo que es 

comCm que l.a educación sea diferente para ambos: a los nif\os 

se les ensena a ser agresivos, rudos, independientes y acti

vos mientras que a las ninas se les ensena a ser dependien

tes, tanto fisica como verbalmente y se les restringe la li

bertad (Loreto, 1961; Weitzman, 1978 en: Frceman, 1979). Ni

no y nif\a aprenden que el rol masculino es el más prestigiado 

dentro de la sociedad, reciben la información de que el impo~ 

tante es el padre (varón); al niffo se le inculca que ser va

rón es importante y se le estimula a que se le parezca; hom

bre significa una persona que controla y oculta sus emocio

nes, que compite e intenta dominar, es el poder y la responsQ 

bilidad. Se le ensena el aprecio por la violencia, la infe

rioridad de la mujer y el dominio que pueda tener sobre ella. 

Se espera que los ninos muestren su masculinidad acreditando 

su aptitud flsica, tienen más libertad, por lo que aprenden a 

resolver sus problemas de manera activa; en cuanto a la agre

sividad, se le recompensa si muestra coraje y se le censura 

si muestra miedo o frustración; el castigo que recibe es fls! 



co (Young, 1974; Brownmiller, 1975; Weitzman, 1978; Márquez, 

1962 y Masters Y cols., 1967). A las ninas se les habla de 

lo bonito y apropiado que debe ser una dama: ser limpias, ob~ 

dientes y atractivas, reservadas y educadas; a este respecto, 

Kagan (cit. en: Masters y cols., 1987) encuentra que la femi

nidad significa requerir de otros, en el sentido de que nece

sita saber si es atractiva o educada, es decir, necesita la 

retroalimentación, que la obliga a ser dependiente y a minar 

su aceptación. La nH'ia tiene más supervisión y restriccio

nes, por ejemplo, se les prohiben ciertos juegos y activida

des violentas, el mostrarse agresivas conduce a que sean ignQ 

radas o reprimidas y por lo tanto dejan de hacerlo. Muchas v 

veces da la impresión de que las ninas fueron "hechas para 

llorar", para expresar su decepción, de esta manera descubren 

que asi llaman la atención, por lo que aprenden a resolver 

sus problemas mostrándose compungidas. Si el nifto recibe ca~ 

tigo flsico, el castigo para la nina os psicológico: se le i2 

nora y se le dice que "ya no se le va a querer" -se le seflala 

que el amor puede retirarse- CYoung, 1974; Brownmiller, 1975; 

Weitzman, 1976; Márquez, 1962; Masters, Johnson y Kolodny, 19 

67 y Flores, 1969). 

Si bien la socialización que reciben los ninos es impar_ 

tante pues de alguna manera determinan su posición dentro del 

medio, también hay otros factores (influidos también por la 
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sociallzaciÓ). como soriC:1a ·_ide6log·fa: y~ l_iL si tuaci6n: acerca. de 

la mujer. 

2.- 2- .Ideologia ace~ca d<a la 

mu:Jer. 

La ideologia sobre la mujer que predomina en nuestro 

entorno os patriarcal, es decir, donde predomina el hombre, 

tanto en capacidades como fuerza f isica y donde la mujer se 

define a partir de tórminos androcéntrlcos, es decir, como 

pertenencia a un hombre: esposa de, hija de. (Hierro, 1989); 

la estructura social del patriarcado incide en la opresión fQ 

menina (Tull6n. 1989 en: Lamas. 1989) y el poder masculino 

(Brownmiller. 1975). Loreto (1961) senala que femenino y ma~ 

culino so anteponen y entonces se consideran desigualdad, La

mas (1989) encuentra que la diferencia sexual implica desi

gualdad social, mientras que Hierro (op. cit.) enfatiza que 

la diferencia se da a partir de las relaciones personales. 

Sin embargo, los roles de género, como expresión de la femin! 

dad y masculinidad se asumen porque el medio está lleno de 

conceptos, preceptos y costumbres que les recuerdan a los in

dividuos cuál debe ser su comportamiento (Llnton. 1942, en: 

Lamas, op. el t.) y que finalmente repercuten notablemente en 

la conducta de los individuos, pues cuando se les ha ensenado 

ciertos comportamientos "adecuados a su sexo" tratarán de al-
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canzar expectativas de estos estereotipos, asi, los hombres 

demostrarán sus actitudes de agresividad y fortaleza hacia la 

mujer porque de acuerdo a esta enseftanza, es sobre ella quien 

tiene que demostrarlas. 

Se puede decir quo la conceptualización de la mujer se 

debe a todas las expectativas que se tienen acerca de ella y 

que propici_an el tener ciertas actitudes hacia la misma. Má!: 

quez (1982) indica que el educar y alentar de manera diferen

te, hace creer a los varones que cualquier mujer está a su a! 

canee, Morrison (1980, en: McCombie, 1980) indica que se tie

nen ciertas ideas acerca de la mujer: -que la mujer completa 

el destino del hombre,no se toma en cuenta que tiene uno prQ 

pio-que vale menos y al mismo tiempo es propiedad de un hom

bre y -como alguien que le proporciona un estatus, como demo~ 

tración de dominio. · 

Lamas (1989) y Rubin (1986) opinan que la ideologia (he 

chas culturales) asimila lo biológico (mujer u hombre) como 

inmutable y lo social (las conductas asignadas a cada uno) CQ 

mo lo transformable, de esta manera, las personas aprenden un 

estatus sexual; la masculinidad y la femineidad se vuelven e~ 

tidades psicológicas. 
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La forma de educar a la mujer repercute en cuanto a la 

posición que ésta asume y cómo afronta situaciones que ponen 

de manifiesto el trato que se da entre hombres y mujeres. 

Tordjman (1981) refiere que la falta de iniciativa y autono

mía inculcadas a las ninas hace evidente su supuesta inferio

ridad en los campos de actividad; el ser dependientes las ha

ce carentes de critica y a aceptar situaciones sin cuestiona~ 

las, adquiere en sociedad personalidad pasiva. 

Se considera que el educar a un individuo permitiéndole 

que desarrolle sólo algunas capacidades, se le esté dando al 

mismo tiempo una situación que tendrá que demostrar. Hierro 

(1989) senala que la educación de la mujer es matrilineal: la 

abuela ensena a la madre, la madre a la hija, y la hija repi

te todos estos patrones, de esta forma, la mujer aprende que 

su fin es el matrimonio, la maternidad y las labores "propias 

de su sexo"; Brownmiller (1975) refiere que la mujer esté ba

jo la mirada de una sociedad patriarcal que determina cuél dQ 

bebe ser su comportamiento, donde se ve subordinada en situa

ciones, oportunidades y derechos que resultan en desigualdad 

y en la disminución de su autoconcepto. 

2.4 Sexual~d~d femen~na. 

Muldworf (1976) sostiene que la sexualidad es una de 
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las expresiones del ser humano y por lo tanto no puede estu

diarse como entidad independiente sino en ol contexto de la 

actividad, de la realización y de la expresión; Freud (cit. 

en: Gómez y Rosado, 1980) senaló que la sexualidad es parte 

normal de la vida, y la adaptación saludable del adulto re

quiere que acepte sus sensaciones y se haga dueno de sus 

acciones. Sin embargo, en la mujer, la sexualidad está limi

tada por varias cuestiones, Scheu (cit. en Schwarzer, 1979) 

refiero que a la mujer además de educársele emocionalmente, 

se le excluye de la sexualidad; Flores (1989) encuentra que a 

la mujer se le ensena a satisfacer al "otro", por lo que está 

en desventaja respecto a su realización y sexualidad. 

La sociedad enaltece la virginidad, por lo que la mujer 

es valorada sexualmente a partir de su integridad f1sica, su 

sexualidad es reprimida hasta el dia del matrimonio, antes 

"el deseo sexual se considera 'inmoral' y 'pecaminoso'" (Gó

mez y Rosado, 1980). Por tanto, si experimenta con su sexua

lidad, el primer sentimiento que la embarga es la culpa pues 

existe una doble moral sexual a la que está sujeta la mujer; 

cuando son adolescentes se les dan mensajes contradictorios 

entre sexualidad y feminidad: por un lado se les dice que 

"las muchachas buenas 11 no deben enterarse ni hacer preguntas 

sobre el sexo, pero también se les dice que la sexualidad es 

el primer encanto de la feminidad, por lo que deben ser lo 
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más sexualmente deseables. 

Para la mujer, la sexualidad es un hecho quo implica 

vergüenza, si algún evento toca el tema de léi sexualidad femg 

·nina, entonces ol sentimiento de culpa y pena es aumentado 

por la sociedad pues las actitudes que debo mostrar son de 

una sexualidad muy escondida, que no debe revelarse ya que e~ 

taria olvidando el cuidar su "valor femenino 11
, es decir su 

virginidad ('rordjman, 1981 J. 

Hierro (1989) menciona que la mujur debo conocer su 

cuerpo porque esto la ayuda a defenderse de la idea conflicti 

va que es la sexualidad, que no tenga sentimientos encontra

dos con respecto a ésta. 8chwarzer (19?9) indica que el afir 

mar su identidad (en todos los aspectos: sexual, social y pe~ 

sonal) la hace menos dependiente; de esta manera, el estar s~ 

gura de su soxualldad, aceptarla como parte integral de su 

cuerpo y per.sonalldad, en donde sólo interviene ella misma, 

la hará sentir más protegida y con libertad de actuar y deci

dir en. situaciones que pongan en peligro su equilibrio psico

lógico y social (8rownmillor, 1975 y Dowdeswell, 1981). 
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Ca.pítu.1-o 3 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLACION 

Las consecuencias que produce la violanión so reflejan 

en los aspectos fisicos, psicológicos y sociales; físicos en 

cuanto a los danos que se reciben durante la agrcslón, psico

lógicos en cuanto a los cambios de conducta y estados de áni

mo que presente la victima y sociales yu que habrá de enfren

tarse a las reacciones de su medio (Groth, 1981). 

Aunque intervienen factores especificas (la edad o la 

educación) que crean en las victimas diferentes reaccionas dy 

rante la crisis de la violación, se presentan 2 fases que ex

perimentan todas las victimas. Estos Cambios, que so conocen 

como Sindrome Post-violación, se dan a partir del momento del 

ataque y pueden perdurar por tiempo indeterminado, incluso 

por anos (Notman y Nadelson, 1976). 

Las consecuencias físicas resultan n partir de la vlolª 

ción1 se incluyP.n desde raspones y moretones hasta la posib.i

lidad de embarazo. Bedolla (1986) clas.ifica las lesiones f!

sicus en: 
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HERID/IS: Escoriaciones en diferentes partos del cuerpo 

(cuello, garganta, pecho, muslos, piernas y 

brazos), asi como irritación y traumatismo en 

la garganta en quienes fueron forzadas a tener 

sexo oral. 

TENSION MUSCULO-ESQUELETICll: Jaquecas, tensión, cansan

cio y perturbaciones del sueno. 

JRRITllBILIDllD GllSTROINTESTINllL: Dolor estomacal y naú

sca al pensar en la v Lolación. 

EMUllRllZO: Producido por la violación. 

INFECCIONES Y ENFERMEDADES VENERE/IS: Producidas por in

fecciones que porta el agresor. 

TRllNSTORNOS SEXUALES: Vaginismo, lubricación vaginal ny 

la, pérdida de sensaciones genitales, anorgas

mia y coito doloroso (Burgess y Holmstrom, 19-

74; Bedolla, 1966 y Masters y cols., 1987). 
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3.2 Co~sec~e~c1as ps1cológ1cas. 

Las consecuencias psicológicas son el resullado del 

trauma de la violación; a partir de ósta, la mujer se vuelve 

emocionalmento insegura, es decir se vuelve vulnerable; expe

rimenta o revive constantemente la violación, impidiéndole sy 

perar la crisis. Se considera que estas secuelus son las más 

dificiles de superar. 

Va que la violación es una ngresión fisica cuyo elemen

to más remarcado es lo sexual, y ugregándole la creencia de 

ser un acto sexual no deseado (Notman y Nadclson, 1976), el 

principal sentimiento de la victima es la culpa (Tordjman, 

1981). 8rownmlller (1975) y Dowdeswell (1981) sel'lalan que la 

victima al enfrentarse a una violación, se paraliza por el 

miedo, no puede defenderse por lo que coopora en espera de no 

sufrir gran dano fisico; esto redunda en los sentimientos que 

manifiesta posteriormente: se culpa y reprocha porque piensa 

que pudo haberse defendido o haber hecho algo que evitara la 

violación; sin embargo, 8assuk (1980) indica que la victima 

se percata de la situación tan peligrosa por la que acaba de 

pasar, reviven la experiencia, brotan en lágrimas o ira. To

do esto le crea un sentimiento de soledad o aislamiento, impQ 

tencia y aturdimiento que interfieren con su seguridad, en a

delante se conduce con mayor cautela y por lo tanto se coarta 
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su libertad. 

Algunas de las reacciones de las victimas son inmedia

tas a la viqlación: llorar o reirse, baf\arse numerosas veces 

(Oowdeswell, 1981); otros son a larqo plazo: desarrollan con

ductas f6bicas como el cerrar puertas y ventanas a su paso 

(cuando la violación ocurrió en su casa), tener miedo a estar 

entre mucha gente y/o evitar el camino donde se dio el ataque. 

Drownmiller (1975, pág. 347) indica "Cuando una mujer 

sobrevive al trauma de la violación, su reacción emocional 

puede tomar muchas formas: puede llorar, gritar o temblar; 

puede mostrarse serena, sonreir inoportunamente o contar la 

historia en medio de carcajadas. No hay una respuesta unifor. 

me a una violación ni tampoco un tiempo fijo de recuperación". 

Dado lo anterior, tenemos que la violación es una cri

sis impuesta que afecta la integridad emocional de la mujer, 

esto le impide solucionar el conflicto. Ahora bien. la caraQ 

teristica de una crisis, define Slaikeu (1988), es un estado 

temporal de transtorno y desorgani~ación, cuyas consecuencias 

son la Incapacidad para abordar situaciones particulares en 

donde se utilizan métodos personales para resoJvcr problemas, 

y por el potencial para obtener un resultado radicalmente po

st ti.vo o negativo. Los elementos para considerar un cst~ado 
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de crisis son: 

- el evento precipitante. 

- la estructura cognitiva (de la que depende que sea 

critica o no, es decir, cómo se evalúa el avento). 

- el desequilibrio y la desorganización (reacciones em2 

cionales, enfermedades somáticas y transtornos de la 

conducta). 

- red~cción de defensas y vulnerabilidad (sugestionabi

lidad). 

- transtornos al enfrentar los problemas (evade la si

tuación). 

- el limite de tiempo (se indica que no os lo mismo re

solver que restaurar y esto depende de la dirección 

que tome la crisis, positiva o negativa). 

3.2-1 Síndrome post-~iolación. 

El sindrome ~ost-violación es una fase aguda y un proa~ 

so de reorganización a largo plazo que ocurre como resultado 

de una violación. Las respuestas conductuales, somáticas y 

psicológicas que se dan son una reacción de estrés ante una 

situación amenazante (Burgess y Holmstrom, 1974 pilg. 962). 

La crisis especifica del sindrome post-violación es una 

crisis segmentada que presenta dos fases: fase aguda y fase 
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de reorqnnizac16n a largo plazo. 

- En la fase aguda la forma de vida que lleva la mujer 

se ve interrumpida y lo que siente es miedo; la incr~ 

dulidnd se manifiesta en lo que se denomina comporta

mientos emocionales (llanto, risa, azoro) y comporta

mientos controlados o enmascaración de sentimientos, 

aqul se muestran tranquilas o pretenden que nada gra

ve ha pasado, sin embargo, se aislan de situaciones 

sociales. 

- La fase de reorganización se presenta después de 2 6 

3 semanas del ataque; se manifiesta un cambio de hábi 

tos, por ejemplo: ev.i tar el camino donde fue atacada 

o cambiarse de casa. Tl~nen frecuentes pesadillas y 

fablas: no querer salir de su casa, evitar relaciona~ 

se con hombres o evitar las relaciones sexuales. 

Por otro lado, Sutherland y Schcrl (1976, cit. en Slai

keu, 1988) resumen que la respuesta a la violación se da en 3 

fases: 

Periodo agudo do desorganización. - los sin tomas mani

festados son el choque que provoca tal evento, desma

yos y ansiedad. Dura dias o semanas. 

- Fase media.- la negación y lu represión como algunos 

de los métodos que le permiten regresar a la rutina, 
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adaptarse, mostrar sus sentimientos con respcclo a La 

violación, pues esto le ayuda a l 1 bcrar 1 a ans j ednd y 

la intensidad que en un momento pueda sentir. 

- Fase de rcsoluc16n e integración.- se mnnif'iesta el 

deseo de hablar, _en donde se expresan sentimientos 

provocados a partir de la violación. se qenora un nu.Q. 

va autoconcepto, por lo que es importante que se ob

ten9n unn perspectiva positiva para resolvur la cri

sis de manera efectiva. 

Si bien las vtctimas experimentan individualmente estns 

fases, con diferente intcns.idad de acuerdo a su estr.ucturn 

cognitiva, se debe tener presente que la reacción soclul -am! 

gos y familiares- también determinan las secuelas que deja la 

violación, en el sentido dde que pueden agravar la crisis,. 

desmoralizar a la victima e impedirle tJn apoyo adecuado. 

Veranen y Kilpatrlck (1983) indican que la violación so 

define u partir do las perspectivas sociales,. por lo que es 

dificil dar, a través de éstas, una definición precisa de Jo 

que es o no una violación. La influencia do los mltos acerca 

de la violación intervienen para definir una violación "rea1 11 

como: "aqunl la en donde se demuestra que se usó la fuerza y 
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la agresión física o cuando la reputación de la mujer es in

cuestionable" (pág. 296). 

Asi, la mujer inmersa en la sociedad, se resiste a ha

blar acerca de la agresión o a denunciarla porque, bajo estos 

conceptos de violación, dificilmente haya la manera de expli

car el haber sufrido la violación. Está presente el temor de 

la victima, ya que al denunciar el delito, se duda de la ver2 

cidad de lo que dice; esto se debe a la sospecha que despier

ta en los demás al no haber puesto resistencia, sin conside

rar que la amenaza fisica implica también miedo por su vida, 

miedo que paraliza a la victima (Brownmillcr, 1975). 

Debido a estas sospechas, los que rodean a la victima 

expresan pensamientos como: 11 no haber cumplido con los prece.E. 

tos de buen comportamiento" (Tordjman, 1981), "debió o pudo 

haber manejado la situación" (Notman y Nadelson, 1976). La 

victima sufre por la censura, se lo cuestionan credibilidad y 

comportamientos, se le critica por "no tener más cuidado" 

(Notman y Nadelson, op. cit. y Mancilla, 1989). 

Sllverman Y McCombie (1978) encuentran que campaneros y 

familiares se ven en dificultad para responder u las necesidª 

des de la victima por razones emocionales y cognitivas; sien

do una amiga o una hermana~ les parece absurdo o no pueden 
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creer que estén pasando por esa situación; entra en ürisls la 

relación ent;rH ombas partes (Dassuk, 1980); se manifiesta asi 

que la violación, las secuelas que deja en la victima -su con 

ducta y estado de ánimo- afecta a la familia y amigos (Vera

nen y Kilpatrick, 1983). 

La familia, debido a esta crisis, reacciona de manera 

negativa, le muestran su resentimiento o su lra, culpan a la 

victima por su comportamiento o le dicen que "a lns muchachas 

buenas no les pasa esto 11
, los padres tienen pensamientos co

mo: "crei que mi hija era buena" o tienden a mostrar su pro

pia culpabilidad. Las relaciones hombre-mujer también se ven 

afectadas, Morrison (1980) encontró que los maridos de las 

victimas se muestran solicitas, las acampanan a donde van o 

las ayudan a decidir; aún cuando esto se hace de buena volun

tad, se hace sentir a la mujer indefensa y desvalida. Otros 

maridos rechazan a su pareja, so muestran indignados con ella 

pues "han tomado a su mujer 11 mientras que otros optan por el 

divorcio (Brownmiller, 1975; Notman y Nadelson, 1976 y Bassuk, 

1980). 

Estas respuestas que se dan hacia la mujer, la hacen 

sentir humillada y devaluada, al no haber soporte de su parte 

y el rechazo manifiesto, hacen que se rompa la comunicación. 

El no permitirles hablar, sentjr su enojo y la poca compren-
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sión por parte d.e famill.a'_o allc9ado!• •. la' hacen sentir que In 

responsabilidad de lo. ae1irr1d6_ ~~· a~'oua:~ 
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FACTORES RELACIONADOS CON EL 

IMPACTO DE LA VIOLACION 

El impacto que causa la violación depende de varios fa~ 

tares: 

- el tipo de violación que sufrió la victima (si fue t~ 

multuaria o se dio por un solo individuo y cuanto dano reci

bió) pues tiene diferentes consecuencias en cada victima. 

- la manera de afrontar situaciones estresantes, o cuá

les son sus caracteristicas personales de enfrentamiento. 

- la estructura cognitiva de la victima, es decir, de 

acuerdo a las creencias que tenga acerca de la violación, 

será como evalúen la situación; a su vez, estas están determ! 

nadas por el tipo de educación diferenciada que han recibido. 

- el t~po de apoyo que recibe: familia o medio social. 

A continuación se describirán estos factores pues infly 

yen de diferente forma en cada victima y depende de estas ca

racterísticas el que puedan afrontar adecuadamente la crisis 

de la violación. 



33 .. 

Groth (19Bl) indica que todos los encuentros sexuales 

no Consentidos son asaltos, donde la victima es presionada o 

forzada. El acceso sexual se da de varias formas: 

- Donde involuntariamente la victima es presionada o 

forzada a una actividad sexual por alguien en posi

ción de autoridad; se trnta de una persona de estatus 

vulnerable que si se rehúsa a comprometerse, puede t~ 

ner serias consecuencias sociolos, económicas o voca

cionales. 

- Dando la forzada corre riesgo de daf\os corporales y 

peligra su seguridad fisica. 

Dentro de estos asaltos sexuales, se dan diferentes di

námicas, en las que encontramos tres tipos de agresión: 

- La agresión con ira: el acto es hostil, al agresor le 

sirve para descargar sentimientos de ira y coraje; la 

victima es golpeada, maltratada, es tomada completa

mente por la fuerza. 

La violación por poder: es una ex.presión de conquis

ta, la fuerza es el factor dominante que motiva a tal 

ofensor y sus armas son amenazas verbales. 
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- La violación sádica: en donde la ira y el poder son 

factores que resultan erotizantes para el violador. 

Cualquier agresión sufrida, resulta para la victima en 

situaciones estresantes que son dificiles de resolver, se a

fecta su estado de ánimo debido a la situación tan amenazante 

que eKperimenta. 

A continuación se describen las reacciones que se pre·· 

sentan ante un tipó dado de agresión: 

- En la violación por ira los danos f1sicos son considg 

rabies, mismos que la hacen menos sospechosa de una ª 
cusación falsa; recibe más apoyo de los que tienen 

contacto con ella y los cuestionamientos que se le hª 

cen carecen de tono acusatorio. Su vulnerabilidad e 

inseguridad son latentes, no puede esconder su victi

mización pues la agresión es palpable; si la mujer es 

mayor entonces se reduce, a ojos de los demás, el el~ 

mento sexual del ataque. 

- En la violación forzada los danos no son m~y nota

bles, no recibe apoyo y se muestran acusativos con 

ella; dudan de su resistencia al asalto, pues piensan 

que posiblemente haya provocado la violación. En es-
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te tipo de asalto, muchus victimas coopnran con el 

agresor , esperando sobrevivir; esto so vuelve en su 

contra. Los sentimientos de la victima son de intlml 

dación, tiene miedo de que regrese el agresor. se 

sionte desvalida .. 

- En la violación sádica la victima puede sobrevivir o 

no al asalto; los sentimientos manifestados ante el 

ataque son de terror sobrecogedor y su deseo es mo

rir, piensa que perderá la rnzón o que nunca se sobrg 

pondrá. La depresión que presenta es tan severa que 

puede recurrir al suicidio; se dificulta su recupera

ción ya que el gran dano recibido le recuerda conti

nuamente el ataque. 

4.2 Relac~ón con el ~~ct~mar~o. 

Lu. violación no solo se da por algún individuo descono

cido para la victima; muchos de los ataques se dan por perso

nas que son padres, vecinos cercanos e incluso amigos. 

Para la victima resultH dificil el que el agresor sea 

conocido de ella; influye para que se decida a denunciar el 

delito pues se supone que siendo conocido debió haber previs

to el comportamiento de tal persona (Notman y Nadelson, 19-
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76). Los sontimhmtos de las victimas se ven traicionados, 

shmten miedo y desconfían de ellos; cuando el agresor es un 

desconocido el miedo es mayor y resulta más negativo, sin em

burgo, Brownc y 1"inkolhor (1986) scl\alan que no siempre resu.!. 

tn de esta manera, deben considerarse algunos otros factores, 

como por ejemplo, el que la agresión se de por el padre o fi

yura pat.ernu resulta más traumático pues éste supone apoyo y 

confianza. Mancilla (1989) menciona que en los casos de in

cesto, la victima se encuentra en dilema pues se le da poca 

credibilidad o se le ignora, además existo la posibilidad de 

que al denunciar el delito so desintegre lu familia. 

4_3 Caracter~st~cas de las ~~g 

timas .. 

Las características de las victimas permiten conocer y 

disponer de los intentos que .utilizan para resolver la cri

sis. Bassuk (1980), Groth (19Bl) y Veranen y Kilpatrick (19-

83) coinciden en que de acuerdo a su experiencia con otros 

eventos estresantes será como asimilen y superen la situa

ción. 

Entre las caracteristicas para evaluar la severidad del 

trauma están: 
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4.3.1 Edad. 

La violación puede ocurr lr a cualquier edad, aunque el 

riesgo mayor sea entre los 16 y los :10 anos (Valladares, 19-

89). Es de acuerdo a la edad, el impacto que cause la viola

ción y la reacción que se da a ésta. 

- las_ninas pueden volverse temerosas, inhibidos, depr~ 

sivas y mostrar conductas poco comunes; otras se mue§ 

tran agresivas y antisociales (ílrowno y Pinkelhor, 19 

83). 

- las adolescentes que intentan su independencia, al sy 

frir el ataque, reaccionan volvióndose hacia sus pa

dres, se vuelven depresivas. 

- las mujeres mayores de 30 anos parecen tener mayor 

disposición a superar el trauma, se supone que es de

bido a la facilidad que tienen para pedir ayuda ( llur

ges y Holmstrom, 1974) 

- las mujeros mayores -casadas o viudas- resuelven de 

diferente mnnora cómo enfrentar la situación; debido 

a su situación~ tratan de mantener cierto nivel do 

funcionamiento. Las mujeres casadas trotan de compo.r: 
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tarse normalmente y tenor la misma independencia, 

pues sus hijos se encuentran en crecimiento o la rel& 

ción con su esposo está cambiando, do esta forma, ob

tienen poco apoyo emocional; las mujeres separadas o 

divorciadas entran en conflicto cuando han sufrido la 

violación, pues su mismo estado las hace "condena

bles" ya que se les cree sexualmente dispuestas, ade

más de la creencia de que "ya no tiene nada que per

der"; si tienen hijos, ocultan el asalto a fin de prg 

tegerlos y protegerse a si mismas (Notman y Nadelson, 

1976). 

4-3-2 Hab~l~dades de afronta

mien.to. 

Estas habilidades son importantes pues permiten a la 

victima darse cuenta de cómo las afecta la crisis; evaluar la 

situación que es amenazante, es una forma básica del afronta

miento que proporciona elementos que permiten decidir qué se 

puede hacer para resolver la crisis que impone tal situación. 

Bassuk (1980) define el afrontamiento como una serie de 

conductas y actitudes que se movilizan para tratar de reducir 

el impacto que produce un evento amenazante; Lazarus (1980, 

cit. en Slaikeu, 1988) indica que la victima realiza dos val2 
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raciones 81 tiacái· el afrontamiento: 

n ~se pregunta qué dal\o o qué consecuencias pueden re

sultar de tal situación. 

2) plantea que puede hacer para resolver ol conflicto, 

por lo que modifica el manejo de sentimientos, pensa 

mientas y conductas. Esto os una estrategia cogniti 

va. 

Caplan (1964, cit. en Slaikeu, 1988) define. las caractg 

risticas del afrontamiento adecuado como: 

- poder manejar el problema, hacerlo tratable y enfren

tar uno a la vez. 

- poder solicitar ayuda. 

- poder expresar sentimientos negativos y tolerar la 

frustración. 

- dominar sus sentimientos, siendo flexible y dispuesta 

a cnmbiar. 

Ahora bien, el estado de crisis transtornn todos estos 

aspectos, y la victima no puede hacer un manejo adecuado de 

la situación. La teoria de la crisis predictiva indica que 

la violación tiene efectos notables en la vida de una mujer, 

provocando cambios en su autoconcepto, su rutina diaria y su 

manara de enfrentar problemas. 
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Es importante la forma en cómo la victima utiliza sus 

habilldades, ya que éstas le permiten reostablecer su autocon 

cepto, sin embargo, estas habilidades no siempre están presen 

tos o no son muy adecuadas. Se puede decir que estas habili

dades dependen de las expectativas y creencias que tenga cada 

mujer al respecto de la violación; Veranen y Kilpatrick (19-

63) toman como modelo el enfoque cognitivo conductual, donde 

se enfatiza que debe conocerse el significado que tien para 

la mujer el suceso violatorio. 

A partir de la violación, las victimas pueden desmoral! 

zarse, apartarse de los demás, evitar el contacto con los hom 

bres o quedarse solas en casa; conductas que las llevan a la 

depresión, sin embargo, otras mujeres puden pretender que na

da pasó e ignoran la situación, piensan que pudo pasarle a 

cualquiera (Veranen y Kilpatrick, op. cit.). Estos argumen

tos o conductas se utilizan para minimizar el impacto de la 

violación, debido a esto es importante que la victima reciba 

apoyo -tanto de familia y amigos- el sentirse respaldada por 

éstos,. le permitirá tener elementos que la ayuden a enfrentar 

de una manera más adecuada la crisis. 
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4~3-3 Educación sexual-

Se considera un factor que puede utilizarse como habili 

dad de enfrentamiento que ayude a la victima de violación, 

pues de acuerdo a lo mani.festado por las víctimas, lo sexual 

es un elemento que se encuentra muy remarcado, y al ser consi 

derado vergonzoso, no les permito afrontar el suceso adecuadª 

mente, es decir, la educación y el concepto que sobre sexual!. 

dad posee una mujer, harán que experimente la crisis en dife

rente formo.. 

Quintero (1989) indica que la violación altera la inte

gridad y Ja libertad sexual, la mujer siente la pérdida de su 

integridad y la invasión de su espacio personal, se vuelve 

vulnerable y piensa que todo puede daftarla en este sentido, 

se retoma la educación sexual como habilidad de af'rontamien

to, pues como Hierro (1989) indica, el conocer su sexualidad 

le hace verla de manera menos conflictiva. 

Retomando el afrontamiento, para resolver un problema 

He necesita manejar las demandas que exceden los recursos pe~ 

sonalcs; el afrontamiento, que consiste en conductas o res

puestas destinadas a cubrir, reducir o tolerar estas demandas 

(Lazarus Y Folkman, 1984, cit. en Slaikeu, 1988), dentro de 

la agresión sexual se dificulta aún más ya que la victima se 
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siente avergonzada y culpable, se le ha dicho que debe mos

trarse pasiva y no interesarse por aspectos sexuales, lo que 

provoca que le sea más dificil hablar; lo más común en esto 

caso es utilizar conductas de evitación que le permiten redu

clr la tensión o racionalizan los hechos, aunque esto parezca 

suficiente, frecuentemente no conduce a resultados óptimos. 

De acuerdo a Verone y Kilpatrick (1983), el retomar las 

atribuciones y creencias que las victimas dan a la violación, 

es importante para tratar de manejar la crisis; encontramos 

que uno de los aspectos que recibe mayor énfasis es la sexuª 

lidad. Para una mujer, por la educación recibida y la ideolQ 

g1a en la que está inmersa, su concepto de lo sexual le impi

de actuar con libertad para denunciar la violación (ya sea 

por temor a ser cuestionada en su comportamiento y vida sexual 

o por la poca credibilidad que en ocasiones despierta). Por 

lo tanto, se considera que el conocimiento óptimo de la sexu~ 

lidad podría proporcionar más .recursos para enfrentar el pro

blema. De esta manera, quien no tiene problemas para manejar 

su sexualidad, podrá acercarse a un afrontamiento adecuado, 

mientras que a quien le cause angustia, tenderá a distorsio

nar el suceso y a adjudicarse la culpa. 
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Cuando la mujer comunica que ha sido victima de viola

ción, se crea conflicto dentro de ésta (Slaikeu, 1988). La 

familia reacciona en diversas formas: algunas pueden mostrar

se ansiosas, es decir, se aumenta su angustia al no saber có

mo responder; a la vez, tienen sentimientos encontrados (com

pasión-enojo) conduciéndolos a relegar la ayuda en otras per

sonas -amigos, maestros, curas- lo que propicia que la victi

ma se sienta rechazada. Otras familias lo que hacen es criti 

car su comportamiento y se le juzga "por haber salido sola", 

"por comportarse de esa manera", ademtis obtiene poca credibi

lidad a sus palabras; también hay quienes actúan con sobreprQ 

tecci6n: deciden por ella, le dicen que nada ha pasado y lo 

guardan como "secreto de familia", se conducen con ella de 

una manera aparentemente normal. 

Todo lo anterior, impido que la victima expreso adecua

damente sus sentimientos, conduciéndola a volverse desconfia

da e insegura.(Notman y Nadelson, 1976). 

L,as formas en que reacciona la familia hacia la victima, 

están basadas en lo complicado que les resulta hablar de 

sexualidad; el tema es frecuentemente evitado por temor a fo

mentar entre sus miembros una actitud despreocupada respecto 



44. 

al sexo y que deseen experimentarlo, parudójicamonte, lo que 

se croa es una desinformación acerca del tema y que se piense 

en la sexualidad como algo prohibido y vergonzoso. Bsto re

dunda en la concepción de lo que debe considerarse "bueno" o 

"malo" dentro de la sexualidad. 

Si por el contrario se considerara a la sexualidad como 

parte integral del ser humano, como un tema al cual se pueda 

responder sin temores dentro del medio familiar, a la víctima 

le seria más fácil acudir a ellos y tenor más posibilidades 

de denunciar el delito. 

!,a victima que ha sido maltratada se siente desvalida y 

desea encontrar ayuda; la habi 1 idRd de lo fmi 1 in es escenci.al 

en el apoyo, por lo que se considera pertinente que también 

cuente con asesoria vsicológica (Silverman y McCombie, 1978). 

La violación trae como consecuencias efectos traumáti

cos que impiden el funcionamiento adecuado -además del persQ 

nal- en el área social: relaciones de trabajo o de µmigas (Vª 

lladares, 1989). La victima aún cuando utilice sus habilida

des para hacerle frenter en algunas ocasiones no puede resol

ver por si misma la crisis, por lo que es necesario proporciQ 
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narle ayuda terapéutica. 

Frank y Turnar (1961, cit. en Veronen y Kilpatrick, 19-

83) encontraron que alqunas victimas no mostraron sintamos a 

partir de la violación, otras presentaban problemas lnducldos 

por ésta, de lo que concluyeron que todas las victimas necesi 

tan tratamientos apropiados para recuperarse de la violación. 

Es importante la prevención terciaria, pues de esta manora se 

impiden deterioros posteriores en la victima (Valladares, 19-

69). 

Dentro del apoyo terapéutico so menciona que algunas 

victimas son renuentes a ser etlquetadas como "enfermas" por

que esto afecta su autoestima; Veranen y Kilpatrick (1963) 1~ 

dican que es importante el manejo que se les dé y la elección 

del tratamiento. 

Se considera que el apoyo terapcútico debe permitirle: 

- expresar los sentimientos que le causa la viola

ción: ira, temor, ansiedad y angustia para poder manejarlos. 

- reconocer que puede tomar una nueva dirección en 

su vida, es decir: valorar los aspectos positivos y negati

vos, y durante su manejo tomar actitudes que le permitan este 

blocer nuevamente su equilibrio emocional (Veranen y Kilpa

trick, op. clt.). 
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- manejar habilidades, propias y/o ensenadas, para 

percibirse como una persona capaz de conducirse en situacio

nes estresantes CNotman y Nadelson, 1976). 

- trabajar con su autoestima o imagen corporal pora 

obtener un'sentido de autonomia, control razonable de si mis

ma y seguridad para no despersonalizarse y desalentarse (Da

ssuk, 19110) . 

4-6 Implicaciones de mayor 

gravedad post-violación_ 

La violación es uno de los mayores danos quo puede su

frir· una mujer, pues este hecho afecta la integridad fisica y 

emocional porque deja sentimientos de culpa y pena que son di 

ficiles de superar, además también está la reacción de su me

dio social pues se ve la violación como un hecho que puede 

ser provocado por la mujer. Se dificulta superar el trauma 

de la violación ya que se hace sentir a ln victima insegura y 

desamparada, por lo tanto existen factores que hacen a la ViE 

tima sufrir la violación con mayor severidad. 

A partir de los factores mencionados aqui (edad, habili 

dados de afrontamiento, educación sexual) se puede concluir 

que la violación es más grave cuando: 

lJ la agresión se dio con gran daflo flsico, por ejemplo 
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en la violación sádica en la que las victimas experimentan 

una seria amenaza a su vida (Groth, 1981). 

2) cuando la agresión se dió por un conocido, pues im

plica el volverse recelosa de los que la rodean Y el que se 

le reproche y reprocharse ella misma pues se supone que lo CQ 

nocla y debió preveer su comportamiento; a su vez esto afecta 

la credibilidad. Richmond (1980) encuentra que a la victima 

se le rechaza, despierta sospechas en cuanto a lo que dice, 

lo que finalmente redunda en su autoconcepto pues cree que 

fue ella la responsable de lo ocurrido (Brownmiller, 1975; 

Hursch, 1976 y Dowdeswell, 1960). Dentro de la relación vic

tima-victimario, Mancilla (1969) encuentra que el incesto po

ne en dilema a la victima, ya que al hacer evidente el abuso, 

la madre (que por lo regular es quien recibe la queja) le da 

poca credibilidad a la menor y la ignora,resultando esto en 

una relación familiar afectada y en efectos posteriores que 

se reflejan cuando la mujer llega a la adultez: sentirse es

tigmatizada, alienada y aislada (Curtois, 1979, cit. en Brow

ne y Finkelhor, 1986), dificultad para establecer relaciones 

con los hombres (Notman y Nadelson, 1976) y dificultades en 

el ajuste sexual (Browne y Finkelhor, op. cit.). 

3) de lo cual se define que el apoyo emocional es otro 

factor importante. Cuando la victima es juzgada, criticada y 

no obtiene credibilidad ni apoyo, se ve afectada su conducta 

y sentimientos, tiene miedo de ser senalada y se sentirá cul-
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pable; Finkelhor ( 1987) sefiala que el silencio y la ostigmatl 

zación que reciben las victimas es más doloroso que la expe

riencia misma. 

4) las habilidades de afrontamiento también influyen 

cuando se da una situación estresante, ya que quien no utili

za habilidades adecuadas, la crisis parece más amenazante; 

quien piensa que lo sucedido os un "castigo" o porque fue 

inevitable y tenia que pasarle a ella, existo el peligro de 

que caiga en una depresión severa, se vuelvon psicóticas o r~ 

curran al suicidio (Notman y Nadelson, 1976). 

5) El aspecto sexual os el más importante dentro de las 

secuelas que deja la violación. Es un elemento que está pre

sente al momento de evaluar la situación, este puede agravar 

más la sltuoción ya que siendo la sexualidad algo personal, 

la victima se siente totalmente confundida pues cree haber 

perdido "valor femenino" (Tordjman, 1981), se avergUenza, io 

cual la limita para hablar de la agresión sufrida y conducié!! 

dala a sentirse inadecuada y a disminuir su autoconcepto. 

~stos factores, como puede verse, agravan aún más la s! 

tuación para la victima; por lo tanto, es importante cómo re§ 

pande el medio social, pues si la victima no es capaz de afron 

tar la situación -momentáneamente- el medio que la rodea pue

de proporcionarle ayuda y de esta manera facilltarian el que 

se reestablezca su equilibrio psicológico y superar el trauma 
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que produce la violación. 
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CONCJ:,USIONES 

Hablar de sexualidad, actualmente sigue siendo conflic

tivo pues se picnsn que es una cuestión personal, lo que re

sulta en la imposibilidad de demostrar los sentimientos y te

mores que despierta. Esto so debe a la educación que reciben 

los seres humanos; por un lado tenemos los estereotipos: des

de chicos se ensena a los hombros a agredir y ser fuertes fi

sica y emocionalmente; a las mujeres a ser pasjvas y emoti

vas, comportamientos que ambos demuestran bajo el concepto de 

masculini.dad y femineidad porque asi lo exige el medio social 

(Loreto, 1961); por otro lado, la educación sexual también es 

diferente para ambos, la mujer recibe una doble moral sexual 

pues se le dice quo una mujer no debe interesarse por lo 

sexual pues es vergonzoso y causante de culpa, sin embargo, 

debe mostrarse lo más sexualmente posible ya que asi demues

tra su feminidad (Masters y cols., 1987). 

La mujer crece con la mentalidad de que el sexo es ver

gonzoso y al experimentar con su sexualidad, el primer senti

miento que tiene es de culpa; cuando se enfrenta a la viola

ción esto 8entimiento es aumenl:ado porque cree ser -la respon

sable de provocar la agresión al no cumplir los preceptos de 

buen comportamiento. 
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A causa de esto, es que una mujer no puede enfrentar el 

problema de la violación; so encuentra en un dilema, no sabe 

qué hacer ni a quión acudir, se siente apenada y culpable; no 

solicita ayuda porque su mismo concepto de sexualidad actúa 

como barrera que le impide la denuncia. 

Se define la violación como una agresión a través de la 

sexualidad impuesta (Valladares, 1989), es un acto pseudo

sexual (Groth, 1981) que afecta a la mujer en dos formas: fi

sica y psicológicamente. Es una ofensa que atenta contra su 

libertad e integridad, la victima ve interrumpido su equili

brio emocional, su funcionamiento habitual y los mecanismos 

que emplea para resolver problemas. 

De esta manera, la victima se ve inmersa en una crisis 

que la hace experimentar sentimientos do desamparo, vulnerabi 

lidad e inadecuación; lo camón es evitar la situación tan es

tresante que implica la violación. Se considera que de acue~ 

do a características personales se experimenta y resuelve es

ta crisis. 

Slaikeu (1988) indica que la resolución de la crisis d~ 

pende de factores tales como la gravedad del evento precipi

tante, recursos personales y sociales; asl, tenemos que muje

res mayores de 30 affos tienen mayor posibilidad de denunciar el 



delito (Burqess y llolmstrom, 1974) mientras que otras encuen

tran que es mejor ocultar la aagresión debido a su estatus SQ 

cial, es decir, son casadas o d.ivorciadas. IU que se denun

cie o no, depende siempre del concepto sexual, en el sentido 

de que estando inmersas en un medio social que determina y 

permite ciertos comportamientos acerca de lo sexual, el que 

se lo implique en algún hecho, de alguna manera se llega a 

cuestionar el comportamiento que pudo haber mostrado una mu

jer; Veranen y Kilpatrick (1983) indican que se reduce la in

tención de denuncia debido a la def inlción que la sociedad 

tiene de lo que es la violencia y a los sesgos culturales con 

tra la victima (los mitos sobre sexualidad y situación femen! 

nas), ésta opta por no denunciar la violación por temor a sen 

tirse "acusada y despreciada" (Notman y Nadelson, 1976). 

Es importante, a partir de lo anterior, proporcionar ig 

formaclón a la victima de violación, explicar el contexto en 

que ésta se da, además de conocer la valoración cognitiva que 

realice, pues son pasos importantes para la resolución de la 

crisis. Esto ayudará a la victima, pues en cietos momentos 

los sujetos están listos para as:lmilar nuevos conceptos que 

ayudan a explicar la información y entender lo que está pasan 

do (Veranen y Kilpatrick, 1983 y Slaikeu, 1988). 

Dentro de esta información se consldera que lµ educa-
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ción sexual y conocimiento previo de ésta podria ser un ele

mento que ayudara a la victima de violación, Hierro (1989) s~ 

nala que la educación permite el conocimiento (acceso al sa

ber), de esta manera, conocer su sexualidad le permitirla es

tar segura de los sentimientos que provoque para poder expre

sarlos; para que cuando se enfrente a la violación esté segu

ra de que fue una agresión quo ella no provocó, cuya sexuali

dad personal no tiene que estar implicada, se facilite la co~ 

prensión del evento por el que atraviesa y de alguna manera 

aminorar el conflicto para poder comprenderse como delito. 

Esto permitirla reestablecor su confianza y autoestima, a la 

vez que impedirla el sentirse despersonalizada y desalentada 

(Notman y Nadelson, 1976). 

El interés de retomar la educación sexual como factor 

que facilite la recuperación de la victima de violación resi

de en cómo se visualiza este hecho; la mujer es considerada 

una persona que no tiene cuidado y que sucede porque es algo 

que tiene que ver con el sexo y la femineidad. Cuando se es

cucha .la paabra -violación- enseguidu se asocia a una mujer 

cuyo comportamiento no es el correcto~ por lo que el entorno 

reacciona con cierta pena y con asombro pero tambi~n piensa 

que fue su culpa. Una victima asume todos estos pensamientos, 

pues sabe que la sexualidad mostrada es motivo de culpa y por 

consiguiente oculta la agresión. 
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Es evidente que el aspecto sexual se sigue considerando 

el elemento principal dentro de una agresión sexual; asi, la 

victima no habla ni denuncia lo referente a la sexualidad, 

porque ha aprendido que es vergonzoso, y el temor de ser re

chazada y acusada a causa de esto es más grande que la inten

ción de hablar de la agresión. También está presente el con

cepto de la sexualidad como fin reproductor, de esta manera 

se ignoran ias distintas expresiones que puede tener la sexuª 

lidad y la existencia de aspectos como la violencia sexual. 

El conocer todas las manifestaciones de la sexualidad, 

considerarse ésta una parte integral del ser humano, permiti

ria el hablar con seguridad de lo que significa y produce a 

cada individuo. Es importante también el apoyo y comprensión 

de los demás, pues para la mujer, el saber que cuenta con es

to, la situación le parecerá menos amenazante y podrá superar 

las dificultades que presente la crisis de la violación. 
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