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INTRODUCCION 

La violación es un fenómeno social que acluahncntc ha cobrado dimensiones 
imporhmtes, principalmente en la capital del pals y en el t:stado de México. Dicho fenómeno 
es multicausal y como parle de las expresiones de la violencia sexual lm sido sustentado 
históricamente por la idcologla patriarcal, la cual tiene como principio la supremacla y 
sometimienlo de un género (primordialmente el masculino) sobre otro (el femenino); donde el 
ejercicio del poder favorece y fomenla en el varón el dominio sobre la mujer, incluyendo 
comportamientos, sentimientos, toma de decisiones y el propio cuerpo femenino. 

t:n nuestra sociedad, la violación ha sido un tema tabú y alrededor de esta se han 
creado mitos y actitudc.ii que pcrmcan las concepciones que incluso disciplinas científicas 
tienen al respecto. Tal es el caso del Derecho, donde es manifiesta una abierta discriminación 
jurfdica hacia la mujer ·a pesar de las modificaciones del Código l'enal realizadas para el 
Ob1rilo l"ederal en HJ9 I -, puesto que pese a los avances en la legislación y en el proceso 
penal, estos terminan en una hoja de papel, sometiendo y condenando a la mujer violada que 
desea justicia, a la duda de su palabra y en muchos casos a la humillación y nulificación. 

Una breve recopilación y revisión de datos estadísticos relacionados con el delito de 
violación, ,i¡irvc para rcfcrcnciar que ahora la inforinación es mds completa, a diferencia de 
años anteriores en donde existen grandes lagunas en cuanto a este hecho. Sin cmbar&o, los 
datos más recientes no son suficientes para poder explicar en su totalidad la gravedad del 
iticito sexual, más aún, tomando en cuenta que las cifras oficiales no contemplan la "cifra 
negraº de tules actos. Se entiende por ésta, el número de violaciones que no son reportadas o 
denunciadas a las autoridades correspondientes. Según aproximaciones, de un total hipotético 
con base a denuncias hechas, el investigador Rafael Ruiz llarrcl opina que solamente llega a 
,..,r del conocimiento de las autoridades el 5% del total de las violaciones.• Así mismo, otros 
investigadores de grupos feministas tales como: CAMVAC, COVAC, l'IAV, etc., retoman dicho 
dato. 

No obstante, el comportamiento de las estadlsticas sobre violación permite tener una 
idea de la situación de éste fenómeno. · 

Para el ailo de 1985, según el Anuario Estadlstico del INf,CI (Instituto Nacional de 
Estadistica Geografla e lnformática)2 se cometieron a nivel nacional 2171 violaciones, cuyo 
promedio diario representó 5.9 violaciones. Los Estados con mayor Indice de agresiones 
sexuales fueron el Estado de México con 296, el D.F. con 250, Veracrui con 138, Jalisco con 
126, Baja California con 107 y las demás entidades con 1254 violaciones al año, con un 
promedio diario de 0.8, 0.6, 0.3, 0.2, respectivamente y 3.4 en el resto del país. Esto significó 
que para 1985, donde se cometieron (o se reportaron) mayor número de violaciones fue el 
l:stado de México y la capital del pals. 

1 RUIZ llARRf.1 .• Rafael: La violación en México, cit. por Ooring, Ma. Teresa, !a).1 l'olllica y Dcrcchos llumanos, 
MCxico, UAM x .. 198 7' p.20 .. 

• Ml:XICO, tNSTI'ruro NACIONAL DE ESTADISTICA G[OGRAnA [ INFOKMA'nCA, INEGt: Anuario t:.S/adfslico 
ele los J:sJ11dos Unidos ,\tcxlcan'!-1198.'i, México, SllCr, pp. 13~ 137. 



Ahora bien, las cifras proyectadas• para el t:stado dL' MCxico son riHHO; piara el lJistrito 
lcderal 5000; para Veracru7. 2760; para Jalisco 2520; para llaja California 2140, mas el reslo 
de la República hacen un lolal de 43420 violaciones eslimadas anualmenk. 1:1 promedio 
diario calculado es de 16.2, 13,6, 7,fl, 6.9, 5.8 y 68.1 rcspcctivamcnlc. 

1:n el cuadro 1 se mueslra la comparación enlre los dalos oficiales (INl;GI) y los 
proyeclados: 

DATOS Ol'ICIAl.l:S 
l!STAIJOS VIOl.ACIONF.S !'ROM. DIARIO 

1:sTADO m: Ml:XICO 296 O.B 
D.r. 250 0.6 
VERACRUZ 13B 0.:1 
JAl.ISCO 126 0.:1 
BAJA CAl.ffORNIA 107 º'' Olros !:dos. 1,254 3.4 
TOTAi, 2,171 5.9 

DATOS l'ROVF.CTADOS 
VIOl.ACIONl:S l'llOM.DIARIO 

5,020 16.2 
5,000 13.ll 
2,7110 7.5 
2,520 6.9 
2,140 5.R 
25,0BO 118.1 
43,420 118.9 

Cuadro 1. Comparación entre cifras oficiales y proyectadas en t 985 de número de 
violaciones. 

l:n el Anuario 1:s1adislico del 1:s1ado de MéxicoS en 1989 los presuntos responsables en 
los ju7.gados de primera inslancia del fuero común para el delito de violación según sexo y 
rango de edad son los siguienles: 

RANGO DE EDAD 

15 A 17 AJilOS 
18 A 19 AJilOS 
20 A 24 AJilOS 
25 A 29 AJilOS 
30 A 34 AJilOS 
35 A 39 AJilOS 
40 A 44 AJilOS 
45 A 49 AJilOS 
50 A 54 AJilOS 
55 A 59 AJilOS 
60 AJilOSYMAS 
NO l:SP1:cmcADO 
TOTAL 

HOMBRES 

15 
62 
138 
64 
42 
36 
28 
17 
6 
9 
8 
11 

431 

MUJERES 

5 

2 

7 438 

Cuadro 2. Rango de edad y sexo de presuntos responsables del delito de violación en 
'1989. 

Cuando se refiere a dalos o cifras proyectadas, calculadas o estimadas, son cantidades deducidas al 100%; 
tornando en cuenta "la cifra negra", 

5 MEXICO, INS'n'IUl'O NACIONAi. m: l:.~l'APl~'1CA Gl:OGRA!lA E llffORMATICA, INEGI: Anuario c.<ladistiro 
da los J:SJ11dos lh1idos Mt:X1l:11nos 199.1, México, SI ICI', pp. t 99-21 :i, 



Sin embargo, para este mismo al1o los sentenciados por el dclilo de violnción se reducen 
de 438 presuntos a :i53 como se muestra en el cuadro 3. 

RANGO DE EDAD 

15 A 17 AJiJOS 
18 A 19 AJiJOS 
20 A 24 AJiJOS 
25 A 29 M>ios 
30 A 34 AJiJOS 
35 A 39 AJiJOS 
40 A 44 AJiJOS 
45 A 49 AJiJOS 
50 A 54 AJiJOS 
05 A 50 AfJOS 
60 AJiJOS YMAS 
NO t:sr1:c111CADO 
TOTAL 

HOMBRES 

5 
44 
97 
73 
31 
30 
25 
16 
7 
6 
8 
JO 
352 

MUJERES 

353 

Cuadro 3. Rango de edad y sexo de presunto• rc•ponsables del delilo de violación en 
1989. • . 

Un dato que cabria resaltar es que a pesar de que existen mujeres que comelcn 
violación, este tipo de agresión es llevado a cabo esencialmente por varones y no 
ncccsariamcnlc porque el sexo femenino este impedido para ello, sino por toda la cultura e 
ideología palriarcal que ha olorgado al sexo masculino la polcslad de expresar su poder sobre 
la mujer. También es claro que lanlo para los presuntos responsables como para los 
scnlenciados, el rango de edad con mayor índice de agresores es el de 20 a 24 años. 

Ahora bien, los principales municipios del Eslado de México en donde se cometió el 
delito de violación se presentan a continuación: 

MUNICIPIO 

NF.ZAHUAl.COYOTI. 
TLAJ.NEl'ANTJ.A 
TOLUCA 
ECATEl'EC 
NAUCAIJ'AN 
CUAITITl.AN 
CUAUTITl.AN IZCALLJ 
CHAl.CO 
Tt:xcoco 
SAN FEl.IPE ot:J, PROGRESO 
Rt:sro m: l.OS MUNICJPIOS(93) 
NO l~Wt:ClllCAIJO 

PORCENTl\JE 

17.2 
9.4 
9.2 
8.9 
7.6 
5.4 
3.1 
2.2 
2.0 
1.5 
32.9 
0.4 

Cuadro 4. Principales municipios del Edo. de Méx. en donde se cometió el delito de 
violación. 

J.a l'rocuraduría General de Justicia de Toluca, Estado de México cuenta con cinco 
Subprocuradurlas que son: Toluca, Tlalncpantla, Tcxcoco, Amecamcca y del Sur. f..n 1987, en 
la primera si: c:omclicron 211 violaciones, en la segunda 354, en la tercera 383, en fa cuarta y 



quintu 110 .'iC cuenta con información, totafü·.ando en este m1o 1'48 violaciones, Jo cual da un 
promedio diario ~e 2.5. · · · , . : ... 

l'aril 1988 el1 la subprocur•dnria de 'foluca'"' réporta..;,n 344 ag~e.<iéines de.este liPo, 
en Tlulnepantla 352, en Tcxcoeo 447; enAm<·cameca 61.Y ci1 la Del Sur i10 se· contó.con tales 
datos. De csr.1 manera, para este at1o se reportaron 1204 violacio.ncS con !-\,2 promedio diat'io. 

< ~' ......... . 

l'ara el ·a110· de IV89 en el mismo ord~n· dJ s~bprocú~1iduriiis fuéron'4:i7;' :i!l!J, 477, 
128 · 11g1·esiones sexuales no rcportlindose en Ja. Del Sur; f.11·total. fueron 144.1 . con· :l.!I 
relaciones promedio 111 día. · · .. · .. ... " .. 

1:11 el ~110 subsiguiente fuc~on si;1da;.;, i1u~~.n~1;·,.; ~Íl la Del Sur 472, 441i, 523, 143 
respectivamente. Sumando unualmL!nlc .1 ü84; éoi1 u1f promedio diario de 4.:i violaciones. 

' .~ .. ' . ' 

1:11 l 991 '"' rcgislraron 454,· 522', 713," 151 y 42 'violaciones en las .<ubprocuradurlas 
ya mencionadas. Asf pura este a~1o fue.ron un.total ~e 1584 promediando r,, 1 al dfa. 

Para 1092 fueron 404; ·61l8, 684; 181 y s:i en las subprocuradurlas correspondientes. 
de lal suerle que fueron 1990 mujeres reporhtdas como violadas con un promedio al dla de 
5.4 (ver cuadros 5, 6 y 7), 

SUBPROCURADURIAS 1987 1988 19891990 1991 1992 

'fOl.UCA 211 344 437 472 454 404 
'fLAl.Nf.l'AN'fl,A 354 352 309 446 522 668 
TEXCOCO 38:l 447 477 523 713 684 
AMECAMECA 61 128 143 151 181 
DEL SUR 42 53 
TOTAi. 948 1,204 1,441 1 ,584 1,882 1 ,990 

Cuadro 5. Incidencia del delilo de violación por subprocuraduriu de 1987 a 1992. 

AflO 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

PROMEDIO AL DIA 

2.5 
3.2 
3.9 
4.3 
n.1 
f>.4 

Cuadro 6. Promedio Diario de violaciones de 198 7 a 1992. 

AÑO 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

INCREMENTO DEL AÑO ANTERIOR 

22% 
18% 
10% 
16% 
6% 

Cuadro 7. l'orcenlajc de incrcmcnlo del dclilo de violación de 1988 a 1992. 



t:n J 993 el Programa lnlerdisciplinario de Alcnción a l'crsonas Violadas (l'JAV) rcporla 
en su informe general' 5,302 personas alcndidas, dosificadas en 2,928 vlclimas, 2,301 
familiares y 13 violadores. l.os municipios del t:slado de México donde se ubican los cenlros de 
atención, asf como el número de personas alcndidas se muestran en el cuadro 8, 

PFJUODO MUNICIPIO 

ENt:-DIC TOl.UCA 
ENE-DIC TLAl.Nt:l'ANTl.A 
ENE-DIC CHAl.CO 
ENE-DIC NEZA-l'ERl.A 
ENt:-rnc NAUCAl,l'¡\N 
11:0-DIC ECATl:PEC 
JUl.-DIC CHIMAJ.llUACAN 
JUL-OIC Nt:zA-011' 
TOTAi. 

VICTIMAS 

230 
426 
146 
257 
654 
610 
265 
340 
2,928 

l'AMll.IARES VIOl.ADORES 

36íl 
224 
204 
242 
503 
516 
84 
172 
2,361 13 

Cuadro 8. Personas atendidas por el l'IAV en 1993. 

TOTAi. 

609 
650 
350 
490 
1,207 
1,126 
349 
512 
5,302 

t:n el año referido, las denuncias del ilfcilo fueron 1,235, que reprcstnlan .menos del 
50% del número de vlclimas alendidas (ver cuadro 9), 

CENTRO Dt:NUNCIAS. 

TOLUCA 151 

TLAl.NEPANTl.A 285 

CllALCO 85 

NAZA-Pt:RLA 80 

NAUCALPAN 229 

ECATEPEC 256 

CHIMAUl!JACAN 06 

Nt:ZA-!lll' 53 

TOTAi. 1,235 

Cuadro !.l. ()enuncias del delito de violación reportadas en el Estado de México por el 
l'IAV . 

• l'Rlll:RA.\tA f!\-O:RIJISClrUNARIO DJ: A"n:NCION A PERSONAS YIOLAUAS: /rok•/íll i11lcrt1cl, F.do. Mcx., PIAV, 
1!.HJ:i. pp. 2·4. 



Para 19!J4, en el periodo comprendido de enero a jufü' s..• alendieron en el l'li\V5 a 
4,212 personas cnlrc viclimns y familiares. J.as cifras por centro se muestran en el si~uicntc 
cuadro: 

PERSONAS ATENDIDAS 

CF.NTRO VICTIMAS l'AMll.IARF.S TOTAL 

TOl.UCA 96 252 348 
Tl.Al.NEl'ANTl.A 218 153 371 
Clli\l.CO 169 215 384 
NEZA·Pl:Rl.A 194 194 388 
Ni\UCAl.l'AN 266 198 464 
ECA'l't:rt:c 447 422 869 
ClllMAl.l IUACAN 2GlJ 97 363 
NEZA·Dll' 40ll 26 432 
CU/ÍU'l'J1'1.AN IZCAl.1.1º 165 150 315 
TI.Al.PAN-DI!'º 113 87 200 
VAi.U: DI: CllAl.COº 76 2 78 
TOTAi, 2,416 1,796 4,212 

(º) Inician a partir de mayo de 1994. 
Cuadro 1 O. Personas alendidas por el l'IAV entre enero y julio de 1994, 

Las denuncias reporlndas por el l'IAV en esle periodo son 843, dislribuidas por centro 
como se presenta en el cuadro 11. 

CENTRO DENUNCIAS 

TOl.UCA 
Tl.Al.Nl:l'ANTl.A 
CHAl.CO 
NEZA·l'ERl.A 
NAUCALPAN 
ECATl:l'EC 
CHIMAl.llUACAN 
NEZA·Dll' 
CUAUTITLAN IZCALl.I 
Tl.ANl:PANTl.i\-DIF 
VAJ.1.1: DI: Clli\l,CO-DIF 
TOTAL 

82 
118 
66 
55 
77 

204 
77 
52 
63 
44 

5 
843 

Cuadro 1 1. Denuncias del delito de violación en el 1:s1ado de México, reportadas por 
el l'IAV. . 

Asl mismo el PIAV reportó algunas .earaclerlslicas importantes con rcspcclo a las 
victimas atendidas enlre enero y julio de 1994 (24 16), ni hecho mismo y a los victimarios. Tal 
es el caso de los rangos de edad de las victimas, en los cuales el mayor porcenlaje se ubica en 
31 y mds, y de 14 a 17 años (ver cuadro 12); en cuanto al eslado civil, principalmenlc fueron 

5 PROGRAMA IN'ltRDISCll'UNAKJO DE A11:NCION A l'ER.SONAS VIOl.ADAS: l/o/elln l11/L"r110, f..do. Mcx., l'IAV, 
19~4. pp. 3.4, 



solteras (ver cuadro 13); y finalmente la escolaridad corresponde a mujeres esencialmente con 
grado de primaria (ver cuadro 14) 

EDAD PORCENTAJE 

O • 3 AtilOS 
4 • 6 AtilOS 
7 • 13 AtilOS 
14 • 17 AtilOS 
18 • 21 AtilOS 
22 • 25 AtilOS 
26 • 30 AtilOS 
31 ·MAS 

2.2% 
12.r,% 
16.8% 
l!l.0% 
9.5% 
9.2% 
!J.5% 

21.396 

Cuadro 1 z. l'orcentaje de rango de edad de las victima• de violación, reportado por el 
l'IAV. 

ESTADO CIVIL PORCENTAJE 

SOLTl:RA 6096 
CASADA 29% 
OTROS 11% 

Cuadro 13. l'orcentaje de estado civil de las victimas de violación, reportado por el 
l'IAV (cne-jul 1994). 

ESCOLARIDAD PORCENTAJE 

ANAUºA8l.IA 1396 
PRIMARIA 4696 
SECUNDARIA 2796 
PREPARATORIA 1196 
UNlVt:RSIDAD 396 

Cuadro 14. Porcentaje de escolaridad de las victimas de violación, reportado por el 
PIAN (ene-jul 1994). 

Con respecto al lugar y horario del ilícito de violación, se tiene que el mayor porcentaje 
cae en lugares cerrados y por las tardes, como lo muestra el cuadro siguiente: 

LUGAR l'ORCENTAJE 

CERRADO 78% 
AOU:RTO 2296 

llORA PORCF.NTAJI: 

MAtilANA 2696 
TARDI: 43% 
NOClll: 31\16 

Cuadro t 5. Porcentaje de lugar y horario de comisión del delito de violación. PIAV 
(enc-jul 1994). 



Con relación al agresor sexual, se tiene que es esencialmente varón y generalmente es 
conocido de la victima(ver cuadro 16) 

AGRF.SOR 

Sl:XO: 
MASCt:l.INO 
l'EMt:NINO 

KEl.ACION: 
CONOCIDO 
m:scONOCIDO 

FORCENT.\JE 

!19% 
11% 

81% 
1996 

Cuadro 16. Caracteristicas del agresor sexual. 

A raiz de lo revisado en torno a lo• datos estadistico referentes a la violación en el 
t:stado de México, se haran algunos comentarios. 

rrimcramenle, habrla que mencionar que los datos de indole oficial, no necesariamente 
consideran la totalidad de violaciones que ocurren en ésta entidad federativa, pue.< intervienen 
muchos factores para que una mujer no haga la denuncia formal de un delito de asalto sexual. 
t:s obvio que en eslas cstadisticas no se considera lo que llamamos la "cifra negra", de ser as( 
seria más evidente el incremento. 

Otra limitante de la información numérica antes vertida, c:s que en comparación con 
los datos que pueden obtenerse en el Distrito l"cderal, es reducida, pues parte de los datos 
oficialc.• sc pueden ampliar y contrastar con los obtenidos por grupos no gubernamentales que 
trabajan en apoyo a victimas de violación sexual, pues es bien sabido que los grupos de apoyo 
prácticamente no existen (ni subsisten) en el Estado de México o bien su acción es muy 
reducida. t:n esta mismo sentido, al no existir instituciones solidarias de apoyo a viclimas de 
este delito, muchas de las posibles denuncias pertenecientes al t:stado de Mcxico se captan en 
las 3)1.encias espccialh,.adas de delitos sexuales, existentes en el Oi.-.trito redera1. 

A pesar de lo antes dicho, se puede con los datos ya revisados, observar un evidente 
incremento en el fenómeno de la violación, sin embargo, la pregunta que nos hacemos es ¡,el 
delito de violación va en aumento? o bien, ¡Jo que ha ido en ascenso es el numero de 
denuncias hechas de este delito?. t:n este caso habriamos de suponer que, por razones de 
propaganda, cambio de valores, cte., las mujeres se atreven a denunciar más, pero al mismo 
tiempo el número de violaciones va en aumento pues poco o nada se esta haciendo en el Estado 
Mexicano para atacar o prevenir los delitos, y sobre todo los violentos y de tipo sexual, además 
de que vivimos en una sociedad donde la violencia en todos sus niveles y manifestaciones se 
incrementa, sólo basta rcvi5ar las cifras oficiales de delitos para comprobar dicha aseveración. 

l.as .:onsccucncias para la victima de violación, enmarcan a ésta como un acto de 
violencia bnllal e indignante, que si bien, en algunos sectores de nuestra sociedad no dan su 
justo valor, las secuelas en una mujer violada tienen, en al!'ounos casos repercusiones más 
a¡1ravantes y perdurables que en cualquier otro acto delictivo, alterando la personalidad, 
expectativas de vida, ch.·., en fin trastocando su integridad como ser humano¡ siendo é!'l1c 
aspectll -aunque primordialmente la prevención- donde la psicología tiene mucho por 
trabajar. 

1:11 las. explicaciones psicoló&icas acerca de la violación, existen &randes lagunas y 
1imila«.'Íl.'ttcs, :~ul'S. dicho fenómeno es poco estudiado por las corrientes o escuelas de la 
pskolo:.?,fa, en «.'limparación con la magnitud y alcances del problema. 



l.a psicología social ha sido la corriente que mas se ha acercado al fenómeno de· la 
violación, apoyada por el feminismo social que como corrienle filosófica brinda elementos de 
explicación a este y a olros fenómenos, donde las dlfcrcncias y dcsi~ualdadcs entre ~éncrns 
juegan un papel importante. 

Otra tcoria psicológica que ha tenido acercamiento a la violación, es la corriente 
psicoanalitica que ha priori1.ado y limitado sus investigaciones sólo a aspectos de la 
personalidad de los agresores, o bien al perfil psicológico del violador. 

J.a presente investigación tiene como objclivo primeramente, abordar un tema poco 
retomado en otros estudios de lndolc psicológico, hurgando sobre los puntos de vista de los 
varones ªPrincipahncntc de los violadores .. , acerca de la mujer y la violación sexual misma, 
que permitan tener elementos para explicar las razones y consecuencias de este hecho; y el 
segundo, abrir una brecha de investigación tendiente a la prevención de este comportamiento 
que afecta a grupos socialmente considerados como débiles e inferiores: nit'\os, ancianos, pero 
en mayor proporción a mujeres. 



CAPITULOI 
ANfECEDENfES HISTORICOS DE LA VIOLACION 



CAPITULO l. ANTECEDENTF.S lllSTORICOS m: l,A VIOl.ACION 

t:I objeto del copilulo c." rcscfmr y unalizar brevemente los ori~cncs Je la violencia y de 
la violación sexual a las mujeres a travCs del r01strco histórk•o documental, que da fe del poder 
masculino, sus formas de manifestación e incidencia dii'ccta en muc.:hos nspcdll.'i de la vidíl de 
la mujer, l!stc apartado inkia con un estudio sobn.• l:1s so(..•k·dadcs prchistórkns, continuaildo 
con un análisis sobre al~unos preceptos bíblico.'\, !R' hurxa sobre los orí~cncs históricos de. la 
violación, se realiza una rcscila del medievo y tu época victoriana, tcrmimmdo con una 
disertación .<abre la mujer en la actualidad. · · 

1. t. LA PRElllSTORIA 

¡,Qué pasaba en épocas prehistóricas, cuando los seres humanos no dominaban uún la 
escritura y donde sólo quedaban escasos vestigios Je su exislencia'f t:ngels como llabel( l 7GI!) 
basados en las inveslig;iciones de los etnólogos Bachofen y Morgan, llegaron 11 (;a mnclusión Je 
que en ese tiempo, l;i mujer desempeñaba un p;apel relevante en la .<ociedad. llachofen 
denomina a este periodo matrimonio por grupo.o,¡, debido a que el h«ifico sexual se 1lcvab;1 u 
cabo indistintamente entre vurias pcr.ironus, exceptuando a los consan~uincos, esto hacia 
imposible establecer con exactitud la paternidad. l'or ello la madre cm el único pe1-so11aje 
decisivo paru la incorporación del niño u la ~cns (linaje), 1:11 este tipo de socil•dadcs, la mujL•r 
era considerada Ultíl expresión rcli~iosa máxima, ya que ella mantcnla lazos de amistad, 
interdependencia económica y emotiva t•on los hombrc.'i; ella los alimentaba, los reproducía y 
qufaa lo mas importante: 

" .. .los salvaba del miedo a la muerte mediante su fecundidad, erigida en sentido 
religioso supremo, aulocrcador y único; mientras la ungrc de nacimiento fue 
considerada dadora de vida natural y !IObrenalural" t 

Al respecto Sandra Olivcr(s/O comenta: 

"1.as relaciones entre hombres y mujeres eran libres, voluntarias y pacificas. 
Aunque hubiesen lazo• biológicos entre los individuos, esto no establecla obligaciones 
reciprocas, ni permanentes, ni de rango entre los individuos, lodos los hombres de la 
horda podian 11er hermanos !IÍn implicar nct.'Csariamcnlc una filiación" Z 

t:ngcls( 1884), expresa que aún cuando el matrimonio con grupos fue sustituido por el 
matrimonio de parejas y comenzó a esbozarse cierta división de trabajo, dicha situación no 
afecto la posición dominante de la mujer, ya que la sucesión matrilincal continuó 
conservándose. A pesar de que la mujer cumplía con las tareas hogareñas, como la alfarerla, 
tcjedu1·ia, el cultivo de la huerta, ele., y el hombre .<e encargaba de nbl<'ncr el alimento de la 
caza y la pcscu, todos los bienes de consumo necesarios para la subsislc11da eran de propiedad 
<.:oJcc:tiva. 

"Según tlcbcl (1878) son ejemplos de sociedades matriarcales, los nati.vos de la 
isla de Java, lo• llurones los Iroqueses y muchas tribu.• de Africa Central. Indica que 
la existencia del derecho materno fue la razón que en algunos pueblos la• mujeres 

• l:i\RliAt.l.l '1. thn1ct·~•1: "l:n \1115<:11 Je un ori:\cn de la vi~1lcncia sexual contra las mujeres". w; 11:.\t. Ml:xico, 
aliril l~J!h.'. núm. M~.atlli 1-t, p.4. 

z l ll.l\'t:R. Silfüh·a: /.;1 l?°ük•11n:1 ltm.:ia /11 muj,•r,•11 In /ristori11, cnpi11 mimco.'.4rafiada, M~xico, l!N~\11 s/f.p.:i. 



llci1ara11 a ejercer poder y la poliandria fuera lan común en Ceyla11, la• Islas Sandwich 
y las Islas Marque.as" s • 

l'L•ro cntmron en juc~o causas de divcr·sa índole, entre otras ck• orden c1.'L1nómko y 
social que hidcron n:1ccr una 11ucv¡1 forma de or.~anización familiar, l\:x:o ;.1 p{X"ll se fucn111 
descubriendo técnicas y con ellas la posibi1id;1d de dominar la naturaleza, asi nm.:ió la 
agricullum; este hcc.·ho implicó otro tipo de 1·clacioncs cntn• los iútc~mnlcs de una l'omunidad, 
pues lrajo t:omo consecuencia mayor cohesión. l.a u.~riculhn··J hiz~ al hombre scdL•nlario, con 
la posibilidad t.fo asociarse 1mís cstrcclmmcntc. 

s,•¡.;lin l'cderko 1:n¡.;cls(I !1!14), con el incremento de 111 produclivid;id dl'I trilbaj" 
-~racias a la pr;kticn sistemática de la a~ricultum y la ~anadcrla y a la posterior rcvohicilin 
lccnoló:r;ica rcpn.·scnluda por la fase iniciul de la meh1lurxia .. la vida sedentaria fue rcquisit1.i 
indispe11sabl,• p;im l;i producción. Al lener un lu¡.;ur fijo para vivir se hizo ineludible. la 
división del lrabajo entre el hombre y la mujer, asi nació l;i propiedad privad;i, lo que trajo 
como consecuencia la rclc:.:;ución de la mujer a los trabajos domésticos, dílndolc al hombre la 
prioridad di: propicd;1d como la nueva fucnlc de alimentación, lo que hizo a la larxa que el 
hombre obtuviera mayor poder en la sociedad. Así nució 111 familia palriurcal, entendida 1.:omo 
dice Mor¡.;a11( l !JKO) : 

"l.a organización de cierto número de individuos libres y no libres en una 
familia sometida al poder paterno del jefe de ésta" 4 • 

l:xistc un ~ríltl debate en torno a en que momento el poder masculino toma forma 
sobre la mujer, nuís alm, no hay acuerdo entre los historiadores y anlropólogos para ubicur la 
existencia del matriurcudo, pues hay estudio.sos del tema que afirman que no existió en todas 
las sociedades, (Mtous A.( Hl82), por ejemplo). l'or su parle Mcill;issouz( t!JK 1), silúa al 
matriarcado en la transicUm de lu horda, pero Godi..•lier( 1 rn~m, no fecha su ori~cn histórico. 

Al respecto de tod;i esla ¡.;ra11 problemátka, Mlous A11toi11c( 1 BK2), dice: 

•1:ni1cls sci1uramentc se equivocaba cuando atribula a la aparición de las 
sociedades de clase y de la propiedad privada el orii1cn histórico de la opresión de la 
mujer. Al exponer este análisis en <<t:I orii1en de la familia, la propiedad privada y 
el l:Otado>>, se apoyaba en los datos más avanzados de la clnoloi1ia, que 
posteriormente han experimentado un notable desarrollo. Si bien los dalos obtenidos 
en su época hoy son cxlrcmadamcnlc controverlidos, esto no resta importancia a su 
obra" 5 • 

V más adclank comenta: 

"Si bien parece que se ha establecido por la i1ran mayorla de los etnólogos 
actuales la existencia en numerosas sociedades sin clase de un dominio de lo!I hombres 
sobre las mujeres, en cambio no hay acuerdo a la hora de querer determinar si esto 
ocurrió en todas las sociedades primitivas, o .simplemente en algunas de ellas. llay 
muchos entre estos etnólogos que ponen en duda lu noción del matriarcado" 6 

:J IJIA'I., l:rdil y llllW1: 1klü11dc:.t de.• o(..;n.:siJ11 y sumi.\'MJiik· lu mtyL·r b.u:i:1 !.1 fi.i:um m11st.:uli11a, Méxkl,, Tcsi5 LJIA, 
1 !lX:!;pp. I ~-1 G, 

• Mlll\l:AX, N. rm JJIA'/., Grclu: Aclituclc:., tk'l('!:rt'siJn ... lbiJcm p.17. 

11 A:\"l'lJINt:, Arh1us: Or(..;l!n,•,tclc /11 vpn..·siOn fL!111,•1tin:1, llarcclm1a, l'lmla11l'111, 191':!, p.11 :i . 

.. lhilll'lll p.1 t:i. 



t:n todo caso el afirmar o ne~ar la existencia de un matriarcado es ul~o difrcil de 
comprobar, de ser cierto indicarla que alguna vez, en algún tiempo y lu~ill' existió una 
<<época de oro>> para la mujer, donde de ahi en adelante la vida parn ella se ha desarrollado 
bajo los marcos del sometimiento y la violencia, oprimida en la mayoría de líls culluras y 
sociedades. 1\ este respecto l~rela IJiaz( 1982), indica: 

•sin distinción a la mujer se le conccptualizó y se le trató como un ser inferior, 
al igual que los esclavos. l!n India, l!giplo, Grecia, Roma, Alemania, Inglaterra, cnlrc 
los aztecas y los incas. l'ucron raros los lugares y las épocas en que dicha 
dcsvalori1.ación no se haya hecho sentir" 7 • 

1.2. LA MUJER V LA BIBLIA 

A continuación se uOOrdarán al~m1os pasajes bíblicos que de alguna u otra forma 
hablan y dan idea de cual ern el concepto de la mujer y del hombre. l!I análisis destaca las 
ideas, valores, enseñanza, cte., del judco-cristianismo que ha influido notitblemente en 
Occidente y sus consecuencias para lograr entender ulgunas de las interrogantes tras de la 
violencia hacia la mujer de ayer y hoy, en nuestros dius. 

l!n el antiguo testamento, en el l.cvítico 12 se observa un ejemplo clásico de Ju 
suprem11cia masculina y de lit discriminación femenina: 

"Yavc habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando de a 
luz una mujer y tenga un hijo será impura durante siete dla•, será impura como en el 
tiempo de su menstruación. 

El oclavo dla será circuncidado el hijo, pero ella quedará todavla en casa 
durante treinta y tres dlas en la sangre de su purificación; si da a luz hija, será 
impura durante dos semanas, como en el tiempo de su menslruación y se quedará en 
casa duranlc sesenta y seis dlas en la sangre de su purificación" 8 

l!s decir, si la madre tenia un varón pcrmanecia impura 40 dias, si paria una mujer 80 
dlus; por el hecho de ser mujer, la madre pcrmanecia impura ·sucia· el doble de tiempo. r.s 
muy probable que los escritores de la Biblia estuvieran fuertemente influidos por una 
ideología patriarcal, pues el 1.cvitico 12 acusa que la mujer estaba discriminada y 
pcrfeclamentc castigada antes de nacer. 

l.a mujer fue concebida también como un ser tentador sexual, donde a ella <<le 
loco>> el papel de victimadora y el varón de victima. rues en el Génesis 3 se describe como 
Adán y t!va sucumben a la tentación de Dios: 

"Vió, pues, la mujer que el árOOI era bueno para comerse, hermoso a la vista y 
deseable para alcanzar por él la sabidurla, y cogió de su fruto y comió, y dio también 
de él a su marido, que también con ella comió" 9 • 

l!ntonces la culpable de que Adán desobedeciera no fue la incitación de Ju &rpiente, 
sino la mujer, t:va. Ambos por desobedecer a Vios fueron sancionados, pero no de la misma 
manera, pues para t:va, la instigadora su castigo fue: 

"Multiplicar los trabajos de tus prclleces. Parirás con dolor los hijos y buscarás 

7 OIAZ1 Grcla,(l,pcit)p.li. 

1 SA:-..'TA 111111.IA: l.i,~t Jcl ~mbrador, México, IHG2, p.88 

' lh!Jcm. p.2. 



con ardor a tu marido que te dominará" 10 

Y para i\dJn: 

"l'or haber c•cuchado a lu mujer comiendo del árbol de que le prohibi comer, 
diciéndole: no comas de él. l'or li será maldila la lierra, con el lrabajo comerás de ello 
lodo el liempo de lu vida le dará espinas y abrojos y comerás de lu hierbas del campo 
y con el sudor de tu rostro comerá.• el pan" 11 • 

l.os castig1..1s de Dios, partieron de lil lógica del culpable y del inocente. Así para l:va, su 
castigo (enlrc otros) fue subordinársc a su "v{ctima". ,\dán pasó a tomar· el poder de Dios, 
sobre la mujcr<<él te domim1r•í>>, lo que representó algo más que una sentencia de Dio!', 
implicó legalizar la supremacfa masculina, el poder del varón bajo un mandalo biblico., 

t:n el Deuteronomio '.!.2/ 1 :-s se hace referencia a los delitos de los cónyuges, sus penas y 
en parlicular a la vir:.;inidad de la mujer: 

"Si un hombre después de haber lomudo mujer y haber cnlrado a ella la 
aborreciere y le impulure falsumenle delitos y la difumase, diciendo <<lle lomado a 
ésla mujer y cuando a ella enlre no la halle virgen>>, el padre y la madre de ella 
lomará las pruebas de su virginidad y las presenlaran a los ancianos de la ciudad en 
las puertas. 

1;1 padre de la joven dirá <<Yo he dado por mujer a mi hija a ésle hombre>>, y 
él, habiéndola aborrecido, le impula cosas deshonrosas, diciendo: <<No la he hallado 
virgen. Ahi eslán las pruebas de la virginidad de mi hija>>, y desplegaran la sábana 
anle los ancianos de la ciudad. 

l!stos cogerán al hombre y le casligarán, le impondrán una multa de cien sicloi1 
de plala, que enlregarán al padre de la joven, por haber esparcido la difamación de 
una virgen de Israel; lendrá que lomarla por mujer y nunca en la vida podrá 
repudiarle. Pero si la acusación fuera verdad habiéndola hallado no siendo virgen lá 
llevará a la enlrada de la casa de su padre, y las gcnlcs de la ciudad la lapidarán 
hasla malarla, por haber cometido infamia en Israel prosliluyéndosc en la casa 
paterna" 12 • 

t:n otras palabras, el no ser virgen se castigaba con la muerte, el factor del estatus del 
padre -juez, viclima y victimario· era el fiel de la balanza en la aplicación de la ley, y no asi la 
volunlad de la mujer, pues si la muchacha era virgen y el esposo menlia, 11 ésle se le casligaba 
con 100 siclos que eran deslinados al padre de la difamada como indemnización. 

1;1 cuerpo de la mujer, no le pcrlcnccia sino 11 su due11o y cuidador (el padre), que más 
adelanle lendria olro enjuiciador, "valu11dor" y cuidador (el esposo). 1;n esle scnlido el cuerpo 
femenino no fue sino un objelo, donde los hombres dclerminaban los cargos en él. · 

J;n el DcutCron~~io 22/23 lmnbién se evidcncfu la discriminación hacia. la muj~r, en 
ésle pasaje biblico que habla sobre la \'iolación sexual: 

10 lbfdcm. p.3, 

tt lbfdcm. p. 3 

1Z lhidcnÍ. p. l GO 



"Si una joven virxcn se desposo a un hombre, y encontrándola en lanlo olro en 
la ciudad yace con ella, los llevaréis a los dos a las pucrlas de la ciudad y los 
lapidareis hasla matarlos; a la joven por no haber gritado en la ciudad; al hombre, por 
haber deshonrado a la mujer de su prójimo, pero si íue en el campo donde el hombre 
encontró a la joven desposada, y haciéndole violencia yació con ella, será el hombre el 
que muera. A ella nada le harás, no hay realo de, porque es como si un hombre se 
arroja sobre olro y lo mala; el caso es igual. Cogida en el campo, la joven griló, pero 
no habla nadie que la socorriese. Si un hombre cncucnlra a una joven no desposada, 
la coge y yace con ella dará al padre de la joven cincuenla siclos de plala, y ella será 
su mujer, por haberla deshonrado y no podrá repudiarla en su vida" 13 

Asi, en el Deuteronomio se ordenaba que si una mujer comprometida era objeto de 
violación y se consideraba que habfa prestado su aquicsccncÍól, el violador y ella misma debían 
ser ejecutados. 

•t:n cuanlo a la mujer virxcn, sólo se le consideraba culpable si la violación 
aconlccia denlro de las murallas de la ciudad, pues se suponia que sus grilos de 
socorro habrian alertado a los vii¡ilanlcs, que la hubiesen auxiliado. Pero si la 
muchacha viri¡cn era violada íucra del rccinlo amurallado, en el campo, no rccibia 
casligo, ya que se su ponla que nadie podia oir sus grilos de auxilio" " 

1:s claro que en el Deuteronomio se obviaba que en una violación sexual la víctima no 
podía elegir: la muerte o la violación, en este sentidoº es ob!Wlcto el que no haya pedido ayuda 
(dentro o fuera de la ciudad). También se observa que la violación fue una manera "fácil" de 
hacerse de esposa (importando poco la opinión de la muchacha agredida), aunque esto 
implicará pagar una multa económica al padre de la víctima. Así mismo, como a través del 
cuerpo de la mujer se agredía a otros (en este cuso el padre) y a lravCs de él se "rehacía" el 
delilo. 1:1 contraer nupcias o el pagar cierta cantidad de dinero como una forma de subsanar 
una violación, no íuc exclusiva de la cultura Judcocrisliana, íue en la mayoría de las culturas 
antiguas, pues: 

"En Grecia, se casligaba al violador, con el pago de una mulla y .., le obligaba a 
unirse en matrimonio con la victima, si ésla conscnUa y en el caso contrario se le 
condenaba a muerle; la l.cy de los Sajones castigaba con una mulla que era disminuida 
si la viclima conccbia; el lldiclo de Tcodorico impuso la obligación al culpable de 
casarse con la mujer y además si era noble y rico, lcnia que hacerle entrega de la 
milad de loa bienes• 15 

Como se ha vislo en la Biblia, la virginidad le dio otro tralamienlo y conccpluafüación 
a la violación sexual, cosa muy similar sucedió en llabilonia, pues en el código de l lammurabi, 
un cuerpo de leyes de hace 4000 años, se menciona que: 

• ... el hombre que violaba a una mujer prometida y viri¡en era condenado a 
mucrlc. No obslante, si violaba a una mujer casada, se consideraban culpables lanlo al 
violador como a la viclima y se les sumergia en agua hasla que se ahogaban" 16 

u lbft.lcm. p.130. 

14 MAS'IT.K. W.;JONllSON, V. y KOLONDY: La sexualidad l/um:ma, H11rcclona, Grijalbo, 1987, p. 514, 

1 S GONí'...Al.F.Z DI.ASCO, Alberto: Dt·litos Scxualc.s, México, rorrúa S. /\., 197 4, p.136. 

H MASTF.K. \\',y utrus (opcit} p.rit5. 



1.3. ORIGENES DE LA VIOLACION 

Ahoríl bien, ¿en qué momento histórico sur:.w la violación sc.·xual'!, l'ranccsca Gar~allo 
( 1900), considera que aparece en la formación dd poder patriarcal y menciona que la 
violación es inexistente c.•n el mundo animal. l:lla considera que no hay fecha exacta en que 
esta inicio, pero explica el hecho con el surs,imicnto de la ~ucrra, pues en su opinión: 

•1.a &ucrra es una actividad fálica ... porquc es a través de ésta que el sexo 
masculino demuestra ser agresivo y potcnlc, por lo tanto activo" 17 

La actividad bélica fue la manera de hacer prisioneros, que m¡is adelante serla 
esclavos, pero no sólo eso: 

"1.as mujeres pertenecientes a otras células eran raptadas por los hombres. De 
manera que cuando la producción económica se complicó y requirió mayor csfucr1.o, 
unos hombres csclavi1.aron a otros, tanto los esclavos como el amo mismo, reducen a 
la mujer a la ocrvidumbre de la especie" IK. 

Los hombres hacían sentir su "supet·ioridad" sobre las mujeres a través del rapto. l.os 
homb1·es pasaron de cazmfores de animales, a ser cazadores de humanas. Así, una vez que rl 
macho lu\'o títulos de po~csión de un cuerpo (raptado o no) tenia que asumir la 
responsabilidad de combatir a otros atacantes potenciales o asuslarlos mediante fa umcnai.a de 
violar a sus mujeres. 

"l'ero el precio de la imposición fue excesivo: la imposición de la castidad y 
monogamia. Un crimen comelido contra 11u cuerpo se transforma en un crimen 
perpetrado contra la po.'ICsión del macho" 19 • 

l.a guerra proporcionó n los hombres el perfecto apoyo psicológico para dar rienda 
suelta a su desprecio por las mujeres, pues la guerra: 

• ... proporciona una licencia tácita a hombres para violar. En el acto y en la 
excusa, la violación durante la guerra revela la psique masculina en su forma más 
desnuda, sin el bamiz de caballerosidad o civili1.ación• 2o 

Susan Drowmnillcr( 1 !l8 I ), piensa que hay una sencilla regla emplrica en la guerra y es 
que el ganador viola. Ella menciona que el ejercito victorioso marcha atravesando el territorio 
de los derrotados y en el cuerpo de las mujeres, asi la violación se convierte en la mayor 
humillación para estos último_., es una victoria del poder del conquistador: 

"El cuerpo de una mujer violada se transforma en un campo de batalla 
ceremonial, un terreno de desfile para el saludo a la bandera de los victoriosos. l.a 
acción que se desarrolla encima de ella es un mensaje entre hombres: vivida prueba 
de victoria para unos y pérdida y derrota para los otros• 21 

11 CARCAl.1.0, rranccsca: tn busca de un llrigcn ... " (o¡l.cit) p.G. 

•• 01.IVl:R, Sandrtt: /.a wO/c11d;1 /1.'lcü1 /11 mujer c11 kl hislorü1, (op cil) p.4. 

19 llROWNMll.l.f.R, Susan: Co11tr11 nuestra volu11t11d, l:Spai\a, 11laneta, t 981, p.15, 

zo tbhlcm p 17. 

:U lbldem p 19. 



l.a vio1ación en los cuerpos femeninos de lo.s vcncido.'i1 representaba una ofrenda a su 
poder como ~éncro, es un ntcntado u su propiedad privada, la mujer, la ctml adquiere el valor 
y al mismo tiempo el poder de que n través de ella se a~redc a su poseedor, su duct'º· De cstn 
m1111em la mujer en la ¡:uerm queda reducida a trofeo de caza y de humillación del vencido. 

rara esta autora es el miedo femenino a la violí1ción c1 factor d«..•cisivo. en el 
sometimiento d«..' la mujer por el hombre. Dicho en oh'ols pa1abras1 C.'i un mecanismo ·de 
control, además de ser uno de los más brutales: 

•t:n el valle del amazonas y en la• montañas de Nueva Guinea a menudo "" 
utiliza la violación colectiva para mantener a las mujeres en su sitio cuando resultan 
insuficiente• los mecanismos habituales de la intimidación ma>Culina" 22 

t:n opinión de esta autom, desde los primeros inicios del orden s«..x.·üll, la mujer c.sluvo 
discriminad¡¡ y violentada: 

" ... la violación se transformó, no sólo en una prerrogativa del macho, sino en 
fundamental arma de fucr1.a superior, el triunfo de .u masculinidad" 23 

Y menciona que, el descubrimiento hecho por el hombre de que sus ¡:enitales podrlan 
servir como urnm para ~ctterar miedo, debe considerarse como uno de los llliÍS importantes de 
los tiempos prehistóricos y lo compara con el uso dei fue¡:o, la primera hacha de piedra. l'ues 
para ella la violación ha descmpcflado una función fundamental: el sometimiento y ·el temor 
de la mujer. 

t:xiste otra idea sobre desde cuando aparece la violación, la cual también sostiene 
l"rancesca Cargallo( 1990), quien cree que la violación es contemporiinca al descubrimiento de 
la paternidad, o sea de la p.1rticipación masculina en el proceso reproductivo. 

•r.t l!Cmcn masculino pasa a lo largo de un interesante proceso de adquisición 
de importancia, de ser nada a l!Cr alimento para la sangre materna dadora de vida, 
sc:milla única en el vientre pasivo de la madre que como la tierra, es rebajada a 
nutriente, depósito, reccpllÚlulo" 24 • 

1:xistcn algunas prucb¡1s antropológica.• en contra y a favor de esta idea de Gargallo, en 
las primeras, las culturas matriarcales en las que no se presentan jcrarquizacioncs en el valor 
de los trabajos, el descubrimiento de la paternidad no ha conllevado ni sumisión ni 
avasallamiento de las mujeres por parte de los hombres. 1:n favor, se encuentran algunos 
¡:rupos africanos, austmlianos y amazónicos en donde los hombres y la familia del marido de 
una mujer que no quiere embarazarse es castigada con una violación. 

1.4. LA.MUJER EN EL MEDIEVO 

· 1:n esta epoca la rcligiói1 cristiana dominó todos los aspectos de la vida de boinbri:s y 
mujeres, la sexualidad no fue la excepción y se consideró como algo sucio, donde su.existencia· 
se justificaba con finCs rcprodUctivos y por supuesto restringida al matrimonio 'm<?n~gás_nico. 

\'. 

- ' .. :· ·.· :·. ' 

ZZ C;\yU:, ·~~t~i,{:c·~'.1i"ro:;,,~'.,;~:~flqf,;Ívs:1111/li .Vbrc.• /11 L'COl10tt1Í1I ¡ulitic11 del sc:xo, w;_ l'~~~~~~~t~~~ fu¡ ~u-cva 
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u -UR\l~~~-.\1i1'.l~r.R. ~: _c.;1~/;;;~~.~~¡¡./¡ 'tf,iúftla~, (or).cit) p.14 
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t:n 1,.•J mcdic\'O la nobleza ~et.aba de pri,•ilc~ios, los '-'ab.tllcn.1s nobles p1,.xllan n·pudi.1r a las 
mujeres o dive1·tirsc con ellas: • 

"l.a mujer era sólo para la diversión, uso y procn:ación" 29 

Así, la nobleza hacía uso y ¡1buso de lns mujeres, pues un cabi1l1cro ¡xxila 
tranquilamente violar a una muchacha o mandar a su escudero por las campcsÍ11ilS para 
"distraerse" con ellas. t:I poder cn c..•sta época tuvo dos exp1-csio1t1,.•s: la de ~énero (.~er hombre, 
dominudor y poseedor de cuerpos femeninos) y de clase social (dominadora, pos1,.•cdor:1 de h1 
vida y trabajo de los siervos). t:I poder era tal qUL' d sd\ot' foudal tenia "derec:ho de p1,.•rnada" 
sobre todas l;1s mujeres de su feudo: 

"l.a t:dad Media fue una época de brutales y salvaje• casti¡¡os corporales de las 
esposas, prostitución cortesana y opresión feudal... la Jus l'rimae Noctis, derecho a la 
primera noche o Droil de Scirncur, la coslumbrc de concederle al !ICiior el derecho de 
tomar la vir&inidad de la novia de cualquiera de su.'i vasallos o siervos, a menos que el 
novio y novia pagaran un monto especifico de productos; una forma de violación que 
parece haberse practicado regularmente en cierlas parles de Alemania, t'rancia, Italia 
y Polonia ... " 2G • 

1:11 otras palabras, el dcrccho <.k pcnrnda y el Jus l'ri111ae Noctis fueron formas de 
violación bien di."frmmda." y/o justifkadas por la idcolO,ll,Íil del dominador, en este caso el seflor 
feudal quien decidía por la vida y los cuerpo> de otros. La mujer en la época feudal fue 
considerada una "retru.~ada mental" e incapaz de tomar decisiones propias (formas de 
sometimiento del poder masculino), pues si ella heredaba propiedades, no podia casarse sin la 
autorii:ación del seflor feudal, so pena de perder la forluna heredada. 

Ahora bien, con referencia a la violación en la •:dad Media: 

"Era necesario que existiera la vir¡¡inidad para que se considerara el dclilo de 
violación, aunque con el liempo se lle¡¡ó a cslablecer un tipo de tributo como casli¡¡o 
por ejercer daiio en el cuerpo de una mujer y también como pago por disfrular del 
intercambio sexual de una virgen" 27 • 

Durante el incdicvo se ret11izaro11 lus crut.adas o guerra santa y <<en la guerra florece 
la violación>>, pues esta aparece como un arma de terror y venganza. l:ntonccs es muy 
probublc que en estas guerras hayan existido innumcmblcs e impunes violaciones. 

" l.a actitud masculina hacia la violación durante la guerra es graciosa. Sin 
duda, habrá violaciones. IJcsmcsurado, pero de lodos modos inevitable. Cuando los 
hombres son hombres y conquislan nuevas tierras, subyu¡¡ando olras ¡¡entes y 
consiguiendo victorias, sin duda habrá violacionc8. 

V asi ha sido. l.a violación figuró en las &Ucrrus de rcli&ión. t;n su camino hacia 
Conslanlinopla durante la primera cruzada, lo• caballero• y peregrinos se tomaron su 
tiempo para perpetrar asallos sexuales" 28 

zo Ol.IVl:R, Sandra: /..:1 nOlc11c:i11 ll11d:1 /:is ml!Íl.'l\.'S en l-i llistori:1, top cil) p.lt 

H De llcav,1ur, Shnon. Citud11 poi' Olivc1·, Sandm.ihldcm p.9 

n l1ROWNMll.1.l:R, S., cit. por Umhral Rravo y ValdCs Santia&''• .\ta. del Rosado Oli L·1 viol•1c1011 .st..wu11/ 
li:mcnin11 cómCJ se 11;1 ,•1bonl:ld1J dese/e el punto ele vislól psicoló,~ü:o'I, México, UNAM Tesis, 1987, p.1 :i. 

za UROWN.\\11.l.l:R, S.: Co11/r11 llUC.f/Tll vo/unlad, (op.ciO.p 29 



•:n las guerras de religión se violaba en nombre de Dios, pero como dice Susan 
llrowmiller( 1981), sei1urame11te fue sin su consentimiento. 

1.5. LA MUJER EN LA El'OCA VICTORIANA 

Históricamente la época victoriana, csfií caracterizada por el surKimiento de la 
revolución industrial y por lo mismo crece Ja necesidad de una alla productividad económica 
por parte de una burguesía consolidada, esto matizó todas aquellas expresiones de la 
sexualidad femenina. 

rue una época donde la actividad sexual tuvo un control férreo, do:1dc no se podían 
desperdiciar energlas y tiempos que no fueran dedicados a Ja producción. Michel 
l"oucault( 1 H89), explica los porqués de esta actitud: 

• ... si el sexo es reprimido con tanto rigor, se debe a que es incompatible con 
una dedicación al trabajo general e intensiva; en la época en que se explotaba 
sislemálicamenle la fuerza de trabajo, se podla tolerar que fuera a dispersarse en los 
placeres, salvo aquellos, reducidos a un mlnimo, que les permitiesen n:producirsc" Z9 

Un elemento lipico de la época victoriam1 es Ja represión de toda munifcstación erótica· 
sexual, pues ésta quedó confinada a la 11lcoba mah;imonial, a la pareja heterosexual y a la 
monogumia. ~n particular las mujeres, no escaparon a Jo que Michcl roucault ( 1989), llama 
<<conjuntos estratégicos de saber y control>>, que en su globalidad alcanzaron un alto grado 
de normalividad del comportamiento fc.•menino; estos conjuntos son: 

a)l lislerización del cuerpo de la mujer. Consislla que era intrlnseco al cuerpo de ella 
una patologfa o enfermedad. Por ejemplo, si una mujer era "nerviosa", "enojona" o "pclconcra" 
era debido a que su biologia hormonal asl lo determinaba. 

b)l'edagogización del sexo de los niños. Este dispositivo habla de que si los niños o 
nitlas se entregaban a ciertas actividades sexuales, (vgr. el onanismo) conlraerlan males 
morales y/o flsicos. Sobra decir que las mujeres, por su condición de género se agudizó aún 
más el control de su sexualidad. 

c)Sociali7.ación de las conduelas procreadoras. Aqul se difundió Ja reproducción 
biológica de Ja pareja como única verdad y fin licito de la sexualidad. Esta afirmación 
sustentaba implleitamente que sólo el cuerpo de la mujer por su condición y presión social era 
pcrpctu:1r la especie. 

d)l'siquiatrización del placer perverso. Si el instinto sexual no tenla como fin la 
reproducción era anormal y desviado. Es claro que en Ja mujer no debla existir el instinto 
sexual por placer, pues inmediatamente era ubicada en Ja anomalla o en la palologla flsica o 
mental. 

t:n esta misma época surgen las disciplinas cienllficas, que en términos'generales 
apoyaron y rcfor1.aron el sometimiento femenino: 

• l.a medicina presentaba a la mujer como un ser mórbido y la causa de lodos 
los males era el útero. l.a consideró enferma por el útero que posela, reduciéndola al 
mismo"3º. 

19 n.1l!l.Al!t:r. ,\tichcl: //l:ftorhr '"' '" scxu11/id11d, '" voluntad de saber, 16' cd., MCxico, Siglo XXI., 1989, p. 12. 

so OIJVl:R, S: l.:1 1•10!t.•11c1'a ltaci:1 k1 mtUcr,•n la /J1'slori111 (op cit) p.10. 



l'ero no sólo eso, la medicina l<1 ubicó y determinó como un ser inferior y débil. Y m;is 
aún, decidió la utilidad de su sexualidad: 

• ... le practicó cliloridcctomfas o infibulaciones si decidfan hacer uso de su 
cuerpo y de su sexualidad. De esta manera, con los doctores entraban mujeres sanas 
ya que ejerclan una sexualidad plena y descosa y sallan mujeres castradas que hablan 
sido curadas de esos de.seos malsanos, perversos e impropios de su naturaleza 
rcmenina" ~ 1 • 

J.;1 clitoridcclomia implicó bioló:-dcamentc la rcnunda de la mujer al placer y al deseo, 
la cosificnción de su cuerpo para los varones. l'or las implicaciones morales y psicolóxicas a la 
mujer, p:1reccria que esta actividad no era muy comim en aquellos tiempos. Sin embargo, Ma. 
Teresa Doring ( 1991), relata: 

"Pocos saben que la clitoridectomla fue práctica popular, recomendada y 
proíusamenlc practicada por reconocidos médicos curopcos ... cn tiempos tan recientes 
como fines del siglo pasado" 32 • 

l.a relixión pocLl hiio en defensa de la mujer, también la sometió moral y 
cspiritu<1(111cnfc silhindola en la culpa y en la expiación. l'ucs la pastoral cristiana sugcríu para 
los actos de confric:ción 11 sus penitcnh.·s, lo si~uicnlc: 

"t:xaminad pues, diligentemente, todas las fücullades de vuestra alma, la 
memoria, el entendimiento, la voluntad. l!xaminad también con exactitud lodos 
vuestros sentido:t... l!xaminad aún todos vue:tlros pensamientos, todas vuestras 
palabras y todas vuestras acciones. Incluso examinad hasta vuestros sueftos, para saber 
si despiertos no les habéis dado vuestro conscntimicnto ... Por último, estiméis que en 
esta materia tan cosquillosa y peligrosa pueda haber algo insignificante y ligero" ., 

1:11 el período victoriano cxistlan una s~ric de prescripciones caracterizadas por lo que 
l'oucault( HJ89), llama <<ciclo de lo prohibido>>: 

" ... no te acercarás, no tocarás, no consumirás, no experimentarás placer, no 
hablarás, no aparecerás¡ en definitiva, no existirás, salvo en la sobra y el secreto. El 
poder no aplicarla al sexo más que una ley de prohibición. Su objetivo: que el •exo 
renuncie a si mismo. 

Su instrumento: la amenaza de un castigo que consistirfa en suprimirlo. 
Renuncia a U mismo so pena de ser suprimido; no aparezcas si no quieres desaparecer. 
Tu existencia no será mantenida sino al precio de tu anulación" 34 

rinalmentc, ha sido claro que en los tiempos victorianos la mujer fue agredida en todas 
las esferas y áreas de su vida, pues: 

SI lbfdcm p. I O. 

sz DORING, Ma.Tcrcsa: *Expnipiaci~n de 111 ~xualidad Je la mujer", mi Tramas, 1'._t~xico, U~ .. x., 1991, p SS. 

" l'OCAUL'r, M: l/isloria de Ja sexualidad.; (op.cit) p.28. 

s• lbldcm p.102. 
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" l!sla época fue sumamcnlc violcnla contra la mujer pero su violencia se 
caracterizó por ser sutil, enmascarada y avalada por el poder cienlffico, religioso o 
jurfdico" 3 5 • 

1.6. LA MUJER EN LOS SIGLOS XIX Y XX 

J..os siglos XIX y XX han representado una ~ran variación histórica, cuyo ritmo 
verti~inosos ha ejercido un influjo transformador sobre todas las facetas de la ¡1ctividad 
humana. t:n c1 caso de 1as mujeres, han experimentado ~randes t.•ambios que han visto 
amenazada su estabilidad y que han puesto en entredicho fa situación relativamente firme y 
segura en la que hablan vivido. rcro al mismo tiempo, estos cmnbios le han dado la 
oportunidad -mucho tiempo después que los hombres· de acceder a la modernidad. 

1:1 siglo XIX, carecterizado por profundas transformaciones sociales y por la revolueióti. 
tecnocientifica desplegada en la segunda mitad del mismo, manifestó el continuo limitado y 
restrictivo que las mujeres hablan venido viviendo. Sin embargo, también designó en ellas 
cambios estructurales importantes: su incorpomción ni lrabajo asalariado, el derecho a la 
educación, su inclusión a la ciudadanfo, la aparición colectiva en la escena polllicu; ampliando 
a.si su campo de posibilidades. Pero también nmtiim1do y disfrazando el extremo encajamicnto 
de ellas a la vida cotidiana y trabajos o estudios "femeninos". Al respecto Julian Marias( 1981) 
comenta: 

Mt:I trabajo femenino, fuera de doméstico, es dificil de conseguir en el siglo XIX, 
y esta muy mal pagado... Por supuesto se trala de trabajos muy ligados a las 
ocupaciones habituales de la mujer, o en otro caso, de nivel muy bajo ... Naturalmente 
la situación de la mujer estaba condicionada por su educación ... Se aprendlan ciertas 
destrezas y refinamientos -más educación que instrucción- que contribuian a la 
calidad de la persona, pero no tenlan aplicación profesional; lo que ciertamente se 
aprendla era la adminislración de la casa, a veces con una amplitud y perfección que 
hoy nos asombra: cocina, rcpostcrfa, labores, la técnica de hacer funcionar una casa a 
veces complicada ... " 36 

Por lo que respecta al siglo XX, considerado el más sanguinario en la historia de la 
humanidad y el de la guerra total, ha confirmado ante todo que la cultura occidental ha 
desarrollado pocas maneras de representar positivamente a las mujeres: sigue patente la 
especificidad femenina al servicio del hombre y de la familia, adornada de modernidad 
respaldada por la ciencia y difundida por los medios de comunicación. 1:1 modelo de madre • 
esposaª sin profesión triunfa; los discursos a cerca de la crianza de los hijos, la rclaciOn madre 
e hijo, refuerzan, sin duda, la presión de la mujer en el hogar. 1:1 discurso a cerca de lu nueva 
r.cxualidad y aceptación del deseo femenino van acompafü1dos de una presión normativa a 
favor de la conyugnlidad y de modelos de apariencia flsica que toman forma en concursos de 
belleza y en los que obsesiona un patrón fisico particular. De este modo se impone entre 
definiciones visuales de la feminidad moderna, la de una ama de casa profesional, reina del 
hogar y cauta consumidora. l.a publicidad le vende objetos, pero también representaciones de 
si misma, donde existen trampas del discurso de la liberación y emancipación femenina. U.na 
mujer cuyo comercio cada vez es más reglamentado, su sexualidad lastimada por los tabúes, 
acentuando a la mujer como objclo sexual, cuya posesión se desea e imagen se afirma 
violentamcnlc con la pornografía, donde la cosificación y continuo de violencia hacia ella 
permanecen y se acentúan, principalmente en culturas subdcsarrolJadas y sumidas en una 
ideolo¡1ía patriarcal como la nuestra. Al respecto Georges Duby y Michellc Perrot (1 !l94), 
comentan: 

:ts 01.1v1:K~ s.: t.n viok·nci.1 ltncla J.1 m1p·cr. .. (op. cil) p. t t. 

3C MARJ1\S,Juh;1n: /,¡I mujcrr:n el si,glo .t.f, M1tdrid, cd. Ali~111.a, 1961. p.67 aG!J 
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"l.a violencia, ya sea que las mujeres la padezcan en la familia o en la sociedad, 
es una premisa particularmente HÍgnificativa de las persistencias -y de los rctroccws
dcl palriarcado. 1:1 inccslo, 111 violación, el acoso sexual en el lallcr o en la fabrica, la 
seducción for?.ada (llamada "dolosa", fraudulcnla), la privación de alimcnlo, los 
golpes, lodo ello pone de relieve una sujeción del cuerpo de las mujeres, cuya 
amplilud rcsulla dificil de medir" .s1 

Rctomundo las investigaciones de Su san Urow111niller( 1981), podria constatarse que a 
pesar dL• los grandes avam:es y transformaciones sociales que la humilnidad ha tenido, el tmto 
hacia In mujer uún en nueslros días si~ue siendo violento, prueba de ello es la violación que ha 
seguido figurando en lu primera y segunda &ncrras mundiales, Bangladesh, Vietnam. Todo 
esto sin mencionar los ultrajes cotidianos que, en diferentes latitudes, sufren mujeres que 
aparte de ser el "sexo débil e inferior" forman parte de grupos estigmafomdos como lo son los 
esclavos, negros, indige1rns, discapacitados y pobres. 

t:n este sentido la institucionalización y lc¡.:alizaciótt del poder y abuso de hombres 
contra mujeres ha sido refor,ados a lo largo de la historia, llegando incluso a nuestros tiempos 
con idcus, opiniones y actitudes de que la violencia a In mujer es algo inevitable y natural. f.o 
cierto es c¡uc ••I contemplar la historia, la conclusión es que el análisis de la violencia dirigida a 
Ja mujer no puede dejar de ludo el a1uí1isis mismo de la opresión de ésta; y mientras se siga 
tratando, estudiando e investigando de manera aislada(individual) los problemas y temas que 
involucran n las mujeres y no se aborden desde una perspectiva de género, no se hará más que 
perpetuar Ju separación estructural entre hombres y mujeres. 

S7 DUDY, G, y l'l:RROT, M.: Historia de las inujcrcs,Madrid, cd.Taurus, 1994, p.13 
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CAPITULO 11. ALGUNAS DEnNICIONES Y CONCEFl'UALIZACIONES SOBRE 
LA VIOLACION 

El presente capflulo tiene como finalidad analizar las distintas conceptualizacioncs en 
torno a la violación desde el punto de vista legal, médico y social. Con referencia a Ja primera 
se plantea: como ha sido clasificada Ja violación en distintos tiempos y paises en sus respectivos 
códigos penales; posteriormente se hace un examen del código penal mexicano que rige en el 
Estado de México comparado con el vigente en el Distrito Federal, en lomo a Jos ilicilos de 
carácter sexual. Con respecto a Ja medicina forense, se hace mención de los elementos que 
ésta loma en cuenta para determinar Ja existencia del delito, asf como Ja participación de ésta 
en el aspecto legal de Ja violación¡ más adelante se describe brevemente el proceso legal que 
enfrenta una victima de violación. Por último se estudia Ja violación desde el punto de vista de 
varios autores del enfoque feminista-social. 

La violación ha sido un lema tabú alrededor del cual se han creado una serie de mitos y 
actitudes que se encuentran inmersos en muchos de Jos discursos utilizados en las disciplinas 
que interpretan o describen la violación. Asf, el derecho, la medicina y el enfoque feminista 
social expresan desde sus perspectivas teóricas, definiciones y conceplualizaciones de éste 
fenómeno. 

2.1. DERECHO PENAL 

A lravcs del desarrollo penal en el mundo, ha sido manifiesta una abierta 
discriminación jurídica hacia Ja mujer. Tal es el caso de Ja conceptualización y por ende Ja 
clasificación de Ja violación. Gonzálcz Blanco(J974), menciona Ja tipificación del ilicilo en Jos 
códigos penales de distintos paises: 

•t:n el código penal alemán los delitos sexuales los catalogan como "crfmenes y 
delitos contra la moral sexual", el espaftol, argentino y el de Honduras en "delitos 
contra la honestidad", el francés como "alentados contra la moral", el italiano en "los 
delitos contra la moralidad pública y las buenas costumbres", el Belga en "los delitos 
contra el orden de las familias y la moralidad", en el Brasil "los crfmenes y simples 
delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública•, el.de Colombia 
en "los delitos contra la libertad y el honor

0 
sexual", el de Guatemala en "los delitos 

contra la honestidad y el contagio venéreo• 1 • 

1:stas clasificaciones filtran y conccptualizan a la mujer agredida como propiedad del 
varón y/o de la familia, o bien enmarcan la violación como una ofensa a la moral y a las 
buenas costumbres de la sociedad, es decir, jamás se contempla a la mujer como un ser 
indcpcndicnlc y autónomo, sino nuis bien es la vía de ofensas hacia terceros (varón o familia), 
o en su defecto la utilización de su cuerpo para calificar "actos de buena costumbre", En suma, 
la mujer no es considerada un ser humano íntegro y valioso por si mismo. 

1:spcclficamen~ en Ja República Mexicana y en particular en el código pcn~I( 1994) 
del t:stado de Mcxico , Ja violación es encuentra dentro de Jos <<Delitos contra Ja libertad e 
inexperiencia sexual>>. 1:n sublllulo IV, capitulo 111, articulo 279 se aborda dicho delito 
mencionando: 

! cto~ZAl.l:Z.111anco. A: lklilos Sexuales, MéxiCci, PorrU11 1 S.A., 1974, pp. 18· t 9. 
Cabe aclarar que estas clasificack•t~cs ha!' sufrido modificaciones al paso del tiempo, tal es el caso del código 

f!!"ªI. de l:Sparla. , . ·. 
J:s imJ"1rtantt• 111L•nciC1m1r que e~ c6Jig~1 penal par11 el 1:stado de México no es aplicable a todos los restantes, 

pues catla tlfü' \I~ clku s~· ri.~c.ror su rcspccth'.o código. 
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'Se impondl'lin de lrcs a ocho allos de prisión y de cincuenla a selccicnlos dlas 
de mulla, al que por medio de la violencia ffsica o moral lcnga cópula con una 
persona ain la voluntad de t!sla; se impondr'n de seis a quince aftos de prisión y de 
cien a mil dfaa de mulla, ai la persona ofendida fuera impúber' z 

Ahora bien, en el Ululo XV reforenle a "delitos conlra la libertad y normal desarrollo 
psicoscxual", Capllulo 1, articulo 265 del código penal vigenle para el D.I".( 1994), se se11ala: 

'Al que por medio de la violencia flsica o moral realice cópula con persona de 
cualquier sexo se le impondr' prisión de ocho a calorce allos. Para los efeclos de esle 
articulo se enliende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la 
vfclima por vfa vaginal, anal u oral, indepcndicntemenle de su sexo. 

Se sancionar' con prisión de lres a ocho alloa, al que inlroduzca por vfa vaginal 
o anal cualquier elemenlo o instrumenlo dislinto al miembro viril por medio de la 
violencia fflica o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido' 5 

Con referencia a la violación lumultuaria, en el articulo 281 del código penal del 
Estado de México, se menciona: 

'Se impondl'li de cinco a quince allos de pri1ión y de cien a mil dfaa mulla, 
cuando en la comisión del delilo de violación inlervcngan dos o más personas• • 

Ahora bien, el articulo 266 bis del código penal para la capital del pals seilala que: 

'La• penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán en una 
mitad en su mfnimo y máximo cuando: 

1. El delilo cometido con intervención direcla o inmediala de dos o más 
pcnona ... •s• 

A continuación se enumeran algunas diferencias suslantivas en torno a la comparación 
de ambos códigos penales: 

1.- El conceplo de cópula en el código penal del 1:s1ado de México no se encuentra 
claramenle tipificado, a diferencia del D.F. donde el lérmino es más amplio y claro, ya que, en 
este último se contempla la penetración del pene por vla anal u oral, y no únicamenle por vla 
vaginal, además de no plantear la exclusividad de un sexo. 

Para el código del Eslado de México de exislir una violación a lravés de pene-ano o 
pene-boca, se considcraria como un acto libidinoso, lo que acredita una pena menor, puesto 
que el articulo 275 menciona: 

'Se impondr'n de tres a un afto de prisión y de tres a setenta dfas mulla, al que 
sin conscnlimicnto de una persona púber o impúber, o con consentimiento de ésta 

1 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Cód(fo Fenal y de l'rrxcdimicntos ll:nalcs p.1ra el Es/Mio d~ Aféxico, México, 
Ed. PorrUa, 1994,p.101 

s ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Código ll:nal Vigente para el D.F., México, F.d. Porrúa, 19941 p 99, 

' ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Clldigo l't:nal ¡ura el Estado de Mt!xlcv. .. (op cil) p. I OJ. 

s ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Clldigo ll:nal Vigente para el D.F. ... (op cil) p.99 

' ts interesante anotar que para un violador no existe libertad bajo fian1.a, asl 01isn10 tampoco tiene libcrlad 
bajo caución a diferencia del caso del EJtado de México. 
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úllima, ejecute en ella un acto erótico .. xual, sin el propósito directo de llcxar a la 
cópula. Se impondrán de seis meses a do• años de prisión y de seis a cincuenta dfas de 
mulla, si se hiciere uso de la violencia fisica o moral". " 

Así mismo en el Distrito t'cdcral se cquip1,ra la violacilln si existe introducción dL' 
objetos distintos al pene, ya sea por vagina o por mlo, mientras que en el código del t:stado de 
México es 1 ipificado dentro de los actos libidinosos. 

!:!.· t:n cuanto a la punibilidad se puede aprcciur una diferencia significativa entre 
ambos códigos, puesto que para el J:stado de México es de tres a ocho años y para el [listrito 
rcdcral de ocho a catorce atlos. Por Jo que respecta a las violación via no cópula, la pena es de 
seis meses a dos mios y de tres a ocho ui\os respectivamente. 

:1 .• l'ar.1 el código penal del Estado de México se contempla en el mismo articulo de 
violación, la pena de seis a quince a1ios en caso de que la pcrsothl ofendida fuera impúber, 
situación que se maneja en el articulo 2GG pari.1 el D.F.;·donde se· sancionan las a,gravanlcs del 
delito. · · .. · · · · 

4.· J.1 pena cnloÍ·1rna li: vi~la¿;~n lumi;Uuari~ llu~enla también considerablemente 
entre ambos e<idigos de J:stadó ·de México y' la capital del pafs, sietido de cinco a quince arios y 
diecinueve u vcit~licinco de prisión .r.c~~~~tiy3;1~1c!tt.e,:,·::··: ,:·: .. 

5.· Olt·o elemenlo es qú~ ~· difc~ci1~ia' d~l):stado de México, en el Distrito l'cd.eral 
qu.:darott derogadas las sanciones· económicas para los violadores y en general de todos los 
agresores sexuales: · 

Sobre las diferencias antes mencionadas valdría hacer algunos comentarios: 
Constilucionalmcntc lodos Jos mexicanos gozan de Jos mismos derechos y obligaciones que les 
confiere la Carla Magna de la Nación y ningún reglamento u ordenanza podrá estar por 
encima de ésta, sin embargo cu11ndo un11 pcrson11 es víctima del delito de violación, bajo la 
óptica de los códigos penales que nos ocupan, encontramos diferentes calidades jurídicas de 
ciudadanos. f.o que se hace evidente a partir de la conccptuali1J1tión del delito y sus 
implicaciones, asf como de lu punibilidad aplicada a estos actos. l:s decir, en el l:Stado de 
México una violación merece menor castigo, haciendo doble victima a quien ha resultado 
ofendido en esta situación, por un lado, al ser receptor de la a~rcsión y por el otro al no tener 
la "suerte" de haber sido vlclima de esle atentado en una entidad federativa donde 
verdaderamente se rccono'lca la grdvcdad del ilfcilo y dicho sea de paso, castigado 
debidamente. Con esto no consideramos que la mayor punibilidad solucione la problemática o 
dafto infringido, pero si da idea de la gravedad con la que el cuerpo legislativo de un l:stado de 
la J'cdcración, observa en su calidad de representación social éste delito. 

Finalmcnlc el código penal actual para el D.I'. -que contiene las más recientes 
modificaciones· denota 111 exislenciu de filtros y maliccs(v.gr. menor punibiliclad por vía no 
cópula), que son reíle jo de una resistencia manifiesta derivada de una idcologia favorecedora 
del género masculino en nuestro pais .. a) mejor estilo de milenios atrás·. l.o anterior denota un 
ampJio Cnfasis en el aspecto juridico y lll' humano de la mujer, que con estas cargas "socio .. 
culturales e ltistóricns" ha pas¡1do a ser el blunco de agresión e injusticias, incluidas las del 
derecho penal en México. 

2.2. MEDICINA FORENSE 

!JI medicina forense es el conjunto de conocimieritos cicnlffico médicos que están al 
servicio de la administración de la justicia, es decir, Ja aplicación de las ciencias médicas a la 

• F.SFADOS UNIDOS MF.lUCANOS: Códiso l~nal paru el Estado d~ Mé.rfro ... (op cit) p.100. 
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ilustración de los illcitos investigados por el derecho. 1:1 doctor lléclor Quiroi( 1993), plantea 
que la medicina forense es la técnica o procedimiento, mediante el cual aprovecha una o 
varias ramas de la medicina o de la.• ciencias conexas para estudiar o resolver casos concretos, 
habitualmente ligados a situaciones legales o jurldicas. 

En este sentido, la medicina legal es una disciplina auxiliar del Derecho, p~es ella 
provee de elementos a las autoridades correspondientes para la corroboración o no de un 
illcito. Ante una denuncia de violación, el médico forense debe emitir un dictamen, el cual se 
formula a través del proceso de comprobación del cuerpo del delito. Entre algunos de los 
elementos que el médico forense toma en cuenta, se encuentran: a)lntcrrogatorio, 
b)Exploración flsica, c)Muestras de U.boralorio. 

a) El interrogatorio consta de siete preguntas claves• que son: 

! .-¿Qué ocurrió? (Narración de los hechos por la victima) 
2.-¿Cuándo ocurrió? (Fecha, dla y hora de la violación) 
3.-¿Dónde ocurrió? (Descripción del lugar flsico) 
4.-¿Quién o quienes fueron los agresores? (Relación con el agresor) 
5.-¿Cómo ocurrió? (Vla vaginal, anal, oral, fellatio, cunnilingus) 
6.-¿Porqué ocurrió? (Causa móvil) 
7.-¿Qué sintió? (Intensidad del dolor, lugar, eyaculación) 

b) Por lo que respecta a la exploración flsica, el perito toma como indicador inicial la 
exploración de la ropa de la victima. El médico lléctor Iris y Montero( 1989), comenta: 

"La exploración flsica empezará por la verificación exhaustiva de las ropas que 
porta la examinada, su estado eventual, roturas, desgarros, manchas (sangre, 
1emen)•7 , 

También se toman en cuenta signos macroscópicos de violencia en áreas externas, para 
ello, dividen el cuerpo en zonas que son: 

a) Zona Genital(Genitales externos, perineo y área anorrcctal) 
b) Zona Paragenital(Zona abdominal, infraumbilical, monte de Venus, ralz de muslos y 
zonas glúteas) 
e) 7..ona Extragcnital(Rcsto de las regiones topográficas del cuerpo) 

El orden en que se lleva la exploración flsica es: 

•t:xaminar el hemicucrpo superior, luego una vez cubierto, se hará lo propio 
con el hemicuerpo inferior; y finalmente el estudio anorrcctal estando la persona en 
posición ginecológica, para realizar el examen ginecológico y, aposteriori, en posición 
de plegaria mahometana• 11 • 

c) Ahora bien, las pruebas de laboratorio(proctológicas) se llevan a cabo con el fin de 
detectar signos microscópicos de violencia, analizando -en los casos posibles· múcstras de 
materiales como: 

1.- Material de aspiración vaginal que permitan identificar la existencia o no de 
residuos seminales. 

' Es importanll' aclarar que estas preguntas no son necesariamente literales, ni en ese orden. 

7 IRIS\" MOXn:RO, llCclor: La vio/11ció11: Aspee/os mt!dicos y lcg11/cs1 copia mimeografiada, MCxico, 19891 p. 
2G • 

• lbidem r 2i. 
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2 ... Mal erial obtenido en zona bucal, solamente si la víctima refiere eyaculación en 
cavidad oml. .. : · 
3.· Material oblcnido del conducto anorrecl<il donde~· dctCCta Scmcti, .si fuera el L'aiso, 
4, .. Análisis de s;mgrc di.! la victima con el objetivo de ~ctccta'r alcohol, uncslésicos, 
drogus, VDRJ., cte. . \ . , .. . : · ..... ~ :· :._:·"· - '.:., , 
n ... Muestra de orina para idenlificnr posible embarazo·Untcriora J¡~ agresión:· 
G.· Recolección de vellos o cabello en el cue1·po o ropa de. la viclinut para lit 
comparación con el presunto usrc.sor. .· · · · ,- .~-.~ ~:.' "-" . · · ·· ... · · · 
7 .... Muestra de flujo Vatginal para diagnosticar una·evcntual Coitlaminación venérea. 
8.- Jdenlificación de mslros de piel debajo del borde de las u11as; pues en ca<o de 
resistencia activu de Ju victima, pueden hull1~rsc re~tos de esta, 
!), .. 1~1s ropas de Ja agredida se envían a laborntorio para praclicur un examen de 
posibles mamellas de sangre, esperma y otras. · · 

Concluido el reconocimiento, el dicll1men del ·µCrilo médico forense debe conlcncr los 
siguientes datos: 

J .• f:dad cllnicu(pi1ber o impúber). 
2 ... Desfloración(anfigua o reciente), 
3.- Jfuellas de coilo recienle. 
4.- lfuellas de violencia. 
5 ... Sfntomas de contagio venéreo. 
G.· Signos clfnicos de embarazo. 
7 .... Observaciones. 

t:s importante mencionar que dicho examen médico se tendrJ que cfecluar posterior a 
Ja denuncia y que, no es por si mismo, una prueba fchacicnle para la comprobación del delito, 
éste deberá acompañarse de olros clemenlos pertinentes a cargo de Jos demás pcrilos e 
investigadores pcrteneeienles al minislcrio público, aspecto que se aborda más adelante en el 
apartado de proceso penal. 

Vcrtiremos algunos comentarios a Jo hasla aqul revisado: 

1.-Si bien el inlerrogatorio es necesario para Ja confirmación del reporte médico, 
consideramos que este puede rtsullar agresivo si tomantos en cuenta el posible estado 
emocional de la victima o bien la no sensibilización del personal a cargo, aún siendo mujeres, 
pues cslns pueden reproducir una ideologla scxisla que favorece al género masculino y culpa 
al femenino en torno al hecho. 

2 ... En cuanto a la exploración física, creernos que cuando Ja violación ocurre en 
circunstancias con violencia moral, amenaza con arma o cuando una victima queda 
paruli,Jtda: 

"Se dice con frecuencia que la vlclima puede defenderse ante tal agresión, sin 
embargo, médicos y psicólogos afirman que el miedo es un factor paralizante, 
particularmente en la mujer que ha estado sujeta a una educación en la cual Ja figura 
masculina representa autoridad y poder" 9 , 

De esta forma los elementos periciales macroscópicos a buscar pueden arrojar indicios 
poco vi•ibles y de poco peso para el médico legista. A partir de 1 \JG6 no deberla exigirse para 

' VARGAS m: l.A MORA, Virginia y CALVAN SANTA.MARIA, Ana: El problem11 cid /u viol11cioncs sexuales, 
magnitud y lr.t.u·ndcncia, copia mimeografiada, Mc!xico, UNAM, 1984, p.9. 
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Ja comprobación del delilo de Ja violación, Ja ausencia del conscntimienlo' sin embargo en Ja 
pnictica cslo se sigue pidiendo a la mujer, pues entre más lesionada se encuentre go1JJrá de 
más credibilidad. A este respecto el J.icenciado Gerardo Goni.ález( J mi 1 ), con base a una 
encuesta de opinión diri~ida a Jos a:aicntcs del ministerio público del fuero común L'll el 
Oistrilo l'cdcral y A~cncias t:spccialií'.ildas, menciona que: 

•r.J 63.41 % contesto que en Ja actitud de Ja denunciante encontraban elemento• 
indudables para establecer si fueron violadas o no. Cuando se prcscnta Ja victima con 
la ropa desgarrada y fuertes lesiones cmocion1dcs o conlusioncs físicas, se Je da 
credibilidad y esta •irvc como indicio de la violación; si no llega en estado alterado 
también oc Je la credibilidad después del cuestionamicnto psicológico" 10 

~i.· t:s dificil dcmostmr la existencia de violación sexual si no existen lesiones ;a nivel de 
genitales externos, ademas de que cxisl1.•11 casos de mujeres "·on himen clástic:o. 

•1:n virtud de lener la examinada un himen elástico, complaciente o dilalable, 
hecho que permite la cópula o introducción de objeto pcniformc sin provocarse 
desgarros, no se puede afirmar ni negar la existencia de cópula, hecho que nos obliga 
a concluir que se trata de un himen de virxinidad incierta• 11 

En este caso, se retoman algunos otros elementos como mordcdurílS1 golpes, residuos de 
semen, ele. Sin embargo, si eslos no cxislcn, prácticattwntc es imposible a través de UIJ examen 
médico legisla demostrar una violación. 

4.· A partir de lo revisado del examen medico forense se hace implfcito que Ja mujer 
victima de una violación debe conservar las más posibles huellas periciales del hecho, tales 
como guardar la ropa que usó el dia de la agresión, no asearse y acudir inmediatamente a 
reali1.ar Ja denuncia. 

"Sin embargo la realidad es difcrcnle: la viclima se siente a tal grado denigrada 
y agredida, que en lo último que piensa es en acudir a las autoridades legales, 
generalmente pasa un tiempo, semanas o meses, hasta que se decide a denunciar o 
definitivamente guardar silencio" 12. 

Asi Jos indicios para efectuar los exámenes de laboratorio quedarían minimizados o 
nulificados. Esto en el caso de que Jos exámenes de laboratorio se realicen, pues como el 
COVAC(l 992), reporta: 

/ 
" ... en la mayorfa de los casos, .Sstos no se cfcclúan" 13 • 

5.· Como ya se mencionó, el tiempo transcurrido entre el hecho y la denuncia en gran 
número de ocasiones es determinante, ya que al paso de éste muchas de las huellas periciales 
pueden desaparecer, más aún, con referencia a Ja desfloración, Mario Marlfnez(l 973), 
comenta: 

• La ausencia Je consentimiento es Jcmostrar que la mujer no deseaba la violación, y por lo tanto existiera la 
verificación de la resistencia. 

10 GllNi'.AJJ:X, C".crardo: J.111111/csa/a de Lrjuslk:ia: IA violación en losclominios del mi11istcrio pdblico, copia 
minu~l,~rafiada,México,COVAC, 1991,p.5. · · 

11 IRIS\' MONIT.R0, 11, (op citJ. p.23. 

•• VARGAS DE 1.A MOKA \; ci~1:v.\N s~7~tÁ~'A: c~~~itJ ~.;2, . 
. .. '·. ·' .- ·'-·'. ,,, ,>,. 
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"l.a dcsOoración puede apreciarse en los primeros dias; pasados quince dfas no 
podemos afirmar si la desRoración es n:cicntc" 14 • 

l:n suma, si no se denuncia de inmediato Sl' Jud.1 1me\•amente dd dicho de l.t mujer y 
como Gcmrdo Gc+nz;ilez( 1tltl1 ), dice: 

" ... se olvida como se le• ha introycctado la idea de que si les ocurrió es porque 
lo provocaron, lo desearon, lo fantasearon o lo originaron. No es posible exigirle• una 
conduela activa en relación a la denuncia, cuando las hemos cnscftado a aguantar y 11 

1M:nlirsc rcsponiwblcs de sus desgracias" 19 • 

íi.· Constitucilin::t)mcntc para el <.'USO de violación se debe primero levantar Ja denuncia 
y dcspmts realizar el examen médico legista. Sin embargo, muchas veces no es asi. t:n ta 
investigación de Gerardo ConZ•ikz, anteriormente mencionada, se reporta que el 85.~i0% de 
los ugentes del Ministerio l'úblico (M.l'.), ordenan la aplicación del cxmm.•n médico antes de la 
denuncia. Ahora bien, en éste mismo estudio .lie encontró que el 3(i,58% sobre valoran el 
examen médico d.indole un peso casi total, es decir que para comprobar et cuerpo del delilo se 
bas:a111inica o principaJmcnle en él. 

l'or úllimo, como se ha visto, el examen médico forense tiene mucho peso como 
elemento de juicio para conformar el cuerpo del delito, y en Ja práctica es determinante en Ja 
comprobación de una violitción, pero muchas veces este funge como filtro, pues como dice 
Rufacl Sanloyo( 1983) : 

" ... en caso de que la victima lo denunciará todavía tiene que pasar por la 
comprobación del hecho; como decíamos debe mostrar seftalcs de violencia física que 
únicamente en el 30% se comprueban; en cuanto a los restos de semen sólo se llega a 
delectar en el 110%. Con todas estas dificultades para comprobar el delito, se tiene que 
del 100% de los delincuentes recibieron sentencia por violación sólo llegan a ser 
encarcelados el 15%" 16 • 

2.3. PROCESO PENAL 

1:1 proceso penal es el curso que sigue una investigación jurldica y consta de cuatro 
grandes fases que son: 

l.· Investigadora. 
2.· Instrucción. 
3.· Juicio. 
4.· Sentencia. 

La fase investigadora inicia al presentarse la denuncia, en este caso de violación. 
Primero se tendrá que lomar la declaración a la victima por parte del ministerio público 
investigador; con ello se abre la averiguación previa con el objetivo de comprobar la 
responsabilidad penal y el cuerpo del delito, a este último Jo constituyen dos elementos que 
tendrán que quedar plenamente demo;lrados: 

l.• La CÓf!U)a, 
2.· La violencia flsica y/o moral. 

14 MARTINEZ, Mario: Afcdicína Lesa!, México, UNAA1, 1973, p.27. 

11 GON1..ALEZ, Geranio: /.a antesala de Jajust1'ci8 .... (op-.Cit) ¡j.G. 

u; SA:'\1'0\"0, Raf•cl,cil. por Vargas' de Ja Mo~a (~p. cit) p.12 
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J.a uvcri~uaci6n previa es la investigación necesaria po1ra denuislrar la comisión del 
dclilo, c.~lo .'iC realiza a través de la declaracilin de la victima, el examen médico les.isla y el 
reporte de los dos agentes judiciales usignados a ese caso en particular. Otros de los clcmenlos 
que alimentan la avcris.uaci6n previa son los careos, que consisten en n•afirnmr ci amplii1r la 
declaración inicial de ambas partes y/o la confrontnción de éslíts tn1.•dia11do el ministerio 
público investigador. 1:n los careos: 

• ... se lec la declaración inicial (denuncia de hechos), la ampliación de su caso, 
las demás declaraciones que halla hecho, junio con lodo lo hecho, junio con lodo lo 
dicho por él o los prc.•unlo.• violadores, su declaración inicial, la declaración 
preparatoria, las declaraciones de ampliaciones en el caso de existir calas" 17 

l.a averis,uaciótt previa finaliza cunndo el ministerio público investigador c.·onsidcra 
que tiene los elementos indispensables para sefütlar acción penal u pcrses,uir (presunto 
1·espon..:1blc y cuerpo del dclilo). 

l'or olro Indo, es importante mencionar que la violación es un delito que se persigue 
por oficio, es decir, hecha la denuncia el proceso lcs,1&1 tcrntinn hasta la $Cltlencia, 
indcpcndientemenle de que la parle ofendida dcsisla de su querella. 

l.a segunda fose, In instrucción. inicin al cerrarse la nvcrigunción previa por parte del 
ministerio público it~':'CStigador¡ t:sta C0!1Sis.le ·cu pr;ovccr las p~cbas UJ' minis.tcrio público 
acusador' de los elcmcnl.;, que pcrmilan dcmoslrnr la culpabilidad del prc~Únl.; rc.<pónsablc. 

'_ ' ,·., .. ·.'. ·, 

Al lcrininar la primera fase e iniciarse tá it1stn1cción em-picZa ifrt aUtO constitucional de 
72 horas, en donde el juez puede concluir: · · · · 

a) .Aulo de libcrlad por falta de méritos 
b) Aulo de libertad con sujeción a proceso 

. e) Aulo de formal prisión 

Después del plazo de 72 horas proceden 15 dias hábiles para ofrecer pruebas por 
ambas partes. Algunas de eslas pruebas son: 

- La declaración del indiciado•' o su ampliación con el objelo de aclarar hechos o 
mostrar contradicciones. 
- Teslimonial, lesligos que apoyen o no la declaración de la viclima o del viclimario. 
- Pericial, clcmenlos oblenidos por el examen médico. 
- Inspección del lugar fisico donde se susciló el hecho. 
- ldcnlificación en ruedas de presos o confrontación. 

l'oslerior al rcndimicnlo de pruebas, el juez dclermina fechas para su desahogo por 
medio de las audiencias. A manera de resumen, Gcrardo Gon1.álcz( t 986), menciona: 

• ... durante la instrucción las parles alimentan el proceso, van a ofrecer y. a 
desahogarse las pruebas (a través de las audiencias). Si la averiguación previa 
concluyó con acción penal hay que ir al reclusorio, en donde, otro agente del 

17 GO!':í'..AU:z. C.crardo: As¡xx:lo.t lc311/csdi: IA ViO/ación, copia mimco~rafi11da, Mc!xico, COVAC, 1 !J8G, p 9. 

• f.n csla el.tp.t l'I ,\U', ya nl1 es (irgano in\'esliglldor sino de acusación. Dichas auloridades se encuentran en el 
rccluSC11fo. 

•• r.n 111 etapa de in5lrncción el presunto responsable paS4 a la catalogación de indiciado pues en dicha (ase el 
,\1.1'. n·catM ll,.:t mllicios que le 1)Cn11itirán ser enjuiciado o no, para la tcrce1·a etapa será procesado. 
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ministerio público es el que nos reprcscnlará, existe a parlir de la consi~nación del 
detenido un plazo de 72 hor1u, y e• aqul donde el juez puede declarar (tres lipos de 
aulos), durante cslc término: Si la consignación es con dctcnidl1, se les toma su 
declaración preparatoria, se puede consignar sin dclc11ido si se le comprueba el 
cuerpo del dclilo y se sabe que hay un presunto responsable, aunque no se sepa donde 
esté, por lo que se &ira la orden a la policlajudicial para que invcsli&ue" IH 

1:1 juicio es la pcnídtima fose del proceso penal, la L'ual es definida por el autor urriba 
scflalado, como: 

" ... periodo del proccdimicnlo penal en el cual el ministerio público precisa su 
acusación, el acusado su defensa, los tribunales valoran las pruebas y posteriormente 
el juez pronuncia la sentencia" 1U , · 

l'or último, la cuarta Í•.1sc del proceso penal es la sentencia i.1uc es la resolución Íinal' ,i~I 
juez pat'íl custi~ar o absolver.al procesado. l.a senlencia durn desde el 1mimcnto que ~'? cjcc~ta 
hasla que se cumple la sanción aplicada. , · · · ' 

t:s importalite n~tur qu~ en cuso de que Cxi~lil i11~011formidad 1x~1· aJ~Jmí'd~ l~~~."~a/1~~· ·· · 
pucde·~rol.'cdcr. un·juicio de ampal'o, es decir, ~l·eas~ cnll'•.• a rc'.'isión nucvamcnlc.por,las, 
mismas autoridíld~S o por. otras.superiores (Suprcmn Corte de.Justicia).· Cabe< desl~tcar quC 
desde el inicio de la fase de invcstigaciónhasla la senlcncia, lodo el proceso penal puede durar· 
de seis meses a un afío como mínimo. · , · ;.> : .:· 

Al iguul que en el rubro del derecho penal y lu medicina foretise, se vertirán al&unos 
comentarios en lorno a lo revisado: · 

l.· Se supone que el Ministerio Público representa a la parte ofendida, sin embargo, en 
la prilclica muchas veces éslc loma parlido como enjuiciad~r de Ja misma, pues como yu se 
mencionó en el aparlado de Medicina !'orense, en un esludio del COVAC(l 991), se demoslró 
que el 85% de los Minislerios l'úblicos ordenan la aplicación del examen ginecológico anles de 
levanlar la denuncia. 1:sto es, se dud11 del dicho de Ja mujer. Al respeclo Gerardo Gon1.alcz 
(1991), menciona: 

" Aqul hay que decir nuevamente que la idcologla que flota en el ambiente 
social sobre las mujeres, también es reflejada en el ámbito de la justicia y recordar 
como esta conduela llena de milos sobre la mujer, tiene su lado trágico en la práctica, 
colocando definitivamente a la mujer en una situación de desventaja e indefensión, 
pues por ejemplo y a diferencia de lo que ocurre en la mayorla de los delitos, en el 
caso de la violación primero hay que convencerlos de que fuiste violada (que le crean, 
que te practiquen el examen, ele.) para que le levanten tu denuncia y empiecen a 
investigar• zo • 

2 .• Con referencia a los careos, muchas veces éstos son una segunda agresión, pues la 
mujer violada revive el usallo sexual, es objeto de insultos y cucstionamicntos de su vida 
Intima: 

•• lbldern p.13 

•• lbldern p.16. 

10 lbldem p 4. 
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" ... como ya sabemos, la defensa se basa en dcscaliricar a la mujer. "lu quisiste", 
"lu me ofreciste", "tu me pediste dinero", cte." 2 1. 

1:11 otras palabras, los careos son una fuerte prueba emocional que afecta nucvamcnk 
toda fa o~anfaación psicológica de la mujer, lo cual provoca que ella desista del proceso 
penal. Si partimos de que Ja violación es poco denunciada y que en los casos en que ésta se 
realice por parte de Ja ofendida, Jos careos SL' convierten en una rnzón mas par.- no 
denunciarla o en su defecto desistir de su demanda. J.os careos no deben involucrar la vida 
erótica sexu¡aJ de la victima, al menos que e."ilén en relación con el hecho, Asimismo, 
consideramo.~ que Jos cnrcos deben ser en forma indirecta en el caso de que la ofendida lo 
solicite, posiblemente a través de una cámara Gcscll, Jo que serviría también para la 
identificación del posible agresor. 

~{ .• Como ya se mencionó, el proceso pcmal puede durar minimo de seis meses a un 
m1o, esto significa que es un proce.~ altamente desgastante en tiempo y cmocíonahnentc para 
Ja mujer y a tcl'ccros involucrJdos. 

1:1 urtlculo 2GO del códi,110 penal pura el J:stado de México se menciona que el aborto 110 
es punible cuando el cmbara%o .sea producto de una violación, .sin embargo: 

• ... aún cuando c•tá contemplado, la ley - que casualidad - tiene un gran vicio, 
puesto que no estipula de manera concreta cuando y que autoridad dará la 
autorización para interrumpir el embarazo. l.a mujer se pasa en la práctica pidiendo 
al Ministerio Público o al Jumo la autorización para abortar, el Juez le dice que vaya 
con el Ministerio Público y éste le dice que acuda con el Juez para que lo obtenga• 22 

O como dice Virginia Vargas de la Mora(! !J84): 

"Cuando se comprueba finalmente la violación, el embarazo va en etapa muy 
ava117.ada, peligrando la vida de la madre, o en su defecto la criatura ha nacido" 2s 

El proceso penal debe de agilizarse y más aún, cuando una mujer se encuentre eri 
embarazo producto de una violación, el dictamen de aborto debe expedirse por parte del Juez 
en un plazo que no ponga en peligro la vida de la mujer y esto debe estar estipulado en el 
código penal; el legrado debe ser practicado en condiciones asépticas en una institución del 
sector salud y en forma gratuita. 

"Apenas una tercera parte de las denuncias presentadas por maltrato flsico y 
agresiones sexuales fue considerada por las autoridades viables penalmente, a esto 
debe ailadirsc que el 64% de las afectadas determinó no presentar denuncia, porque 
deaconffan de los mecanismoo le31les" 24 • 

4.· Las autoridades no garantizan la confiani".a pard que una mujer denuncie, lo cual 
hace necesario modificar la legislación y el como se interpreta ésta pues si bien hay avances en 
Ja ley y en el proceso penal, estos vienen .siendo en la realidad letra muerta, ya que 
independientemente de todo, depende m:is la habilidad y artificios de los abogados, que 
propiamente la administración de juslicia. 

z1 GONZALEZ, Gcrardo: La an/csa/a dr.! lajus/k:la ... (op. cit) p.9 

11 GON7.AJ.t'I., Ccrardo: Aspee/os Jcsa/c.T dt: /a vlo/:1cló11 • ., (op, cil) p 9, 

zs VARGAS DE tA MORA: El problema de las violacioncs,(op. cil).p t 2. 

14 URRUOA, AlonJO: "l'idc la COVAC cambios a la- ley para proteger a J11s mujeres", m¡ La Jomada 1 México, 
o.r.,abrit t992,p.22. 
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2.4. ENFOQUE SOCIAi. FEMINISTA 

t:n el enfoque social feminista existen divcl'sos matices de explicación de la violación, 
aunque todas coinciden en que ésta, es una expresión de poder avalada por la dominación 
masculina y el sometimiento femenino en un proceso de opresión .sexual: 

"l.a concepción feminista sobre la violación constituye una aproximación veraz 
de los hechos: se centra el problema en el poder, en el abuso, y en la irrupción erótica 
(mal llamada sexual) violcnla, alcntatoria de la integridad (no flsica, no sexual), 
erólica: total de la persona. l'or lo demás, se plantea la violación como un grado mayor 
de la violencia patriarcal gencrali1.ada a las mujeres• 29 • 

Ahora bien, el feminismo retoma la categoría patriarcado· pam explicar la violencia y 
la violación femenina , para entender mejor este enfoque se rctomar0111 al~um1s definiciones 
sobre el palriarcado. l:n opinión de Virginia Vargas de la Mora( 1 V84), el palriarcado es: 

" ... un orden caracterizado por relaciones de dominación y opresión establecida 
por unos hombres sobre olras y sobre todas las mujeres y criaturas. l.o.• varones 
dominan la esfera pública (gobierno, religión, ele.) y la privada (hogar)" 2G 

Por su parle Ana Alvarez G.(IUSG), considera que el palriarcudo: 

• ... es la expresión por excelencia de las relaciones de dominación del 'hombre 
sobre la mujer• 27 • 

Kalc Millel( 1 V75), concibe el patriarcado como: 

• ... una institución en virtud de la cual una mitad de la población (es decir, las 
mujeres) se encuentra bajo el control de la otra mitad, (los hombres) ... • 2• 

Marccla l.agarde( 1990), considera que el patriarcado es uno de los espacios hislóricos 
del poder masculino y que éslc se conforma por varios ejes de relaciones sociales: 

"l.- El antagonismo genérico, aunado a la opresión de las mujeres y al dominio 
de los hombres y de sus intereses plasmados en relaciones y formas sociales, en 
concepciones del mundo, normas y lenguajes, en instituciones y en determinadas 
opciones para los protagonistas. 

11.- La escisión del género masculino como producto de la enemistad histórica 
entre las mujeres basada en su competencia por los hombres y por ocupar los espacios 
de vida que les son dcslinados a partir de su condición y de su situación genérica. 

111.- El fenómeno cultural del machismo basado tanto en el poder masculino 
patriarcal, como en la inferiorización y en la discriminación de las mujeres producto 

u J.J\(;ARDE, Marccla: t..imliVr:rios de /JIJ rmyCrcs: Madn:sposas, 11101y·:u, pulM, prcs:u y locas, México, UNAM, 
1990,p.:!74. 

• t:n algunas corrientes del feminismo considentn esta catcgorla demasiado amplia, ror lo cual sugieren el 
"sistema SCXll·gCnt~ro" (vrg. Kubin Caylc y Martha Lamas) puesto que es más especifico para la explicación de la 
opresión y la a:qcsión ile la mujer • 

.. VARGAS llE LA MORA: El problema de(op. cit) p.25. 

u ALVAREZ GOMf.Z, Ana: "l.a violación ¿Delito sexual?\ S!n:. Alegatos, UAM1 México, scpt·dic, 1986, múm.4, 
p.12. 

ZI MIUJ:r. Kalc: lt.J/J1icól sexual, Mé:<ICo, AgÜilar, 1975, p 34. 
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de su opresión, y en la exaltación de la virilidad opresora y de la feminidad 
opresiva" 29 • 

Ahora bien, el poder patriarcal no es cxclusiv1..1 de la opresión femenina, ya que este se 
puede manifestar tambiCn entre los mismos hombn.•s con referencia a una clase social, una 
etnia, etc., ya que : 

•t:I poder patriarcal .. expande en cualquier relación opresiva, por cw se 
articula también con las opresiones de cliuc, nacional, étnica, religiosa l.os sujetos de 
la opresión masculina son: las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los 
homosexuales, los minusvalidos, los enfermos, los obreros, los campesinos, los indios, 
ctc."30. 

t:I poder patriarcal jamás se expresa sólo en si mismo, sino m:is bien cn relación con 
otros poderes (clasista, racista, ~cnfrico, ele.). De tal suerte: 

" ... que el poder patriarcal existe y •• produce en y por lo• sujetos sociales (los 
grupos y los partieulare•), pero la sociedad en su conjunto y lu cultura dominante son 
palriarcalcs" s 1 • 

Como dice Altusscr( 1 U8:i): 

" ... el patriarcado es uno de los aparatos idcoló¡¡ico• fundamentales para 
mantener el estado actual de las relaciones sociales y económica• y pura lu 
reproducción de cala•" 02 • 

Y cslc esta lainbién cslrudur.ido que: 

" ... su sistema de socialización es lan pcrfcclo, la aceptación xcncra1 de sus 
valores tan firme y au historia en la sociedad tan larga y universal, que apcnaa ai 
necesita el respaldo de la violencia" ss • . 

Como se ha revisado, el palriarcado esta basado en la discriminación hacia las mujeres, 
donde ellas son objelo y sujeto de a¡¡rcsión, o como dice Mari ha Moia( 1¡¡g1 ): 

" ... el sistema patriarcal en que nos encontramos insertos hacen que la 
dircctibilidad y control se encuentre en manos de los hombres, en este sentido la 
mujer es tan sólo objeto que puede ser pcscfdo" • 4 

Z9 l.AGARIJt:, Marcl•la: c.~ulivc.·rio de las mqieres ... (op. cit) p. 78. 

so lllidcm p. rn. 

51 lbfdcm p.KO 

u Al:n IU!iiSJ:R, cit.por Al.VAREZ co~u:z, Ana: La violación .... (011. cil) p.12 

H Mll.1.t:r. K11lc : Jb/J~ü:11 &:xu:1J. .. (op. cit) p.57 

• Kalc Millct se refiere en este contexto a 111 violencia fisic11, pues sostiene que el patriarcado se instale por medio 
dl1 k;l,bl.tdl11U'5,. 

'H ,\ti.. 'llA, ,\1.trtl1.t, cit. Jll'r: l.AGÁROt:, ,\tafccla: C4_-uti1~rios cid /11 miut:r~ .. (op cit) p 78. 
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A continuación se revisar;in definiciones ac.·erca de la violación, planteadas plll' l'I 
enfoque s..icial feminista y que se desprenden de la noción del patrian:ado, 

1:11 el articulo titulado t!f,o¡"vioi.~ciión: ·un problema social", en la revista Nuestra GcntL•, SL' 
considera la violación: 

• ... como uno de los ejercicio• de. poder más brulalc•, dirigido principalmenle 
hacia las mujeres" 59 • 

O como l'atricin Go1íziilei'. l'cdroza( 108tl), asevera 

" ... en la violación de · 1a mujer se malcriali7.a loda la deslrucción de lo 
femenino ..• " SG • ' 

Virginia Vargas de la Mora( Úl84), opinu que el poder de los hombres se ejerce sobre 
los sectores más débiles: las mujeres, los niños y los ancianos. t:lla sostiene que aunque la 
sociedad este dividida en clasi!s y Jos hombres de ellas estén sometidos a otros hombres, esto no 
impide que la estructura jcnh·quicu y palriurcal se extienda hacia lodos los grupos y se repitan 
en cada uno de ellos los mismos deseos de poder y dominación. Desde su óptica la violación es 
una situación arbitmrill, una relación de poder, una transgresión sobre la libertad de otro pero 
que se ejerce con violencia, en suma: 

" l,a violación sexual es produclo de dellCo degradanlc que llC ejerce sobre los 
más débiles" 37 • 

Por otra parte, existen autores que consideran que Ja violación trastoca la posibilidad 
de decidir libremente el momento y la persona con quien relacionarse crótico.scxualmcntc, tal 
es el caso de Barrera y Tolo.( 1 !J8U), qucnes mencionan: 

" ... es uno de los agravios más atroces conlra el ser humano, ya que, afecta la 
libertad de decidir con quien y cuando debe lcner relaciones sexuales, es decir de las 
más preciadas libertades fnlimas" ss. 

O bien como menciona tncs llercovich(l ll89): 

"ta violación sexual es una situación limite cuya especificidad consiste en ser 
una conduela sexual en que la mujer se ve compromelida debido a una amena7.a o al 
uso de la fuerza, que no deja más alternativa que la muerte y/o el dallo flsico o la 
negociación" s9 • 

En un documento fcminist:i de Ohio se afirma que la violación es un acto de poder: 

ss "J.a violación: Un problema social"~ Succtm l.~cntc No. 1271 agosto 1985. p.15 

H rt:DRO,...A GON'í'.AU:7., 1'atrici11: .Aporte.; 11/ lriltmmi.•1110 de las mu/eres vloladas,.s.ru COMISION UE JUS'nCIA: 
"Foro de consulta popular scbrc Delitos Scxuales"1 .\\Cxico, t 989, p.2. 

" VARGAS DE 1.A MORA: Elprobl•t1''t de .. Cop. cil) p 29. 

sa BARRERA, S. y TOTO, C.: ~Viol~Ción:' 1..B ur&cnlc' refonna~ s:lli' Ak:t;atOs, UAM-A, MCxico, Abril 19&9, niam. 2, 
p.10. . . . . . . . .. : ~; . .• • - . ·... . • . - - - . 

39 . llERCOVICll~ lné~; "l.a mÜjc~· 'i¡~¡á'd·~=·.~~a· ~~~ ~~~· .. rc~;~~ba< ·~ F~1~r~~~J~¡~·o, aCtub~c 1989, núm. 82, afto 
13,p.9. . . . . . . . . 
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"t!l acto de violar es un ataque más que una relación entre una mujer y un 
varón. l.a actividad sexual no es más que la forma que tiene el violador de dominar y 
afirmar su poder sobre la victima" 40 • 

l:n consideración de i\\a.Tl•rcsa Dorin&( IH8\l), la violación no es un ¡1do sexual en si, 
ya que: 

" ... su naturaleza es primordialmente la de un acto de ejercicio de poder de un 
individuo sobre otro. t:I primero suele ser un hombre, el segundo una mujcr ... l.a 
constante es que en todos los casos es la imposición de la voluntad de un individuo 
sobre la de otro que posee menor fuer-m füica, moral o de ambos tipos" 4 1 

t:n este sentido, existen afrctacioncs importantes en la vida de las mujeres agredidas, 
Judilh Aslclarra( 191\7), soslienc que Ja violación: 

" ... es un acto de violencia que tiene en muchos casos, repcrcu~ioncs más serias 
y duraderas de cualquier olro acto delictivo o criminal" 4Z 

Con respecto a lo anterior, Carmen Cano y Teresa Cisneros( 1 U80), ubican la violiición 
como: 

" ... un tipo de violencia manifiesta en la que se ejerce una forma severa y directa 
del poder flsico, que afccla la vida o la integridad psicológica y íisica de la 
victima""9 • 

l'or su lado lnes llercovich(I 98[)) Ja enliende asi: 

"La violación es un acto brutal, una invasión a la integridad flsica y psiquica y 
su fin úllimo es humillar, desposeer, degradar e imponer un poder fisico sobre otra 
pcraona" 44 • 

l'inalmenlc como se menciona en el CAMVAC(l 986): 

" .. .la violación no e• una ley de la naturaleza ni una casualidad, sino la 
expresión de la violencia permanentemente ejercida en contra de las mujeres en una 
10Ciedad machista. IJcbc ser entendida como una expresión de la problemática social y 
no como una pasión aislada. La cuestión no constituye un acto sexual. Por el contrario 
antes que nada es un acto de violencia que utiliza el sexo como arma• 4 5 

Como se ha revisado anleriormenlc, desde el enfoque fcminisla-social Ja violación es 
un ejercicio de poder fomenlado y reafirmado por la ideología palriarcal, pueslo que ra 
dominación y sometimiento de una mujer se hace bajo la estructura de una sociedad 

•0 Ml"rcdn.~ Our l.ivcs, A. rcminist An11ly~is of Hapc l'rcvcnlion" Womcn J\~im.t Rapc.CL1'umbus, Ohi~, l 9i8.p:8 

•1 l.>OKJ:'l:G, Ma.Tcrcsa: "1:1 perfil del violador", tJll Segu11do c.Oloquio sobre Ja S<:xu11/ü/11d en Mtlxico, Clisa del 
Tiempo, MCxiCLl, Ahril 1989, No.84, p.:i3. 

42 AS'IT.l.ARKA, J. cit. por DOWOt:.4iWl:LI., jane: la violación babla11 /:u mqj'cws, Oarcck111a, Grijalbo, 198 7, 
p.10. 

4:t CANO, Ci.C. y CISNl:ROS, <.i,T,: /..t tlli1(/mlca d~ /11_ yiolc11cíil Cf! Alt!xico, México, UNAM, J 980. p.23. 

44 1 ll:RCO\'ICll~ Inés° (,;p ~it) p.5 
- ' . . '·'-· --

45 cov Ac:Cit í":'ri A1.\1 ARF.'1. co~tr.z, Ana:-~~ ·~i~Ja~iÓn.:.• ·G.A.(op._ cit).p 1.a. 
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jerárquic:a donde el varón tiem.• el pock•r cL.• dL•cisión sobre la vida de una mujer L' incluso de su 
propio cuerpo. 

Como dice l"ranca Hasaglia( 1983): 

" .. .la violación es 11lntcsi11 de la sexualidad dominante en una cultura que 
expropia, se apodera y conculca a las mujeres su cuerpo y su iiccxualidad erótica y 
procreadora. l.a violación e• el hito de la cotidianidad de la mujer-cuerpo-para 
otros""';· 

f\.\ichcl l'oucau lt ( 1 unn, ya mencionaba que: 

• ... el territorio de la microfüica del poder e• el cuerpo" 47 

Y uno dl• los mccnnismos de apropiación de Cste en las mujcl'cs es la violación, pues en 
el acto de violar la vía sexual es Unicamcntc el medio para dominar y someter el cuerpo y 
erotismo de la víctima. 

En este sentido, Marccla 1.agarde( Hl90), sostiene que la violación es la m11estra de la 
degradación del cuerpo y la sexualidad de la mujer. 

Afirmamos que 1:1 violación no es un neto sexual pues en Cl intervienen la voluntad y 
erotismo, factores que en la violación se agreden y nulifican. Por lo tanto, la violación es un 
acto de dominación y control del cuerpo, sexualidad y erotismo de 1;1 victima, donde se utili7.a 
el sexo como medio para agredir, degradar y humillar a la mujer. 

"l.o eACncial en la violación no es la relación ACxual: es la afirmación de una 
voluntad de poder y de dcslrucción. En esto es similar a la tortura" 48 

l:n cuanto a las afirmaciones de que en la violación se trasgrede la libertad de 
relacionarse crótico·scxualmentc con una persona, creemos que si bien esto es cierto, no sólo 
se afecta dicho aspecto, sino como ya mencionamos, el acto de violar Cs la afirmación de la 
superioridad de la virilidad, la cual esta fomentada por la sociedad y cultura donde no• 
encontramos inmersos: 

'(la violaciónl .. .csta justificada dentro de los marcos institucionales a partir del 
tipo de sociedad discriminatoria que prevalece y que se sustenta en una aguda 
diferenciación de oexos' 49 • 

Por último, consideramos la violación como toda una problemática social y de género, 
donde la mujer esta sometida a un continuo de violencia, en una sociedad dividida en géneros 
y donde ésta •c expresa dc•de: 

' .. .la mirada y la voz, el piropo y gran parte de las aproximaciones eróticas a 
las mujeres incluso el manoseo -aún en la calle, por desconocidos-, se consideran 

4' DASAGIJA, Franca, cit. por LACARDI:, M.: C.wlfrt.•rios c/11 '" mujer. •. (op di) p.25 t 

n l'OUCAUL'I', M: Microflsic11 del Jlxlcr, l:Spafü11 l.a l'iqueta, 19i9, p.142. 

41 lT.RNA.'101:1.1 Ro53: /.a viol11<:iJn en Até.rico. copin mimcogrufiudn, MCxicn, s/f, p.29. 

4' VARGAS m: l.A MORA: J.1 problcma de /.u ... (op.cit) p.:!R. 
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prácticas y formas de relación poi1itiv115 en la cultura erótico dominante" !IO 

so l.ngarJc, M11rccla. "Citu5as generadoras de delitos sexuales." roro de consult~ popular slibrc dclil~s sL'xualcs. 
Mcmoiia. Comhlón dL• justicia. México, 1989.p.:i.1, 
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CAPITULO 111 •. SECUELAS EN LA MUJER VIOLADA 

t:n el presente apartado se abordaran las consecuencias flsicas, psicológic;u y 
microrrclacionalcs en la mujer agredida .sexualmente por violación. t:s importante aclarar que 
los trastornos físicos, psicológicos y sociales no se presentan aislada o separadamente, sino que 
son un todo que se expresa en las mujeres como una serie de respuestas o con.~cucncias 
m1iltiplcs y variadas a la violación sexual. Sin embargo, por fines descriptivos se hará una 
diferenciación de estos. 

3.1. TRASTORNOS ns1cos 

Según Ernc.•to lbarra(I tm 1), 1:1 mitad de todas las mujeres agredidas sexualmente 
presentan por lo menos un trastorno fisico producto de una violación, pues sostiene: 

"Aproximadamente el 5096 de las victimas presenta signos flsicos de golpes, 
laceraciones o heridas cruentas producidas en el momento del ataque" 1 

Ahora bien, en la opinión de A~uilar y olros(l 990), las consecuencias físicas 
inmediatas m:is frecuentes que presenta una mujer violada son: 

• a) Trauma flsico: magulladuras, contu•ione•, heridas de garganta, cuello, 
senos, muslos, picma bra~.os. 

b) Tensión músculo-esquelética: dolores de cabc1.a y fatiga provocados por la 
tensión, incapacidad para dormir o periodos muy cortos de suefto e 
imposibilidad para volverse a dormir, llantos y gritos durante el suefto. 
Inquietud y miedo ante ruidos e incidentes sin importancia. 

e) Irritación gastrointestinal: dolores de estómago, inapetencia, no encuentra 
sabor en los alimentos, provoca nauseas producidas al pensar en la violación" 

También Burgess y llolmstrom(l 985), con referencia a este tipo de trastornos 
mencionan: 

• ... dolores en diversas parles del cuerpo, tensión muscular, inestabilidad 
gastrointestinal y molestias genitourinarias" s . 

Otra• de las com..,cuencias flsicas en las mujeres violadas son las enfermedades de 
transmición sexual y el embarazo no deseado, con respecto a este último, el COV AC, (1992) 
reporta que en el D. f'.: · 

1 IBARRA SA.~n:S, 1:rncsto: "Atención legal y médica a las victimas de violación", ru;, Acta, México, abril 1991, 
p.22. 

z AGUIU\R Gómcz y GARCIA Cuevas: Esludi'o J.jJidcmiolósfco ele Asrcsión Sexual c11 la."i cstudJimlc:.s ele l'sid,Josla 
de /11 F.Nt'P Jzlaca/11, MC:xicet, U!-.:A.\1, t 9901 pp. 26·27. · ' 

s DURGt:SS Y llOIM~TROM cit. ror, KORT1 Elkc: Sccuc!.ts F.ntoclomt~C3 ¡¡ /ar$o plJlZC! en.~/ ifnd~;Úc dt: lnÚJJi1a 
J'-'r l'l'ol11ció11, t:IA Tesis, Mchcico, 19\JO, p.19. · · 
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" ... el 16% de los aultos scxualcs licncn como conmccucnci11 el cmbara1.o" 

t:s necesario mcncionur que Ja agresión no sólo se da a nivel fisico, sino que muchos de 
estos trastornos se encuentran aparejados con nfcctacioncs psicoló~icas que vivencia una 
mujer vio)adu y que en su conjunto provocan todo un desequilibrio emocional scvcn.1, aspcl.'to 
que se verá a continuación. 

3.2. SECUELAS PSICOLOGICAS 

Las sccucJas psicoJógicas SOt\ los efectos, reacciones o consecuencias producto -en este 
caso- del ataque sexual en el psiquismo de la a~redida pudiéndose manifestar en una serie de 
trastornos y síntomas psicológicos, psicosomáticos y comportamcntalcs. 

l.as consecuencias psicológicus de la violación no se presentan en su totalidad, 
momento ni intensidad en la mismll forma en todas las mujeres a~redidas, sin cmbar~o, en 
todos los casos se vivcnclan secuelas, es decir, siempre existen trastornos en fa pcrsomdidad de 
las victimas. J:n este sl!ntido Sandrn Oliv!!r( J 98H), comenta: 

"Si bien es cierto que no todas las mujeres que sufren una violación responden 
de manera idéntica, también es cierto que se presentan slntom11s que hay que tomar 
en consideración toda vez que se mantiene contacto con mujcrc~ violadas, ya sc11 en 
un proceso terapéutico o sólo de apoyo solidario. 

l.as rcspuc•tas y sintomas varlan sc¡¡ún fue el tipo de violación, la edad de la 
mujer, clase social y actitud de quienes la rodean, entre otros factores" 5 

Las reacciones de una mujer violada son múltiples y muy variadas, csh1s pueden ir 
desde un shoc:k emocional, incredulidad, confusión, culpa, humillación, depresión, impotencia 
hasta desorientación, repetición 1111.!lllal, negación, temor y ansiedad. Susan Urownmiller 
(198 ll, al respecto explica que: 

" Cuando una mujer sobrevive el trauma fi•ico de la violación, •u reacción 
emocional puede tomar muchas formas. l'uedc llorar, ¡¡rilar o temblar; puede 
mostrarse rlgidamcnlc compuesta, puede sonrcir inoportunamente o contar la historia 
en medio de carcajadas. No hay respuesta uniforme a una violación ni tampoco un 
tiempo de recuperación fijo• G • 

Mctzer(l!J76); llilbcrman(l978) y Jonhson(191l7), consideran que en las secuelas 
emocionales: 

" ... el impacto psicológico de la experiencia de la violación puede ser profundo 
desde los primeros momentos del ataque y prolongarJSC a veces durante allos. l.a 
reacción de la viclima suele ser una sensación de soledad, impotencia y total 
aturdimiento" 7 • 

Por su lado Me. Combie quien en 197ll trabajó con 70 victima• de violación para 
delinear un perfil descriptivo de mu.icrcs agredidas, comenta los resultados siguiente.~ 

4 l'ROGKAMA Lll: 11:1.t:VISIÓN: ¡, UslL'll que opin:l'I, Vidcocascttc, 'IL·nlll: •1.a violación", C.uad11\11j11rn 1 J111. Xll'IV -
Canal 2, ~xico. rcchn: 12-02-92. 

s OUVt:~. s.tndra: ú1 vk>lació11: ,1spcclos psirosor.1i1/r.~f, copia mimeografiada, MCxlco, UNM,, t 9S9, p.G. 

G llROWNMl1.U:R, Susan: L'\Y11trn nuc;¡~,, '-Ólu_;nXml, l:S~f\a~- l'lanctá; 19S t ~ p.347. 
7 Mt:rLt:R y 1111.lll:RMAN, cit.por: AGUll.AR G6nic': yGARC·t~·~:L~as:·f..~uctió'cpfd<mMósÍm ... (opcit) p. 27 
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11 1:1 miedo durante el ataque fue la rcacc1on emocional más reportada. 
lnmcdialamcnlc después, la mayorla se sentla aterradas. Altcrnamcntc aparccfan 
entumecimiento e incredulidad, en tercer luxar surgfa el sentimiento de verxücnza. 
Solamente el 14% de las mujeres expresaron su enojo consecutivo al ¡uiallo. l.a 
respuesta conductual inmediata más frecuente fue ir en busca de amigos o parientes. 
Sin embargo, el impacto emocional por el asalto se señala como lo más importante. 
Para el 4 7% de las mujeres recordar el ataque fue lo más dificil. 1:1 17% reportaron 
temer los efectos del ataque sobre .•u auto imagen y su ajuste po!lterior. Para el 14% el 
motivo de ansiedad fue la posible reacción de los otros. l'or cuanto al futuro la 
principal cuestión fue,. otra vez, su propio ajuste y su auloc!ltÍma" 8 

t:n 1978 la revista Tribuna Médica reportó un estudio con 14H víctimas de violiu .. ·ión 
cuyo objetivo era analiiar el sindromc postviolatorio. t:n dicho reporte se evidenciaron dos 
grandes respuestas extremas en las mujeres agredidas, pues: 

"Inmediatamente después del a11allo, un grupo reacciona en forma muy emotiva 
y con sentimientos de incredulidad, ira, temor y an11iedad, expresados en 1lanlo11, 
sollozos, sonrisas sin motivo, inquietud y tensión. l!I otro exhibe un control exagerado 
y esconde sus sentimientos Iras una füchada de <.•alma, reposo"' regresión" 9 

t:n este mismo estudio se comenta que las reacciones fóbicas nuis fn.·cuentcs se asocian 
a las circunstancias del asalto, es decir, si Ju mujer fue violadu en su casa reaccionaba hacia los 
lugares cerrados, si la agresión se llevo u cabo en lugares abiertos, ellas tenhm temor a lugares 
ni aire libre. Un dato interesante de esta invcstignción es que cunndo la victima ~uardó 
silencio, la sintomatologla se intensificaba. 1:n este sentido el articulo recomienda que la 
victima tiene que hablar de su cxpcrienci11 e11 un clima de confia1w.a y cordialidad. 

Una secuela común en la mayorfa de las agredidas es el sentimiento de culpa, el cual se 
expresa de diversas formas: 

ºAlgunas victimas, que se defendieron en forma violcnla hasta recibir heridas 
graves, se sintieron culpables de no haber sido suficientemente pasivas; las que se 
aterrorizaron tanto que no presentaron resistencia, experimentaron remordimientos 
por no haber luchado. t:n realidad en cualquier situación que pueda interpretarse 
como una incilación (por ejemplo, aceptar la invitación a comer con un hombre 
presentado por amigos bien conocidos, en una reunión social adecuada y que después 
la viola), la vcrgQcn1.a y el scntimicnto de culpa qui7.á sean abrumadoras• 10 

l'or su lado el COVAC( 1 fl88), n·afirma la existencia de dos constantes como secuelas en 
una violación y explica el porque: 

ºUna es la culpa y la otra es un sentimiento de desvalorización. l.a devaluación 
se debe a que todo su valor csla fincado en su sexualidad y en su capacidad 
rcproduclora. Por eso al vivir una violación, se le derrumba su escala de valores" t t 

• UURGl:.~s y 1101 .. \'\.!rioTROM cit. ¡x,r, KOR'l'. t:lkc: &Y..·ur.:/¡ts 1.~nocion11k•s ... (op cit) PP· 14·1G. 

' ·violadún: C)('Uchar a las victi1111u•. tui Tribuna Médica, México, numo:o 1 ~87. No. 404, 1,11110 X.\'.XIV. p.12. 

10 "Vk,lucil;n: escuchar a las victimas•, m; Tribuna Médica, ... (op cil) p. 1 t'.. 

11 CARRASCO, lleatriz: •t.A VIOl.J\CIOS f.S Mf.XICO, UNA C1\0A Sll:n: MINlfros•, tni. Acli\•011 l'.\éxico,junio 
t 981'\. mim; 12, afü~ XIII, p. 15. 
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l.as rcspuestus psicoló~kas en una mujer u~rcdida repcn.:ulen din.•1,:tamcnh.• l'll fl"Xtas las 
esferas de su vida y en &cncral, en toda su personalidad, más aún en su actividad 
crólico-scxual. /\ cslc rcspcclo Maslcrs,Johnson y Kolondy( 1 !1K7l, afirman: 

"t!nlrc las reacciones más graves al trauma que provoca la violación hay que 
destacar la aversión sexual y el vaginismo, asf como, en otras mujeres run menoscabo 
del deseo sexual, anomalias en la lubricación vai1inal, perdida de sensaciones 
genitales, dolor durante el coito y anorgasmia" 12. 

Asi mismo Bcckcr( 1 OH:~), en un estudio realizado t·on victimas de a~rcsión sexual 
menciona: 

"Se observó que más de la mitad de un i1rupo de mujeres que hablan sido 
victimas de violación o de incesto sufrieron disfunciones sexuales después del suceso: 
temor a la realización sexual, menoscabo del deseo sexual y dificultad para excitarse 
sexualmente, por enumerar los trastornos más frecuentes" 13 

Ahora bien, existe varios autores que ha clasificado las reacciones de una mujer violada 
en etapas, tal es el caso de Dowdcswcll, Mastcrs y Johnson(I H87), quienes plantean :~ fases 
que son: 

" a) rase de reacción aguda: puede durar desde unos dias a varias semanas, 
por lo cual Ja persona se encuentra conmocionada, aturdida, sin dar crédito a lo 
ocurrido, temerosa y sumisa en una gran confusión emocional. t!n las mujeres que son 
capaces de hablar de sus scntimienlos se observa con frecuencia sentido de culpa, 
indignidad, vergüenza y rabia. Olras mujeres se encuentran en apariencia más 
sosegadas, lo que puede significar hd vez que se esfucr1.an por dominarse o se niegan 
a creer en la realidad o el impacto causado por los sucesos. 

b) Fase de retroacción-poslraumática: esta fase puede durar semanas o 
meses. l.a victima supera con relativa calma lo sucedido y parece afrontar la 
situación. Externamente lu impresión que se observa es la de haber dejado atrás la 
experiencia: trata de vincularse de nuevo con sus familiares y amigos; vuelve a 
moslrarse alegre y distendida. Sin cmbari10, no ha vencido de verdad sus miedos, las 
dudas acerca de sf misma, ni de los sentimientos que desencadenó la agresión sexual 
de que ruc objeto. 

e) !'ase de rcexpansión y recuperación a lari10 término: esta rase varia 
mucho, sci1ún la edad, la personalidad de la victima, son corrientes las evocaciones 
íui1accs y las pesadillas en !orno a lo acontecido. Aparecen con inquietante frecuencia 
el miedo a qucdaroc sola, las sospechas iníundidas sobre determinados individuos y las · 
reticencias en torno a la actividad sexual" 14 • 

ror su parte Suthcrland y Scher( t 970), dividen las reacciones emocionales de una 
mujer agredida en tn!S fases que son: 

"/\) l'asc 1: reacciones agudas, de choque, incredulidad y nei1ación, sci1uida por 
reacciones de miedo y ansiedad intensa. 

IZ MASll:R, W;JONllSON, V.; KOl.OND\~: l.11 &-0.'funlk/11tl bmn:m.1, llarcclona, Grij11lb~;'I, 19t\7, llllllll 11 1 p. 524. 

15 111:CKl:R, S. citado por :M.ASrtR, WtJONllSON, V.; KOLOND\': /,¡/ SC.'fll:Jlitl..icl..(op c:il) p. 527. 

14 IJOWDl:S\\'[1.1., MASO:R, JONllSON \' COI.ONU\' cit. por: AGUIJ.AR G. \' l:ARCIA C.: 1:..,·111dJiJ 
~pick'llliolósiro ... , (op cit) pp. 27·28. 
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11) rase 2: maniobra• que prclcndcn el rci¡rcso de las actividad"" normalc.• 
haciendo pscudo·aju!llcs que no logran la resolución del evento tr11umálico, que 
la victima utili1.a como mecanismo de racionali1.ación tendientes a disfra1.ar, a 
desvirtuar el hecho, en un intento de rccupcrur el equilibrio. 

C) l'asc :i: aqui la depresión se considera normal, es invadida por una sensación 
interna de abatimiento y siente la necesidad Je hablar. l.a fase tres se puede 
desencadenar por impacto.• emocionales posteriores, por deterioro consecutivo 
o por derrumbamiento i¡cncral de las defensas" 15 • 

Hur8CSS y llolntslrom( 1 nHm hablan de que en la J'c¡u.:dón PO\lraumUtica cxiskn dos 
fa.<il.'.'i, la a~udJ. de dcsor&m1ización y la fase de rcorganiza1.·ió11: 

"1.a fase aguda de desorganización se inicia de inmediato y puede durar desde 
algunas horas ha•la dos o tres semanas después del ataque. Su gatna de respuestas 
emotivas es muy amplia, pues el impacto de la violación puede ser tan severo que 
•urjan scntimicttto• encontrado• de choque o de incredulidad. Asl, ali¡una• victima• 
recurren a la nc&ación de la impresión sensorial para poder minimizar la 
desorgani1.ación. Otra~ producen rcspuc:ilas motoras, vgr. parálisis, o bien se mueven 
como autómatas, se sienten entumecidas o incluso refieren sensaciones de 
desintegración corporal. 

l'cro los más frecuentes tra."torno.'i en• esta fase de desorganización son: 
depresión, aislamiento, soledad y/o sentimientos de culpa. l'or otro lado, las vivencias 
más intensas, las que dominan todo son el miedo a la violencia füica y sobre todo a la 
muerte, al grado de decir que mli11 que la violación, les afecta el miedo a ser muertas 
después de la agresión. 

En la fase de reorganización que frecuentemente aparece alrededor de dos o 
tres semanas después del asalto, se caracteriza por sentimientos contradictorios, 
fobias: miedo a quedarse a solas, miedo a los espacios al aire libre, miedo a la noche, 
miedo a la muchedumbre, miedos sexuales. f.n este tiempo se va i¡cstando el tiempo de 
recuperación en el sentido de que poco a poco se alternan el dolor de la experiencia 
traumática con sentimientos menos agobiantes, se imbrican sentimientos de miedo y 
enojo con bienestar, aulocompasión, con sentimientos de culpa, los sucftos y las 
pesadilla• son cada vez menos atormcntantcs. l.os niveles de actividad recuperan el 
equilibrio, la vida cotidiana e incluso la relación con los demás vuelve a tener 
sentido" ' 6 • 

Anxcla Radan y Taliana Soto( WK!l), retomando a lluri¡ess y llolmstrom hacen una 
sistematización de las reacciones de la victima en las fases de desorganización y 
rcor~anización. t:n la fase a~uda de desorganización la sobreviviente puede reaccionar al 
trauma con scntimii:nlos de miedo, la falta de control, de~vnlidcz y puede experimentar 
algmt.as Lk las si~uicntcs reacciones; 

" 1. Reacción de impacto inmediato: no creer lo que le ha pasado, shocl<. Se d.in 
los dos tipos de rcspuc~ta emocional. l.a expresada: la victima manifiesta su enojo, 
miedo y ansiedad ya sea llorando, sonriendo, temblando, con tensión o inquietud. 

l.a controlada donde esconden sentimientos lo cual las hace aparecer como 
calmadas, contenidas y tranquilas en apariencia. A menudo esta respuesta es mal 

1' sun11:1U.A:":ll Y s111:R. dt. por: KoRT, l:tkc: &"Cuela., cmocio11alcs ... , (or ciO pp. 12-13. 

1' UL'RGl~-tS Y l ll"U.MSTROM cit. por, KORT, f.lkc: .'K.-cur,•/as J.'ltt¡JCJÍJJUllcs ... , (op cil} pp. 12-13 
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inlcrprctada como evidencia de que el ataque sexual no afectó a la victima o que Cslc 
no ocurrió. 

2. Reacciones emocionales: cubren un amplio ranKo de scnlimientos intcnws. 
t!l sentimiento más común es el miedo de daños o maltrato fisico, mutilación o la 
muerte. Olras emociones que aparecen son el enojo, la humillación, la dcKradación, la 
verxücnza, la pena y la culpa. 

!i. Reacciones somáticas: trauma fbico, tensión musculocsquclética (dolor de 
cabcia, fatiga y dificultades con el ~mcño), perdida del apetito, nauseas y problemas 
genitourinarios. 

4. Reacciones condU'-'tualc.'i: incluye allcracione,.¡ del hábito del sueño, 
pesadillas, cambios en el hábito de alimentación (aumenta o disminuye), nau5eas y 
pérdida del :-;uslo por la comida. Además se dan problema• con la concentración 
cuando fracasan los inlentos por bloquear pensamientos relacionados con la 
violación" 17 • 

1:11 la fase de reDr:.;anbmción plan kan que 1.·xistcn 11·1.•s etapa!-1 1 las cuales se rcficn·n a la 
lcrapi:1 dl' apoyo a las victimas de violación, estas son: 

" A) 1:1apa de pscudo-ajuslc: cualro o cinco semanas después del alaquc la 
vielima se desliga emocionalmente de la violación. l.a incomodidad aguda del periodo 
inicial disminuye y el funcionamiento diario vuelve a la normalidad. l.a nexación, 
represión y racionalización se convierten en los mecanismos defensivos más 
importantes. llablan de como han dejado atrás la experiencia. Quieren rehacer sus 
vidas y no quieren centrarse en el ataque. Muchas veces abandonan la terapia en este 
punto en un csfuert.o por olvidar la experiencia ... 

11) Etapa de trabajo: 1.os objetivos generales de esta etapa son ayudar a la 
sobreviviente a elaborar el dolor asociado con el alaquc y rcgrcsarla a su nivel previo 
de funcionamiento. 

El terapeuta puede ayudar a la victima a adquirir nuevas habilidades para 
ajustarse y a ligar sus preocupaciones presentes que wn provocados por el ataque con 
conflictos anteriores. t:slc ligamen ayuda a la sobreviviente a comprender mejor sus 
respueslaa al ataque a la vez aumenta el control sobre •U propia experiencia. 

Conforme disminuye la confusión y la sensación de indefensa, ella puede 
cmpe1.ar a querer discutir preocupaciones y puntos no relacionados con la violación 
como por ejemplo el empico. Relacionando estas preocupaciones con la experiencia 
del ataque, la victima no puede desviarse de los objetivo.• de esta clapa. 

C) t:tapa de terminación: t:sta etapa no se diferencia mucho de la anterior. l.a 
sobreviviente comienza a integrar los efectos que tuvo el ataque en su auloimagcn, sus 
relaciones y expectativas. t:lla est11r:i evaluando su progreso y se preparará para 
finali7.ar la terapia anticipando el fulurn" '". 

Sin cmbar~o, cuando no se tiene atención psicoló~ica o ul~ún lipo de apoyo, el ataque 
puede repercutir a lar~o plazo, pues los sinlontas no dcsaparcc1.•n pcr se ."iino que permanecen, 

17 KAl>AN, An!l,cla y SOTO, Tati111111: J'nxc.•sosd'-' aju.'i/L' psirulJ.'!:iCIJS de /11 vic1i111:1 clr.: vio/Jd'ó11, en: Mujer, Costa 
Ric11 1 1989,N~i.5, p 27. 

•• lhfJcm pp. :m-:io. 
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se a~udi~un o descrn.':.1Llenan otros a1 p>1.so del tic..•mpo. 1:n la rcvi."itU Trilmna Mrdica( 1 H87), se 
afirma que: 

" ... se halla un xran sentimiento de culpa por un ailo y mlÍs después de la 
experiencia, aún en personas sin rasgos psiquiátricos. Se desenvuelven bien, su vida 
parece normal en cuanto a relaciones con compañeros, amigos y parientes. Sin 
cmbarxo, perduran la ansiedad, la cólera, lo.• sentimientos de vulnerabilidad y sobre 
lodo, de culpa y vergüenza" 19. 

Naddson l'lt 1 H8.2, encuentra: 

" ... que en gran número de mujeres en busca de tratamiento por disfunciones 
sexuales tienen antecedente.• de trauma sexual y, sobre todo indica que de uno a dos y 
medio años después de la violación persisten la depresión y el miedo" zo 

Kilpatrick< l 97!J); Santiago y colaboradores( 1 D8f>), sostienen c¡ue: 

" ... depresión, ansiedad, miedo y baja autoestima son las secuelas emocionales 
más notorias a largo pla1.o" z 1 • 

1:11 un estudio c:ompar~tlivo de efectos pos·trmuni\ticos cu victimas di..~ :-;ucrm, desastres 
naturulcs y violación, Randall y colaboradores( 1981) y Saloman y eolaborudores( 1!J!l7), 
sci\alan: 

"l.a vulnerabilidad emocional persiste a larxo plazo aunque aparentemente, se 
halla superado el trauma" 22 • 

1:n este sentido Dcvorah Rose( 1986), asevera: 

• ... las victimas siguen sintomáticas y sólo rcorxanizan sus personalidades 
alrededor de slntomas, conflicto y defensas activadas por el trauma" 2s 

t:Jke Kort( 1990), en una investigación sobre secuelas emocionales a largo plazo 
encontró que entre éstas, la más notoria en una mujer violada y la que se mantiene por más 
tiempo es Ja depresión. l:lla enfatiza que: 

" .• .las mujeres cuya violación data de más de un ailo muestran indices de 
depresión significativamente mayores, asl como la afección del estado xcneral de 
salud, disminución de la autoestima y dccn:mcnto de la ansiedad" 24 

t:!'lla ;micra L.'i..msidcra que existen elementos que pueden hacer rcac(.'ionar a lns 
victimas t·on aumento o disminución de los slnlomus de acuerdo a las situaciones bnjo lt_ts 

zi Klt.l'ATRl<.."K ,. SAS'l1AGn l!it. por, KORT, t:Jkc: St•c:uck1s /jttoc1"o1UJ/,:s ... ,fop cit) p. I ~. 

zz ~\XllAJ.I. \' SAJ.0,\H.)X !.!it, p.w, KORT. r.tkC: St.'CiJ,•/;1s iuúxk11t11lris ... ,(op cil) p.19. 
'~',',:-,. >!),:-'· .;>~ .. --,· '_ '. i " ·. 

z:i1 R.l'JSl:.1u:vti~\ll cit. J'll'r, KORT~ 1:1kc: ~~·tl1.•l:1s l.i11c1':io1111k;.· .. ,cop cil) 1120. 

u J\,·,rt,Úk,-.(l•pdU 1'· h.'L 
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cu;1k•s c:ada una \'i\'c la a~resión. Las variables que 1..•l rctoma son: si hulx' .. , tlú c.fonund.1, ~¡ 1.•I 
vioJ;1dor fue cncom:dado o 110, si la violación fue n.•alizada por un n1fü11..·id1., o familiar, si hulM 
~olpes y si el ataqu1.• fue por uno o v;1rias persona". Al rcsJX'cll, l'l.!~,rla: 

11 1:1 indice depresivo en las mujeres que decidieron hacer la denuncia es mucho 
menor que las que no lo hicieron, las víctimas presentan depresi(m significalivamenlc 
menor cuando el violador es encarcelado ... en los casos en que el violador es conocido 
por la victima, los Indices de depresión resultan signifiL•ativamcnlc más dcprimida1i1. 
También Ju ansiedad es mayor entre estas mujeres. l.os golpes son causales de un alto 
indice de ansiedad .. .l.as victimas de ataques tumultuarios sufren indices de depresión 
y ansiedad significativamente menores. Asi mismo, estas mujeres rencjan mejor estado 
general de salud" 29 

3.3. CONSECUENCIAS MICRORREl.ACIONALES 

l.a violación es un aclo qlH.' a~rcdc todas la." 1..•sfcras de la vida de la mujer, im:luyendo 
sus rclnciones intcrpcrso1rnles, hiles como, de pareja, familiares, :-;rnpo social de referencia, 
ele. J:n este sentido Cenmht Góm1..•z( l B88}, habla ele consccucndas microrrelacionalcs y 
mencióna que son, :1qucllas nfcdado111..•s que len;.:a In vk:linHt, en rclac.:ión a ·"" enlomo 
in111ediato o CL'rca110: pan•ja, familia, •lntistadcs. 

Con l'L'Íercncia u las reh1cio11es de parej;1, éstas pueden verse afccladas en el aspecto 
l'rótico·scxual, ya que como rl'portan Mastcrs,Johnson y Kolondy( t 987): 

~t'ambién el marido o compañero sexual de la victima puede topar con 
dificultades sexuales, l.a disfunción eréctil no es infrecuente, y la rabia o la 
repugnancia condicionan a veces su deseo scxual11 26 . 

t:s decir, en el varón, el ejercicio de su sexualidad puede estar en función de su 
percepción, interpretación y conccplualización del ataque. l:n este sentido los compai\eros de 
las victinms pueden asumir do." tipos de reacción: 

"l.a de simpalla y cuidado y la de rechazo franco, según la actitud básica de la 
pareja: el hombre que la considera una persona, asume la primera actitud; quien la 
mira como un objeto de su propiedad se siente herido por la lesión causada a su 
pertenencia" 27 

O bien, se pueden dar reacciones de sobreprotccción o muestra y requerimientos 
excesivos de afecto: 

" ... el compufi.cro en ocasiones se muestra más solicito y protector de lo normal, 
o que quiera asumir las decisiones que compete lomar a lu mujer. Olras veces, puede 
tratar de demostrar que el amor que sicnlc hacia la victima sigue intacto y se muestra 
insistente en sus requerimientos amorososº 2K 

zn lhldcm pp. 102,104 1106. 

H M1utcrs,Jonhson y K~llondy (('lp di) p 52i 
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1:1 aspecto crótico~scxual del compitftero de una mujer u~rcdida no es el único posible 
de afcclarsc, sino también puede verse cnvucllo en un conflicto de tipo psicoló~ico: 

"Con frecuencia, el compañero o el marido de la mujer violada atraviesa 
también por una crisis psicoló&ica, en la que juegan su papel, la conmoción y el 
sentimiento de culpabilidad propiamenlc dicho" 2!I 

l.a crisis que sufre la victima y en su caso el compañero, también se extiende a la 
familia; según Dowdcswcll, f\..1astcrs y Johnson( 1987), la familia es Ju víctima oculta de éste 
suceso, pues: 

" .•. es frecuente que la violación provoque una crisis en toda la familia .. .la 
reacción que provoca el ataque dentro de la familia y personas cercanas a la victima 
es muy diversa siendo muy frecuente que las mujeres manifiesten angustia, los 
hombres cólera, ambos sienten lo mismo pero lo manifiestan de manera diferente" so 

1:11 ICrminos ~encralcs la victima se nisla o rompe con la mayoría de sus contactos 
microrrelacio1rnles, pues ella puedc sentirse nuevamente a~rcdida con las esti~matizaciones o 
:.efrnlamicnlos que pueden ex•u.:crbar aún nHis su sintomatología: 

"l.as consccucncia5 de la violación pueden ser diversas: el aislamiento es una de 
las más comunes y frecuentes, la agredida no desea asistir a la escuela, trabajo o 
reuniones sociales; rompe sus vínculos afectivos con amigos, familiares, cte. la victima 
se encuentra con el descrédito social" 91 

A continuación vcrlircmos algunos comentarios con respecto a las secuelas producidas 
por una violación en las mujeres agredidas. 

Al revisar el aparlado de lraslornos flsicos, se pude observar que algunos de ellos 
(ma~ulluduras, contusiones y heridas en distintas partes del cuerpo, infecciones, sangrados, 
ele.) son consecuencia in media la del asallo . sexual,. sin embargo otros lraslornos fisicos 
(dolores de cabeza, faliga, alleraciones en el suet1o, de alimenlación, ele.) si bien son 
padecimientos somáticos, creemos que estos últimos tienen un concomitante psicológico, es 
decir, están originados a partir de algUnas emociones, como la ansiedad, el miedo la angustia, 
asi lambién las caracleristicas propias generadas a raiz del alaquc. t:n esle scnlido eslamos 
hablando propiamenle de lraslornos psicosomáticos, que en algunos casos pudieron ya haber 
cxislido anlcs del alaquc, pero eslc los pudo exacerbar o agudizar. 

Por otro lado, podemos encontrar en las mujeres violadas reincidencias en ciertos 
comportamientos, la reactivación de algunos síntomas aparentemente superados. ~:n un 
esludio con mujeres violadas, en Tribuna Médica( 1987), se reporta: 

"t:n 18 mujeres K presentaron "síntomas compuestos", es decir, relacionados en 
parle l'on la violación, pero que incluían la reactivación de otros, conectados con 
problemas anteriores; por ejemplo, ulgunas ex alcohólicas volvieron ,a lomar 
excesivamente; las que habían vivido en forma promiscua lo hicieron de nuevo. 1.as 
adolescentes con historia de escape del hogar, reanudaron esta actividad" 3Z 

H lhfc.km. p.!i:!i. 

sz .-v¡~,1.11..·i~ln: ~·~111..:har a lou \'ÍCtinrns", m¡ 'l'l'ihuna MCJica,(op.cit) p.18. 
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Parece ser que una respuesta de algunas mujeres agredidas es crear mecanismos de 
defensa que permitan el fugarse del presente para revivir en su pasado ciertas experiencias 
que aunque conflictivas son más tolerables que la experiencia del ataque. t:n este sentido, la 
sobreviviente tiene que superar en muchos casos dos problemas: la regresión y el desequilibrio 
emocional inmanente a la violación. 

Oc las secuelas emocionales puede afirmarse que son múltiples y a través de los autores 
expuestos, se considera la existencia de reacciones en dos rubros extremos: la aparente 
ecuanimidad, racionalización, el control y en el otro polo, el descontrol y emociones 
desbordadas. Sin embargo, la• circunstancias en que se da el ataque, tales como el grado de 
violencia de la agresión y las caraclcrislica• de personalidad de la víctima son importantes. 
Además se pueden presentar respuestas intermedias, alternadas o combinadas. 

Contrariamente a lo que se cree, el tiempo no es un factor que favorc1.ca a la 
recuperación de la victima o que disminuya la severidad de la sintomatologia, por el contrario 
este intensifica las secuelas y como plantea Devorah Rose(l 986), las mujeres agredidas 
reconstruyen su personalidad alrededor de slnlomas o mecanismos de defensa. l:n apariencia 
han superado el trauma, más sin cnmbargo su recuperación no es efectiva, ya que únicamente 
es paliativa, lo cual implica que los slntomas se filtran y forman parte de su personalidad y de 
su cotidianidad. 

Con respecto al entorno microrrclacional, como se comentó en páginas precedente~, 
también se involucran en la agresión a terceros (pareja, familia, amistades). De ahl que sea 
fundamental -como se sugirió en el apartado de aspectos legales- que en la reparación del 
daño se garantice eficazmente el apoyo psicológico a la victima y a personas involucradas, ya 
que estas últimas son un factor clave -y en algunos casos definitivo- para la recuperación de la 
mujer. 

La culpa y la vergüenza son secuelas que la mayorla de los autores consultados refieren 
como las más frecuentes, esto tiene que ver con que la mujer es educada en una cultura de 
violencia, donde ella ha sido discriminada a muchos niveles y donde se le hace socialmente 
culpable de varias cosas (la instigadora al mal, no educar bien a los hijos, ele.) y más aún 
vivimos en una sociedad donde se inventa y rcfuer1.a una serie de mitos en torno a la violación 
vgr. ·la mujer provoca la violación,· las mujeres la desean inconscientemente, cte. Entonces, 
no es gratuito que muchas de ellas asimilen el hecho como su responsabilidad, cargando sobre 
sus hombros un gran sentimiento de culpa. Al respecto Susana llownmiller( 1981), opina: 

"Estos son lo• legales mitos masculinos sobre la violación. !.os distorsionados 
proverbios que gobiernan la sexualidad femenina. Estos mitos están en el núcleo de 
nuestra discusión, porque son las creencias de la mayor parte de los hombres y 
naturaleza del poder masculino es tal, que se las han arreglado para convencer a 
muchas mujeres. Porque hacer de una mujer la participante voluntaria de su propia 
derrota es tener ganada la mitad de la batalla". " 

t:n nuestra cultura, a la mujer .se le ha adoctrinado en cuanto a que sus genitales, su 
propio cuerpo (cuCrJXl para otros) son un "tesoro", es decir, a partir de él una mujer es 
valorada en la sociedad y cuando es agredida . .cxualmentc, esa valla se nulifica o se pierde, 
entonces es cuando la mujer siente que no vale nada, en fin .su autoestima se devalúa y ellas no 
hacen sino responder consciente o inconscientemente a su condición y educación de género, 
llevando consigo la vergüen1.a de su "deshonra" y la culpabilidad de la agresión. Si bien la 
violación par-d algunos sectores de la sociedad ·incluyendo a los violadores· no es una agresión 
brutal e indignante para la mujer, a lo largo de esta revisión puede aseverarse que dicho acto 

ss JJROWNMILU:R, Susan: Co11tr1111ucstra volunt11d •••• , (op cil) p. 229. 
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tiene repcrc1:1siones en la vfclima. cnpaz d~ ultcrar su personalidad y expectativas de vida 
trastocando la integridad de un ser humano. t:n este sentido se considera que debe hablarse de 
la violación, rou~pcr el silc11Cio para crear y: promoVc~ un cucrpo_'dc leyes~ :it~stitu~iones que.· 
no fomcnlcn y .. solapen violcnci11,· fundamentadas en. u111ddcologfa c¡ue e'rradic¡ue de si la 
cot~ccpción ~e la ~ioluci~n como una cuestión aislad~' ~'l~•- u~iquc com~ toda Ü~ta.- problcm:ítica 
.ltOCutl y ~e ~cnc~o. ·:- ·. . ~.'·· .:: .. · . . . -:.. . :· -· 
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CAPITUl.O IV 
ALGUNAS POSTURAS Y TEORIAS ACERCA DE 

LA VIOl.ACION Y DE 1.A AGRESION 



CAPITUl.O IV. ALGUNAS POSTURAS Y TF.ORIAS A CERCA DF. LA 
VIOLACION Y DF. LA AGRESION 

t:n csll• capítulo se Hnalizanin las distintas posiciones teóricas par.:1 "explicar" el porqué 
existe la viol.:1ció11 SL.'Xual. i:n la primera parle !riC cstudiar•in las teorías biolo:-;isisHas, 1mis 
adchmtc algunas corrientes psicoló&ica:i y se finaliza con el enfoque feminista socia1. 

Un problema que se encontró ni c.scrlbir este capítulo, fueron las grandes la,'l,uuas 
teóricas en !orno al cómo se ha explicado las causas de la a~rcsión sexual. rocos uutorcs 
(excepto las feministas) lo han abordado e inclusive ¡¡randcs pensadores lo han obviado o 
francamente lo hun i,'l,ttorado, a este respecto Susan Hrownmillcr( 1 H8 t ), dice: 

"Krafft l:bin¡¡, pionero en el c•tudio de los desordene• sexuales, tuvo poco que 
decir sobre la vio1ación ... sólo informó a sus lectores, que la mayorh& de los violadores 
eran hombres degenerados e imbi!ciles, Sigmund l'reud ... también permaneció mudo 
ante el tema de la violación ... el padre del psicoanálisis que invento el concepto de la 
suprcmacla del pene, jamás se sintió impulsado por lo que sabemos, a explorar el 
dcsplic&uc real del pene como arma. f.o que ignoró el maestro también tendieron a 
ixnorarlo sus discípulos. Alfrcd Adlcr no mencion11 la violación ... Junx habla de la 
violación sólo de la manera más oscura, una referencia de costado en una de sus 
intcrprclacionc ... mitológicas ... llclenc Dcutsch y Karcn llorncy, cada una desde una 
perspectiva distinta, se refirieron al temor femenino a la violación y también a la 
fantasfa femenina, pero como mujeres que no osaban hacer inferencias, cerraron los 
ojo• ante la realidad macho-hembra. Y los grandes teóricos socialistas Marx y 1:n¡¡cls y 
sus muchos colegas y discipulos, que desarro11aron la teoría de la opresión de clases 
... también permanecieron curiosamente mudos :u .. ·crca de la violación incapaces de 
insertarla dentro del esquema de sus conslruccioncs ... J'ue el genio medio loco de 
Wilhclm Rcich, consumido por la ira hacia llitlcr, Marx y rreud, quien tuvo por un 
momento la visión de una "ideología masculina de la violación". l.a frase esta allf, en el 
primer capitulo de la Revolución Sexual, clamando por una interpretación más 
cxtensa ... Dc modo que quedó para las feministas de nuestros días, libres por fin de las 
ataduras que nos prohibían, contemplar la sexualidad masculina, descubrir la verdad 
y sentido de nuestra victimi1..ación" 1 • 

O como sostienen l.ore Aresli, !:Isa Blum y An" Dcwaelc( 1!J!J1 ); 

• A pesar de ser tan importante el fenómeno de la violación a lo lar¡¡o de la 
historia, tanto por su presencia permanente como por la magnitud de la violencia y 
destrucción que implica, no ha sido sujeto a un análisis riguroso, ni por parte de 
hombre• ni de mujeres. 

1:sto ha permitido que a través de los siglos se mantenga una ideología 
ocultadora de este fenómeno. 

l.a violación es, en efecto, un tema ignorado por cientificos, profCsionalcs, 
instituciones y en general por diferentes aparatos jurídicos, sociales, religiosos, 
polllicos ... encar¡¡ados de la producción de verdades" z 

1 llRl l\\'~,\111.l.1'.K, S11~111: Cc.mtr,'1111/t'S/r.t 1vflmMd, l'.spJ1la, l'lancla 1 1981 1 pp. 1l·12. 

z lll'.l 'Rt:1..;A1 .. X. y lltn,!i: lh1us, ,\~1d1.•.i; .i· ''-'lvn~' c..•11 /uc/111 n.111/r.i l:l violcnd:1 lt:1'·i:1 lu mief.:n::r, CICAM. México, 
l'l'Jl. p.:.!t."1~). 
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l'or tul motivo se retoman :1lgu11os uutores que aunque no i.•studian din•L'lami.•nk d 
tem~1 de nuestro inlcn.~~' si .abordan algunos elementos que nos pi.•rmitcn lmcer algunas 
conJeluras acerca de 111 v1olnc1ón. 

4.1. TEORIAS DIOLOGISISTAS 

Scrioux( 1 H!i~{), en un intento de explicar los delitos sexuales, incluyendo d di.• 
violación, p:1rtc de la íltUllomia y fisiolo&la del cerebro; para e.sic nutor la motivw.:ión de todo 
illcito sexual es exclusivamente or,~oinica y explica dónde radka tal impulso: 

•1.a molivación delicluosa ... deriva ... del cerebro genilo espinal de lludge, que 
como es sabido es un ccnlro médular que funciona unido a lo~ ccnlro.• sensitivos del 
cerebro posterior y a los centros psíquicos del cerebro anterior•• 3 

!'ara este autor, existen tres regiones b.tskas en el eje cercbro·e~pinal parn las 
manifestitciones sexuales: a) la médula con sus centros controla los prLx·esos de crect·ión y 
cynculm:ión; b) el cerebro posterior donde se •1sient•1 el instinto sexual y sus sensaciones y c) el 
cerebro anterior que moJula diversos scnlimienlos. IAlS delitos sexuales nat.·en por los 
mecanismos defectuosos o incompletos <le dichas rclaciom.•s ccrchro espinales, estos 
mecanismos implican a cu•1tro modalidades difcrcnlcs en la conducta sexual: 

" lo. t:n los sujetos espinales, solamente entra en acción el centro gcnilo 
espinal y la conduela sexual es debida exclusivamcnlc a un reflejo aulomático 
sin participación alguna del cerebro. 
2o. l!n los espinales cerebrales poslcriores, el reflejo arranca de la capa cortical 
de la región cerebral poslcrior y lcrmina en la médula y la conduela por ellos 
desarrollada viene a ser, pues, de JnJole puramente instintiva. 
3o. l.o• espinales cerebrales anteriores, aclüan bajo la dependencia de una 

idea inicial psfquica como eslado normal, per o la idea impulsora es falsa y la 
conduela anormal. 
4o. l.o!rll cerebrales anteriores son, por lo común tipos idealistas y rara vez su 

conducta se traduce en aclos de violencia" 4 • 

t:s importante 1m~ncionar que este pensador no aclara que mecanismo o disfunción 
especifica corresponde a la violación, m:ls aü.n tampoco explica el origen (congCnilo, 
lraumalismo, ele.) de dicha al rofia. 

ror olro lado, lanibién se ha lralado de explicar la violación y en general los delilos 
sexuales a lravés de la endocrinologfa' , la cual planlea que exislen glandulas Uiroidcs, limo, 
hipófisis) que regulan u lruvés de hormonas, la pcr.onalidad de los sujelos, esla corricnle 
sostiene: 

" ... dependiendo de la dislinla fórmula cndócrina individual depende en úllimo 
lérmino la personalidad psfquica de lodo sujelo" G • 

' St:KIUX, T. dt. por: C.ON1'.AU:z Hl.A~C01 A: /.Jr:lilvs Sc.xuttks, México, J',,rrim. 197-1. p.(iO. 

' lbldcm p.G 1. 

• t:S importante i1cl11rar que 11qul no ha.hlamos Je Ja cndocrhmlo~la co111~1 ram.1 tic la nu·did1111, sino de una 
corricnt1.• especifica de cllit y en (Xtrticul11r1 las prupucsla~ de Viola y l'cmfo. · 

• lbldcm p.G~. 

41 



Uno de los rcprcscnlanlcs de esta corriente es Pcndc(l918), quien plantea que la 
fórmula endócrina individual o biotipo' determi1•a las caraclcristicas de personalidad de un 
sujeto. t:ste autor hn clasificado al biotipo en dos grandes grupos: a) ·las constituciones 
normales y b) las constilucioncs displásicas. Con respecto a las primeras: con base al volumen 
corporal y las proporciones entre tronco y extremidades ubica 11 los individuos en· clu.<es: 
macrocsplánicos (gordos) o brevilineos (bajitos) y microcsplánicos (delgados) o longilineos 
(altos), en estos t'1ltimos predominan las funciones de rc1aci6n sobre las vegetativas y existe un 
miayor desgaste de cncrglus, micntms que en los otros predominan las fum:ioncs vegetativas 
sobre las de rcl;icíón y tienen mayor ahorro de energías, 

1:11 cuanto a las constituciones displústicas fundamentales para explicar la conducta 
sexual, a11ade que existen tres tipos: hipogenitales, hipergenitales y disgenitalcs. A partir de 
estos elementos asevera: 

" ... no hace falta insistir mucho •obre la completa identidad que hallamos en los 
delincuentes sexuales en analogla con las que pueden comprobarse en los individuos 
hipergenitales, hipogenilales o disgenitales, como consecuencia de sus alteraciones 
cndócrina.1" G . 

t:n su opinión, el biotipo del delincuente sexual, incluido el violador corresponde a la 
variedad hipogenital del tipo brevilineo. 

l'or otra parte, desde la analomfa algunos autores han aportado sus puntos de vista al 
respecto de las caracterlsticas físicas que posee un agresor sexual. Tal es el caso de Cesar 
l.ombroso quien en t!l76 realizó múltiples investigaciones en penitenciarias para encontrar 
un perfil de las caracteristicas flsicas de un delincuente nato, lomando como referencia las 
observaciones de las facciones de los internos, usf como la medición de estaturas, cráneos y 
complexiones. Pareciera que este tipo de poslciones son caducas, sin embargo, 
t tauregui( t !)85) siguiendo esta linea sostiene que el violador tiene como propios los siguientes 
rasgos físicos: 

• ... estatura media, robusto, pómulos salidos, boca grande, labio salido y su 
alimentación rica en calorfas" 7 . 

A continuación se revisarán algunos etólogos que basados en sus conceptos de 
agresión" pueden acercar la explicación de la conducta de un agresor sexual. 

l.a etologla es una disciplina que analiza el comportamiento animal y asf mismo, a 
partir de éste hace comparaciones y generalizaciones con otras especies, incluyendo los seres 
hunmnos; uno de sus máximos exponentes es Konrad Lorenz(I USO), quien define a la 
agl"csión: 

• t\,1u:1.·111"' lllll .. ' Cl,lllprcndc_ l11s diferentes constituciones morfológicas de los individuos, determinadas por la 
intluenr.:i.1 c.•1nh\.:ri1111. ·0 ·~· .. • 

5 lhklc.·111 p. G7 

7 llM.'Rl:l:L:1 di." p.~r: .~\ÁknNtZ ·sAIJ\7.:AR.~J. Lllis: J:siudió de 'Jos Ta.t~OJ' ele ¡xrso1111licl11d y /11s cirr:unslnncia.v 
/.u/11 '''·' c1111/i..•s ·"-' C.\Jtn1.•1,• d ,/.:lit" el.: vlo/;1ción, MCxico, UNA.\1. Tesis, l 9KS, p.ss. · ,-, - ,·.· .. -· .. -<''""- ... , ··.· , ....... - · .. .,.. -. 

•• e;1lx·.~d.u:.i1· qu~· ~·,,115!,iL·~~m¡,~~Íu~ el ~·~r~l~~~ ¡l~·~ioi~n~·¡¡ ~~~is ad_c~u1td~ pa~a rCferirsc a iit conducta 
lu1111.m.1. y 1.1_,1;.~r1.·si,\11111•h pn1piJ ·de los.animales. , -
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• ... como una forma de lucha y paula de comportamienlo" K • 

t:s decir, pat1c de la idea fundamentada en Oarwin que es ~·sht un mccanismli de 
sobrcvivcncia y adaptación, pero al mismo tiempo es un instinto que sur~c dL' manera 
espontánea y no existe la posibilidad de eliminarla. 

l'ara 1.orcnz existen cuatro funciones de la agresión que son: 1) dcfcn!'a del territorio, 
2) rivalidad sexual, :l) defensa de las crías y 4) jerarqula social. Al hablar de la a:.:resión 
hmn01rn1 plantea que ésta se incrementa cuando hay un mayor hacinamiento. Adcnuls explica 
que la agresión sursc de : 

• •.. la compcleneia de la humanidad consigo misma que propulsa el desarrollo 
tecnológico en perjuicio nuestro" 9 • 

l'or otra parle, un discípulo y se:.:uidor de l.1.wenz, t:ibl t:ibesfcldtC l !l73), se inclinó al 
estudio del comportumicnto social de la cs¡K•cic humana. Afirma que la 11grcsión implica 
comportamientos que 11cvan a la huídn 1 evitación, sumisión y dafü..i físico a un congénere. 
Rctomu las cuatro funciones de fa agresión de l..orcnz y a~rc~a cinco más, que son al~unas 
adaptaciones fito.i-;enCticas observadas en animales y humanos: 

"a) Actividad motora: son coordinaciones motoras para el combate que se 
manifiestan .. in cxpcricnci a social. 
b) Dcsencadenadores: son estimulo• cspcclficos que conllevan a 
comporlamienlos pudiendo ser simulados. 
e) Disposición al aprendiiaje: la oporlunidad de combalir a un congénere o 
simulador, puede ser un es U mulo recompcnsante para el aprendiuje de tareas. 
d) Impulso de agresión: se refiere a º""ilaciones en la disposición agresiva 
como resultado de estimulación interna como es el caso de las hormonas 
masculinas. 
e) Genética: el eomportamienlo agresivo se encuenlra codeterminado 
genéticamente ... " 10 

Como rc~-ultado de sus investigaciones, concluye que la agresión esta presente en todas 
las culturas, pero también en todas aparecen formas de inhibición de ésta, que son: jcr.uquia 
social, (respeto a la vejez); tendencia a delimitar espacios territoriales, la reacción, de extrañes; 
(agredir a congéneres que se apartan de la norma o cuyo aspecto es diferente), por úllimo hay 
comportamientos de burla que tienen como fin desahogar de la agresión indirectamente; para 
este autor, la agresión en el hombre, tiene dos componentes que la aminoran o la facilitan: uno 
la base biológica y la otra educacional. En este sentido existen sociedades y culturas que por 
sus características idiosincrásicas o educativas limitan la agresión. 

Por otro lado, la sociobiologia como se encamina buscar dctcrmimacioncs filogcnéticas 
del comportamienlo social, también ha abordado el lema de la agresión. llno de los mas 
importantes sociobiólogos es l:dward O. Wilson(t 978), quien en torno a la agresión plantea 
que es innata, entendiendo lo innato como: 

1 t.ORENZ, KO:O:RRAD: Sobn: /11. agrcs[ó11, el prc/,•nclido mnl, México, Siglo XII, 1980, p.31. 
\ .. . . 

9 LOREN7., ~ONRKAO: lO.t 8 J"v:lldos marta/es de la humanidad civ11iuda, t:Spai\a, l'la1.a Janc1t 1 ~73, p.11 G. 

•0 OJ\RCIÁ,-José y ,'1A.R11Nt:Z, juan: A{'lumu pcnpcclin1s ¡,oJrlcas acerca ele /;t n."rcsid11, México, l::ir-:A.'1 'fcsis, 
191'!t,pp. 35°:'16. 
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" •.. la posibilidad de que un rasi¡o se desarrolle en un conjunto especifico de 
ambientes y no a la certidumbre de que c•tc ra•i¡o se desarrolle en todos lo.• 
ambientes" 11 • 

l.a conducta a.~rcsiva en los seres humanos se dcsprcndl• de una predisposición 
hereditaria, pero tmnbién es influcnciuda por el medio ambiente; en otras palabr;ts, la 
conductil depende de la relación entre genes y medio ambicnlc. t:xistcn varios tipos de 
agresión que prácticamente .ltOn un a~rcgado de lo.'i pl:mlcados por l.orcni: a~rc.'iión territorial, 
a~rcsión de dominación, ;agresión sexual, a:l.rcsión disciplinaria de los padres, etc. 

Según esta corriente la a~rcsión es una función 11cccsarh1 e inevitable p;m1 la 
sobrcvivcncia de las especies humanas y no humanas. A este respecto el sociobiólo~o 
Shaw( 1 !l8(l) comenla: 

" .. .la evolución biolói¡iea y cultural no hubiera retenido en si la conducta 
agresiva a no ser que tal componente sirviera para promover la educación 
genética" 12 • 

l'ara la sociobiologla, la agresión surge en los humanos cuando se lrala de solucionar 
problemas de propiedad o bien, al interior de un grupo para dirimir confliclos de cstalus y 
como una forma racional de oblcner bienes; esla poslura explica una gama de conductas 
humanas (altruismo, conformidad, rencor, cte.), como de fenómenos socia1cs (ctnicidad, 
territorialidad, nacionalidad, ele.) a parlir de la gcnélica. En estas palabras, la conduela 
humana y sus manifestaciones tienen su origen en la carga gcnCtica de los individuos. t:n este 
sentido, plantea que ni estudiar diversas culluras, se encuentran constantes comportamentales, 
<:amo son la manifestación de un lenguaje, desarrollo de tCcnicas e instrumentos de trabajo, 
miedo al incesto. 

COMENTARIOS SOBRE LAS TEORIAS BIOLOGISISTAS 

Como se ha visto todas estas posiciones priorizan el comportamiento agresivo, en 
función fundamentalmente de lo genético, anatómico u hormona1. t:n este sentido todas cslas 
posturas son de corte determinista, lo que implica subordinar lo social a lo bio)ógico. Por olra 
parle niegan Ja decisiva influencia de Jo psicológico en el comportamiento humano e incluso 
condicionan éste a cuestiones biológicas. 

No negamos el valor de lo biológico en la conducta humana, más bien creemos que en 
csla confluyen muchos elemenlos de lo social y psicológico; es inadmisible pensar que un uclo 
agresivo como es la violación pueda estar motivado exclusivamente por factores biológicos. 
Veamos detenidamente cada una de las concepciones en relación con la ugresión sexual. Si 
somos consccucnles con lo plunlcado por Scrioux, cnconlramo.< que la disfuncionalidad 
analóntico·fisiológica Jcl cerebro es el motor para que un individuo viole, en estos términos 
1·esulta que un violador es un enfermo y que no es el responsable de sus acto!I, no depende de 
su volunlad sino de su disfunciomtlidad cerebral. 

l.as poslul'as de Viola y rende caen en el mismo error de Serioux al considerar la carga 
y funcionalidad endocrinas como el motivo de la violación, pucslo que un desequilibrio 
hormonal aunado u la constilución flsica de un individuo ·en este caso brcvilinco e 
hipo~cnital .. determinan que sea un agresor sexual. Se~ún Pende, en las caracteristicas físicas 
)' d ahorro de cncrgla en los individuos se encontrarla la complela idenlidado prololipo del 

'' IMJl'l11 p.·&l. 



violudor sexual. Si eslo fuera asl, el lralamienlo para dk1s seria L'quilihrar sus hL1rmorn1s l, 
bien, someterlos a una fuerte rutina de ejercicios fisicos. 

Intentos· semejantes potra determinar un perfil d1.• l:.1s caractcristicas físicas de kis 
violadores son los de l.ombroso y llauri:~Ui, quienes plantean que a partir de un ras~l, 
anatómic~ es posible descubrir a los violadores; cosa por demás.,indemosh'~1bk• d~ntificamente. 

Considcmmos que las opiniones ?e los a~tores que. hclt1·0~ revisado :hasta ahóra, 
enmascunm el problema de la violación, puesto que hacen· .iaparcCer como victimas a· los 
violadores por su mal funcionamÍl..'ttfo cerebral y endocrino, su conslitudón ffsica o ras~os 
anatómicos. Incluso lo exoneran moral y socialmente de toda culpa pues <<CI ya nació 
predelenninado para a.-:redir>> e incapaz de cuestionar lo illcito o no de sus actos. 

Ahora bien, por su parle el clólo.-:o l\onrud Lorenz al ,·onsiderar que 110 existe 
diferencia entre el comportamiento animal y humano cae en generali1.aciones indiscriminadas 
de una especie a otra, reduciendo nuevamente la explicación de un fenómeno social a 
principios de orden biológico. Para este autor, el instinto a~resh•o en los animales es 
csponhhtco y 110 existe la posibilidad de eliminarse. /\hora, .si no existe diferencia entre 
hombres y nnimales, suponemos que en los primeros exisle dicho instinto agresivo, quedando 
sin la allcrnativu de modificarlo. Sin cmbar.-:o, hay un pequeño problema: los animales no 
violan. /\este res¡xcto Brownmiller explica: 

" •.• ningún zoólogo ha observado jamás que lo• animales violen en su hábito 
natural. El sexo en mundo animal, incluyendo a aquellas especies más cercanas a 
nosotros, los primates, se llama con mayor propiedad aparcamiento y es una actividad 
clclica puesta en marcha por scflalcs bioló¡¡icas que emite la hembra. Parecerla que el 
aparcamiento es iniciado y controlado por el ciclo de celo de la hembra. Cuando 
periódicamente, la hembra de la especie se encela emitiendo evidentes scilalcs fl•icas, 
está preparada y ansiosa para la copulación, entonces el macho se interesa. En otros 
momentos, simplemente no hay interés ni aparcamiento. 

Pero nosotros sabemos que los seres humanos son distinto1 ... como marca de 
nuestra civifü.ación, hemos desarrollado un complejo sistema de seilalcs y urgencias 
psicológicas y una compleja estructura de ¡¡oce. Nuestro impulso sexual, comienza en 
la cabeza y el acto no está necesariamente li¡¡ado, como sucede con los animales, al 
esquema de procreación de la Madre Naturale1.a. Sin una estación de aparcamiento 
determinada biológicamente un macho humano puede manifestar interés sexual por 
una hembra humana en cualquier momento que desee y su urgencia psicológica no 
depende en lo más mlnimo de su disposición o receptividad biológicas. A lo que se 
reduce todo es que el macho humano puede violar" 15 • 

l'or olro lado, consideramos que los instintos en el hombre van a estar mediatizados 
necesariamente por Jo social, siendo este un aspecto que 1.orcnz deja fucr.1 de sus trabajos de 
agresión hulnana. 

t:ibl t:ibesfcldl toma en cuenla el medio ambiente, pero también considera lo biológico, 
dándole mayor peso a éste último y m;is concretamente obvia el aspecto psíquico en el caso de 
la agresión humana, que pensarnos es fundamental en sus modos de expresión. 

IS DROWNMllJ.tll, Susan: Contra 11ucstra mlu11t11d ... ,(np. c.:it) pp. 12·13, 
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1:ibl 1:ibcsfeldt plantea que en el caso del hombre existen mecanismos de desaho¡.:o o de 
inhibición de lil agresión , pero consideramos que en el caso de la violación no es muy claro, 
ya que conocemos que el número de violaciones va en aumento.• 

ror otro lado, la sociobiologia "explica" lo social " partir de lo biológico, aunque según 
\Vilson en el caso concreto de la agresión también inlcrvicnc el medio ambiente, sin embargo 
no deja de darle más importancia a lo genético. rara él la agresión es un factor de 
sobrcvivcncia del hombre. Si entendemos a aquella en términos de desarrollo filogcnético 
podriamos estar de acuerdo, sin embargo en agresiones como la violación más que asegurar la 
vida de alguien, garantiza el dominio de uno sobre otro. 

l'or último como hemos revisado, todas estas teorías no son suficientes por si mismas 
para explicar la violación, pues reducen fenómenos sociales a cuestiones bioló~icas especificas 
(hormonas, genes, estructuras anatómico-funcionales, etc.) o bien intentan generalizar una 
conducta de una especie a otra. Sobre esto comentan Garcfa y Martinez: 

• ... en los modelos biológicos exi•te una fuerte tendencia en todos ellos de 
explicar los principios biológicos encontrados en los animales a la sociedad humana, 
excluyendo la posibilidad de que existen otro tipo de leyes que determinen el 
desarrollo socio-histórico del hombre. Al mismo tiempo niegan la decisiva influencia 
de los factores psicológicos del ser humano• 14 • 

4.2. TEORIAS PSICOLOGICAS 

4.2.1. EL PSICOANALISIS 

1:n este apartado no se pretende agotar toda la teoría psicoanalilica, sin embargo, si 
citar algunos elementos de sus concepciones para entender y explorar algunas ideas que 
puedan explicar la violación. t:s importante aclarar que l'reud y sus discípulos jamás hablaron 
directamente de este fenómeno, pero si dejaron un rico legado de conocimientos que pueden 
hacer inferir o interpretar el tema de nuestro interés. 

Sigmund Freud en 1923 conforma toda la teori1.ación del aparato psíquico y en su 
opinión este es la base de la organización de la personalidad del individuo. l:stc aparato 
psfquico lo componen tres instancias: 

a) 1:110, región psíquica inconsciente donde se encuentran los instintos dominados por 
el principio del placer. Además es fuente de energía psíquica. 1:1 objetivo de este elemento es 
evitar el dolor y satisfacer deseos, y de el se desprende las dos instancias si¡.:uientes. 

b) ·Yo, ésta instancia e•ta subordinada al principio de realidad, en gran parle es 
consciente y es la encargada de proteger la personalidad del individuo a lravi!s de los 
mecanisinos de defensa. 1:1 yo representa las experiencias acumuladas del mundo exterior, 
adcniás.es el mediador entre el ello y el super yo. 

· c) Super yo, es la inleriori1.ación de todas las reglas morales y sociales (prohibiciones y 
fueras represivas), asl mismo es el impulsor hacia la perfección; también es la parle moral del 
individuo, es dL•cir, quien determina lo correcto y lo-incor~ctc;>. 

• V:.tr~, l't1 c.•I n.r., el númcn1 de violaciones rcrortadas oficialmente aumentó. de 1985 a 1991.en un 30%. 
t"ucntc.·: Rl'[l\'l'lc.• _Sl'll\csh~1 de acll'S d~~ictivo!i de 1a PGJ~~' 19~1.'_ 

14 GARCIA,j. y MAK·n~t:Z,j.: A.(~utr11s pc:rspcclivas /,'ÓriC;JS .. ,, (op~ ci.t) P:44. 
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Ahora bien, rrcud ~onsideró que la menlL' esta compuesta pLW tres clcmcnlos que SL111: 

a) lnconscicnle, eslc es el aspecto 1m\s primitivo de la estructura psicoló:o:ka y tiene dos 
tipos de contenido: el instintivo y el reprimido. l:u el inconscienlc no cxistc..•n c1.111tradic.:cio11cs, 
el tiempo, ni capacidad de abstrilcción, en él radica el conocimiento ful'ra del c:ontrol dL•I 
indi\1iduo, 

b) 1:1 prcconsciente que, son " .•. ciertos procesos psíquicos latentes de los cuales no 
se da cuenta el individuo en un momcnlo determinado, pero que 5c puede traer a la 
conciencia más o menos efectivamente" 1 D • 

e>,\' finalmente el conscicnlc quien dil. sentido de continuidad a la vida del individuo, 
es regido por el pensamiento lógico y sólo es intcrrnmpido por el sucl'io. 

Con respecto a Jos instintos podemos ubicar la teoría freudiana en dos grandes 
momentos: la tcorf¡¡ de la libido (que va de 18!JO a J!J f 7 aproximadamente) la cual plantea 
dos instintos que son el de nutoconscrvación y el instinto sexual. \'en una se~unda etapa, con 
una concepción m:is acabada de lo que son los instintos, la Teoria de) l:ros (1920 a t U:<\~) 
uproximudamente) donde sustituye el instin1L1 de conservación por el de vida, que denomina 
eros y contrapone a este el instinto de muerte (thanatos); en estos dos l11ti111os coexisten el 
instinto de agresión y el sexual, con referencia al primero dice: 

"Sólo podemos percibirlo en dos condiciones: si cslá combinado con los instintos 
eróticos en el masoquismo o si con adicción erótica mayor o menor se dirige contra el 
mundo exterior en forma de agresividad" 16 • 

J:stas concepciones sobre el instinto del padre del psicoanálisis tuvieron una gran 
rcclcvancia en toda esta corriente, pues como refiere llilda Marchori( 1979): 

"J.as explicaciones psicoanalislas 5on concebidas no en función de confliclos de 
impulsos, sino en cuanlo a defensas del yo contra los impulsos y emociones. IA>s 
impulso.s no sólo son sexuales, sino agresivos" 17 • 

Una forma de canali;1.ar los instintos de vida o de muerte y que p,crmitcn la protección 
del yo, lo constituyen los mecanismos de defensa, de estos los más frecuentemente más 
utilizados son: 

"a) t.a rcprcoión; por la cual el yo evita que puls iones dailinas, !ICnlimicnlo• y 
fantasias indeseables se conviertan en conscientes. 
b) Sublimación; cole es el mecanismo que se ha considerado como el más 

eficiente y creativo, puesto que su labor radica en reorientar las pulsiones 
sexuales hacia conduelas socialmcnlc má.• accplablcs. 
e) Proyección; es el mecanismo en donde el yo se rehusa a reconocer una 
pulsión inaccplablc del ello, alribuyéndola a alguien más. 
d) Regresión; en este caso el yo permilc la.• situaciones connictivas que 5C 

presentan en los niveles de desarrollo avan1.ados en la personalidad, para 
regresar a un nivel inferior de desarrollo que la resulte más satisfactorio. 

is WARRl:N, 11.: Diccionario ele l's1á1/qr;h1, l'tmdo de Cultura t:ctmúmka, 1989, Méxic\1, p.271. 

111 nU:UIJ, Sigmund: J.1 mt1k'Sl:1rc11 la cultura, .\taJrid, Ali<1n:t.<1, 19i0, p.60. 

17 MAKCJIORl, ltild<t: l'sicokts1:., '"ritmi1.1/, México, l\m·U:t, 1979, pt3G. 
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e) Subslilución; cslc mecanismo se refiere a la substitución de al&ún objclo que 
tiene el valor emocional, pero que no e.• posible poseerlo y se verá reemplazado 
por olro scmcjanlc que se encuentre a su disposición. 
O Negaliviii1mo; consi:lle en una !reparación negativa. 1:xistc una relación con el 

mecanismo de búsqueda de atención, puesto que la nc&1tción a menudo .., 
empica para llamar la atención de los sujetos que le rodean. Puede manifestarse 
en diversas formas que van desde negarse a comer, no cooperar, etc." IH 

Otros elemento de la teorla rreudiana son el complejo de t:dipo y el complejo de 
castración. t:I primero con ... istc en el deseo (por lo :-!eneral) inL·onscientc del hijo por la madre 
)' hostilidad hacia el padre o uf:in por desln1irlo; el segundo en un temor de perder el pene. 

A pa1·tir de lo revisado del psicoamllisis freudiano y siguiendo sus po.<tulados teóricos se 
puede conjeturar unu posible explicación acerca de la violación: 

J ,· Un individuo viola por que no existe una armonfa entre las tres instancias psfquicas 
de lu personalidad. t:s decir, el super yo no está cumpliendo su papel como rector moral de la 
conducta y el ello está teniendo suprcmucfa sobre un super yo "dCbil", conjugándose con un yo 
incnpa1. de re~ular dicha relación. 

l'rcud explicaba el sadismo a través de un mecanismo parecido al que se ha comentado. 
1 lilda Marchiori( 1 !17!1), explica: 

"t:I yo demuestra una gran tendencia hacia la agresión o existe una debilidad 
del super yo que lo conduce a conduelas sádicas" 19 • 

1:1 mismo rreud definió el sadismo de la si¡;uieule manera: 

" ... tendencia a causar dolor al objeto scxual. . .los enigmáticos sádicos, que no 
conocen otro placer que el que infringir a su objeto dolores y sufrimientos de toda 
clase, desde la simple humillación hasta las graves lesiones corporales. El concepto de 
sadismo comprende desde una posición activa y dominadora con respecto al objeto 
sexual, hasta la exclusiva conexión con la humillación y mallrato del mismo• zo 

Ahora bien, si en una violación se somete sexualmente a una mujer, esto podrfa 
implicar que el violador experimente placer cuando golpea o somete a su víctima. Y se podrla 
explicar al violador como un sádico, producto en todo caso de un desequilibrio del aparato 
psíquico. 

2.- t:n individuo puede violar porque su instinto de muerte lo lleva a ese acto. Segun 
l"rcud uno de los objetivos de este instinto es la destrucción, además de que si su energía no se 
expulsa CC!tlSlantcmentc se producirá una ~ran acumulación que se expresará en formas 
distintas de a~rcsión. 

rrcud explicaba que los deseos. pulsionales del instinto de muerte se manifieslan cu 
actos antisoc:iales, a esto dice: , · · .. · 

: r.·~. ·.::~·~;-~,~~ 
•' .. -·:' ··;. ··,· :- . . . 

11 l:.\UIRi\I., n. " _V!\U>r.Y.. s.~· La i•Ít-1lti:iJ~1 -~.rU;11 r~1~11:nim(/.'~~no ·"". ¡,,,. ;1b.J':"~~"- ,1c.~~- ~·1 p1~1110 _di: vis111 
/t''"''''i~ku? •• \t~~:<ic~,. t:~A.\t 'l"cs~~~ t :~~· pp. 5_~·60:-~:-.-._:·-;,-·t ··<,:.:\ .. " :'·- - -~ ·_; · -~ · · · 

·'· ·:->. _'. < J ·-.~ .. ::· :.:, ·,_·-. ·-: ' 

zo n:-t:t ·11. ~i::,mmhl: c.lbr.·ui:'t.w1pk•/;1s •. ,\l<t1lrill,,l\ibfülh:ca nuc~·a,' 1 !JK9.· ll1Rh' 11, pp; t 185-2:'\ 1 :'\, 
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"l.os dc~cos pulsionalcs sobre los que ~ravitan hacen de nuevo con cada criatura 
humana ... tales pulsioncs son el incc~lo, el canibalismo y el homicidio" 21 

Se puede suponer que mecanismos p.:1rccidos n los que rrcud dL'Sl.'ribc para explicar las 
m:111ifcstaciones del thanatos pueden dar ori,Y,cn a lil violación. J.;:1 inslancia psfquka p;ara 
frenar el instinto de muerte es el yo, que en el caso de la violadón no tiene Ja capacíd;ad de 
modular aquel instinto o bien éslc último en el <.'onsdente aflor.:a, puesto que 110 tiene 
conlmdiccioncs y no es regido por el pensamiento critico. Si se explica de esta manera ia·· 
conducta de un violador, se podria creer que éste está rc&ido imicumentc por el principio del 
phll'Cl', 

:t- U11 sujeto viola pot·c¡ue algunos mecanismos de defensa 110 se desencadenan 
correctmnenlc,- puesto que el yo no est¡¡ cunipliendo su labor, es decir, el thanatos no eslá 
sieudLi frenado o camilhmdo concretamente por la represión o la sublimación. 

J:i1 Cl c11so de la represión, un individuo con deseos incestuosos o violatorios (inducido 
por el instinto· de""nmcrtc) y ni no existir el dcsc11cadem1miento de éste mecanismo, Jos 
scnl,imiento.s y funtaslas se plasman de un de.seo inconsciente a un deseo consciente, lo cual se 
concrethm en utut posibilidad mayor de violur, si al mismo liempo se combina con un super yo 
nuis flexible. l'udicra ser que In reoricntación de la pulsión del deseo de violar 110 estuvfor¡1 
dirigiéndose ·a·. cond~cla.s socialmente aceptables, es decir, que la sublimación estaría 
funciornmdo y· por lo .cual un sujeto violaría; cslo .suponiendo que el violudor considera la 
violnción _como algo antisocial, pero considerilndo que no fucm a.si, este individuo solamente 
respondería a sus instintos apoyados por el super yo. 

4,· Cuando un individuo no ha superado el complejo de r.dipo, el sentimiento de culpa 
(de desear a Ja madre y de odiar al padre) Jo tortura inconscientemente y debido a que una 
forma de alivio psíquico para estos individuos es mitigar esa culpa por medio de actos 
agresivos para desviar este sentimiento o bien p11ra castigarse. Con referencia a este punto 
Marchiori( 1979), relata: 

"En el afto 1915 <l'reud> publicó un articulo <<los delincuentes por 
sentimienlos de culpa>> explicando que <<la labor analftica me condujo al 
sorprendente resultado de las conductas delictivas ante todo por que se hallaban 
prohibida• y porque a su ejecución se alcanzaba para su autor un alivio pslquico>>. 
El sujeto (el autor del delito) sufrla un penoso sentimiento de culpabilidad de origen 
desconocido, una vez cometido alguna falta concreta scnlla mitigada la presión del 
mismo. Y afirmaba <<Por paradójico que parezca el sentimiento de culpa cxislla antes 
del delito y no proccdla de él, por el contrario, el delito es el que procedla del 
sentimiento de culpa>> ... Analizando a esto.• individuos frcud llegó a la conclusión de 
que el •cntimiento de culpabilidad proviene del complejo de Edipo, siendo una 
reacción a las dos grandes intenciones criminales: matar al padre y desear a la madre. 
Comparados con esto los delitos cometidos constituyen un alivio para el sujeto 
alormcnlado" 22 • 

t:n suma un individuo, intcrprdando al psicoanálisis freudiano, puede violar porque 
siente culpa por el t:dipo no rcsuclto, lo que le provoca alivio o bien aminora sus 
remordimientos. Otra posibilidad que se desprende del complejo de l:dipo es que la mujer 
agredida representa para el agresor Ja madre inaccesible con la que deseó y fantaseó, pero que 
no pudo consumar el acto por pertenecer al padre. 

11 nu:uo Si~mund: J.1 ¡urvcmhlc un:' Husión, Madrid, Dibliolcca nueva, 1981, p.2964. 

11 MARCllOIU, llíllla: J'sirofosl:1Crimin11/ ... , (op. cit} p.134. 
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¡;,. Un individuo viola a causa del complejo de castración, ya que debido a él cuando_ 
era 11i1lo reprimió sus deseos incestuosos por el miedo a la mulilación de su órgano. Al 
identificarse el nil1o con el padre (por la posesión de un pene) él en sus fantaslas loma el lugar 
de éste y desea copular con su progenitora, pero ella no accede a sus peticiones, entonces este 
ni11o la incita y la for,m, de esta manera en su mente infantil se va formando el concepto de 
posesión amorosa·violcnta, pues concibe el contacto sexual con una mujer, como resultado de 
la posesión, la fucrta. Ya adulto, esta concepción matii'.ará sus actos sexuales. 

4.2.1.1. OTROS AUTORES NEOFKEUDIANOS 

Por otro lado algunos otros autores de corte psicoanalitico han vertido algunos 
elementos teóricos que desde esta perspectiva permitirán entender el porqué viola un varón. 

Abrahmsen( HJ41l), menciona que los delincuentes sexuales exteriori1.an hostilidad y 
resentimiento para con la autoridad pues desde su infancia fueron afectados por unos padres 
dominantes o sádicos, esto hace que no puedan identificarse con ellos (en particular con la 
madre), ni tampoco introyecten las normas sociales. En este sentido dicho autor plantea: 

• ... el violador está atacando de hecho a la figura materna o bien una distorsión 
de tal figura• zs . 

Karpman(l974), sostiene que una mujer agredida representa en el violador una 
persona que le hizo algún daño. Además afirma que una de las motivaciones del violador es el 
deseo por dominar y agredir a la mujer. José l.uis Martlnez( 1988), explica algunos elementos 
del enfoque de este autor: 

•otra de las aportaciones de Karpman acerca de las motivaciones del violador es 
la que se refiere a que algunos hombres se sienten potentes sólo ante la resistencia de 
la mujer, es decir, el rol que satisface a estos hombres necesita una posición de 
dominio y una necesidad de manifestar impul.,. hostiles hacia la mujer• 24 

Ese autor tiene la firme convicción que los violadores tienen sentimientos de 
inferioridad pero que son enmascarados por actitudes agresivas hacia la. mujer y que 
socialmente son pcrmilidos o bien tienen sentimientos homosexuales ocultos. 

• ... es un deseo inconsciente de negar deseos homosexuales latentes que lleva al 
violador a actuar de manera desmedida y agresivamente masculina• 25 

Urombcng(l 948), corrobora la idea de la existencia de tendencias homosexuales en 
violadores pues según él, un hombre viola porque es una expresión de virilidad, pero también 
por un impulso a defenderse de sus deseos homosexuales. Este autor clasifica a los violadores 
en tres tipos: 

•. Algunos que rcali1.an el asalto como una expresión explosiva de su impulso 
sexual, estos son los verdaderos delincuentes sexuales . 
• Violadores sádicos, la actividad masculina es agresiva en algunos, ésta es 

exagerada, sobre todo si se ejerce en el dominio de la situación. 

zs AURA.MSI:~. di. f\W: llARllf.1. RCIZ, Raíacl: ·1.a violación en México: un crimen impunc", '1\.i Mundo Médico, 
,\téxiú1, \~IUhl'I.' 19ii. nüm. 4K, Vlll. 5, p.18. 

14 MAR'ns1:z Si\1.AZAR \' Otros ... ,(L'P· cit) p.3G. 

H KARl',\L\S. 1o.ll. p1r: tlARlll:L Rl!JZ, Rafael: "La violación en México .... (op. cit) p.1R. 



- 1:1 criminal agresivo; se dedica al pillaje y al robo, lambién viola, e•lo 
consliluyc otro acto dentro de sus acfividadcs" 2l:. 

. Por su lado t:r!ck rromm( 1 D8f1), promulgador del psicoamílisis human isla, se inclina 
mas a los aspectos soctalcs, los cuales consid1.•ra relevantes pam entender la conducti.1 humana, 
planl~a que el carácter determina el comporlamil'nto humano, incluyendo la CL1111..iucta 
agresiva y que: 

" ... el ra!lgo de carácter amoroso o destructor, mueve al hombre a comportarse 
de cicrlo modo y que el hombre •e •icnlc salisfecho al obrar de acuerdo con •u 
caráclcr ..• " 27 • 

Cuando habla del curáctcr como rcspoilsablc de la conducta del hombre, menciona que 
~sta es rcstrin:a;ida y modificada por las circ1111stancias ndcnuís de las cxi~cncias de las 
condiciones, u este respecto dice: 

"l'odo el mundo conoce esa clase de persona• •umi•as ante el patrón y que 
dominan sabiamcnlc a su esposa y sus hijos... 1:1 individuo sádico que tal vez se 
hiciera pasar por dócil y aún amistoso se convierte en un demonio en una sociedad 
terrorista en que el sadismo es más eslimado que deplorado" 28 

Por otra parte entiende la a~resión humana como lodo aclo que tenga el objetivo e 
intención de provocnr dai\o a otra persona; visualiza dos formas de agresión, que se refieren a: 
a) La ai;resión biológicamenle adaptativa, favorable a la vida y benigna y b) l.a deslruclividad 
y crueldad no adaptaliva y maligna; ésla última, tiene la finalidad de deslruir y que no es 
instintiva, sino más bien es desarrollada en términos de la potencialidad de un individuo a 
parlir de sus condiciones de vida, ejemplos de este lipo de agresión son el matar y la crueldad. 
1:n este scnlido hombre al acluar agresivamenle se perjudica también. 1:n eslc lipo de agresión 
es donde se encuentran los ilícitos violentos, incluyendo maltratos y violaciones, pues son la 
expresión direcla y más franca de la agresión maligna. !'ara que se resolviera el problema de la 
agresión, el aulor planlea que depcnderia de que lodos los humanos vivieran dignamenlc y 
que no existiera el dominio de un grupo sobre otro; él propone cambiar la propiedad, el 
consumo y la producción. Relacionado con eslo último, dice: 

• ... el hombre para ser él, ncccsila de la liberlad. La restricción a ésta es una 
forma de agresión y el hombre reacciona ante ello" 29 • 

t:n función del enfoque frommiano, se puede intentar explicar la violación de la 
siguiente forma: 

1.- El violador es un individuo que ejerce la agresión dcslrucliva, ya que su fin es 
perjudicar o da1iar a la mujer. 

2.- 1:1 hombre viola como una forma de responder a la sociedad y al mismo licmpo es el 
rcílejo de una falla de la misma. 

Por olro lado De Jours( 1990), quien en sus investigaciones siguió la linea de lo social, 
se abocó a conocer las consecuencias del trab11jo sobre In salud menlal, planlcó que la función 
patógena del trabajo se adjudica a la organi,.ación del mismo enlcndiéndolo como una división 

ZG curr~tACllER, cit. por: MARTISl:Z SAIAZAR y Otros ... , (op. cil) p.37. 

17 l'ROAW, Erick: AnSlomf:J de Ja 'dcslruclividad humana, México, Siglo XII. México, 1985. p.93. 

ll Ibídem p.59. 

19 t'ROMM, l:rick cit. por C:ARCIA J. y MAR11Nf.Z,j.: A~uno.r IUJX'CIOS teóricos ... , (llp. citl p.G3. 



de tareas y de los hombres asi~nados a las mismas actividades; para el autor l:t actual 
or~anización del trabajo atenta contra funcionamiento psíquico positivo (creativo, 
independiente, capaz de ~enerar conocimiento objetivo y de objetivarse de modo productivo) 
del tmbajador. 1:11 la gmn mayorla de los trabajadores y en el estado actual de h1 or¡;ani,,ación 
del trnbajo, logran vivir esta situación mediante un desequilibrio psiquiütrico. t:stc estado que 
no puede ser calificado de sano y en caso extremo si de locura nbicrta¡ lo tipifica como 
sufrimiento, al cu;al lo define como: 

• ... cotado de equilibrio inestable ... que implica una confrontación entre los 
factores patógenos provenientes de la organización del trabajo y los procedimiento.• 
dcfcnoivos elaborados por los mismos trabajadores" so 

l.o."i trabajadores p;tra evitar el sufrimiento utilizan lo que él llama sistem;as defensivos•, 
que cuando son elaborado~ en ~rupo son defensas colectivas, las cuales pueden tener dos 
consecuencias que son: l.· Unificar al trabajador con otros para evitar el sufrimiento. 2.· 
Pueden provocar insensibilidad ante el sufrimienlo, de tal forma que: 

" ... en estas condiciones las defensas estabili1.an la situación y obstaculizan los 
esfuer.r.os necesarios para repensar y transformar la relación de trabajo ... • 31 

Otra forma de canalizar el sufrimiento por parte de los trabajadores es el uso que 
hacen ellos de las relaciones domésticas, pues éstos muestran una relación de dominación con 
·"" pareja y en su casa. t:n este sentido el autor, plantea que la restauración psicológica de un 
varón se realiza en detrimento de las mujeres (desviación de la violencia de las relaciones de 
trabajo ':ontra las muj1.•rc,1i)". 

"Aqul también la •ituación no es la misma para las trabajadoras que, no pueden 
contar con las relaciones domésticas para aliviar el sufrimiento que resulta de su 
relación con el trabajo" sz . 

rara el autor la violencia social y demás conductas antisociales tienen su origen en la 
organización del trabajo, al respecto comenta: 

"l'or razones bastante complejas, aunque dilucidables una de las consecuencias 
psicopatoló¡¡icas de la.• raras que son las tareas sublimatorias, conduce a un aumento 
correlativo de la violencia social. En efecto, podemos demostrar que la sublimación 
única mediación entre inconsciente individual y campo social, es un proceso que 
absorbe y transforma principalmente las pulsiones llamadas parciales que, juslamcnte 
por falla de .•alidas sublimatorias, generan principalmente perversiones, violencia 
compulsiva y patologla psiquiátrica grave (psicosis, somati7.acioncs, toxicomanias) ... 
una cantidad importanle de la locura generada por el trabajo se acumula en los 

'º ( 11: JOl.'R.~.l': 1'r.Jb..l)i.• y ú'~w:utc m,·11111!,· u11.i contnbució11 a la psicopatolosia dd tmhly'o, llucnoS Aires, cdit. 
l lum.tnist;u, 19!)(\ p. I K!!. 

• Calle adarar que d autor hace una Jiícrcncia con respecto al suírimicnlo vivcnciado por los trabajadores pues 
~·:itUn ~l. les e~ m;is dificil clabcirar sistemas defensivos, tendiendo rnás a la individuali7.4ción de dicho 
scntimknto. 

s1 lhlllcmr.1K.-. 

•• llkha \'i\1knd.1. para Llcj\,urs pul·dc dirigirse hacia mc11orcs, o bien hacia terceros. 
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paises del tercer mundo ... y que la violencia social en la• ciudadc• e• la principal 
forma de expresión clinica" ss • 

A partir de lo expuesto por De Jours, se pueden extraer las si~uicntcs inlcrprcta1..·kim.•s: 
1.· Que el ori~cn de la violencia social y en particular la violación sexual c.sla 1..•11 las 
formas de la organización y división del trabajo. 
2.- l.a violación surge porque son insuficientes los mccnnisrnos de sublimación en un 
individuo. 
~{.- l.os individuos violan porque es una forma de canaliwr el sufrimiento (sistemas 
defensivos>. 

COMENTARIOS EN TORNO A "LA TEORIA l'SICOANALITICA 

Con base a la teoría psicoanalilicu frcudiana podríamos ubicar a los violadores en un 
desequilibrio, disfunción del aparato psíquico. O bien los violadores tienen por molar 
scntimicnlos de inferioridad. También pudieran ser individuos con conflictos emocionales con 
sus progenitores. A.si mismo el acto pudicr:t ser determinado por los impulsos ílgre.sivos o el 
inconsciente o en todo caso los mecanismos de defensa del yo no eslán funcionando 
adccuadamcnlc. M;ls aún tendrían un perfil bien definido, como sugiere Cuttmachcr y 
manifiestan un deseo homosexual reprimido como sostienen Karpman, Brombcing. 

No pretendemos negar las aportaciones de la !corla psicoanalltica en la explicación del 
comportamiento en los individuos. Sin embargo creemos que explicar la violación a partir 
únicamente de sus principios nos remitirla nuevamente al determinismo biológico, pues se 
vislumbran aspectos motores de la conducta que están en función de clcmenlos no aprendidos 
o de impulsos que activan la agresión de un individuo de forma natural y per·sc en el 
humano, lo cual ubica a esta posición en un reduccionismo biologisist;& del comportamiento. 

Algunas de estas posiciones caen en explicaciones tautológicas o circulares, por 
ejemplo: un individuo es exhibicionista porque desea inconscientemente el estado de madurez, 
porque asl lo vivió en el útero o bien, un violador resulta de un l:dipo no resucito, pero si lo 
resuelve se identifica con el padre, pero si éste es agresivo con él entonces también "generara", 
un agresor sexual. i:n nuestra opinión, algunas de las ideas de los autores ya revisados 
fomentan, contribuyen o "cientifizan" los mitos que existen en torno a la violación, tal es el 
"""" de que un violador agrede por un impulso irrefrenable o bien, que las mujeres 
inconscientemente desean ser violadas y por ello provocan asi mismo el asalto sexual. 

l'or otro lado, para un violador .. en ciernes o no .. no existe escapatoria, pues siempre 
habrá desde la óptica psicoanalítica una razón oculta para llevarlo a dicho acto (vgr. F.dipo, 
sublimación, conflictos parentales). \'más aún siempre tendrá una justificación puesto que sus 
motivaciones serian ajenas asi mismo, lo cual .supondría que es un enfermo, un animal o un 
perturbado. Visto el hombre desde este lente, no tcndrii1 la posibilidad de ser responsable de 
sus actos. 

ror t'tltimo, el problema de In violación visto por esta corriente su&ierc entenderla como 
una cuestión personalista y pun1mcnlc individual (a excepción De Jours y l'romm), donde 
poco tiene que ver la educación, la ideologla y demás factores sociales que a nuestro entender 
también confluyen en este fenómeno. 

:15 lbiJcm p.189. 



4.2.2. CONDUCTISMO 

l:n respuesta a la corriente del inslrospcccionismo fundamentado por Sig1nund l'reud y 
seguidot'CS, surgieron los trabajos del fisiólogo soviético tvan l'avlov qne con el 
condicionamiento clásico demostró que la conduela h11111ana podfa ser modificada y 
transformada mediante el aprendizaje. Con investigaciones que tuvieron gran impacto John 
Watson profundizó en la importancia del aprendizaje en el comportamiento, además de que 
señaló que los miedos y las fobias tienen un origen aprendido y por lo tanto condicionado. l.as 
aportaciones de .Watson a la l'sicolo¡da, lo han ubicado como el padre dd conducli."110. 

llno de los seguidores de J. Watson fue 11.r. Skinner quien explica la conducta humana 
a partir del modelo eslfmulo·respuesla·eslfmulo (l;RE). t:s decir, el comportamiento esta en 
función de determinados estimulas, ya sea dcscriminativos o de sus consecuencias 
(refor¿adores), estos últimos promueven el mantenimiento de una conducta 
(condicionamiento operante). 

Ahora bien, Skinncr(I !l74), refiriéndose particularmente a la agresión utiliza 
indiscriminadamente los términos de ira, enojo, furia y las considera corno: 

" .•. una conducta emocional ... no considerándola un estado interno; esto es ni 
pslquico ni fisiológico, si no como una predisposición• 54 • 

t:I autor utiliza el concepto "sindromc de activación" cuando describe un conjunto de 
respuesta provocadas por diversos esllmulos. Dicho síndrome aumenta la capacidad en el 
individuo para un csfucrlo físico que es importante para la sobrcvivcncia de éste. t:I síndrome 
de activación tiene como respuestas: en el torrente sanguíneo se sc~rc~a adrenalina, 
dc.<doblamienlo de azucares, taquicardia, dilatación de la pupila, aumento en la transpiración, 
para el caso de la agresión se activa también este síndrome con todas sus respuestas; la 
conducta agresiva no es consecuencia de la genética del individuo o una cuestión de instintos, 
así cuestiona el enfoque de los ctólogos aseverando: 

• ... no podemos dejar de considerar errónea la posición teórica de los etólogos, 
quienes pretenden que la agresión no es evitable, pues precisamente del conocimiento 
cientlfico de los determinantes ambientales y ecológicos que la cont"'lan (y de sus 
efectos indirectos sobre el medio interno del individuo) es donde obtendremos los 
medios necesarios para construir un sistema social o medio ecológico humano que 
haga posible el surximiento de la agresión• 59 • 

l'arn Skinncr(l !l75), los grupos sociales influyen decididamente en los 
comportamientos agresivo." de un individuo que aprende y que posteriormente repite; dice: 

•1:1 individuo aprende de un grupo un amplio repertorio de costumbres y 
hábitos, lo que un hombre come, bcbc ... los tipos de relaciones personales que 
mantiene y que evita, todo depende, en parte de las costumbres del grupo del cual es 
miembro" :.G • 

1:n suma, para este autor la cuestión de la agresión es aprendida y refor1.ada por un 
medio ambiente social y en su libro Ciencia y Conducta l lumana Agresiva, afirma: 

'4 SKINXf.R, U. t".: Cic.'11''i.'fJ y conduela humana, Espai\a, l'antancla, 1974, p.191. 

SS S~JNNF.R, n. r.: M1l,./lll de la libcttlfd ydc la d(ynidad, Barcelona, Fontanela, 1972, p.~O. 

56 SKIXNER, U r.: /.a L\tnJuL'l,1 tic /o.f or,;.1nismos, Barcelona, t"ontancla, t 9i5, p.437, 
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"llna conduela tleg• a adaplaroe a las norma. de una comunidad cuando 
determinadas respuestas son reforzadas y otras son dejadas sin rcfor1.ar o 
castigadas" :n . 

l'or último para solucion<tr el probkntit de la a~rcsión propl"ll\c mM planifil-;u:il'n 
cullur••I que implicaría que no existieran rcfor1.adorcs a la agresión: 

"l.a conduela adquirida por la tendencia heredada a fortalecerse con el daño 
infringido a otros puede rcducirRC rompiendo las contingencias, creando un mundo 
en que muy pocas conduelas causen los tipos de daño que sean rcfor1.antcs. t:n 
resumen, podemos resolver el problema de la agresión construyendo un mundo en 
donde el daño a lo.• demás no tenga ningún valor de supervivencia y que por esa u 
otraa ra1.oncs no llegue a funcionar como un refor1.ador" SR 

l11lerp1·ela11do" Ski1111er para el problema de la violación, se puede suponer que: 

1.- Un individuo viola por que tiene eslimulos refor1.anles para su conduela. 

2.- Un violador cuando a;.;rede sexuahnenle, se desencadena en él el sindromc de 
activación. 

3.- Una persona puede agredir sexualmente bajo lo influencia de ciertos grupos 
socinfos. · 

4.- Un individuo violenta a una mujer porque la sociedad y en particular la mujer 
misma no extingue esa conducta mediante castigos. 

5.- Un individuo viola porque habita en una sociedad donde la agresión es una 
conduela rcfor•ada. 

4.Z.3. NF.OCONDUC'l1SMO 

Uno de los elementos que Skinner es sus trabajos dejó de lado fue la participación del 
organismo como parle imporlanlc en la emisión de conduelas, aspecto que retoman Dollar y 
Miller(l 939), proponiendo un modelo E-0-R, el cual implica que el organismo desempeña un 
papel central en el manejo de eslimulos y respuestas. Para estos autores los eslimulos internos 
son pulsioncs que ante un estimulo externo erigen una serie de respuestas, no obstante en sus 
trabajos anteriores >'Usliluyen el término pulsión por el de instigador y diferencian a eslc 
ultimo del término eslimulo. 

" ... el concepto de instigador es claramente más amplio que el de esllmulos 
mientras que el último se refiere a la energia (en su definición flsica) ejercida sobre 
un órgano sensorial, la primera se refiere a cualquier condición antecedente, sea 
observada o inferida, cuya respuesta pueda predecirse, ya que sea esta condición un 
eslimulo, una imagen verbalmente relatada, idea o motivo o un estado de privación" 
59 

57 SKJNNER, B. f.: Ciencias y conducta humana ... , (op. cil) p. 27. 

58 SKISNtK, D. r. cit. por: UM6RAL, D. y VAWf:Z, S.: f.a violación .sexual ft:mcnin• ¡.C.Umo JJL• Ita aborrllftlo 
dc$1kcl ¡m11/0J11 w'sta de la P:JictJ/l)g/a, México, UNAi\1Tesis,19&7, pp. 127-128. 

99 DOU.AR,J. y MIUS.R, N. cit por: MAGAllCEE,. F.dwin: Dinámica de /,1 agrc.siOn, México, Tlillas, 19761 p. 39. 
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Desde su óptica la conducta tiene la capacid:1d de inhibir la insti~~ación, acción que 
ellos denominan respuesta de meta. Cuando existe una interferencia e11trL' el instigador y la 
respuesta de meta !-i1.1r::.c la frustración. De Csta mancm el sujeto tiene la opción de dar una 
respuesta su.'itituto que reduzc;a c1 grado de insti::,ación. 

" ... la agresión es siempre consecuencia de la frustración. Más cspcctficamcnte, 
llC propone que el advenimiento de la conduela agresiva presupone siempre la 
existencia de frustración y ... quc la existencia de frustración conduce siempre a alguna 
forma de agresión. Desde el punto de vista de la observación cotidiana, no parece 
irracional suponer que dentro de sus variablei1 comúnmente reconocidas el 
eomporlamienlo agresivo es siempre extraído y producido por alguna forma de 
frustración. Pero en ningún caso resulta tan inmediatamente evidente que siempre 
que tenga lugar una frustración, el resultado inevitable sea la agresión de algún tipo y 
algún grado" 40 • 

J.01 a.~rcsión la clasifican en directa o indirecta y la conccptualizan de la si~uk·nlc 
manera: 

"l.a definición depcndicnle de agresión es que la respuesta que sigue a la 
frustración, reduce solamente la instigación producida por fruslración ... l.a frustración 
se define independientemente como la condición que surge cuando una respuesta de 
mela sufre inlerfcrencia. l.a agrc!lión se define independicnlcmcnlc como un acto cuya 
rcspue~a de mela consiste en herir a un organismo" 41 • 

l.os objetos de agresión pueden ser los relacionados con la causa de la frustración o 
ajenos a esta; los casos de masoquismo o suicidio esta es dirigida hacia si mismo; la solución 
propuesta con rcspcclo a la agresión es ejecutar un desahogo, ya que provoca una disminución 
en la instigación generadora por la respuesta de mela frustrada. 

A partir de lo anterior podemos o'Uponer e inlenlando extrapolar sus conceptos a la 
agresión sexual que: 

J.· l.a violación es una forma de agresión, puesto que tiene la finalidad de causar da110 
aotro(a). 

2.· l.a agresión producto de la frustración es dirigida a otros, en particular hacia 
la mujer. 

3.· t:l acto de violar puede ser una forma directa o indirr.cla de expresar la frustración, 
es decir, la fnJSlración puede ser uno de los móviles que tienen los individuos para 
violar. 

4.2.4. LA TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA 

J.as propuestas de Watson, Skinncr, Dollar y Millcr poco estimaron las variobles 
sociales cu el comportamiento, en este sentido surge la Icaria del aprendizaje social con su 
explicación de la conducta humana. Albert Bandura y Richard Waller(l974) ocupan un lugar 
principal en esta linea y son quienes analizando las limitaciones del esquema Eskinneriano 
proponen y dan rcclcvancia a respuestas nuevas, dando un especial énfasis al aprendizaje por 
imitación. 

••.Ibídem p.él8.· 

" lbldcm p..1 l. 

S6 



1;s1os autores .~i bii .. ·n consideran que cierl¡1s conduelas !'C adquieren J".11' apn..•udiz;.1j1..• 
dircclo o reforzmnicnto, también phmtcun que existen una ~ran cantidad de comhu:las qUL• se 
adquieren poi· imitación, a' ésta la entienden como un aprendizaje a través de ki que una 
persona obsc1va en otros y que e~ capaz de ¡adquirir un :repcrlorio de conductas nuevas., · · 

1:11 el aprendizaje observítcionnl no se requiel'e· de la explicitación y· prccisiOn de 
instruccioncs,.incluso ni de compensación direct11 para que se prcsenlc. Un ejemplo de e.Sil, lo 
constituye el comportamic11to <<matcnml>> que expresan las ni1tas a través del juc~o1 como 
una conducta aprendida a partir de la obscn•ación de .'iu madre; particularmcnlc hablando de 
la u:-;resión, parn llandum y. Walter, al. i,11ual que Dollar y Miller h1 definen como, le<fos 
aquellos actos que de manera objetiva dañan o hieren a alguien. \' consideran, p;arn. ente'ndL•r 
una respuesta a~resiva In cxisleuciu de tres criterios qu~ son: i11tc11ciom1H~d, r1..'sp.uCsta . 
ugrcsiv¡a e intensidad de la agresión. · · · 

Bandura( l 9G 1 ), se centrn en el segundo criterio· y menciona que la manifestación de la 
agresión eshi concretamente L'lt el ap1·e11dizaje observacional (limitación) y en el refor1.a111icnlo 
conduclual. 

t:n otras p;iJ:ibras, para este autor la condúcta agresiva es adquirida medianil' el 
nprcndizaje observ:1cionul y/o refor . .mda al individuo por el medio social. 

"Handura, Ross y Ross ... dcmoslraron que los niftos que, observan a un adullo 
jugar con un juguelc de armar y que después de un minulo más o menos, empieza a 
agredir a una muñeca plástica de cerca de un metro y medio, se mostraron mucho más 
agresivos al ser colocados en una situación idéntica, que los niftos que observaron a 
un adullo jug'1r con un juguete de armar e ignorar a la mufteca de plástico" 4Z 

l..a conducta agresiva también puede ser aprendida a través de modelos expuestos en la 
televisión. i:n este sentido el autor y colaboradores encontraron que: 

• ... l.a observación de dibujos animados y de pclfculas produce tanta agresión ... 
como la observación de comportamientos semejantes en aduUos ffsicamente presentes. 
Estas conclusiones sugieren que el comportamiento de los niftos puede .llJCr 
influenciado por lo que ven por los programas de televisión" 43 

Ahora bien, retoma el concepto de instigadores, entendiCndolos como aquellos eventos 
que provocan que los individuos agredan, tales como la influencia de modelos, maltrato físico 
y verbal o ataques fisicos. l..a conducta de agresión puede mantenerse como repertorio 
conduclual, si influyen en ella elementos como Ja aprobación social, el autorefor1.amicnto, la 
agresión por autorecornpcnsa o bien la a~resión por autocastigo. 

l'aru este autor, existen reguladores que tienen la función que autojustificar la 
conducta agresiva, por ejemplo los atenuantes por comparación, la justificación de la agresión 
por principios nobles, la dcshumani7.ación del objelo de agresión o la atribución u las victimas 
de la culpabilidad. 

l'or último bajo la pcrspcclil•u 'lcl aprendizaje social, se planlcan posibles soluciones a 
la cuestión de la agresión, en donde. destacan. modificar los modelos agresivos, refor1.ar 
conductas no agresivas y el no utilizar métodos punitivos, pues en· la consideración de 
n:111dura la agresión se extrapola a otros que son. el objelos de agresión pero que no la generan, 
este autor comenta: .· · , · · 

4z RODRIGUl:S, Aroldo: J'sicolq'íla ~;111,.MCxico, ·~riuas, 1980;:~.309,· 

4:1 Dt:lfrSCI 1, ~torlon y K~USS,R~~~f.t ~::,· ;~~~s ~:;, ~~!o{oS'i.1- .~1~/,, nU·~.rl~s_ Ai~s, l'aidos; 197-1. p.9!1. 
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" .. .los niños agresivos, cuyos padres usan mélodos punitivos de disciplina no 
suelen manifestar una agresividad directa contra ellos, pero son muy agresivos en las 
interacciones con sus compañeros y con los adultos fuera del hoxar" 44 

Olr::i forma de solucionar el problema de la a~rcsión es l.t fortmtción del m1l1.X'ohtrol de 
Jos individuos, ya sea por discriminación, modelado o por refucrt.o directo. t:sto con el objelivo 
de manlcncr el control socfal por medio de normas que medien la c.·onducla de los individuos. 

t:n función de los rcvis¡1do en Uandura, podemos interpretar que en el caso de la 
ngresión sexual, que: 

I .• Un individuo viola porque lo ha aprendido a través de cierlos modelos (vgr. amigos, 
tfos, hermanos, cte.), ·· ,, · · ~ 

' . ' 

2.· 1:J 11gresor sexual imita la violencia de la cual la mujer ha sido objeto.: 

3.· I.a violéncia hacia las mujeres Iambién se aprende y refue..:1.a por los llamados 
medios masivos de comunicación, _ · · ; 

4;:· El aélo de vi;lar para el agresor puede existir una deshumanización de l,a vklima 
como una formn de justificar su proceder. 

4.3. l.A AGRESION DESDE LA OPTICA DE 1.A PSICOl.OGIA SOCIAL 

Continuando con Jos autores que consideran la agresión como producto de un proceso 
de aprcndii:uje de influencia social y situaciones desencadenantes de la misma, Scars, Maccoby 
y l.cvin( 1 !17G), consideran que la educación impartida por los padres es fundamenlul para la 
formación de una pcrsomtlidad agresiva. 

"l.a complejidad de la agresión adulla es el producto de dos o tres décadas de 
sociali•.ación por parte de los padres del individuo" 49 • 

l.os autores realizaron una investigación llevada a cabo con 377 madres que tenían 
hijos de cinco a11os de edad, la cual tenia el objetivo de encontrar la relación de la conducta de 
los padres y las interacciones de la conducta a,11rcsiva de los hijos. 1:n dicho trabajo se encontró 
que la c.·ondcsccndcncia por parte de los padres hacia las conductas agresivas de los pcquc1ios 
reforló este comportamicnlo. También observaron que las conductas agresivas de los padres 
funcionaron como modelos de los hijos. Visto de esla manera para estos autores la agresión y 
SWi formas de a~rcsión son aprendidas a lravés de un proceso de socialización, mediante el 
cual los uctos agresivos se vuelven refor1.antes por el y en si mismos como resultado de dos 
procesos: 

"Primero, como resultado del castigo por la agresión, el niño siente tc;nsión en 
relación con los impulsos agresivos. t:sta tensión se elimina al menos 
momentáneamente cuando ocurre el acto agresivo. Tal eliminación de la tensión es 
refor/.anlc. Segundo, ya que la agresión produce recompensas, ya sea como resultado 
de la eliminación de la tensión en el niño o por que otros individuos actúan para 
eliminar esta frustración y ya que las señales que son indicadores de sufrimiento en la 

•• llA~lll 'RA, A. y WAl:n:RS, R.: A/'tt'ndi?Jl)"c .u:i:1/ y 1k•.t'lfrollo de In pi:rso11alidt1ú, t:Spa1la, Alian.,.a., l 9i4, 
p.1:11. 

49 St:.\RS • .\t,\Cl'\ '111Y Y U:VIX: l'il.p.lr: Sl:CON.0, l'aul: l'skulo,~ia Social, MCxico, Me <.;raw, t 9iG, p.49:i. 
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otra persona, son .•cguidas por un premio, hacer sufrir u otras personas, 5C tornu 
rcfor1.antc en si1

' 
46. 

t:n o.tms palabras,· para cl1os, un nii\o 1rn aprendido e.fo ~us p;adrcs ·que la ~1~rc~ió1a tntL' 
comportam11..·nlos rcc~mpenSittllcs en ot1·as p~·rso1rns y.dl• cl~os mismos, ;1d"'.111üs de que él ul \'l'I' 
el malestar de otros individuos la producen una. conduela ~ratificunh.·· quL· Sl' prl~fü:c y 
fomcnt¡1 mcdiunle nu\s acciones a~resi\'a.o;, : ,. :.:.\: ... _ ·.:. . .,. : . ·. 

Una Vez l'~\'isados cStos aulores, se puede supo1Íc~ ~u-~ c1i ~l C":t"W d~·Í;i1 V:i~l~n~ia;scxÜal: 
. ' ·, '. '. ... ~ ·-' . .~ ..... :. ". ,. . . - ' 

, . . . . . . ; . . . . '' ' .· '. ' . :.:·. . - '. ~ ' 

2.· 1.n';1grcsi~n y la vio1ació1~ ·son ~onda.ihlás ~Pr~·1;d·i~U~_-:t1l~~i-}n1~.:.~·n·p~oCC~ de 
socialización.· · . -··: .. :_' _:: ... :,,.: :· _, ·~·. ·. ·" ... 

- '• ,.,·· . . 

3 ... 1:1 acto ele violar produce grfltificncioncs, pues es réf~r1.a1Úc pOr si mism~, lo que 
provoca que dcvcng,;m más acto!\ violentos.. · · 

l.conal'd llerkowitz( 1965), retomando las ideas de Dollar y Miller, menciona que no 
l\l'Césariamentc 1n frustración genera la U!.!,l'esión. Para él, el que un sujeto agreda o no 
depende de• la interpretación que h:igu del c•llmulo frustrante y de la fru.,tración misma. t:ntre 
la frustración y la agresión existen tres el>tpas que son: a)frustración, b) irritación e 
interpretación y e) rcspuest;l. Más al dcscncadcm1rsc dichas etapas no ftcaban ncccsariamcnlc 
en conductas agresivas, sino quii'.á en una disposición u cometer otros actos. Y en caso de 
presentarse la ª~~rcsión previamente aprendidos por el individuo. 

"l.conard llcrkowitz indica que la hipótesis de la agresión como resultado de la 
frustración debe de modificarse en tres aspectos por lo menos. En primer lugar, la 
emoción que hace de la frustración (ira) no conduce necesariamente a la agresión, 
sino que da lugar únicamente a una disposición para comclcr actos agresivos. t:n 
segundo lugar incluso cuando se ha creado esta disposición a obrar agresivamente, la 
agresión no se llevará a cabo mientras no asocien con los 11ctualcs o antcriorc8 
instigadores de 111 ira. l:n tercer lugar, en vez de postular que toda agresión presupone 
una frustración sabemos ahora que la8 indicaciones apropiadas pueden conducir a 
una conducta agresiva cuando se c•timu tan los hábitos de agresión que el individuo 
aprendió. t:s posible aprender estos hábitos aunque no medie fnutración alguna• 47 

t:n otras palabras para el autor, independientemente de la frustración son también los 
hábitos agresivos aprendidos tos que pueden propiciar un acto violento; a este respecto, 
afirma: 

"l.a ira y el hábito aprendido separada o junto con ella facilitan actuar en forma 
hostil" 48 • 

1:11 este sentido ,,uponc que puede haber distintas pcr.<onalidades orientadas hacia la 
violencia pero que van a depender de 1.1 intensidad de los cstimulos y las situaciones en las 
cuales se presenten, asevera: 

.u; lblllcnt pA 94. 

47 m:RJ\OW11 .. l cit. ~r: UNClU:.~, 1.htrry~- ln~n.X/u~ión :1 /11 J'sfc:'Olosl.1 Socli1/1 México, Trilla~, 1982, p.·~27, 

41 ut:RKOW1'17., dl. por: KAUfMA.-.:, llcrry: l'$it:~/q~i:1 Scciu/1 México, lntcri1111cric1111111 1 Uii, p.;~21. 
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"l.os individuos difieren considerablemente en la intensidad de eslimulos y 
situaciones que los hacen reaccionar en forma agresiva" 49 

Sostiene: que la agresión tambiCn se ori~ina si existen si~nos a~resivos, los cuales 
pueden ser aspech.is del medio tales como, películas con cscerrns violentas, agresión directa o 
exposición de anuas de fuego. Con referencia a las primeras demostró: · 

"a) l.a presencia de objetos agresivos (pistolas, revólveres), aumentaron la 
agresividad de la.• personas, por lo menos de aquellas que "" encuentran 
emocionalmente excitadas por un cslado de ira. 
b) Asistir a una pcllcula violenta (un encuentro de boxeo en el que uno de los 
boxeadores sufren tremenda paliza), aumenta la agresividad de las pcrson· 
nas" so. 

ror otro htdo tambiCn explicó que la simple presencia de objetos relacionados con la 
agresión (además de que si estaba presente la excitación) facilitnba 1mis indices de agresión. 

"llcrkowilz ... propuso que una agresión abierta es mucho probable cuando las 
personas coléricas están en presencia de signos que se relacionan con la agresión. 
Algunas de las demostraciones más interesantes de esta tendencia ocurrieron cuando 
se mostraron armas de fuego casualmente en el laboratorio a quienes estaban 
encolerizados. t!ntonces ellos dieron más choques eléctricos al provocador que los 
sujetos coléricos no expuestos a las armas de fuego" 51 • 

llabria que aclarar que las armas no producen un efecto mágico en la conducta hostil, 
sino que .~n objetos que licncn un valor relacionado a Ja violencia y su presencia coadyuvo a 
1mis agresión, en relación a esto sostiene: 

•t:I aprcndi1.aje social compartido por muchos miembros de una sociedad puede 
también asociar los objetivos externos con la agresión, y por lo tanto afectar el valor 
de seilal agresiva de los objetos. l.as armas son un ejemplo importanle ... en nuestra 
sociedad estos objetos están estrechamente asocilldos con la agresión" BZ 

Con base a lo anterior e interpretando a Berkowilz se puede suponer, para el caso de la 
violación sexual que: 

I .• Un violador agrede no necesariamente por la frustración. 

2.· Un agresor sexual vioh1 por sus hábitos agresivos aprendidos. 

:1 .• Un individuo viola por que puede tener personalidad orienlada hacia la violencia. 

4.· li1s películas violenlas o de violación pueden facilitar más actos de agresión sexual. 

Olro de los aulorcs que ha trabajado en el asunto de la agresión es .r.dwin Magargec 
( 1 ?.70); q~i~,ncl¡i~ificu ÍI .esta en: ·· · .· · · ···· ·· · 

. o lbiJcm p.:i;i2., 

so nt:RKl.lWl'rl., c-it. '1~1,;: R~~,~iu~~-11:.~: Al-oldo: J~icoí"o.~/11J;c~~l .. ,c~P:~iÚ'.~:;i19. 
SI 1'l:RJ4\~~~' ¡ ;a.riid y C~~;ii~~-~ CI~~~·: ~;:,:.~;~: ~~~j~·,~j~i~~~,.l~~~riir~~~ic~na, 1ÓS7, p. I G4 .. 

. "• .' -•, ' .- ' - ~ : - - . . '·" - ' 

isz U_l:RKU~\'l'Í"l.,_cit 1x1,r: ~\~GAR<:;r.-~;, 1:d~i!1: f?tmlmiC;t ~le la _as~sit¿n ... ; (op. cil)_ p._1G4. 
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ult:xtrcm•1 ... u.~rc!\ión fbica de intensidad J10111icida. 

b>Modcradu ... u~rcsión física con m~nos pn.ibahilido1d de 111.1tar o mutilar a J.1 \'ÍC:lim.1. 

c)Hcni:-;na .... agresiones verbales y a~rcsió11 física que no <.'ausa d;1i10 a. la victima. 

Sostiene ·que cuando las inhibiciones exceden a la instigaciónt la <.'Xprcsitin d~· 
cualquier respuesta agresiva es inferida. De esta nmncra el individuo efcclúa una respuesta 
sus.titulo, pero en personas inhibidas las rcspueslas igualmente son inhibidas, pt.•1·0 CLlll l'I 
tiempo pueden ser rcuctivas o bien, aumentadas por frustraciom•s adicionales. lle e!\la forma 
explica que las personas tranquilas y ecuoinime!\ pucd.m tener expresiot1L's c.k violencia 
altamente explosivas, h1s cuales ubic:a en agrcson.•s cnformos o moderados, explica: 

" ... la persona extremadamente violenta es a menudo un individuo de maneras 
suaves y bastante sufrido que entierra su resentimiento bajo controles rigidos pero 
frágiles. l!n ciertas circunstancias puede desenfrenarse y sollar toda su agresividad en 
un sólo acto, a menudo desastroso. Por lo tanto puede representar una amena4'.a mayor 
que el tipo verbalmente agresivo" 53 • 

Sugiere quL· los criminales violentos pm.·dcn ser divididos en dos clases, el tipo agresivo 
subcontrolado y el tipo cró11ico sobrccontrolado, con referencia al primero afirma: 

"l.a persona a~resiva subcontrolada corresponde 11 la concepción Upica de 
personalidad agresiva ... l!s una persona cuyas inhibiciones contra el comportamiento 
agresivo son sumamente bajas. Consecuentemente, por lo común responde con 
agresión, siempre es frustrado. Considerando que las inhibicione• son especifica• de la 
situación, él podrá ocasionalmente inhibirse de expresar agresión; por ejemplo puede 
no atacar a su madre o a un juez aunque ellos lo frustren; sin embargo, en dichos 
casos, la persona agresiva controlada, rápidamente usará el mecanismo de 
transferencia y encontrará un blanco sustituto de su agresión, o puede recurrir al 
mecanismo de generalización de la respuesta y efectuar una respuesta menos drastica 
al objeto frustrante original• 54 • 

t:sle autor tipifica al tipo agresivo subconlrolado como antisocial o asocial con una 
personalidad psicopática. Con referencia al tipo crónico controlado explica: 

"El tipo crónicamente sobreeontrolado se comporta en forma bastante diferente. 
Sus inhibiciones contra la expresión de la agresión son cxtrcmadamenlc rigidas, asi 
que raramente, si es que alguna vez lo hace responde con agresión no importando 
cuan grande sea la provocación. t:stas inhibiciones no están dirigidas a unos pocos 
blancos cspccificos, como en el caso del tipo agresivo conlrolado, en cambio son 
bastante generales. ror lo tanto, este tipo es incapaz de hacer uso de los mecanismos 
de transferencia o generalización de la respuesta. 1:1 resultado es que a través de 
alguna forma de adicción temporal ... su intei¡ración a la ai¡rcsión se construye a través 
del tiempo. t:n algunos casos la instigación a la agresión se suma hasla el punlo en 
que excede aun sus defensas excesivas. Si eslo ocurre cuando existen suficicnles 
sugcrcncia:t hacia la agresión en el ambiente, un acto agresivo será el resultado" 95 

'' MAGARGl:l:,l:dwin: JJli1:Jmic;1 dr: la .wn:sidn .•. (op.cil) p.1 íi·I 

s4 Ibídem p. J 3 7. 

H lbfJcm p.J37. 
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t:n el tipo crónicamente sobrccontrol11do como las inhibiciones son tan ex"csÍ\•as, 
cuando comete un acto u~resivo su respuesta punitiva SL'l'ii 1mis alta que el tipo subcontrol;1do1 

por la raión de que necesita nuis insti~ución para sobrepasar diclias inhibiciones ext·csivas. 

t:n su invcstignción <<_tipos de personalidad subcontrolados y sobr1:controlados en la 
a~rcsión antisociul. "'.Xlrcnm>>; próponc que el lr01t;11nie11to para la persona· t•rónic:umente 
controlada es· la ¡)si,~otcrapia,·q~.e·tcnga c~m~.fin reducir h1s·inhibicioncs excesivas, de tal 
suerte que uprenda '·' conocer y a rCconoccr sus sentimientos de hostilidad y-manejarlos sin 
menoscaba de la· soci~·dad. AdCmás prOpone que no esli!n recluido~ en' el mismo ilml?ito que los 
ti pos su bCo,nt roh1dos .. : 1 , • • 

t:xtrapo,lando, Joanlerior a Ja problemática de Ja violació1~ se podrfa hipotCtizar que: 
. . . " ' '.-. : . 

1 ... t:J tipo dC_.:violencia que se ejerce en una violílción e~ extrema, porque_ tie1le unu·- · 
intensidad homicida. ' , · 

2.· Un violad~r p'ucde ser agresor subcoi;trol~do, Jo que i1~plica qu~' iií~i:Írns'de sus 
fnutracioncs ·pueden ir en contra de fas muje'rcs, aunque sean otros los"résponsablcS.dc 
su frustración.; '-·-',.,.; .-"/··" 

. . . ' "·"', :: '; . . ,:¡: ·' ': .. ·' - ' 
~{ .... Como ugrc:sor subcontrolado, un violador _utilhm, mccitnismoS .. dc transfere·1~cia, lo 
que sugiere que encuentra otros blancos para su ugrcsión." "'.' 

4,-' Un violad~r también puede ser un tipo agresivo crónico sobrceontroládo, ya que va 
acumulando frustraciones y cuando se rompen sus defensas puede ocurrir un acto 
altamente violento como Jo es Ja violación. 

Otro autor que ha trabajado en torno a Ja agresión es Arnold 11. Buss( 1962), quien 
sostiene que esla es: 

• ... una n:spuesla que da estimulo• daftinos para otro orsanismo• 96 

Y hace una diferenciación entre agresión y hostilidad, pues para él ésta última es: 

• ... una respuesta verbal implfcita que entrafta sentimientos negativos (mala 
voluntad) y evaluacione• negativas de las pcrsona5 y las cosas• 97 

t:stc investigador también hace una clasificación de Ja agresión, ubicándola como 
directa e indirecta, subdividiéndolas ambas en activa y pasiva. l.a agresión directa activa son 
acciones físicas tales como apuftalar, golpear, disparar a otra persona; o bien son acciones 
verbales tales t•omo insultar o desacreditar a otra persona. t.a directa pasiva, son aquellas 
conductas físicas que impiden que una persona alcance una meta, incluyendo tambiCn el 
rehusarse a hablar a otra persona. l.a indirecta activa son ciertas acciones, como contratar a 
una persona para &olpear, poner una trampa o esparcir rumores o chismes acerca de otra 
persona. Y por tiltimo, la a~rcsión indirecta pasiva contempla el rehusarse a desarrollar 
al~uttas tareas u omitir apoyo il otra persona. ' 

l'ura e.sic autor la agresión es un com.:eplo muy amplio que contempla una gran gama 
de condudus, que tienen el común de dat1ar a otros ya sea a nivel físico o verbal, con respecto 
de Ja fórmula de Dollar y Miller, considera que también el enfrentamiento puede ser un factor 
que promueva la asrcsión. A eslc respecto nuss( 1962), asevera: 

55 m:ss.dt.1,.,1r: 1.1:--:c~Rl::--:, llJrry: /11/roducciJn:t la l'sicu/03l:J Soci:tl .••• (op. di) p.426. 

01 m:ss. d1. 1,,r: 1.1:--:l~Rt::r\, lhiJt·m p.42li. 
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" .. .lambién el ataque puede provocar la instigación a la agrcsión 11 "" 
t:n otras palabras, un individlll''I puede an·kmar un cotnpl1rtamil.•nto a.~n.·sivl1 o plll' 

enojo, por ser atac:ado o por un enfrenlamicnlo que !'le ve l'Cú)Jl1pl'l1sadL' por el dafüi infrin!.!,id1.., 
al co11tri1tL'illlll' o vk·lima. Los trabajos de esh.· aullll" pucdcn ubicarsL' L'll la ll.:1111;1d.:1 axn·."iión 
instrumental, esta se cólracteri;i-.a de la si.~uic11tc forma: 

" ... los actos agresivos pueden representar un intento a sangre fria o calculado 
para obtener al&o por ejemplo propiedades o dinero que pueden empicar'"' para 
comprar algo, desde comida o heroina· al alacar a alguien forma denominada como 
agresión instrumental" 9~J. 

Infiriendo lo mencionado por el autor, respecto a la violación se puede encontrar que: 

I .• 1 .. 1 violación es u11 acto as,resivo porque son estimulos lesivos a otra pcrsonu, udem;is 
L.'S hostil porque conlleva il~re."iión verbal. 
2.· La violación puede ubicarse en el tipo de agresión directa. 
~~ .• Un violador puede a~rcdir por enojo o poi· sentirse atacado o enfrentado, vgr, 
agresiones físicas o verbales, en este caso de una mujer y su rcL·ompcnsa es el dallo u la 
victima. 
4, .. Scg1ín h1 propuesta de Buss, la violación no pudiera identificar.~ como a~re.'iión 
instrumental, pues su objetivo no es obtener cosas materiales. 

llenry Cley l.indgren(I B!l2), se interesa por abordar la violencia, la cual entiende como 
una forma de agresión que puede manifestarse de diversas formas, que van desde la agre!iión 
inlencional moís violenta y antisocial, hasta aquella que puede expresarse en forma indirecta y 
encubierta en conductas socialmente aceptables. 

1:1 autor no desearla la idea de que el hombre actúa agresivamente a partir de una 
predisposición biológica o genética, sin embargo, en su opinión la mayoria de la conductas 
humanas son adquiridas no instintivas, pues en muchas sociedades y culluras la agresión es 
percibida, manejada y expresada de variadas maneras y en algunos casos de formas 
diametralmente opuestas. Demostró incluso en sus investigaciones que hombres y mujeres 
expresan y canalizan de formas muy diferentes su agresión, esto por las formas sociales 
aprendidas en unos y otros. En su estudio con niños preescolares concluye: 

"t:n general los temas de los niftos solieron ser más violentos y hostiles que los 
de las niftas• 60 • 

Asevera que a partir de los métodos de crianza y educación en los niños(as) habrá en 
ellos diferentes actitudes y comportamientos menos o más violentos. •:sta suposición de 
l.indgrcn quedó confirmada en un estudio de llaxler, l.erner y Miller{ 1983). 

" ... el individuo que ha sido criado en un ambicnle autoritario liendc a 
identificarse con los a&rcsorcs cuando llega a ser adulto, mientras los que se crian en 
ambientes democráticos tienden a identificarse con las figuras de autoridad bcni&nas 

111 1n;ss. cit. por: MAGARC.t:t:, 1:dwin: Din:lm1'cd ele /<J tJ.SrcsiJu ... , Cop. cit) p.3S. 

H rt:RJ .. \1A:'l:, llllnicl y COY.UYt Chris: l'sfrolosia ,'t(x:íiJI ... , (op. cit) p.2.t:i. 

'° LINUC:Rt~-.:. ttarry: /11/rrxlucciJn ¡¡ /¡¡ l~icolq~fn Social .. ., (op. cil) p.430. 
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y protectoras" 6 1 • 

Uistinguc dos variedades bien definidas de agrc.11ión que son la instituciomtlizada y la 
pcr.'iOnalizada. 1 .. primera es la que sanciona un grupo o sociedad y que comprende el casli:.:o, 
vs,r. matar en un asalto a un delincuente; i~1Vadir'a Otro pais, etc, t:n este sentido, habla' de 
actos kgitimos y socialmente permitidos, pcfo no dLjan por eso de .~r usrcsivos. J.a sc~unda va 
desde la agresión verbal !tasia la agresión· flsica, vgr. insullos y homicidios: en cslc lipo de 
agresión algunos actos (el boxeo) pueden ser permitidos y al mismo tiempo estimulados por 
nuestra cultura. 

11al"'J él la principal diferencia entre agresión institucionalizada y personalizada, 
consiste en la apreciación de la sociedad de cada una de ellas: 

" .. .la diferencia estriba en las actitudes y sentimientos de los miembros de la 
sociedad. 1:1 individuo que comete un acto agresivo que ha sido legitimado por la 
sociedad, puede ser cnsal1.ado y recompensado, es muy posible que no sienta 
culpabilidad alguna e incluso se crea virtuoso. Su conduela es vista como una defensa 
de la sociedad y de sus instituciones y, por tanto, compatible con sus normas. t:n 
cambio el individuo que obra en una forma igualmente agresiva, pero por razones 
personales, será visto como enemigo de la sociedad. Su conducta no es legitima y se 
percibirá como opueslo a las normas, desviado y censurable. l!s pues, una diferencia 
de percepción que tiene lugar en el marco de referencia y la.• costumbres de la 
sociedad en cuestión" 62 • 

'l'ambiCn dependiendo de la clase social, los individuos van a expresar y a matiz;ar su 
agresividad, en función de esto afirma: 

•1:n sociedades urbanas los miembros de la clase baja tienden a expresar 
agresión flsica de modo más directo que los de 111 clase media. l.a causa puede residir 
en el hecho de que la clase media tiende a manejar 111 frustración en forma simbólica y 
a sentirse culpable y ansiosa cuando manifiesla conductas hostiles. Puesto que la 
agresión la deploran los miembros de la clase media, han desarrollado numerosas 
formas sociales discusiones, arbilrajc, negociación para resolver los problemas 
interpcrsonalc.'i. 

l.os mismo medios son accesibles a la clase baja, pero éstos no cslin muy 
interesados en saber cuando deben ulili7.arlos. M1is aún, la impulsividad es muy 
reconocida por los miembros de la clase media y posee un mayor valor dentro de los 
miembros de la clase baja" Gs • 

1.as norm<ts creadas y sostenidas por una sociedad facilitan y/o determinan el grado de 
hostilidad que Sl' ~enera para ciertos grupos en actos que conllevan prejuicios, por ejemplo, la 
agresión constante que viven Jos homosexuales al no compartir las preferencias sexuales 
<<comunes>> o <<norrnalcs>>. J;n esta forma, plantea seis principios que explican como 
funciona el prejuicio para facilitar la a~rcsión, que son: 

"1.- l.a sociedad, algún scdor de la misma o sus agentes, designan algún grupo 
fácilmente identificable como blanco apropiado de la hostilidad o la agresión. 

111 lbldcm p.4 31. 

111 lbldcin p.432. 

11:1 lbldcn1 p.430. 
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2.- l.o miembros del ¡¡rupo ele¡¡ido como blanco deben S<:r diferente en al¡¡una 
forma que el grupo con prejuicios, le parece sixniíicativamcnlc inferior: pohrcs, 
jóvenes, xcntc de color, mujeres, miembros de una secta rclixiosa inpopular, 
homosexuales, extranjeros o cualquier otra cosa. 

!i.- l.os miembros del ¡¡rupo cle¡¡ido como blanco de la hostilidad, deben parecer 
vulnerables colectivamente o por scparado. 

'1.- l~u ideas cstcrcolipadas <¡uc respaldan las actividades ncs,alivas hacia lus 
miembros del ¡¡rupo cle¡¡ido como blanco, se aprenden habitualmente durante la 
infancia. 

5.- l.as acliludes o la conduela hostiles asumen cierto ¡¡rado de le¡¡ilimidad y 
constituyen una forma de axrcsión institucionalizada, con lo que el individuo se libra 
del scnlimienlo de culpa. 

O.- Generalmente, la sociedad proporciona als,ún cause, en forma de una 
conducta md:ii o menos sancionada que facilita la expresión de la hostilidad por los 
miembros del ¡¡rupo cle¡¡ido como blanco. Se¡¡ún las normas de la sociedad y la 
situación, los distintos modos de expresar el prejuicio pueden variar desde pa:-iar por 
alto a los miembros del grupo en cuestión, lincharlos o exterminarlos" 6 " 

t:n una sociedad existen varios grupos que se em.:ucntran csti~matiiados, siendo ésta 
acción un facilitador para la agresión conlra ellos mismos y los c..'Xplica a parlir de que.• las 
personas o grupos estigmaliiados no se les considera muy humanos, convirtiCndosc las 
víctimas en no· personas. 

ror último, csfii convencido en cuanto Ja culpa que ninguno puede cometer un acto 
agresivo, hostil y prejuicioso sin sentirla. 

"Nadie comele actos de hostilidad, a¡¡resividad, y prejuicio sin experimentar 
scnlimienlo de culpa sobre ello, pero al tener lu¡¡ar esta conduela dentro del conlcxto 
de las normas establecidas por la sociedad, csla se legilimi7JI. Aún, es posible que 
como rcsullado de eslas acciones la persona sc sienl11 virtuosa y rc•ponsable" 69 

que: 
Ahora bien, en base a lo revisado por Lindgren e interpretándolo, se puede suponer 

J ... l.a violación es un forma de agresión. 
2.- l.a violación es producto de Ja a¡¡rcsión aprendida o adquirida. 
3.· J:s sociah11enle aprendida de violencia que ejercen hombres y mujeres, sin embargo 
en los primeros es más patente la agresión. 
4.· l!I método de crinmm. de un violador probablemente se gesto c..•n un ambiente 
autoritario. 
5.- l.a violación es un tipo de agr<"sión personalizada porque implica dat1o flsico 
y que sutilmente nuestríl sociedad fomenta. 
u ... •:xistc unil mayor probabilidad de presentarse en los varones de la clase baja, pues 
en esta la impulsividad posee un mayor valor. 
7 ... Algunos prejuicio.-. para con la mujer pueden ser "rozones~• pnr1~ facilitar iúm 
agrcsióít sexual. : . , ' _, ·.... . . 
8 ... Para que un prejuicio funcione como factor de 11grcsión, requiere que las mujeres 
parezcan o sean vuh1critblcs ante la sociedad. .:· . . ' 

s• lhidcm p.·&:12. 

es lbii.lcm p..l:i9. 



H.· J:xisfl'll l'll )¡¡ sodedacf ideas l~Stereofjp¡ldas S\.lbrl' J¡t tnlljCI" qUL' h.111 sido ilpl'Clldi,fas )' 
rcfor1.adas L'1t la infancia por Jos varones y c¡ucjt1stifican su a~n·sión. 
1 O.· La L'Otuiucla del violador c.-. le.~itin1<1da por los prejuicios, por ciertas in!'llÍtuciones 
o por al~unos ~n1po.'i 1 )o cual puedL' librarlos de culpa: 
l l.· 1:11 una violación, la mujer es una persona csli~matbmda, lo qm• si.~nificil que ésta 
se c:o11vierk para el vk11iu:lor en no humam1 o no persona. 

COMENTARIOS SOBRE EL CONDUCTISMO, EL NEOCONDUCTISMO, 
l,A TEORIA DEI. APRENDIZAJE SOCIAL Y l.A l'SICOLOGIA SOCIAi, 

Como se ha t'evisado para l:ls teorfas del ••prcndi1.njc y de J.1 psicolo~ia soda! 1&1 
violación pudiera si:r cxpliL'&1da co1110 um1 conducta aprendida y no instinth·a CSkinner, 
nandum, lkrkowitz1 Scars y L'ol.); adL•ntás de encontrarse refor1.ada por un medio ambient.: 
social que Ja promueve y Ja facilita (Skinner, llandura, t.ind¡¡ren, Sears y col) en donde 
intervienen posibleme11tc nl~unos elementos que fungen como provccdorl's de violencia, tale.-. 
t•omo pcliculits o pro¡¡ramas televisivos violentos (llandura y llerkowiM. 

O bien se pueden encontrar los motivos de una violación en una frustración, en su 
manejo y expresión ([1ollar y Miller y Magar¡¡ee) y as! mismo como un método de crianza en 
donde el papel de Jos padres quiz:í es fundamental (J,ind¡¡ren, Sears y col), 

Asi mismo, la agl'csión sexual puede ser fucililada por los prejuicios y estigmalizacíones 
de algunos grupos y en particular en las mujeres (J,indgren). .. . ·. · · .. · .. . . - ' 

Tencnios ·que rccon<JCer que l1a habido un gran avance en Ja explieació;t de Jaagresión 
como fenómc~10 social; pc_ro en Skinncr podríamos enfcn~erl~.,c.·o~o_ consecuencia simple y 
sencillamente de un juego de refo17.adorcs y castigos en donde. el· individuo es sólo una 
maquina de estimulos y recompensas. J.o cual implica que de ·alguna inancra IÍlmbién se cae 
en un determinismo medio~ambicntalista. , · :,,·~---:. -':~ :,:' .. 

Con respecto a Ja respuesta de Dollar y Miller;· de:\j~·c· 'J~. fru;lración conduce 
incvitnblcmcntc a la ugrcsión, vimos sobradamente con HcrkOwitz y Lindgrcn que existen otras 
re.<puestas y conductas a Ja frustración, Jo cual nos hace pensar que un violador no 
necesariamente tiene como móvil actos o conductas frustrantes,· y aunque fuese asi no es 
casual que su blanco de agresión sean las mujeres pues en todo caso tendriamos que pensar 
que un adulto frustrado es selectivo y discrimina hacia donde atáéar y que no agrede al azur, 
sino mas bien como l.indgren menciona, es a alguien que socialmeille es vulnerable o 
esti~matizado, en este caso a la mujer. '.::~--:~~ 

"<'·f" ·,.-. 

Coincidimos con llandura cuando plantea que eÍl el ~irésióit interviene el aprendizaje 
por imitación, ya que no seria dificil concebir a un violador que ha interiori1.ado de sus padres 
o personas cercanas a él hostilidad hacia las mujeres. J:n cstctcnor,'tainbién compartimos con 
Sears y col, lit idea de que Jos padres pueden promover en una persona éonductas. violentas en 
contra de ellas. ¡\sf tenemos que pensar que Jos métodos (té'cdúcaeión sexo;genériea de los .. 
pro~'-!enilorcs o cercanos a ellos son un fact~r pri~tprdi~I · p~~?.,tñqdifi.cAar: 1.aS r'_.!~ad~_nc!', cnlre 
hombr·es y mujeres. · :·~.·.::_:· =i:~,,:-:',:.;~~:c~·:::,:·;;:jp.i:~ )~f~:';<·1~~;.;:·.· "·¡-; .. ~· <:>···. _ . -'.· 

Con lo que rcspcctu u Hcrkowilz cuando.~n'..'c~Cio;·1:.~:U~~¿~·~:.-~¿i~]~¡d~ri ~;r~~iv~'es··un 
indi,•iduo con luibilos a:.;rcsivos aprendidos, conVcrgcmos siempre ·y cuundo_-no, ~ enlicnd~n 
L'SLlS hoibitos L'omo una asimilación mecánica del mcdiO;sino. más bien como un clcmCntó más 
qu\.• puL•,fo predisponer un c:omportumicnto vioJénlo~ Sea como fuere, visto de .~sta m~nérJ ún 
viL1h1dor seria un individuo con hábitos agresivos, discriminativos hacia las mujeres· y que 
pucdl'n tettL'I' una personalidad orientada hacia la violencia como lo planlean-·Scars y 
n1labo1wfores. ' 
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L'oim:idimos c"n Me~;ir~1.'l' L'lliutlk1 SL'~ticnc que la fr11!'itl'i1t..·k11t ,11.:unn1l,1d.1 p11L•d1.• d.1r 
ori~cn il ados 1.·~plo.'iivos, p1..•ro si esto lo intentamos ;.!,Cncr.albmr a 1<1 \'i1..,l.1ci1.l11 m,, pu1..•s 1..·~11..' lllh 
llevaría a pcns.1r que un ;t~rcsor sexual viol.1 sólo si y c.·u¡uufo si 1..•s;as fr11~it·.11..'Ít..'lll'~ ~1..· ,t1..·umuk•11 
y s1.• dcscar~ucn. De 1..•sta manera un indh·iduo no SL'ria n.·sp1.,11sahlc d1..• sus ai:l1.'S \' 111..'I tl..'ndri.1 l.1 
capacidad de canalizar dichas m:ciom•s en 1,.'lfn&s condui:las SLl1,.•ioth11c11t1.• a¡·1..•pt¡¡d.1s. Hu~s 
lambir:n L'aeria L'lt L.'stc mismo c1·n .. r, pUL.'s CI considcrn lo:t ;1~1-c~ió11 l"l'lllL' rc.'ipuc.\li:t al at.11.¡UL' '-' 
al enojo de una persona. Sin tmis, la JRilución a la violitción seria dar salida posiliv.1 
S04.'ialmcntc a las frustmcioncs o que las a:-;resiones no se em.·¡1mine11 hacia las mujL'l'L.'S. ·. 

1:stm111.1s de ncuL.·rdo plenam1,.•nfl' con l.ind~rcn L'on sus posÍCÍl.'111eS Cuando enfatiza l.1 
conductu u~resivu (.Xlf lo soci.al, pues efectivamente la violación es un problcm11 
cmil1L.'1ttcmcntc social, y que .~i el hombre agn•dc es debido a que la S'-'ciedad udodrina á !Os · 
Vílrom•s y a las mujcn•s, sicmfo de la misma especie a expresar de difc1·ente forma su a~rcsión, 
mida 111.ts que clhts son el objeto de violencia. . . ·: .·, · ·.· · 

. . . . . . 

I.ind~ren planlc.•ó que cuando un act~" violento se le:-;itima socialmente su cjccutor.n(l.~ 
tendría ningmm culpa, aspecto que sucede con los violadores, pues sus actos esldn le:<,itiniUdos ·· 
por una ideología esencialmente a favor del hombre. · · ' · · · 

Por último, como llandura y llerkowilz demostraron, lu intluenci:( de, pélicul~s: y 
pro.~ramas televisivos pueden ser un factor coadyuvante en la agresión, estamos de acuerdo, si 
no se entiende como un factor lmico que determine la violencia social y gené~ica,'sino .m•h/ 
bien como un elemento ~mls que favorece los roles tradicionalmente impuestos. ·· : ·; , 

. ' 

l:Xiste un ·:.;ra~1 ·tlvan~c et.t .las tCorlas del aprendizaje y la psicolo~ia social ·e·~· ·c1ifocar a 
la agresión conlo to~!? un fenómeno social, no obstante no dejan de existir algunas lagunas que 
son importanlcs P:1ru entender csla problemática, aspcclos que retomaremos del Ccminismo en 
el apartado sig~icnte. · · 

4.4. EL FEMINISMO-SOCIAL 

1:1 enfoque feminista parle de dos grandes fundamentos para explicar la violación. l!no, 
la ideologfn patriarcal (aspecto que abordamos en el capitulo 11) y otro, la violencia erótica, 

1:n nuestra sociedad la mujer es objeto de múltiples actos de violencia como el 
sojuzgamiento económico, la imposición de decisiones, el engaño, el abandono, la" violencia 
afectiva, ffsica y sexual. Ahora bien, ésta última incluye desde la agresión verbal hasta la física 
(violencia doméstica) y la violación sexual. Graciela Castellanos( 1980), define lo que para ella 
es In violación sexual: 

"l.a violencia sexual no se limita a las relaciones flsicas entre hombres y 
mujeres, existe la violencia sexual siempre que la mujer no es autónoma, ni libre, 
cada vez que se le convierta en un ser pasivo, en que se le trate como objeto, como 
blanco de la iniciativa sexual de otros. l:sta violencia se ejerce de muchas formas, 
desde la agresión verbal que implica el piropo, hasta la agresión ffsica de la violación, 
y se advierte a muchos niveles, desde el más sutil, el de los usos sociales y costumbres, 
hasta el nivel más definido y explicito, el jurfdico. rodemos decir entonces que la 
violencia sexual configura todo un cuadro social y que la encontramos coloreando 
muchos a!lpcclos de la vida, más intangibles en unos, más brutales los otros, y 
conformando un sfndromc social gcncra1i1.ado 11 66 

ce CAS'l1:1.1.ANOS, t:raciela: "Alto contra la violencia scxu11l"1 Conferencia en Cali en lajornatla !':acional contra 
'" vi~11cncia sexual, Julio 1980, p.t. 
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Sin 1.•mbar,""'' la definid1.ln de Gracicla L'astellanos corre el l'ics~u, por lo amplio, en 
definil' la violencia scxuill conu.l todo y no pal'licnlari1.•1r en al~unos 01speckls, en ésle sentido 
es úlil l'eh.lnHlr (¡1 pn1puesta de M>1rc1.·la l.a~ardd 1 tl~lO), quk•n espccific<i nu\s a que hace 
alusión, proponie11tfo 1.•l tCrmino violencia erólit:a, !'!U r;1zonamiento para tal, es qu1.• esta últilna 
es más p.1rticular, m;is prL•cisa y hace mención nuis clarnmentc de su objeto de cstudk1. 

" l.a violencia crólica •• la slnlcsi• polilica de la ai¡rcsión de las mujeres, por lo 
que implica la violencia, el crolismo, la apropiación y el daño. t:s un hecho polilico 
que sintetiza un aclo, la cosificación de la mujer y la realización extrema de la 
condición masculina patriarcal. t:ntrc las formas de violencia crólica, la violación es el 
hecho supremo de la cultura patriarcal: la reiteración de la suprcmacfa masculina y el 
ejercicio de derecho de posesión y uso de la mujer como objclo de placer y de la 
dcslrucción, y de la afirmación de otro: se lrata del ultraje de las mujeres en su 
intimidad, del dallo en •u inlei¡ridad como personas" G7. 

1:11 ~ene mi para el enfoque socia) .. feminista, en torno a la violencia erótica existen tres 
normas scncralcs y/o proposiciones básicas que son: 

I .· J.a violencia erótica no es nalural ni espontánea, es histórica. 

2.- l.a violencia erólica hacia la mujer forma en primer lugar una problem:ílica social y 
·estructural y no es un problcm:ílica individual o pslquica. 

8.· J.a violencia erótica lmcia ia mujer V'ienc ¡{ser una de las formas en que se 
manifiesh111 las relaciones desiguules de poder enlrc géneros. 

4.- l.a violencia crólica se relaciona umpliamenle con el peso que socialmenle se le 
adjudica a la sexualidad y concretamente a la i¡enitalidad femenina. 

Se ha hecho creer que la violencia hacia las mujeres es algo nalural, que es una 
caraclcristica innala al ser humano o bien que es una forma inlrlnscca de relacionarse, pero 
para el feminismo, Ja violencia erótica es una cuestión aprendida en primera instancia en la 
familia como ai¡enle socializador y más adclanlc es fomentada y reforzada por la gran mayorla 
de las inslituciones de una sociedad. Irene Prados( 1980), dice: 

"l.a escuela, la iglesia, la familia, los medios de comunicación se convierten 
fucnlc• de rcfort.amicnlo de cuales son los papeles asignados a hombres y mujeres en 
c•la sociedad y como deben, por lo tanlo comportarse" 68 • 

De esta numera los hombres y mujeres se relacionan con una fuerte carga de 
agresividad (que se expresa de diferenlcs formas) que no surge de la nada, sino más bien cslá 
b:isada en y por la ideología pall'iarcal que promueve la diferencia de los géneros y la 
suprcmacia del masculino. Marccia l.agarde( 1990), comenla: 

• ... los hombres licncn derecho y permiso de ejercer la violencia contra la• 
mujeres y clllL• deben de padecerla con obediencia y rcsii¡nación" 69 

ca l'RAllliS, ln.'nl': '~'lllS.'l.fS'''"'r.1dor;1.fclt:cklüos Awualcs. .. , (op. cil) p.222. 
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rara e.'ita autora entre 1mis •11ttidc1111.icnilka sea una s1.icicd.1d, Lksarnilt.ir.in '.'oUS 

individuos t11iis violencia er·ótica unos c:ontr;a otros, pues en uquella Sl' ~l'!'llan las formas de 
pensar, sentir y de ncluar de hombres y mujeres¡ adc1mis L'sa violenda L' ... amis mari:ada L'U 
ciertos espacios cerrados, aunque también en los abiertos, 1:11 su opinión lil difrrenda rarlka 
cngrHdo. 

"t:ntrc más antidemocrática es la sociedad más se desarrolla el totalitarismo en 
un mundo privado. Conforme se le democraliza el mundo privado de abre, deja de 11cr 
feudo cerrado del patcr, y acepla, scculariiación los derechos de quienes están en 
condiciones de desigualdad. 1:1 cuartel, la cárcel, el hospital, el manicomio, el asilo, el 
hospicio, el convento, el internado, la casa y la!i demás institut.•ioncs totalc.•, tiic basan 
en una t.•ombinación de normas estatales y normas surxidas del enfrentamiento 
interno. Se caracterizan por el encierro y el oslrucismo (incomunicación, 
incredulidad); por ello son espacios adecuadas para la violencia erólica" 7o 

1.a violcnda erótica y quienes la L'jerc:cn, los varones, no es una p1·ol:>lenuitica individual 
que se concretke en enfermos. 1:11 varios estudios ha quedado p1enamenlc demo.strado que una 
mínima p;trtL• de los agresores .sexuale.-. tienen trastornos mentales. l'or ejemplo Alcxandcr y 
Walldon( 1 !J!lr>), eslablecieron que sólo d :1% de los violadores son psicópalas. Radan y Soto 
( 1 UH!J), reportaron que únic111nente: 

" ... de un 1 a 3 'J6 enlraron en la catcgorla de enfermos menlalcs" 71 

l.a violencia erótica no es una cuestión de caracleristicas fisicas o de personalidad de la 
mujer que incile o provoque ser agredida, sino que por el conlrario es un problema de lndole 
social y en particular un problema inlergenérico. 

Una forma de pcrsonalii'..ar o de individualizar los actos violentos eróticos es mediante 
algunos mitos en torno u la violación: · 

t.- l.a mujer provoca la violencia erólica (vgr. en el caso de la violación, la mujer por 
andar sola de noche o por su forma de vcslir). 
2.· Los delincuentes sexuales son psicópata.it. 
3. - l.os impulsos sexuales del varón son inconlrolables, por eso comete illcilos. 
4.- l,os agresores son alcohólicos, drogadiclos o enfermos. 

Desde ésta óplica, la violencia erótica puede ser ejercida por cualquier individuo 
común que ha inleriorizado las relaciones de poder y de dominio erólico-genérico. Ahora 
bien, si existe desintegración familiar, crisis cconótnica, aumento del alcoholismo o de la 
farmacodepcndcncia estos no generan esta violencia, sino que únicílmcntc la refuerzan y la 
recrudecen contra las mujeres. A este respecto comen la Irene Prados( 1 !l80): 

11 
... si bien es cierto que el agravamiento de las condiciones sociales y 

económicas por las que alravicsa nueslro pals han causado una intensificación de los 
actos violenlos, no podemos dejar de lado, que las manifestaciones de la violencia 
contra la mujer tienen rafees más profundas y se encuentran en la concepción que 
ésta sociedad patriarcal tiene de nosotras11 72 

70 t.ACARDl:, M1m:cl11: QJusasst:111.·mdor:1S de: dt:lilos sc:x11.-1J..·.s ... (op. citl p . .a. 

11 RAOA.'l, Angcla y SOTO, T11tiana: "l'roccso de ajuste de la vic1ima t..lc violación", m.i. lllujcr, Costa Rica, 1989, 
nUm. 5, p. 1. 

7Z l'RAllOS, Irene: c·ausasgcnL'mdoras dr.:t/1..'/üOS .~.Yll.'lk'.S ... (l1p, cil) p.221. 
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t:o'n respl.oclo al poder y quien lo ejerce, lots feministas lo ubican escucialmentc en Jos 
\'uroncs, .<in cmburgo dentro del gfoero masculino los vurones de 1111is edud tambicn pueden 
poseerlo o bien individuos u los cuales socialmente se les asi~1Ht cierta nulorkfad o jcrarquiot. 
f:n e.l cxtrl!mo opuesto enconlrnmos a quienes no ejercen dicho poder• y que son obj1.•to del 
mismo, entre ellos las mujeres, los nilios, los discapilcilados, etc. l\.farcela J.;:1~arde( 1 !J!)O), 
afirma: 

"<J.a violencia crólica> ... sintetiza varios poderes: el de xénero dominante en la 
sociedad, conjugado con el que otorga la edad, con el que se deriva inte¡¡ral del •ujeto 
y con el que emana de la autoridad. 

Dado el predominio patriarcal masculino, son en lo ¡¡cneral hombres quicne• 
ejercen la violencia erólica, y las víctimas son mujeres e infantes de ambos géneros. 
l'or su ~énero y por su edad, mujeres y niños son vulnerables a la violencia erótica, 
unos y olros están sujetos a opresiones específicas, y su indefención ante la violencia 
crólica es parle de esa opresión. Son sujclos a opresión por edad, los ancianos y 
cualquier menor .. .l.a violencia erótica expresa también el poder sobre el desvalido, es 
decir, sobre los sujetos inválidos física, inlelcclual o afeclivamcnle. l.os enfermos, los 
lisiados, los locos, lodos los vulnerables son victimas de quienes los cuidan, que por 
ese hecho y por su plenitud adquieren poder sobre ellos" 73 • 

Sea como fuere, la relación que se cstablec:c 1.·ntrc aquellos que tienen poder y sobre 
quiem•s se ejerce, es desde la inferioridad, Ja dependencia y bajo el dominio de 11110 sobre otro. 
De esta manera la violencia erótica es una expresión de poder. Marcela J.a~arde( t 980), opina 
que la simbolización patrian:al de los hombres se concreta c:n los siguientes principios: 

"1.- l.a fucl"¿a es un atribulo exclus ivo, nalural, inherente a los hombrc11, es 
parle de su masculinidad. 
2.- Todo.• los hombres son más fuertes que las mujeres o lo que es lo mismo: 

hasta el más débil de los hombres es más fuerte que la más fuerte de las 
mujeres. 
3 .... l.a fucl"J:a masculina es una ventaja genérica, inaccesible, por naluralc1.a, a 

las mujeres. 
4 .... l.a fucrm masculina ice expresa genéricamente, tiene un11 vcliienlc erótica 

intrlnscca frente a las mujeres, que va desde la potencia erótica (positiva) a la 
violación. Es decir, que todos los hombres realizan su fucr'.a erótica con las 
mujeres, asi como deben de rcali~.ar su fuer1.a fisica -cuando menos una vez en 
la vida-, con otros hombres a golpes" 74. 

t:l poder en una sociedad c:omo la mexicana se traduce en la dominación del varón, la 
hcte1·oscxu11lidad como paula de preferencia sexual dominunle o bien bajo ciertos modelos del 
"ideal" del ser humano. Dulce M' l'ascual(l 989), describe cuales son las caraclcrlslicas del 
modelo hombre p•lriarcal: 

" ... varón, de raY.a blanca, burgués, h cteroscxual, de edad entre los 30 y 70 ailos, 

1:stJ1t1ll1i lu1hlo111il11 lll' p.xlcr masculino. a pe.sal' tlc que las mujcrc.s puedan tcnc1· otro tipo Je roJcr (vgr. casa, 
hij\lll.l'h:.J 

1S J.AtiARlll: •• \tan:cla: C.im.c.1.1s,.,,,,.r:1elorJsúcd,•litossc:ru.1/es ..• , (op, cil) p.2. 
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religioso, completamente sano, dominador" 75. 

Ahora bi1.•11, para todos aquellos hombn•s y mujcl'CS distinlos o divcr~1.·ntcs .1 1.•slL' 
modelo son ':onsiderados o clasific.·ados como inferiores y por co11sct'u1.•11cia n·cibcn un trak1 
difcrcnlc, despL·dh•o, dcsc;ilifü:ativo; l:t •1Ukwa anks mendonada afirma: 

"A partir de este modelo dominante se nos asigna nuestra catcgoria en la 
sociedad, depe11diendo de la ccrcania o lejanía con el mismo, asi lodos los sujetos 
di:dintos son definidos, no en su especificidad, si no en sus diferencias con CM: modelo. 
De esla manera las mujeres son diferenciadas no a partir Je su cuerpo y Je. su 
subjetividad, sino en relación con el hombre, que resulta pues, que están <carentes de 
pene>, <excesivamente sentimentales>, <irr:-acionalcs>, <frágiles>, <locas>, etc." 7G 

t:n la cultura patriarcal la mujL·r vale por sus utributos físicos o biok\~icos, o bien por 
ciertos usos o scr\'icios potra el varón, es decir, el valor de una mujer estriba en l:t maternidad, 
la vil-:.;inidad, la bdlc,.a, el m:mlenimi<nlo y funcionalidad del ho¡;ar, cuidados y plac.•r para 
ot1·os, donde sus ~cnitales son indicadores de u11 \'alor esencial¡ 1.•11 función de esto, Dulce M·1 

l'ascual( 1 B8U), opina: 

"t!sta idcologfa de la que estamos impregnados nos hace ver a la mujer como un 
objelo de u•o, es la honra del padre, el objelo de salisfaceión y reproducción del 
marido, el molivo de esludio del ginecólogo, o en el úllimo de lo• casos el objeto de 
agresión de un hombre que la lome por la fuer1.a, un cuerpo de olro•, jamá• el de ella, 
se desconocen sus sentimientos, se considera una propiedad que tiene que ser cuidada 
por su dueño, pues lo• demás hombres inlenlaran poseerla. 1:1 ser femenino •e 
convierte entonces, en susceptible de ser agredida sobre lodo en sus genitales o en las 
otras parles Je su cuerpo en las que se ha centrado su sexualidad (senos, piernas, 
nalgas). 1:1 hombre •ubc de presligio en directa proporción al número cxilo"'1• 
incursiones sexuales" 77 • 

Dentro de la violencia erótica existe el hostigamiento sexual, y desde la óptica de 
Patricia Bcdolla( 198!.J), este tiene la si~uicntes características: 

"a) Acciones sexuales no reciprocas. Pueden ser conductas verbales o íisicas que 
conlienen aspcclos relacionados con la sexualidad. 
b) Coerción sexual. r •• 10 se refiere a la inlención de cau"'1r alguna forma de 
perjuicio o proporcionar algún beneficio a alguien por aceptar o rceha1.ar las 
acciones sexuales. 
c) Sentimientos displacenlcros. l.a persona que vive esta.• acciones se siente 
moles! a, humillada, enojada, agredida" 78 • 

De esta forma el hostigamiento sexual puede ser resumido en: 
a) Aparición de algún incidenlc o proposición sexual. 
b) Aceplación o rechazo de la vlclima del incidente o proposición sexual. 

1n PASCUAi., Dulce Ata. cit. por : RJVl:RA y Otros: Un:1 11proximad011 desde el pu11/o di: vista social, " l'oro JC 
l'L'nsulht popular sobre delitos sexuales", Comisión Je justicia, Memoria, MCxico, t 9891 (op. di) p.207. 

7C lbldcm p.207. 

77 "1bidcm p.2ou •. 

7& UF.UOJ.t.A, l'alricla: ·Es/udlo dJ,i;éÍlc~ f feiñinis~,~1 México,-roiltaiicl~·~ lJNAM,~1989, j); 187. 

.71 



1..') t.\insecucncias que t'l•dbiroi la victima par at:cpt.11· o n:chmmr el incidente o 
pl'liposición. 

Como se ha revisado hasta el momento, se puede cxplkar la violación a travC.~ d<..• la 
violencia erótica que L'sfoi t.•araclcrizacfa por lit u~resividad CClnto un valor SL1':inl del varón, 
donde este haci<..•ndo uso de nquclla puede obtener lo que quiera y en la sodcdad mexkana 
podria recono<.·crsc comLi mac.·hismo. Rafael Ruiz( 1 Hi7), explka esta problem;itica: 

" .. .la violencia es el resullado de un aprendi1.aje que se efectúa en lo que ha 
dado en llamarsc ... •ubcullura de la violencia. t:• un hecho que hay clase• y •ectorc• 
sociales en donde se favorecen ciertas respuestas ante las dificultades o las 
frustraciones. llay en México una subcultura del machismo, en la cual se supone que 
la hombría implica necesariamente agresividad, violencia para lomar lo que se desea 
sin medir las consecuencias o considerar a los demás. t:s un medio ambiente social de 
esta indolc, el cual se supone que el débil siempre e• victimablc, no tiene nada de 
extraño que llegue a verse en la capacidad de intervenir en una violación un signo 
positivo casi loable" 7!J • 

De esta nmm·1·a para el feminismo la violación es un Íl'nómeno que se aulopl'oduce en 
<..'omtidoncs de apropiadón o de dominio de oll'o: en este sentido emer!\e de la sociedad por 
que ella lo pro\•oca, y pcrmea la~ reh1ciones St.'Ciales, cco11ó111kJs y polilicas mediante normas, 
t:oncepciones étka."i y creencias. ,\si la violación sur~e como dice Irene l'r.1dos( 1 H80): 

" ... de la expropiación que ella• (la• mujeres) han sufrido a travé• de la hi•toria, 
su cuerpo, su sexualidad y sus capacidades de pensar y tomar decisiones" HO 

•:nlonces la violación es para Martha l.amas(l 989), <una forma de conlrol social> y 
afirma: 

" ... determinando de quién es el mundo (obviamente de los hombres) y hasta 
donde y con quién pueden circular las mujcrcs ... 1:1 abuso sexual masculino apoya un 
poder generalizado de los hombres sobre lu mujeres" 8 1 • 

También <e podría cnlendcr la violación como plantea Marccla l.ai1ardc(l 990), 
<Ímbólica y es foctualmcntc la slntcsis del sometimiento p;itriareal de la mujer por la vla del 
cuerpo del crolismo, esta antropóloga mexicana al respecto contenta: 

"Antes de ser violadas, la• mujeres han sido derrotadas por lugar inferior en la 
sociedad, por •u definición social como seres del erotismo maligno, y por la coerción 
ideológica que las debilita, las descalifica y culpabili1.a. De hecho por que las mujeres 
son construida.• históricamente como seres violables" K2 • 

rara el enfoque feminista no existe un perfil del violador y descarta terminantemente 
que los violadores sean pobres, degenerados scxu11les1 impolcntcs, enfermos, cte. Para Gcrardo 
l~onzoilez( 1 m~m, no existe prototipo del hombre que viola, pues: 

19 lf,\RRt:I. Rl!IZ. R.1fod: -1.a vil,ladún en Mexko: un crimen impune" ... , (l1p. cit) p.18. 

1º l'R.\l"'ll'IS, ln·n<..·: c.:msmrs1..•11,·r:u/cJr:1s di..• ,/dilos ~xu:1/cs ... 1 (op. cit) p.223. 

•1 l.A.\tAS, ,\t,1rth.1: l~iJl1..'11d;1 .ff:.m;1/, L\Jllltv/ social y acr:iJ11 po!J1ica, "l'oro de consulta popular .51..'bl'c delitos 
.51..•xuall·~-, l\1111isi\11t lle juslida, Mc1fü1ria, ~Mxico, 1989, (op. cit) p.2~19. 

11 IJ\l~1\RI ll:, ~ 1.1.n.:d.1: '~llllfri.•rlfJS de /,11my't!r. .. , (op. di) p.258. 
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1
'. •• mc parece que la sociedad ha Cl1nslruido modelos para parlkularizar d 

problema y lavarse asi las manos; al localizar e idcnlificar al sujclo y aislarlrt, pi1.·f1sa 
ingenuamcnlc que ba:da con eNO para acabar con el mal. l.a función de los chivos 
expiatorios permite evadir la responsabilidad de una cueslión que no es individual. ya 
que le compete a los habitantes en su conjunto resolver" K!~ 

i\1aría Tcl'l'Sa lJorin!{( 1 V8D), también opina •1l rcsp1.•clo del fantl'l."l"I pl•rfil dl·I ,.¡l,ladlll', y 
dice: 

"t:s un milo hablar de los problemas cspcclficos, cmocionak•s y materiales del 
violador no se trata por lo &eneral, de un del'lprotc&ido, un desempleado ll enfermo 
menlal. Se lrala de un hombre común y corrie11lc al que se le pre•enla la oporlunidad 
se abusar ... y que&º~ª de cierto prcstisio11 H4 , 

l'ara l'Sla aulora la mcttlillidad del violador pfOviéne dil'l'cli111\l'l11l' de la mentalidad 
machist¡1 1 Jomil' el hombre puede hacer uso1 abuso y control de la mujer. 

l'.ira el feminismo las causa de que un hombre viole, no es un probh .. •tna indi\'idual que 
podría cubrir l:1s vcrdadl•ras mzo111..•s de la viol:tción. rara e.~ll· l'1tÍOque, 110 exbte11 
características fisicas, socioculturnlcs o psiquhitrk;1s l'Xclusivas de los sujetos que Clltltl'kn l'Sk 
delito, tmis bien el aprendizaje de la idcolo~fa falocnilica o nmsculinisla, su fomentll y la 
i11teriol'iz•1ció11 ,fo lodos l'S("IS elcmentus en su conjunto nos pul'dcn dar luz dd pl"ll'qlll' lX"UITl' 
1.•l fenómeno de la \'ÍolaciOn. Geranio Gonz:.ilcz( 1 m~m, es claro al afirmar: 

"Rechazamos la idea de que exisla la idea propia del violador y la susliluimo• 
por la del macho. 1:1 machismo aclilud propia, pero exclusiva del mexicano, olor&a al 
hombre no •ólo el derecho, sino la casi obli&ación de hacer •cnlir su pretendida 
superioridad frcnlc ala mujcr ... l'relender que el violador posee caraclerislicas 
biológicas o psicológicas o dislintivas C!I tanto como revalorar la tesis del criminólo&o 
italiano César l.ombroso quien en el siglo pasado sosluvo la lcorfa de que al criminal 
se le reconoce por ciertos ras&os fisicos. Para quienes asi piensan el contexto social, el 
aprendizaje y el condicionamicnlo y reforzamienlo a que se ve expuesto un individuo 
a lo largo de su existencia no provocan reacción alguna en sus actitudes y acciones. 
Todo esta determinado por rasgo11 fisicos o heredados. Dclcrminismo puro" 85 

ror último, al~unas de las propuestas lu:chas por Marccla l.agarde(l ~.mO), para 
erradicar la violencia erótica son: 

"1.- Una de las reproducciones de la violencia erólica es el desconocimienlo en 
lorno a ella. De ahi que una forma de afronlarla consi•le en el impulso 
institucional a la investigación de sus caraclcrfstica.• y a la difusión ma siva de 
los re.u liados de csl11 invesligación. 
2.- l.a sociedad civil y las insliluciones polilicas del cslado deben converlirsc 

en inslancias prolccloras de los niflos y de las mujeres, de lodos los vulnerables, 
frcnle a los espacios públicos y privados y frente al poder aulorilaria de los 
adultos, de los hombres y de lodo• Jos poderosos. 

"~ C0~7.AIJ'.Z, G.: "l'cro ... ¿llUDO AU.~USA VEZ UN l't:RJ11. IJt:I. VlOIJ\llOR'r, ro.¡ Gui//otJiu1, México, junio 
19K9, p. 67 

14 OORISl:, Ma. Teresa: '"1:1 perfil Jcl violaJor"....i:ru Se,t;u11elo ColiJqUÜJ sobre k1 SLWt1:1/icl.·1d c..·11 Mc..1xiru. Ca~a Jcl 
Ticmpo,MCxico,Aliril 191\9,No. S4,p.3G, 

as tbldcm l',:i:J, 
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3.- t:s preci!O democralizar a la auloridad para que la arbilraricdad y el 
autoritarismo dejen de ser rcquisilos para ejercerla, de lal manera, que un 
uniforme, un grado, una charola, la edad, la palria poleslad y cualquier 
jcrarqufa dejen de ser inslrumcnlo.1 de coerción erótica. 
4.- Al mismo licmpo <se> precisa una educación contra la violencia de todo 

lipo (individual, !Oeial, eslalal) ... " "" • 

Concrctamcnlc para erradicar la violación, el feminismo hace propuestas que dichas 
en palabras de t:lisa Ccrvanh's( 1 m~m, son: 

" .. Debe existir plena conciencia sobre las cauus de los delitos sexuales, 
partiendo de una profunda crllica y análisis a nucslros valores e ideologla. 

- Asumir de manera permanente labores de capacitación, scnsibili~.ación e 
información sobre el fenómeno social de la violencia y de la violación. Que se dé 
apoyo inlegral y de urgencia a viclimao de cslos dclilos. 

- t!structurar un servicio permanente de capacitación y sensibilización a 
instituciones educativas, universidades, organismos sociales y población abierta, sobre 
el fenómeno de la violencia y la violación, informando, capacitando, a núcleos sociales 
a ser frente a este grave fenómeno social. 

- Apoyar la formación de nuevos grupos de apoyo y lucha eonlra la violencia y 
la violación. 

- Realizar campaila• masivas de difusión y sensibilización sobre el impaclo, 
conNCcuencias y causa!I de la violencia y de la violación, procurando influir en la 
concepción y trato agresivo, u opresor contra seres humanos cometidos en sociedades 
como ésta. 

- Revisar el manejo e imagen que de la mujer se hace en dislintos medios de 
comunicación, donde se alcnla conlra la dignidad de la mujer. 

- lmplanlar programas de educación allcrnaliva a modelos auloritarios y 
violcnlos, y programas lcrapéulicos cspcclficos de apoyo y orienla'ción lanlo a 
personas agn:dida.• como a sus hijos, familiares y agresores .•. • 87 

A partir de lo expuesto del enfoque feminista, se puede interpretar que: 

1.- I.a violación es una expresión de la violencia erótica dirigida hacia las mujeres. 

2 ... J.a violación es una problemática social y genérica. 

3.- l.a violación es produclo de la cosificación de la mujer y suprcmacla masculina. 

4.- I;" violaci~t! ~s un aclo de uso y ~sesión m~di~ntc el cual el varón afirma"y/o 
reaftrnm su vtrtltdad. .. · .•. . .. ,. · . . .. · 
fl ... J..a violación es el acto.de agredir uno de loS valo.rcS sOciahncnhnfuis preciados en la 
mujer: su gcnitalidad. .. ...... . 

. ]·/.--:.:·' 
'. 

I& l.AG,\IU"ll:. 1\\a1:cc1ú: C;ll/S:IS .~t.'llt'r.1tlor.1sd~·d,:/;:,f)S sc.~·~~·;,.¡~~y~~p .. ~[¡)·~ .. 1·: •• _:. 

•1 ct:RVAXl1~~ IS~~s. 1:.: U,S :;.~/:..-etas klcoldsin»:~:~;;~~~)~ v;::~~Í;;;;ii; kl ~;1b1t·~~f..;.1tá~1~~ /11~ 11tuJi:n:s, · .. ó~ de 
L"l'tl~ult;u f'.'plll,!1 ~ihn.· tlclill,'+ ~xuulcs". Co11_1isilln de Justicia; :-Otcmori~·,¡ México. 1989. fop. cit) PI'· ·11 !i·-11 G. 
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G ... l.a violación es el sonlCtimicnlo mast:ulino del cuerpo y del erotismo femenino. 

7,· 1:1i' la violación se concretizan varios pod<res: genérico, plenitud de la edad y 
jerarquio. · · · · · · 

' '... .. ·'' . 
8.- •:n una socicdU:d a~lorifí&~ia, fepn:·~.iva )' ~~tidcmocrátic~ puédén ~r m4.~ frecuc1~tcs 
las violucim.t~s ª .. l~s m~jerc_s;·.· .. : · ._ ·.;~ ;'. ~ :·: ·,. _. ·; ;;".:; 1. :·;:.::; ;··.:.·· ;,:: .. • .~·.:-~/. ~ .'··.-:· .·, •. ·'.·::":.' ·'. • 

9.- Aliunospróblem~s ;;,.,iab Caléoliolisni;;,·dcsintegr.léión fáiniiiár, éié.l, 1m provÓCan .. 
la violación, más bien· la cxucerban. ~; .. _~ ; ;. -¡._. .. -. :':,.~:~-·~>·.~~·<: -'.~:1.:~.~ ,.,-: <.?·~:·:·:~<·~· , .:.' .,· '· ; : 

t ~.- ·1~~ Viot~~i6n;,~·~.c~~~~-~·i1°~;~¡·.t¡·~¡é:~~~·,"·;~·¡~o:;~i~-~~~-;~·~;~:~·;;¡~~~~ó~~~~~~~.?~j.¡~~~·;¡~, .~j~·~cc 
puede obtener prestigio y estatu·s d,éntro de su.· propio géi1éro o bien cit su grupo de · 

· ~.~rt~.~.~.~·1~i,~: .r .. ~~ .. ~~~~~~~~-:. :-;:.:y,:i. )~~::-j;:.::~:,; ... ~;;/_~:~}~'.i{:~.~ :;~~~:¡,~.(; ·t.~i'/:·;;jI~:~ -{?.Y~~~~?::~<~··,.;.~,·.·.:- , ,' ,- · 
11.· l.a v1olnc1ó11 es unnforma de control social l'ara l•.s mujeres ejercida podas 
hombres. .:.:.< ·) ,- '·:\·~'-"., ·.';):,!· --~~;>"; '.·,;-~·-.J.\~.:· ·~'.·.·~,(t'/.: ··· ~~;.<,- :·:..,:;\ · \: .. ,. ·.,, 

. 12.- N~ cxi~te pcrf\I fi,si~~; s0eiolÓgico:1;i psi;~;ógl~o d,~I viÓl~dol-:' :;? . 
l c{,. 1:1 co1Í1porta111ie1ito de l~s violadorc~ está fom~llt~do pÓ~ la ideología patriarcál y 
machist? a través de _la~ instituciones sociales: familia, iglesia, escuela, cte. . 

14.· CI violador agrede a la mujer pér considerarla vulnerable e inferior, pucslo que ha 
sido educado en una sociedad falocrática, 

15 ... •:t violador concibe la violación simplemente como una forma de extensión de su 
forma de relacionarse con las mujeres. 

COMENTARIOS SOBRE EL ENFOQUE SOCIAL-l'EMINISTA 

•:I feminismo ha sido el enfoque que ha estudiado, de una manera más integral y social 
el problema de la violación. 

Tenemos que reconocer que los postulados de el feminismo en torno a la violencia 
erótica y en particular a la violación primero evidencian la violencia constante y permanente 
que confronta la mujer de manera cotidiana; segundo, cuestionan un estado "natural" de 
relacionarse hombres y mujeres; tercero, ponen en tela de juicio la idcologla que sustenta el 
estado y sus instituciones; y cuarto, echan por tierra los mitos existentes en torno al violador. 

•!s claro que las propuestas lanzadas por este enfoque, consecuentemente en un sistema 
autoritario cuestionan a~unas de sus funciones rcctormi:, pues tenemos que aceptar que la 
ideología potriarcol y la reladón intergenériea favorece la situación presente de las cosos y 
solapa de alguna manera u otn1 al estado actual. Quizá pér todo esto el feminismo como 
corriente ideológica no ha sido apoyud" por las instituciones oficiales, sino por el conlrurio 
varias de las propuestas hechas pill'íl c1.imbalir la violación han sido olvidadas, archivadas o 
sjmplemcnte descalificadas, pero tenemos que decir tnntbién que han existido algunos avances 
en torno • la violación, esta gracias los tri\bajos constontes y exhaustivos de' los grupés 
feministas. · · · 

Reconocemos que el feminismo no es una corriente psicológica, pero como postUru 
filosófica •pérta argumentos de una manera clara y expedita sobre .el fenómeno de .la 
violación. · 
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t:n particular, 1.:oinddimos en sus puntos de vista, puesto que LTccmos qm.• la violación 
e~ un problema social que es ~enemdo por la sociedad y que cad;a uno de sus miembros tiene 
que combatir, pero. no como un .hecho aislado, sino nuis bien como un fenómeno cu donde 
interviene el momento hist~r(co, sociill, político, etc. 

1:s claro que In lucha .del. fominiSlno achHll, a diferencia del fcminismLl de los mios 
.'ic,qontas, no es contra _el vnrón .en si, sino contra" las condiciones y la ideolo,~ía que fomenta la 
suprenrncia s~i•.•1 ~e ut~ ~én.cró, el. masculino,· este último que se L·onvfortc en victimario de líl 
1~ujer, pero no por eso ~cja de sc~.~lctima -cotno tmbajador, como sujelo de una clase sochal, 
como·. individuo con .ltCL'esida:dcs. de, 'expresar sus sentimientos, afrch.is e incluso de su 
IUilL'hisntLi-· dL' ·"\! rol ~cnc'.-rko y .1l 111is1110 tiempo de un si:rr-lema ~1.icio-politko que lo oprime. 

. . _ Co.n 10 á1i~~~;~~'.:~lo ·~~ctct{~~~~~s ~e tÚn~una mancra,juslific.·ar a los violadores o lll acto 
de viohtr, sino más bien '.cnlender ·-de forma más lntc~rnl la violación. Considemmos que los 
u~ri:sOrcs. tienctt la éapa~idad y, pOSibiti~ad ~e modificar su c.·omportumienlo " lravés de la 
recduL·ació1i"icl•':'ló&k~1/gcnéric .... De no ser asilas diferencias bio1ó~icas sc~uit·:in siendo.las 
ra~onc.< que por siglos han marc:lndola desigualdad entre los ¡.;énerns. 

. . . ~·- ..... . 

l~a. vi~~aCi.~h ··es· -,~m¡_;i~1~tc'n\'J~1te ·un -a'cto de poder, de control e ·inti.mi~ción de u1~0 
·Contra otro,· razón por la ~ual se.hace necesario hurgar .\Obre qué es el poder y su. relación con 
los ~Cnero~.:Sc ~bo~danin ~-s~~s tópico." en c.l. sisui_~ntc capitulo. · · 
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CAPITULO V. PODER Y GENERO 

A lo lar~o de la historh1 las relaciones entre hombres y mujL•rcs han tenido diversas 
modalidades,, l.a nutyoria de ellas matizadas por la subordinación de un :-;éncro• a otro, es 
decir, el somclimicnto y control de Jos \'ill'onc." hacia '"" mujeres dichus relaciones de c~omiuio 
se expresan de distintas fo1·1mas, tales como, el hosli.~amicnto sexual, a~rcsión física, L'Otttrol de 
la voluntad y del cuerpo, etc., y todas estas expresiones son manifestaciones de poder. Ahora 
bien, para cxplicm· la dimimicu de éste tUtimo .. inmerso entre géneros~, ."ic abord;min al~utuas 
posturas con respecto al poder de aulorcs varios, posteriormente se retomara la cah!~orfa 
género y sus implicaciones socio culturales y por Ultimo un análisis dL• ambos( poder y género) 
y su relación con la _violencia sexual. 

t:l .objetivo de este apartado es mostrar que Ja violencia sexual, el control y dominio'dcl 
gCnCro masculino sobre_ el femenino son cxpresiones(abicrtas o encubiertas) del ejercicio del 
poder, y que desde ahí sea posible explicar su relación con Ja violación. . 

5.1. PODER 

5.1.1. EL PODER SEGUN MICllEL FOUCAULT 

¿Qué es el poder? ¡,De dónde surge? ¡,Cómo se manifiesta en los individuos'! l'am 
contestar estas preguntas se rctornarain al~utu1s consideraciones del historiador Michel 
l'oucault(l\J89) y en especifico a su obra "llistoria de Ja sexualidad", plantea la existencia de 
malos entendidos en Ja conceptualización y definición del poder, por Jo que aclara: 

"Por poder no quiero decir el poder como conjunto de instituciones y aparatos 
que garantizan la sujeción en un Estado determinado. Tampoco indico un modo de 
sujeción, que, por oposición a la violencia, tcndrla la forma de regla. l"inalmente, no 
entiendo por poder un sistema de dominación ejercida por un elemento o un grupo 
sobre otro" 1 • 

Así la dominación y control del t:stado, o de un grupo hacia otro, o de una clase o la 
unidad global de dominación son pam él formas terminales de poder, 

l'cro entonces ¿Qué es el poder? Según éste autor por poder habría que comprender 
algunos elementos intrfnsccos de él: 

" ... primero, la multiplicidad de las relaciones de fuer/.a inmanentes y propias 
del dominio en el que se ejercen, y que son constitutivas de su organización, el juego 
que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las rcfucr,.a, las 
invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, 
de modo que formen cadena o sistema o, al contrario, los corrimientos, las 
contradicciones que a(slan a unas de otras, las estrategias por último, que las lornan 
efectivas y cuyo dibujo general o cristali7.ación institucional loma forma en los 

• t:stlt ..:.11c.·~c.,rla ha~c.· rctl-rcnci11 a un 11spc."clo complejo y c.scncialmcntc psicowcial, que se asicn111 inlciahncnlc 
en (¡1 vd.riahlc ~c.·xu y qm.· mantiene.· relación continuamcnlc con ella a lo largo de toda la vida. F.I csluJio de roles, 
c.·stc.•t\'c.llipi.'S, mas..:uliniJaJ y ícminiJ.tJ, etc .. se encuadrarían dentro de esta catcgo1ia de género. 

• J'Ol:C,\t:1:r. Mkhcl:. /llstori:t de: /;1 sc.rm1liclaJ, Ja 1\1/Unl:Jd del s.tbcr, tGª cd., México, Siglo XXI, 1989, h.lmo 1, 

p.··~· 
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aparatos cslatalcs, en la formulación de la ley, en las hcgcmonlas NOCialcs." 

t:s decir, el poder son las relaciones de dominio y fucr'l.a (qUL' SL' L'jL'rL.L' u i.:u.1h1uil't' 
nivel dl'I cuerpo social) que cocxislcn en una seducción inherente a las relaciones hu111;1m1s, 
JU c1rnl supL'lll' mm li~a di! dominación y resistencia entre dOs o mois pl•rsonas, srupl'S o bk•n, 
cl'istali'l.arse l'lt instituciones que lonmn forma en ap.tratos L'Sliltalcs, esÍL' no iinplka 
neccs;1rim11entc que t0<fas esas instituciones y aparatos ~;tranticcn la opresión de un ;.:111pl' 
social sobre olro, aunqUL' bien puede l'XÍstir tal. /\-\:is Cslc no l'S el punto medular dL' l<ts 
reflexione." y cuestiom1mienlo de l'ouL'ault; el enfoque que el nHtncj;t se b•1s<1 l'll l.1 dindmka dl•I 
podea· y có1no se e11cuc11tra inscrtadli en toda relación, L'S Lfocir, a1rnliza L'I juL'~o "fo co11L·xkit1L'S 
de f11er'1.:1 que soportan e i11\'iL•rle11 dicha dimimic&1. 

t:I po~er esh( en todas partes y viene de todas po1rll's, a este l'l'spcclo dicL•: 

"Omnipresencia Jet poder: no por que tenga el privilegio de reagruparlo lodo 
bajo su invencible .unidad, sino porque se cslá produciendo a cada inslanlc, en lodos 
los puntos o n,iás bi~n, en toda relación de un punto a otro" 3 

. As{ el poder tiene la capacidad de uutogcncr<trsc y autoreproducirse, pl'rO c."tas formas 
no provienen de 1111 -individuo o grupo, sino que tienen su ~énesis en ILida n:lación 
interpersonal. 

t:I poder no es algo que se :adquiera, arranque o comparla, tampoco al~o que se 
conserve o que se deje escapar; para él el poder se ejerce a partir de innumerables puntos pero 
donde existen relaciones no igualitarius (curiosamente como en las relaciones entre géneros) 
viene de abajo, lo que para este autor significa que: 

" ... no hay, en el principio de las relaciones de poder y como matriz xcncral, 
una oposición binaria y global Je dominadores y dominados, reflejándose esa dualidad 
de arriba hacia abajo y en grupo• cada vez más restringidos, ha.la las profundidades 
del cuerpo socia t• 4 • 

t:ntonccs el podea· pcrmca todas lóts estructuras sociales hasta llegar a sus formas 
termim1lcs . Ahora bien, ¡,el poder es ilimitado'! No, considera que existen cotos .y éstos son las 
resistencias, que podrfan conccptualizarsc como otras formas de poder que se enfrentan y 
antagonizan a otro, éstas resistencias tienen distintas formas de encarar al poder, pueden ser 
espontáneas, conscientes u otras, pero todas y cada una de ellas liencn un comim: 
contrarrestar u oponerse al dominio. Así, no pueden existir sino en el campo estratégico de las 
relaciones de poder, l'oucault ( 1989), con relación a l:t resistencia plantea: 

" ... son su contrapartida, la marca en hueco de un vaciado de poder. l.as 
rc•istcncia• ... constituycn el olro término en Jas relacione• de poder, en ellas se 
inscriben como el irreductible clcmcnlo cnfrcnlador" S • 

l.as rc.~i.i¡tcncias pueden constituir discursos distintos y antagónicos al poder, en éste 
sentido son saberes cuyo poder es limitado. 

' lbldcm pp.112, 113. 

' lbldcm p.113. 

• lbldcm p. I H. 

• lbldcm p.11 G. 
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t:n ejemplo de lo anterior : la sexualidad fue concebida bajo la óptica de la religión 
judeocristiana como licita social y moralmente, sí y sólo, si tenía como fin la reproducción 
biológica, por consecuencia la perpetuación de la especie. lloy en dfa una resistencia es el 
discurso de que la sexualidad es una forma de placer· y nada más, en éste sentido la 
resistencia se opone y lucha contra el poder del discurso judeocristiano de la sexualidad, 

rara este historiador francés las relaciones de poder son intencionales, yil que considera 
que no hay poder que se ejer1J1 sin una serie de miras y objetivos. t:sto significa ¡,qué el poder 
global resulte de la decisión de un sujeto, de un grupo o clase social'/, Menciona la existencia 
de un dispositivo de conjunto de poder, donde encajan y se encadenan las relaciones de 
control y dominio. r.n el cual existe la subordinación de un individuo, un gCncro o de un 
grupo a otro, en donde la ideología, las instituciones o las leyes y cierto momento histórico 
social, se cstrucluran o entretejen de tal manera que permiten y favorecen la supremacía de 
unos a olros. Ahora bien, dentro de las relaciones de poder están inmersas aquellas que 
coexisten en torno a la sexualidad, y que no son ajenas a otras relaciones de dominación: 

• ... las relaciones de poder no están en posición de exterioridad respecto de 
otros tipos de relaciones (procesos económicos, relacione~ de conocimiento, relaciones 
sexuales), sino que son inmanentes; conslituycn los efectos inmediatos de las 
particiones, desigualdades y desequilibrios que se producen, y reciprocamente, son las 
condiciones internas de tales diferenciaciones ... " 6 • 

t:J autor ha planteado cuatro reglas en torno a los discursos sobre el sexo en el campo 
de las relaciones de poder múltiples y móviles: 

Rt:Gl.A ot: l.A INMANt:NCtA 
l'or principio de cuentas no existe un conocimiento cienlffico libre y desinteresado 

sobre la sexualidad, ésta ha sido un blanco de poder, constituyéndose como dominio por 
conocer. •:stc fenómeno, se dio a partir de la inslitucionalización de las técnicas de saber y por 
ende, de los procedimientos discursivos. 

Asi, saber y discurso se articulan en un todo, que tiene como fin el control y la 
normatividad de los cuerpos. De ahi, él parle de lo que denomina " focos locales de poder
sabcr", es decir, las relaciones que se establecen entre dos individuos, dos grupos, cte., donde 
sólo uno de éstos es poseedor del saber. As( se impone un saber desconociendo o excluyendo 
otros saberes o ixnorancias. r.J saber es poder, pues es a través de él donde se pueden controlar 
los cuerpos, sus voluntades y sus deseos. O como menciona Jmclda Rodríguez ( 198 7): 

"Controlar los cuerpos y normali7.ar la vida: producir saber para imponer 
poder¡ ejercer el poder para legalizar el saber; traducir la sociedad en cuerpo de 
necesidades impersonales¡ introducir el poder en los cuerpos individuales¡ perseguir y 
controlar los deseos ... • 7 • 

Rt:Gtd\ JJt: l.AS VARl1\CIONES CONTINUAS 
Sobre el 1111álisis de el poder, no hay que investigar sobre quién lo posee o d quién le 

falta, sino determinar cuál es la ditt•imica de éste en las relaciones humanas. t:sto es, el poder 
110 es l'~l•itico, sino que varia a parlir de las itllcr.tccioncs saber· poder. t:n el caso concreto de 
al~unas relaciones establecidas entre parejas, el poder puede oscilar en uno u otro miembro 
dependiendo de dcrtas circunstancias o momentos, tal seria la situación de la mujer que en 
ICrminos ~l·neralcs no detenta el poder con respecto a su compat'\cro pero en su hogar si, o 

7 J\()Jlffüit~1:z. Jmd1l.1: ~1\xll'r )'\'ida C1llidia11;t''. rui ~cmatihuani, t:~A.\1 1 ,\1Cxico, J;4ClSIO t 91.\7, núm. 1, p.4. 
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bien, puede ulilizar su cuerpo como una forma de oponerse al poder de otro con su nesath•a a 
un coito. J:n suma el poder, transita en un ir y venir entre los individuos o grupos. 

Rt:Gt.A m:r. oonu: CONDICIONAMll:N'l'o 
Ningún foco local de saber-poder o ningún procedimienlo discursivo podria fundomtr 

sin un dispositivo de conjunlo, l:n otras palabras, cualquier discurso sobre la sexualidad no 
seria efectivo si no existen otros mecanismos que lo refuercen y lo sustenlcn. J;stos pueden ser 
la fmnili:a, la escuela o bien el matrimonio y la religión, que los Uama "sistemas de alianza". t:n 
ejemplo de esto puede ser que a las mujeres como género, se les condiciona a ser depcn.dientcs, 
sumisas y ;idcm,is temerosas de la soledad y ello es refor1.ado constantemente por la familia, la 
iglesia y ~n1pos de convivencia. · · 

Rf.Gl.A DI: l.A 1'01.IVAl.t:NCIA 'l'ACTICA DI: l.OS DISCURSOS 
Cuando se habla sobre los discursos no hay que concebirlos en un universo, que por un 

fado estén los discursos dominadores y por el otro Jos dominados; ni tampoco entender que 
existen discursos uccptudos y otros lolerados. J;J discurso es una serie de segmentos 
disco11linuo.,, del conocimiento, que pueden estar n favor o en contra del poder. Asf existe u11 
juego amplio y complejo, donde el discurso puede ser inslrumcnto y efecto del poder, ('<!ro 
también puede sel' su obstdculo o el inicio de una resistencia. De ésta forma el discurso 
transporta y prL'du<·e poder, pero ta111bién se enfrenta a él haciéndole más frágil. Un ejemplo 
de esta regla lo constituye la sodomía que por muchos ailos fue el gran pecado conlra-natura, 
generó muchos discursos en su contra, repudiándola y maldicié11dola. l.a razón estriba en que 
la preferencia sexual permisible era la heterosexual, que implicaba la reproducción, asi la 
"sodomfa" ni gcncrJba perpetuación de la especie ni tampocoera(ócs'/) considerada normal o 
sana. t:n el siglo XIX fu l'siquiatrfa y la Jurisprudencia no rclomaron precisamente esos 
discur50s, sino que inventaron otros, que también la situaron en la perversidad y la 
abcrntción, llamándola ahora homosexualidad. 

l'a1·ticularmenle hablando de la mujer y su supuesla inferioridad, se tiene que fue 
explicada a tmvcs de distintos discursos, lal es el caso del religioso que la justificaba por ser 
ella cread" para el "servicio" del hombre; posteriormente los discursos de tipo biologisista 
también con ideas en torno a caractcr(sticas anatómico .. fisiológicos de la mujer la .situaron 
nuevamente como un '1scr" en desventaja al hombre, según este autor, cuando se habla de los 
discursos sobre el sexo, no hay que investigar a que ideologl¡i re.,pondcn, ni lampoco de que 
Icaria derivan, ni mucho menos a que divisiones morales acompaí1an; sino, hay que escrutar a 
que efectos del poder y saber aseguran y que fuer1.as los vuelven necesarios, imperecederos o 
simplemente inservibles; así los discursos pueden crear verdades, normalidad y anormalidad y 
no sólo eso, más aún, pueden crear, guiar y orientar la concepción de géneros. 

COMENTARIOS SOBRE LA POSTIJRA DE MICHEL FOUCAULT 

A las precisiones de lbucault, consideramos que el poder sí lo posee un género y una 
clase social determinada. Con referencia al primero, en las 50Cicdades patriarcales al varón le 
es asignado socialmente el derecho a cj1..•rcer dicho poder• . J:n cuanto al segundo, el poder lo 
tiene una cJase social que subordina ideológica, polflica y económicamente a otra. De ahf que 
consideramos que si tiene peso e importancia conocer quiCn posee el poder y a quC interés.de 
clase y género responde. 

Sin embargo es importante aclarar que la c¡1lcgoría género trnscicndc la clase social, ya 
que, la opresión a la mujer se manifiesta incluso e!' sistemas sociales que han supér~do la 
cxistenci11 de "clases sociales" al modo del capitalismo;· por cjc.m¡:do: cú.ba ·º· la misma ex URSS 

' r.n el 11par11nto sobre genero y podco:, se dcsg;o•ml ~~~ .1nns del~tle dkha relación.· 
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de 1.•sla forma, el ~énero es una categoria esencinl p;1ra explicar y cntcndc.•r la dimimicu de las 
relaciones de poder que.• existen entre mujeres y J1ombres. Así como comprender los 
comportamic.•ntos·de unos con o conlm otros. 

5.1.2. OTRAS CONCEl'CIONES ACERCA DEL PODER 

1:1 politólogo inglés Ste1•en l.ukes( 1 !!80), quien anali,a el probknHI de el poder desde 
una óplica interpersonal, es decir la relación que se 1.•stabkcc entre los individuo" y 110 dc.•sdc 
un ~rupo o clase social. t:l explica el ejercicio del pc.ltier a trnvl•s de dos l'lemcnlos 
fundmnentales. t:I pl'intero es una forma aparentemente invisibli: en la que el sujeto que lo 
tiene somete al otro sin generar conflicto y más aún puede.• evitar !!Ífuaciones que no le 
favorezcan, en relación a esto explica: 

"1.a forma má• •ulil y por lo tanto la forma má• invi•iblc de ejercicio de poder 
es en la que él más poderoso adopla los deseos, sentimientos, los pensamientos y la 
actuación del menos poderoso a los deseos, senlimit¡nlos, pensamientos y acluación de 
él ó ella mismo(a), de tal manera que no se prc•cntc nin¡¡ún conflicto ni oposición 
manifiesta de intere•cs, para que se realice lo pretendido (consciente o 
inconscientemente) por el más poderoso. A la vez el más poderoso puede evitar que 
surjan deseos, pensamientos y demás en el menos poderoso que no le convengan 11 H 

t:I se~undo elemento radica en que en una relación de poder no es imprescindible o 
caraclcristica la existencia de conflicto lo cual supone que.• p,ara identificar el poder es 
necesario detectar la oposición de intcrc.·scs más que centrarse en los conflictos mismos, en 
relación a esto, l.ukes explica: 

"1:1 ejercicio del poder no necesariamente se expresa por medio de coníliclos. El 
hecho de que no haya conílictos (semi) abiertos, es decir, una oposición de intereses 
manifiestos si¡¡nifica que no hubiera ejercicio del poder. rara dclcclar cierto ejercicio 
de poder resulta más importante prestar atención a oposiciones de inlcrcscs entre el 
más poderoso y el menos poderoso que fijarse únicamente en conflictos (semi) 
abiertos" 9 • 

rara él el poder puede manifestarse de manera invisible de tal forma que no existan 
conflictos, pero si un juego de intereses contrarios. Un concepto central en el enfoque de éste 
autor es lo que el llama conflictos latentes, es decir, siluacioncs en las que no se puede hablar 
de un confliclo pero si de una contradicción de intereses. Su caractcristica es que no 
necesariamente son experimentados conscientemente. I.o que Jo lleva a afirmar que el poder 
existe cuando el relalivamente poderoso, logra ejercer su influencia sobre el relalivamenle 
impolenle sin que haya conflictos ni oposición de intereses manifiestos. Esle lipo de poder es lo 
que denomina "poder cualilativo11

• 

Una ejemplificación concreta del poder cualitalivo, es sin duda la situación cotidiana 
que en muchas relaciones de pareja es palenle. l.a mujer, al establecerse e! contrato 
matrimonial o inclu~ en el noviazgo, puede renunciar y en ocasiones voluntariamente a 
trabajo, amistades, ~ustos en cuanto a la forma de vestir, cte. con el objetivo de complacer al 
compai\ero. Ahora bien, ello no implica nccesari:1mcnte un conflicto abierto, sin embargo 
tampoco implica la ausencia del ejercicio del poder. Pueslo que en un gran número de veces 
existen "conílictos latentes" que a pesar de no ser experimentados conscicntcmcnle por las 

1 l.l:Kl:.'i, .Slcvcn. ~ l.J violencia sexual laboral hacia la mujer como ejercicio del poder•, copia mimcogr11fiaJa, 
Méxicl,, l°O\'AC, slf, r. J:i, 

' l.l!KJ:s. Stcvt·n. lbidcm p.l~i. 
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mujeres, s1.• expresan por otrus \'Ías(depresión, ansiedad, hipocondri•isis, i..•k,). t:ll;is si..111 
influenciadas por su compmlcro, sin oposición de intere~s manifiesto!i pues omtmdi..1 al JXxler 
de su pareja se suma Ja imposición de roles y VJ)ores que Ja ideolo;.;f¡¡ p.1triarcal ha asi.~nado al 

. ~énero femenino. 

J:s imporlanle se1ialar que para este polilólo~o las instituciones S4.X'ialcs y las 
estructuras ideológicas de la sociedad en que se presenta tal ejercicio dd poder, descmpct'lan 
una función normativa en la creación de las bases de este ejercicio dd poder, lo que l"oucault 
llamó: sistemas di! alianza. 1:11 las relaciones donde se pcrmca el poder, no puede coexistir una 
li~a dl• i~u:.1Idad 1 ~\1arcela 1.a~arde( 1 !JX!J), al respecto t•omcnta: 

" .. .las formas y expresiones del poder ... se caraclerizan porque Jos sujelos 
oprimidos se relacionan con Jos opresor~• desde la inferioridad en la dependencia 
vilal y bajo su dominio" 10 . 

Cuando se habla de poder se tiene que referir necesariamente a que existe un 
dominado y un dominador, éste último posee 1111 estatus, privfü•gios, dcn..·chos, etc. 1:1 primero 
a su ve;: no tiene lo que tiene el dominador, pero puede tener aspcclos o cosas Je las que 
carece el dominador, y en éste sentido no ser dominado totalmente. Así bajo ciertas 
t•ondicion~s en sus relaciones interpersonales puede ser dominador. l~n ejemplo muy simple 
de esto es el caso d1.• un obrero en su rcl:1eión con su patrón él es el dominado, pero en su 
relación con su espo .... 1 el puede ser el dominador asi mismo la esposa con sus hijos serla la 
dominadora. 

A parlir de ciertas circunslancias el poder puede oscilar de uno a olro, pero se debe 
lener claro que el ejemplo anlerior de obrero·palrón es un problema de clase 50Cial y el de él y 
su esposa y de ésta con sus hijos es un problema fundamenlalmente de género aunque en 
ambos ejemplos permea el poder. 

El poder liene como elemenlo primordial una relación de dominio y/o de conlrol 
uno(s) conlra/sobre olro(s). De ésla manera, el poder es en Ja apreciación de Sandra 
Oliver(l 989) es: 

• ••• la capacidad de los individuos o insliluciones para imponer su vohanlad a 
olros a través de la coacción o de mecanismos ideológicos• 11 

J:ste puede tener muchas maneras de manifestarse o expresarse en las relaciones 
humanas, puede convivir con la violencia flsica o moral hasla la más sulil e invisible en Ja que 
se controlan deseos sentimientos y pensamientos del dominado sin que él sea consciente de 
ello, la) y como Jo menciona Sleven 1,ukes. Es decir, el dominado no necesariamenle es ,..bcdor 
de que es oprimido, por varias razones: por su educación y adoctrinamiento ideológico o por 
su rol sexo/genérico y pertenencia , 

Ahora bien, en nuestra sociedad el poder es dclcnlado por los varones, poder masculino 
y como dice Sandra Oliver( I 989): 

"l.a ley ha sido dictada por Jos hombres, los discursos sobre los otros lambién 
por hombres, las insliluciones son creaciones de Jos hombres. t:n una palabra, la 

IO l.AC:ARDE, Marccla: C3US3S se11erndor11s tlt: /o.r ddüos SL'."<Ull/cS, mi l'tiro de Cllnsulta popular sobre delitos 
sexuales, Memoria, Comisión d!!justicia, México, 1989.p.30. 

11 Ol.IVEK, Sandra: l.11 vio/11cidn: Npr:ctos psicosocialcs, copia mimeografiada, México, UNAM, 1989, p, J, 
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pll)abra del hombre se ha hecho ley• 12, 

J.os canales de expresión del poder mílsculino se resumen c11 dos: uno externo o 
manific~to y otro invisible y sulil, en el primero ubican a las leyes e instituciones y en el 
segundo al poder que se ejerce de manera difusa y rdk·ulnr. De tal fornrn que el poder cubre 
todos Jos espacios de vicia de Jos individuos, visto así el poder para l'ereyr.i Carlos( 1 !l!!O): 

• ... ante lodo ha sabido constituirse en aparato productivo, que más que 
reprimir, ha decidido reproducir el poder en cada cuerpo, en cuda ,gcslo, en cada 
comportamiento" 1 a • 

Asi, el poder invisible se expresa en Jas coslumbrcs, valores y en !'C11L'ral en Ju cultura 
que matiza las rclucioncs de hombres y mujeres, nutrcando en éstas liltimas la "inferioridad", el 
menosprecio y en los otros Ja "superioridad" y jactancia. J:I poder niascuJino se concretiza l'll 
otros poderes, que Marcela I01gcrdcC llll!O), llama instituciones de alian'-'o: 

• ... el género dominanle en la sociedad, conjugado con el que otorga la edad, 
con el que deriva de la plenitud integral del sujeto y con el que emana de la 
autoridad" 14 • 

Ciertas expresiones del poder masculino: Ja violación y el abuso sexual contaron hasta 
hace poco, con una legislación penal "blanda" que no hacia otra cosa que rcfor1.ar de modo 
indirecto, la posibilidad de abuso de un género sobre otro, as! por ejemplo el código penal por 
muchos aftos en vez de defender a Ja victima de violación, Je ofrccla nulas o mínimas 
posibilidades de su defensa. Por tal razón el poder masculino se puede traducir incluso en 
legislaciones sexistas y discriminatorias. 

Es claro que el poder como tal no tiene sexo, ni género, pero es también mils evidente 
que la distribución de éste en Ja sociedad mexicana beneficia en su gran mayoría al género 
masculino pues se ejerce en favor de valores y creencias baslantc difundidas sobre Ja 
suprcmacla masculina. Baste algunas frases que ilustran esto: <<IOI mujer debe quedarse en su 
casa>>, <<l.a mujer no debe trabajar>>, <<l.o único para lo que sirve Ja mujer es para 
cuidar y tener hijos>>, etc. 

i:I poder ha instalado todo un continuo de violencia que ha variado según las 
necesidades de la organización social y del momento histórico, para Kate Millct(I 075), este 
continuo es una política sexual, la cual define asl: 

• ... un conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el 
poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro" 15 

As! el poder es el dominio de imponer Jos deseos y afanes propios sobre otros; para esta 
autora también implica dos principios básicos: 

"El macho ha de dominar a la hembra y el macho de más edad ha de dominar al 

u C'll.IVf:R, Sandra:J..a 11o!enci.1 hm:ia la mujcr''n la bistori11, copia mimeogro1fiada, México, UNAM, slf, p.2. 

13 l'l:tu:\'Rt\. CarJ\is: citado por Olivcr, Sandra.(op.cil) pp.2·3 

14 l.AGARDF.. Marcda: Causugcncradorasdclosddl1osscxu11/cs,.(op.cit) p.32, 

• 11 At11.u:r. Kat..-: ll.J/11k-,, S4.'Xu.1!. ~1Cxic1.1, Aguil.tr, t 975 p.32 
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mab joven" Hl • 

A pal'tir de Jo expueslo es posible· decir que. d poder masculino <•ll11lev;1 ·una 
dcslnum~niz~ción en el scnlido ql_IC a la mujer se le i.mponcn cicítos:roles; de uiú1 sU~jeli.vidad 
cargada de· sumisión y silcn~io; convirtiéndola en cucr~ y ·psique para.'oti-os,:: t:t p1.~icr 
obstaculiza la búsqueda de sí misma comoycrsona, la cosifi~a y,Ja aniquila_;· 

5.2.GENERO 

l.a condición de ser mujer u hombre nq sólo distingue física, me ni.al y socia.1tüC.i1t'c a J;tS · 
pcrson:1s, sino i:1dcnuís impone severamente el lipo de comportamientos ace¡),udos .o 
rechazados, sc~iut la persona que sea. J:n é.1¡fe l)entido, las diferencias entre hombi:cs y m"Ujcrcs· 
no sólo rmtican en las cuaJidadcs arntlómico·fisiológicas, (equipo bioló~ico con el que-tutee un 
individuo), sino también en cJ sistema de creencias que culturalmente comparten hom~rcs y 

, mujeres, tales como experiencias, pensamientos, valores, sentimientos que deben' tem!r Jos 
sujelos a pal'lil' del sexo biológico que poseen. 1:s1a úllima difercuciil, que· por decirlo de 
aJguna manera, es el sexo social o mejor dicho el ~étwro. 

l'rimer:uncntc lmbr¡Í que resaltar J;t ~ran confusión existenlc entre las categorías sexo y 
género, ya que huy una idea ~encralizada de que sexo es i~ual a &Cncro, más sin cmb;~r~o no 
hay tal redundancia. Ambas categorías ll pesar de su intima correspondencia obedecen a 
distintas conceptualizaciones. Rosa rcrmlnd~zc 1 n8 I ), difcrcnciil de manera clara tales 
conceptos: 

"l.a variable compleja <<..,xo>> implica unos procesos de 5CXuación prcnalalcs 
de lipo fundamenlalmenle biológico (niveles gcnélico, endocrino y neurológico) a Ja 
par que un desarrollo a Jo largo del ciclo vilal de caráeler eminentemenlc psicosocial 
en su doble vcrlienle de la consideración del sexo como<< variable esllmulo>> -Ja 
interacción comportamcnlal en función del estimulo sexo y de su consideración como 
<<variable sujclo>>· las variables de personalidad, apliludinalcs, y el desarrollo 
sexual en cuanlo lal. 

t:I <<género>> hace referencia a una realidad compleja fundamentalmenlc 
psicosocial, que se asienta, en un comienzo, en la variable sexo y que interactúa 
conlinuamcnlc con ella a lo largo de todo el ciclo vital. F.I estudio de roles, 
eslercolipos, masculinidad y feminidad, ele., se encuadrarlan en esta realidad de 
género" 17 • 

De esta manera entre los hombres y las mujeres existe una diferencia sexual y ~enérica, 
Ja primera de ellas desarrollada desde Ja elapa prenalal pero que en conjunlo con Ja de género 
comenzarán a desarrollarse con el nacimiento de ese nuevo ser. Con frecuencia se observa que 
las familias marcan diferencias a partir del equipo biológico sexual al momento de nacer una 
persona o incluso 11nles: un ejemplo de eslo es 111 elección del color de las ropas y objetos de 
acuerdo a si se es nit'lo o nitla y pl"'slcriont1cnlc juegos, juguelcs, educación formal e informal 
fomentaran y refor1.ar¡i11 dichas difcr\!ncias. t:Xistcn investigaciones que tomando en cuenta las 
variables sexo del bebé y sexo de Jos padres, así como Ja variable género, han puesto de 
manifieslo cñ cuanlo al contcxlo social de lipificación sexual y sociali"t.ación del rol genérico, 
Ja percepción distinta y la incidencia del faclor de las cxpcclativas y acliludes de los padres en 

•• tbldcm p.34 

17 JT.RNANOr.Z, j.: Nuevas pcrspt..v:livas en el dCJ11rrol/o del se.'<o y el género, Madrid. t:dicioncs l'irAlnidc S.A., 
1981 p.27. 

84 



el comporlamiento diferencial se~1tn el sexo del hijo. Tal es el caso de la invesli:~ación de 
Rubili Gaylc{ 1 U74 ), en lu que se hipotcliza que la percepción de los padres con n~sp1.·clo a. sus 
hijos r1.•t.•iCn nacidos, es diferente en función del sexo, ade1mis de esperarse en los pad1·es I¡¡ 
emisión de juicios mols estereotipados que en las madres, en refe1·enda a sus hijos .. t:n c~tc 
sentido plankn: 

"A 30 parejas de padre• que tuvieron su primer bebé (1 ft niño• y lft niñas) •e 
les entrexó, durante las veinticuatro horas después de su parlo, una escala de 1 K pares 
de palabras opucslaN (grande/pequeño, activo/inactivo, cte.), a fin de que In 
complementaran en ese primer día de vida de sus hijos. Además, se les grabaron sus 
respueslas a una supuesta descripción de su hijo a un familiar y ami~o. 

Para t•onlar con datos objetivo.• .•obre los recién nacidos se recabaron dalo.• del 
hospital sobre siete variables. l.u• cinco de la C5eala Ap¡¡ar (ritmo cardiaco, 
respiración, tono muscular, reflejos y color) más dos referidas al peso y la lon~ilud, en 
ninguna de las cuales se encontraron diferencias six,nificativas con respecto al sexo. 

l.os resultados apoyaron, al menos parcialmente, las hipótesis cslahlecidas. l.as 
niftas fueron descritas <como más suaves, más pequeñas, de rasgos más delicados, más 
dislrafdas> mientras que a los niftos se les consideró <"·orno más fuertes, duros, con 
mayor coordinación, más robustos, de rasgos más bastos> sobre lodo por parte de los 
padres, aunque ambos, padres y madres, mostraron un acuerdo en la dirección de las 
diferencias" 1 K • 

l'or 1.itra parte, en los lrab.1jo."i de Rubin y S1.-.1Vy(I ~liti), también se ha constatado l'I 
cambio de (.'011tportamiento de los adultos (elecdón de ju~uctes 1 contacto fisko, etc.) en 
función dL' la variable sexo tan lo d1.·I bebé L'Oltto de los mismo."i padres, al rcspcclo aseveran: 

"Uajo la condición del bebé/niña, lanlo hombres como mujeres, ulilizaron el 
juguete c•lercotipado (la muñeca) frente a un pequeño balón de fúlbol de ¡¡orna o a 
un arco de plástico ílexiblc para inlcractuar con <ella>. l:n la condición de no 
denominación, de desconocimiento de la variable sexo, los adultos difirieron, lanto en 
la elección de juguete• como en la conduela de contacto según su propio sexo. l.os 
hombres uuron un juguete neutral y cogieron al niño menos, mientras que las 
mujerc• eligieron el juguete estereotipado y mostraron má• contacto fisico con el 
bebé. 

De especial imporlancia resulta el hecho de que el nilio, •in indicación de su 
sexo, resullara un estimulo estresante para los adultmi. Ante esta situación, estos 
llevaron a cabo atribuciones en torno a é•la variable basadas en pistas y claves 
estcrcolipicas, tales como la fuerza y/ o fragilidad del bebé. 1:sto parece de nuevo 
apoyar la hipótesis de que las expectativa• de los adultos determinan difcrcncialmenlc 
las interacciones con los bebes, incluso en aquellas pcr50nas que se sospecha que por 
cultura y clase, intentan mostrar conducta• liberales en lorno a la variable e•limulo 
<sexo>. Semejantes conclusiones parecen poderse inferir de estudios como los de 
Will, Smith y l.loyd, que utilizaron a madres, lanlo primlpara• como mullipai'a•, como 
sujelos adulto• de análisis" 19 . 

Otros estudios han versado sobre la variable sexo, el género etiquetado, así como en el 
anlllisis de los objetos de las habitaciones de los nii\os. l.a investigación detallada del mobiliario 

11 CA\'U:. Rubin. dt. por rcmándcz .. .lbldcm p.41 

" Rt:HI!\' y St,tVy dt. plr rlTndnd1.·z ... lbldcm pp. 41,42 
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y dl't·1..,ración por Rhl'in~°'"'' y Cl'l"lk( 1 H7:!), l'll hts n·cam.tras d1..• ~hi niill,, y niii.i,, 1111..,,h·,m.'11 
difercndas si~nificati\'as, a partir de ser hlimbre l' mujer. 

11IA.1s niños poscian más coches, más material de tipo educalivo, mas equipo 
deportivo, más juguetes representando animales, ele., mienlras las niña!'I po~ían mas 
muñecas, casas de muñeca!'I y juguetes de tipo doméstico. Además, en las decoraciones 
de las habitaciones de los niño!'I aparccian más csccna!'I con motivos de animales, 
mientras en las de las niñas eran de tipo floral, a la par que embellecidas con encajes 
de flequillos y volanles. 

Se constató que a los niños se les proporciona mayor número de ju~uetes y de 
más diversas clases que a las niñas. A estas les reducen los juguetes a una única clase 
desdohlada: muñecas y juc&os domésticos. También se constató la escasa supcrpo!tición 
de los juguclcs para ambos sexos. J.os autores infieren a rai~ de e!'llos dalo!'I el 
comportamiento diferencial de los padres, de un nivel socioeconómico y educativo 
alto, en función de la variable sexo de los hijos. A los niños parece que se les fomenta 
y estimula la actividad fuera de casa, mientras que a las niñas se les orienta a las 
actividade~ domésticas" 20 . 

1:11 suma, l.1 .tdl¡uisidün de la id1..•ntidad $enérica inicia de!'de el nacimiento del beb~ y 
qtll' el enl1..w1w, incluyendo sin duda los padres del nuevo ser, jue~;m un papel dctennirnmle 
1..•n el des;irrollo de su ide11tid.:1d ~cnérica, i..:omo menciona l\ate f\.\illet< 1 U75): 

•1:1 desarrollo de la identidad genérica depende, en el lranscurso de la infancia, 
de la suma de lodo aquello que los padres ..• y la cullura en general consideran propio 
de cada géncro11 2 1 • 

l'ero ¡.cómo esla conformada la identidad genérica"/ Al respecto Money y 
r.hrlmrdt( 1072), dicen que esa identidad tiene lres componentes: 1) 1:1 sentido privado 
premaluro de género o identidad del núcleo genérico; 2) el rol genérico de los 
comportamientos o expresión del género; y 3) la orientación sexual o la expresión privada (y 
quizá pública) del género en el objelo de la <'Xcilación sexual. 1:1 primer componente hace 
referencia a cuando los infantes expcriment;m el auto conocimiento de ser niilo o nhla; el 
segundo comprende conduelas y sentimienlos que a partir del sexo biológico debcrian lener 
los individuos; y el último indica la preforencia sexual que poseen los individuos para 
relacionarse afectiva y sexualmente. t:s de interés destacar que dichos comportamientos no se 
manifiestan "unilateralmente" sino más bien pueden presentar combinaciones, por ejemplo: 
un individuo puede tener una identidad g1.•11C:-rica femenina, un rol que puede estar o no 
cumpliendo con los patrones sociales establecidos para las mujeres y su preferencia sexual 
eslar orienlada hacia su propio géne1·0. Desde esta óptica, la identidad genérica seria la 
persistencia de la individualidad del sexo biológico, ademas que incluye la orientación 
erólica/sexual. As( para eslos aulorcs, la idenlidad del :4éne1·0 permite la aulo percepción que 
cada quien tiene como hombre y mujer. 

•:xislen olros autores que han lrabajado sobre el mismo lema, uno de ellos es Richard 
Green( 1071), el cual considera qm• la identidad gcnfricn ésta también conformada por tres· 
elementos: .1) la convicción b•isicu de los individuos de ser " macho ".o 11

. hembra -'.'; · 2) el 
comporlamienlo que culturalmenlc csla asociado cou hombres y mujeres (masculinidad y 
feminidad ) y 3) preferencias del individuo para hacer pareja con hombres ó mujeres. 
Uásicamentc las posluras de Money y Creen son similares, la ~nica diferencia· es :.q~e el 

zo RHEINGGOI, y Cook cit por l'ernández ... lbidem p.44 
--- ' -- - ' 

u Mll.l.r.T, Kale: Pollticn Sc.<1111!, (op.cil) p.4 1 
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primero sosliene que el ¡¡énero se adquiere en las primeras etapas de la vida y Green este 
hecho lo obvia. 

Otro de los autores que han abordado la cuestión del género es Martha l.amas( 1986), 
quien dice que el género son: 

• ... los comportamientos, experiencias, sentimientos que tiene y realiza un 
individuo en una sociedad con determinadas caracterlsticas• 22 

t:sta antropóloga mexicana sostiene que el género esta conformado por una asignación, 
esto es, si se es nit'lo o niila será determinado por el sexo biológico; la identidad, es el ser 
hombre o mujer; y el papel de género, que son las reglas y prescripciones sociales que van de 
acuerdo a la pertenencia de ese género. 

Ahora bien, ¡,en qué momento un ser humano adquiere y se L'Ontporta de acuerdo al 
género asi¡¡nado'f, Se¡¡ún Jhoncs llopkins(l 97Dl, existe un periodo crilico en la identidad 
sexo-genérica que se ubica entre los 18 y 36 meses de vida. A este respecto menciona: 

• ... hacia los 24 meses, los niftos han empc1.ado efectivamente a clasificar 
sexualmente al mundo exterior, a los objeto• y a las personas. 1:xticndcn esta 
clasificación hacia ellos mismos a los SO meses de edad y hacia los 36 meses usan 
rótulos genéricos para lograr sus preferencias" 23 

Con respecto a en qué momento se adquiere la idenlidad ¡¡cnérica, Martha 
l.amas( 1986), comenta: 

" .. .la identidad de género se cs~ablccc más o menos a la misma edad en que el 
infante adquiere el lenguaje y es anterior a la diferencia anatómica entre los sexos. En 
dicha identidad el nifto o nifta estructura su experiencia vital; el género al que 
pertenece es identificado en todas sus manifestaciones, sentimientos o actitudes de 
nifto o nifta comportamientos, juegos, etc." 24 • 

Asi pues se tiene que la influencia de la sociedad y la cullura son determinantes para la 
adquisición, asignación y el rol genérico, pues una vez que se ha determinado el sexo del bebé, 
su educación y socialización va encaminada y dirigida acorde a su género. 

Kolbcr¡¡( 1H74), plantea como resultado de sus invcsli¡¡acioncs que es determinante la 
influcnci11 de un modelo en la identidad genérica y que esta es inmutable: 

" .. .los chicos se tipificaron más seguramente en un sexo y se apegaron más a los 
modelos pertenecientes al mismo sexo sólo después de haber conseguido cierta 
constancia que, ¡¡enérica se define como el conocimiento de que un hombre (o una 
mujer) puede cambiar sus atributos por otros cxtraftos (largo de cabello, ropa, ele. ), 
pero mientras pcrmane1.can intactos los atributos de criterio (los genitales) el género 
permanece constante" 2s. 

zz JAMAS, ,\tJ1·tha: -1.J. antropología feminista y la categoría de género·, Wl Nt1Cl7' AutropiliJgia, México, 1986, 
niun. ~'\('I, vl,1. \'tu, p. t 7~>. 

u 114.ll'Kl~S,J., di m: llAN'lllXll:R, l:lisabcth: .\', Y /.¡1 idc111idad llUISCll/Ül:I, f.spafü\ 1 Alian?.a f.c.litorilll, 1989, p. 
;IK, 

Z!J t\l ll.Hf'.Rli. S. di oi; UAN'lllXrt:R, t:.: ,\', J'. / .. 11"tJ,•111itl.1cl ... (op.cit) p.51, 
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,\sí culturalmente el uso dL• areles y el lar~o Lkl 1.:alx'lk1 c~t.a aMx·iado l't.11111..1 

l'ilractcristicas femeninas, sin cmb.1rgo se present.m ca'so.'i donde h.1s hcimbn.•s y;1 si..•a p1.'r l.1 
mocfa o por el cambio de valores de una 'iociedad, lilmhién lo'i usan, cfü"l.'i SL' aull' l>en:ibcn l ,. 
la sOCÍL•dad ) lan~bit!n cnmo hL1mb1·es. 1:11 otras p.th1bms la consta11d:1 ~em~rica sv manlÍL'll~' 
intacta ¡1un~1ue se modiíiquL.'tl los otros ¡atributos. ' 

Así el sénero co1t10 ya se rc\'isó, 1.•s L'Scncfal y fundamL·ntalml·nle un hecho Slicial, al 
respecto Maria l.anms( 1 D8H), dii.:c: 

111.a estructuración del género llc&a a convertirse en un hecho social de tanta 
fuerza que inclusive se piensa como natural; lo miamo pasa con ciertas capacidades o 
habilidades (supuestamente bioló¡¡icas) que son construidas y promovidas social y 
culturalmente" 26 • 

O dicho en otras palabras, el gCnero es una división de los sexos socialmente impuesta. 
1:s un producto de la n.•ladoncs socfak•s de la .'il'Xualidad, dondt.• la vida social L'sta mathmda 
por unn sociedad que lransforma la sexualidad bioló!l,ka en productL' de la actividad humana. 
Rubin Gayle( HJ74) sostiene: 

"Un sii.tcma de sexo-género es el conjunto de disposiciones por el <..•ual una 
sociedad transforma la sexualidad bioló¡¡ica en productos de la actividad humana, y 
en el cual se Hatisfaccn esas necesidades humanas transformadas11 Z7 

5.3. DINAMICA ENTRE PODER Y GENERO 

l'arn ubicar l'I enlace que existe entre !l,éncro y poder, habría que plantear estos 
cuestionamicntos: ;sómo es que los hombres aprenden a ejercer el poder?, ¡,cómo es que las 
mujeres se subordinan a él'!, ¡,porqué existe la dominación del hombre hacia la mujer y 

porqué ésla responde sumisa y pasivamente hacia él'!', en las sociedades marcadamente 
patriarcales el poder no "se dislribuyc 11 indistinta ni igualitariamcntc. l:I poder "se reparte" de 
acuerdo a ciertos objetivos cxplicitos o implfcitos de una sociedad y de un sistema socio 
politico. l'.'t la práctica esto garantiza para una clase social, la imposición de sus intereses y 
supcrvivcncfa como he!l,cntonia. t:n L'!'lias condiciones coexi.'itc la ideologií• patriarcal, esta 
entendida como un siskma de creencias y valores donde se le designa al gCnero masculino el 
dominio y la potestad sobre o contra el femenino; dicha idcologla fomenta el scKismo, 
discriminación, control y sometimiento de las mujeres por parte de los hombres. t:ste sistema 
de creencias no violenta ni transgrede las estructuras e instituciones sociales, sino que apoya ltt 
permanencia de un sistema socio polltico, n travCs de la familia, la religión, los medios masivos 
de comunicnción, etc¡ los individuo.'l son adoctrinudos y socializados a favor de la misma, usl se 
va conformando la \'oluntad y la conciencia que se tiene <.:omo género. 

Debido a esta situación, la dominación se da no sólo en el juego de las rcla~ioitc~ cntr<: 
clases sochtles, sino que se encuentra afectando b<isicamcnlc a nivel de género, es decir~· la __ 
opre!'ión existe de unn clase dominante sobre una .'iubordinada, sin embargo esto no excluye · 
que la opresión a nivel genérico tra~mine toda la estructura social._ Un ejem'plo :de· CstO Jo' 
constituye el que cita Antoninc Artouse( 1078): ·' •' 

H IAMAS,M1trlha: •1.a Antropologfa ícminista .. :(op.cit) ·p. 189, 

z7 · GAYt.r., Rubin~ ~1:1 l~fil!o- ~C .. (·~s. mitÍ~1~¡~ n~:~., sob-~~ i~ ~co1101;f~ ·;,1¡_1~.~-~)~~l:-~;~~~~ui;- lk;t~.< :\1ariha, wi 
N11cv.1 AnlN!"ID,\'Á .. ("1'.cit) p.97. . . ·· . .." . .. . - - . -

Cu:tndi."I 11llS 1·ct~ri1.iu's al ~cr h~~é;no~'·alusió1~·al i~i~~cn~l·ico:·;~ .dc~;:;~:~;~~:~~lc-~i~~·cntrc ·;l,~:do·5~~Cncras. 
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'' ... en ulKunas re&ioncs las amas de casa no tienen derecho a dar ordenes a los 
servidores varones, con lo que la superioridad de sexo se 50breponfa allf a la 
superioridad de clase" 2K • 

Ahora bien, al ~énero masculino se le ha otor~ado cuantitativamente y 
cualitativamenlc más poder, hecho que se traduce en priviJe&ios, <<dercd1os>>, posiciones 
de auloridad y superioridad con respecto a las mujeres, las cuales poseen menos <<cuolas>> 
de poder. t:sto se refleja no sólo en la subordinación del género femenino sino tmnbién en el 
rol y educación prcL~stablecidos e impuestos por la sociedad. Rosina Conde( 1!>~1) afirma: 

" ... también a ellos (hombres) •e le• educa bajo patrones sociales 
preestablecidos, la diferencia ésta en que a las mujeres sólo se nos ofrece unas cuantas 
alternativas y , a los hombres, las poquisimas que se les nic~an son precisamente 
aquellas que se han elegido para nosotras. Por olra parte aún, cuando hallamos sido 
educadas por los mismos progenitores y por la misma sociedad a mujeres y a hombres 
se nos estimula y promueve de manera no sólo distinta, sino opuesta y se nos imponen 
funciones antagónicas en donde no se nos permite competir. l!n otras palabras, se nos 
educa como integrantes de bandos opuestos, y no como integrantes de una sociedad en 
donde cada uno de los individuos, independientemente de •U sexo forman parle de un 
engranaje que a falla de cualquiera de ellos se dcsmoronarian" 29 

Así pues a los hombres se les encomiendan actividades rclaciorn1<.l.1s con la crcalividad, 
coordinación, mando, organización, supervisión, autoridad, mientras que a las mujeres se les 
mar~ina ttsigmindoles tareas de ejecución, obediencia, sumisión, docilidad, delicadeza, ele. t:sto 
no es otra cosa que una forma de poder; pues se ejerce sobre la mujer poniéndola en 
desventaja en relación con el hombre, en el sentido de no tener la misma oportunidad de 
desarrollo humano, lal es el caso de las mujeres que laboran para obtener un salario que 
regularmente es considerado, ittcJuso por ellas mism1ts como sólo de upoyo y no como fuente 
de realización. Al respecto Artouse( 1 !J78), comenta: 

• ... el destino de mujer las persigue incluso en el trabajo. Constituye una mano 
de obra subcaliricada, sometida más que los hombres a los avatares del desempleo, su 
salario es considerado frecuentemente como un •alario de apoyo y se encuentran 
insertadas masivamente en los empleos llamados femeninos" so , 

t:s necesario aclarar que el poder no tiene sexo, pero generalmente es ejercido por los 
hombres, los cuales también se someten a otros rnaticcs(clasc social, grupo económico, patrón, 
ele.), Sin embargo la mujer es mayormente sometida y eslo depende de lo que la sociedad y 
más aún, ellas .. por la interiorización del rol genérico femenino .. esperan de si mismas• ; de 
esla forma el poder tiene muchos y varios tintes, lanlos que en ocasiones llega a ser lan sutil y 
natural que es casi siempre imperceptible, pero no sólo se maleriali1.a con la fuel"/Jl fisica, mlis 
aún, se ll"Jsmite desde el discurso 50bre la mujer y de lo que se espera de ella. 

za \'IXR:ll •• l'rcdcriquc, cit por, AKTOUSt:,.A. Or.(.r;cnes di: /11 oprr:sió11 h.•mcnina, D11rcclona, Fontancl .. 
1971tp. l :i9. . 

H co~aJl:. Roslnd: ·í .. mujl·r' pcl-so~11je y la mujer escritora, $CgÚn Rosina Conde", cit. por Garga11o, rran'cesca. 
ali..n;~!! ~~é~i.c~!·-~~d~?. t 9~~-'.t~~m.103, ;1fto.15. ~·~G. 

'º AKTOL:S,A.(\1pcil) s}.12, 
.. . ,,·. . .· '. 

• J.as 11111.kn.•s l'\'Srcl1 una tioblc marsinación Sl'Cial: como ·genero y como ehue sOcial. r.s ohviO que aquf no~ 
n.·1l•rim,1s ,, 1.1i; 1•r,1khuias. 
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1:1 menosprecio femenino es razón de su biologia. l.a mujer ha estado atada a su papd 
esencial de procreación, a su servicio de la especie. Su destino se limita a un <<ser para los 
otros>> impidiendo asi su reali1.ación como persona, del <<ser para si>>. La mujer se 
devalúa ante la sociedad y ante ella misma , lo cual se traduce en consecuencias como el no 
poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo, el cual no k pertenece; t..~racicl;& 
l lierro( 1 !J!lO), opina: 

" .. .la mujer se encuentra controlada sexualmente por la• fuer1.a1 culturalc• que 
la destinan a la procreación a través de la supresión del impulso sexual femenino y 
de su capacidad orgásmica. Todo esto, en el nombre de la mon0&amia y al servicio de 
la civilización centrada en el hombre .. .t:l control de la sexualidad femenina y de su 
limitación a la maternidad ( como única salida licita de 1u necesidad orgásmica) es el 
uso que se le da a la mujer en función de pareja sexual del hombre y encargada del 
cuidado de la especie. l.o anterior hace que la mujer no pueda asumir su sexualidad 
como la culminación del deseo sexual o como el deseo de tener hijos, sino que 
depende de la sexualidad masculina y sea usada por su pareja ya sea como objeto 
sexual, sujeto al deseo de placer de los hombres y como madre respondiendo a la 
exigencia de la perpetuación de la especie" • 1 • 

Como anteriormente se mencionó, lo que se espera culturalmente en las mujeres está 
en gran medida determinado por los hombres, ubicándola en extremos totalmente 
antagónicos; brindando sólo dos alternativas: ser buenas o malas, las primeras se caracterizan 
por ser racatadas, silenciosas, dulces, tiernas, soi\adoras, respetuosas, decentes, ele.; las 
segundas, provocativas 1 pecadoras, creen en la maternidad voluntaria, seductoras, cte. 

l:n suma, las mujeres para ser social y culturalmente aceptadas deben sujetarse al 
control masculino que varía en sus formas de expresión, tales como tener que pedir permiso 
para trabajar y/o estudiar, "°meterse a una doble jornada de trabajo(que generalmente 
representa una doble explotación), acceder sexualmente a la voluntad del marido, entre otras. 

SI 1 llERRO, C.riicicla: J.'tica y Feminismo, México, UN~\1 1 1990, pp.15· 1 G, 
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CAPITULO VI. METODOl.OGIA 

JUS1111CACION 

Como se ha n·visado a lo largo de todo el n¡arco lcórico la violación, asi c1.mio otras 
manifestaciones de.• violencia hacia la mnjc.•r representan una problcmdtica Slicial y de.• ~Cncro, 
donde múlliplcs causas y su interrelación pueden ser desencadenantes o fa\'orcL·cr ·una 
sihmción de agresión. l.a idcolo~ia patriarcal es una de ellas, cosific•• a la mujer, la csli:1.matiza 
con roles preestablecidos y promueve o justifica la violencia hacia la mujer u otros grupos 
denominados o considerados "débiles" o "inferiores". 

t:n este sentido y tomando en cucntu 'que es reducido el número de invcsti:i;acioncs 
acerca de la viol11ció11, 11dcnuis de que muchas de 1..•llas abordan la problemática desde la 
pcrspccth•a de la psicología clinica y prioriimndo aspectos de la personalidad de los a~resorcs 
(véase Ruiz, Z.lv\., 1987; f\.1artínez, S.J. y otros, ltUH)), utilizando pruebas proycclÍVilS como 
instrumcnlo de medición y evaluación, al respecto consideramos que estas tCcnicas y estudios 
si bien son útiles, tienen la gran limitantc de entender y estudiar el fenómeno de numera 
individual y por lo tanto ¡¡islado, en vez de contextualizar la violación como un problema 
social y de género. 

Con base a.Jo anterior, ~e considera importante conocer los puntos de vista de los 
agresores sexuales acerca del blanco de su ¡¡gresión (la mujer), incluso sobre el hecho mismo. 
l.a opinión de.los violadores sin explicar la globalidad de su conducta, pudiera brindar algunos 
elementos para inferir algunos porqués de su comportamiento violento sexual. Además de que 
pudiera ser: un estudio 'pionero que permita abrir brecha a otras investigaciones. 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existen diferencias de opinión en los conceptos de mujer y violación sexual en los tres 
gnipos de. varones? siendo estos: 1 )Sentenciados por el delito de violación, 2)Sentenciados por 
homicidio y robo y, 3)Que gocen de libertad jurídica. 

6.2. HIPOTESIS 

l lipótesis de trabajo: Dada la condición jurfdica, los conceptos acerca de la mujer y de 
la violación ser.In distintos en cada uno de los grupos. 

Con base al planteamiento anterior las hipótesis son las siguientes: 

111 Habrá diferencias de opinión en el concepto mujer en los tres grupos de varones. 

llo No habrá diferencias de opinión en el concepto mujer en los tres grupos de varones. 

112 Habrá diferencias de opinión en . el ·.concepto violación en los tres grupos de 
varones. 

. .. e·'-< 

llo No habrá de opinión en el concepÍo viol~~ión en los tres grupos de varones. 
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6.3. VARIABLES 

VARIAllJ.I: JNl)l:1'1:N.DJl:N'l'I: .• Condición jurfdica de Jos sujetos. 

VARIAHJ.I: Dl:Pf.NDU:NTli .• Opinión de los sujetos. 

Definición opcraéional de las variables: 

-Variable Independiente (VI): l:Stado de privación o goce de Jiberlad legal, a partir 
de in~111·rir o no en un delito (violación, homicidio y/o robo). 

-Variable Dependiente (VU):Juicio de valor en relación a los conceptos mujer y 
violación sexual. 

6.4. POBLACION 

La población fue del Centro de Prevención y Readaptación Social Dr. 1\lfonso Quir'óz Cuarón, 
ubicado en Texcoco 1:stado de México. Asf como en dbtintos puntos de arca metropolitana y 
zona conurbada de la Ciudad de México. · 

6.4. J. MUESTRA 

Para la realización de Ja investigación se procedió a la conformación de .tres mueslras 
indepcndienlcs, compuestas por varones mayores de .18 años con un' lota! de 67 sujetos 
cada una. · · 

~ Sujetos sentenciados por el delito de. violación ·a mujeres adultas, que sc 
encontraban purgando su condena. · · 

~Sujetos sentenciados por el. delito'de ltomi~idio' y/o robo que se encontraban 
purgando su condena. 

~Sujetos con goce de libcrfadjurfdica (no recluidos). 

La elección de Jos sujetos correspondiente a los grupos uno y dos fue mediante 
muestreo aleatorio simple. Para el grupo !res la determinación de la muestra fue no 
probabillstico y de tipo intencional, buscando que dichos sujetos cumplieran mfnimo 
las caraclcrl<ticas de los g111pos uno y dos en cuanto a edad y escolaridad. 

Cabe aclarJr que se eliminaron .de la muestra los sujetos con daño cerebral o 
at1lcccdcnlcs psiquiátricos. 

6.5. TIPO DE INVESTIGACION 

1:1 presente estudio fue de campo, lo cual presupone, según 1'. Kerlinger( Hl75), 
observar una situación social examinando las relaciones entre actitudes, valores, percepciones 
y . conductas ·de los individuos, donde no se manipulan las variables independientes. 
f:nmarcándola así, como una investigación aplicada. 
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6,6, DISEÑO 

J:I discl1o aplic;Ído ctÍ \~s~~ invcsti~ación fue t:x post facto. Como es sabid1.1 Cn cstl.· 
disct1o, ya ha acontcci~o cl..fcnómcno o sus manifestaciones y por lo mismo no existe .un 
contrLil directo ·de· v1iriablcs.:: De ·esta numera se hacen inferencias sobre· ellas. sin la 
intervención de los ilivCstigadoi-c.s. 

6.7. ESCENARIO . . . 

l'ara Jos grupos ui10 f dos Ja· invcsÍigación se efectuó en Jos éubl~~fo~:del.~'re~ t~c1ii¿il. 
dc,psic~lo~fa en el Ccntrci de Prevención y Rcaduptación Social Dr. Alfonso Quiroi':Cmtr1..ili' en· 
Texcoco, t:stado de México, Tal investigación s~ reulizó en Jos niescs~de 1!iar1.o y júnióde ·11n1:1. 

11aril cf 8rupo·. tr~·s· .. ·cf.· c~~c1111riO · rUc. c1 ,1rca mctf6~rn~;1~ c.::·y~~:"J.i-~~ci:~.a: . .-.~º~·~·~tbada, 
p;trlicularmcnlc en el lugur donde se encontraban los sujetos (calles, cciltros 'de trabajo, etc.); 
durante los meses se julio)' agosto .se efrc,tuó la aplicación del cucs~i~.nar.i~ .. : · · 

6.8. INSTRUMENTO 

t:I instrumento fue un cucstion:iriO ·cla~rndo )>0r l'?s autores. Iniciando con las 
instrucciones y al intct'ior compucslo por cuurcnta reactivos, dos de ellos abiertos y los 
rcslanlcs de opción múltiple. Calx• ucolar que cslos ítllimos, luvieron una opción abierta, 
consignada como "OTRA, 1:sr1:clllQU1:." 

La cstructu1·a del cuestionario comprendió dos grandes rubros que fueron los conceptos 
mujer y violación. A su vez estos se subdividieron con base a ciertos indicadores, quedando 
distribuidos de la fo1·nu1 siguiente: 

CONCt:l'TO: M U J t: R 
INDICAOONES 

-Maternidad y maternazgo. 
·Dependencia emocional. 
·Dependencia económica. 
-Objeto sexual. 
·Objeto de violencia. 

CONCEl'TO: V 1Ol.AC1 ON 
INDICAOONl:S 

·Causas de la violación. 
-Castigo a la violación. 
.. Valoración_ moral. . 
·Consecuencias para la victima. 
·Consecuencias para el violador. 

l'lll.'GUNl'AS 

2,3,4 y n. 
6,7,8 y u. 
10,11y12. 
13,14,15,Hly 17. 
18,Hly21. 

l'IU'GUN/'AS 

22,23,24 y 25. 
26,27,28 y 29 . 
30,31y32. 
33,34,35 y 36. 
37,38,3!) y 40. 

l.a pregunta 1 se refirió :il concc.pto ·de mujer, solicitando virtudc.• y defectos de Ja 
misma¡ el reactivo 20 acerca de los actos mds reprobables que puede cometer un hombre. · 

1:1 cueslioll~~io a'1 final conÍempló los dalos generales del sujeto omitiendo e; no~bre, 
ya que se respetó el anonimato, · ·' · 

l'ara fa claborn~ión del instrumento k realizaron clos pil¿ieos: 1:c¡,;im~r.;' d~'cllos 
consistió.en cien prcguntRs abiertas, que fueron aplicadas a tréinta· pcrsonas'no·rcCluidas; lo 
cual permitió, a partir de sus respuestas el reducirlo a sesenta ftcnury CCrrar",:_las opciones_ de 
respuesta,' · ·· · ·- .~. · · · · , ... -
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l.a ~gunda vc1·si~11 del instn~mcnt~ fue ap1icárla u ~uta mucstru cll• scscnh.• sujetos con 
camctcristkas similares a l.o•s del ilnlcrior ~ucsti'co. Con base a L'Slc úllitm1 pik1tco se obtuvo la 
versión final rlcl instn.1mcnto aplici&-do para la pr~scnt~.inve.-..ti~ución,. · · · · 

Cabe ólclal'ilr que í\o se re~lizÓ 'el 'pilOtCO :dcfJiist~Ítlc1Wo. co'tl: SuJc.l~is. hÓÍnólo~os' a ILlS · 
~rupos uno y do.-t, debido a que no fue r.icit ·el acCcso a' has: inStitucionL'S. de'. prcycnción ·y . 
readaptación social. · · ·':.:::. ·. · · · 

m:l'INICION m: INDICAUORES . /' · .. \:' .· ' . 

l:l <.•onccpto mujer, se midió en el irlSt1~rmc1110·con:basc il scjs·'¡t.1diC;idorCs, los cuales se 
definen a continuación: .. : . . "'\'-·'~";. 

MA11.'llN/OAO: Capacidad de gestar un: 1iu~·vo'ser .. ,·· 

MArJ.'llNAZCO: Crianza de los hijos, que il~plica ~cti~idadcs d:~ l11inienlació11; 
educación y protección de los menores, la cual lleva un vinculo afcclivo.·Dichu 
actividad no es exclusiva de la mujer, el hombre también puede ejercer.lo.·. : 

Dl.'Pl:NOl:NCIA l:MOCIONAL: Incapacidad para tomar decisiones propias sobre >u · 
cuerpo, ¡¡fcctos, expectativas de vida sin Ju aprobación de oh·~s:·. , · · ·· 

.... ··":,·· 
· .. ~-. <' -"" . · .. 

01.'Pl:NDl:NCIA l,'CONOMICA: Subordinación monelÚria de. una. pásoná a olra(s). 
·."··:: ¿ .. :.,, ... 

OHjtTO SEXUAi,: Cosificación y valoración de la mujer u p¡;:¡¡~ d~\i~s"afrlbút~s · · 
fisicos, donde socialmente se ha centrado su sexualidad (genitales; senos, nalgas; etc.). · 
Asi como la utilización de ella, y como medio de placer.erótico:.scxUal dc.f?lros. 

•";:,c.,·: ~;:·.\';- f: . : ;.1 .·· .-

OBJETO Ot' VIOLENCIA: Persona de sexo femenino, blanc~\j~¡it/.'~~iÓii"ÍfsiCa.y/Ó 
verbal ejercida por un varón cuyo objetivo es el daño corporatrmoral y/ o psicológico, 

. ' ··,~.>-~:.~~~\ ::~::\ : .. '; . 
1;1 concepto violación, fue medido en el cuestionario, pOr_ ~itíCO 'illdiCiídOrés é¡U~_ se· 
precisan de la siguiente manera: '· .:..• ·· · ,., __ cu,_;.:,-i;; ..•. ·,.-.·.·.·(·· -:-.::::.-, 

: ; ~·:: · .. \~\·;', - . - . 
~; ·¡ . ., . ; .,.., 

~~~~t.,~Jl.'LA VIOLACION: Explicación que un indtvi.~u~~~.~l'hcd1~dcl~ 
.. \ .-·.. , ~'-". 

CAS11CO A LA VIOLACION: sanción moraÍ y/ó .iu;ldicá iml'üíisiá a¡¡¡; individuo 
como 1.:onsc(.'ucncia de violar sexualmente a ~na_~uj~~;~->. ;~> · ' 

VALO/lACION MO/lAL: Juicio de valor ac~rc~ de iJ;ú~tosy:i'd~ I~ responsabilidad de 
un individuo que comete una \'ioh1ción. " 

CONSt'CUl.'NCIAS PA/lA LA VIC'l'IMA: '.. SecuClas' fl~icus, psicológicas, microrrcla-
cionalcs y sociales en una mujer violada. · · · · 
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CONSl.'CUl.'NCIAS l:.INA 1.1, V/01.AVO/l: Tr~stoni.» flskos, psiú,ló~kLls, 
microrrclacionalcs y sociak•s Cl\ l'I individuo qm.• cometió el dclit1..' d1..• \'illlación, 

6.9. PROCEDIMIENTO 

rara los !l,l'Upos uno y dos se solicitó autoriimción parn Iil ap1iciu:ióii dl'I instnum.•nto en 
In Dirección Ccncml de Reclusorios en el Estado de México, Se facilitó el ;li:c1..•so ;al Centro de 
l'rcvcndón y Rcaduptación Social "Dr. Alfonso Quiroz Cuaron" del ~\túticipio de Tcxi.:oco: 

~on el apoyo del personal del ;irca t~cnica de psicol~~f«,, s..: ·COnccrló el 1..•spacio de 
tnab;1jo, 01si como el {lCCcso al listado de la población.· De ·esta manera .~ acordll 1..·011 clkls los 
licmpos )'el orden de los sujetos u entrevistar .. 

1.a aplicución de cacfa cucstionnrio duró aproximadamente :!!\ minutos; el orden de las 
entrevistas fue ulcatorio con el objeto de no prejuiciar a lo."I 1..•nlrcvistados. 

1.o.as instrncciones fueron leidas a los sujetos anlc.~ de ser aplicado el cuestionario, 11ar;;a 
los grupos uno y dos, adcnuis de éstas, se les enfatizó que In información que virticmn, u partir 
del cucstionurio, 1..•m confidencial y que no modificaría en nada su situación jurídicn dentro de 
la institución, ya que Csta realiza de numera pcrnuincnlc progrmnas Lfo prclibcrnción, tales 
como buen comportamiento, dos dias de trabajo pm· uno de libc11ud, etc. 

1:l nú111ero de entrevistadores fue de dos (hombre y mujer). 1:1 tiempo requerido 'paru 
esta actividad fue mes y ~ncdio, realizándose en promedio tres entrevistas diarias. t:l personal 
de custodia fue.el encargado de llevar al _área de psicologla, las personas a entrevistar. 

l:s import"antc_dcstucar·q~~ alglu~~s·sujctos se negaron a responder el cuestionario y no 
se les obligó·a·cuo. Al concluir.la 11plicaci6n del instrumento en los últimos sujetos se 
incremento dicha négntiva. · · 

_- . . . 

l'aril el grup¿ t~~s; se· atx:;rdó a los sujetos solicitandolcs su colaboración para la 
investigación. C11bc_ 11clarar, que previo a la aplicación del instrumento se indagaba sobre su 
escolaridad y edad pai-a continuar ~on el Cuestionario, c~1 caso d~ no cubrir las caraclcristicas 
de la muestra establecidas para este grupo, dicho cuestionario era eliminado. 

6.10. ANALISIS DE DATOS 

La información obtenida de la aplicación del cuestionario fue trabajada con base a tres 
vel'tientes: los renctivos 1 y 20(preguntas abiertas)mediante análisis de contenido, y los 38 
reactivos restantes(opción múltiple) bajo la prueba estadlstica de J1 .Cuadrada (X') para 
encontrar si existían diferencias entre los tres grupos de sujetos• utilizando para ello, el 
paquete srss11·c con el procedimiento de crossh1bs tables. 

Cabe aclarar que los reactivos de opción múltiple, también fueron tratado.• con análisis 
de frecuencia, debido n que con éste se L'tlcontró mtis riqueza cualitativa en la intcrprctac~ón 
de los resultados. 

• Lu C!bscn'.u:iont3 rc.aliU&Lu en c.tlc 11111111.1 por el ¡irofc.tor Juan Marlmcz 8crrioub.11 !ucron J.u sl311icnlrs: 0 l..1 x: utiliwl& miile U11ic.amc11tc uocl"ionc.t 
cnltc v.ariAbles, P"r cnn1~uitnlc fo que se rc¡~rta romo sis,11iliulivo ru.i son Jifrrc11d&1, .,\! rc..&liur el .ui.ilisis t.tt.aJhltrn .aparecen &lgu11&1 cclJillas \'aciu )' 
con menos Je c:111cu 1ujct~1, lo ... 1tcrior inv~hJ.ul.1 lo sigmricativo Je l.1 ~lació11 Je !.as \'.a~.lhlc.t. Sin cmhargo, se 1mdicr.1 pcns.ar que si l.1 población fuer• 
rM)'Or, Cstu si Kr\;tn si3n1fir.1hv.u, ·l..U \•a11.lblcs que apattecn sombrud.u srglin este 1.11il1ti1 wn tmicarnentc .uuci.iciones, tn loJo caso las no sombreadas 
•tlAI\ Jonikcxistcn J1ícrcntlas, .r.u.a mejor i.nalish Je lu variables utud1•W, 1c ''"dieran ~rtgu l.u \ºatilblc.t cu Jondc se JemllUlra asociación, •titas 
ub~rvaciones se mlal.an a petición Jt~ smoJ.d .amba mcm:ionado; lu cuales no se llcnron a c.aha JaJo lo avanuJo drl presente tratiajo de invriti3ación )' 
1mncip.almcntc lk'r el \'olo 1lc •pro\1ac1on Je los ot«11 miembros del jurado qu~ en conjuntu c1.1n los •u lores nn rompartc111u1 JJltCCÍKio11es. 
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CAPITULO VII. DESCRIPCION E INTERPRETACION m: RESULTADOS 

7.1. DESCRIPCION DE RESULTADOS 

Con referencia •• las características de cthut 1 cscolat'idad, estado d\•il, cx:upación y 
rcli~ión de los sujetos de la muestra, se obtuvieron los si~uicntcs rcsull&1dos: 

t:I promedio de edad de los cnll'cvistados para el ~rupo uno, fue de :t!.fi .1i1os; par.1 el 
sc~undo de 2!>. i at,os y pam 1.•I tercero :{4.1 ai1os. t:I promedio .~cncml de Jo.-. tres ~n1pos fue 
de :{2, 1 afü.:is. 

Con l'l'.1tpcclo a Ju escolaridad, se observó que en el gru¡x1 uno el mayor porcL•ntajc se 
encuentra con primaria incompleta; primaria complcla en el ~nipo dos \' en el ~rupo lrcs 
sccundarh1 completa (\•cr tabla 1 ). ~ 

.. é..~ . ~~: . o-·- -~t~~-~ ·.·'Wh.:, z:;,.;; <G;Ji- i• ,G,·2 i<J:·s.·. TOTAi. 
S!l.8 .. 16.4" 1.5 .. 17 ..... 
28.4"' 91.~H• 37.3" 32.S• 
lfi ..... 20.~ 13 ..... IG.UWi 
IG.4" 20.9"' 47.K"' 27.4" 

7.5"' Z.51' 
6.0!I S.O!I "·"" IOO!I IOO!I IOO!I 100!0 

l'ara estado civil, el porccntajL• 1mis elevado fue: soltero para el grupo uno y casado para los 
¡¡mpos dos y tres (ver tabla 2). 

~CML l''GPO. I Gl'O. Z . · <ll'O. 3 TOTAi • 

C A.IJ0
1 41.K'flli 38.9" 17.~ S2.8 .. 

92.K" 40.:i% 79.9'1o 50.Bti 
3 UNION IJDIU: 22.4ti 16.4" ... 12 ..... 
4VIUIJO ... ... ... ·--
5 SEl'AKAIJO O IJIVOKCIAIJO s.°" 4.4 .. "-"" ·-~ TOTAL IOO!I IOOti IOOti IOOti 

TABlA z. IUl(;l:NT.\.11:.S Ut: l:.'tlAUO CIVIL f'Ol lillJI\). 

t:u cuanto a la ocupación(*) de los sujetos, p.tra los grupos uno y dos el mayor índice se 
ubicó en oficio y empicado para el ¡¡rupo tres (ver tabla :l). 

¡OClJPACION <ll'0.1 "Gl'O. z, <ll'O. s. TOTAi. 
20.9"' 13.4" 10.4"' "·°" S2.K" 41.K"' 37.3" S7.9" 
43.3"' H.R .. 46.!\" 44.?ti 

Ok l'OR SU CUENfA l.!l'llí O.Sti 

'º 1.:ri.. 6.0.. 2.5Wi 

,·l'°"" '""" IOOti IOOti 

1:1 porcentaje más alto en los tres grupos, con respecto a la religión, fue la católica (ver tabla 
4). 

(•) Ll 1\Cu¡1adón 11.ar.1 los j(rUpu1 uno y Jo1. se refiere a la Jesempeilada .anlc.s Je su ttehuión • 
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" Rl:IJGION Gl'O. I oro. 2. ·. ·cro.s ,. ,# TOTAi, 
l l'.tl~iilk.1 !J!J.!i" &'Ui9' H!J • .'i" K!J,5ti 
21'1\lll'!>lill\h' t.5" fi.°" 2.0" 
;i~lll"llll:I :i.°' 10.!19' 4.!JWt 
·I Sm l'\'!oo llll'~l.t 10.5" :1.9 .. 
TOTAL I"°" . .,.,,. I"°" I""" 

TAIHA 4. l\llCl:HTAJrS llC ltUGION IUI GllJl'll. 

A <.'ontinuación se describen los rc.liultados Llbtcnidos de la uplicación del instrumento, 
que como :111h.•rionnc11tc se mcm:ionó, constó de 40 rc¡¡ctivos, :u~ de opción 1mi1tiplc y 2 
prc~u11tas abiL·rtas. 

l.os reactivos l.· "!\.1c11cio1tC cinco virtudes que 11\iÍS le a&ruClcn Ctl U11U (nujcr y cinco 
defectos que nHis repudie en ella", y 20,· "A su considcrnción ¡,Cu:Ucs son los··c.inco actos m¡\s 
l'cprobabks que puede cometer un hombre'/", se trabajaron por .. nu:dio.dc la t~cnica de tÚH~lisis 
dL• c~·mtcnido, que consistió inidalmcnk en clasificar. tod.1s lí1s'rcspUCst,1s.· de!~~ ct~trévis~udos· 
en diversas cutc~orias. '<' l <,, , 

Para la primera pregunta, la clusifÍC~ciÓn cc.i~~~etidi6 8 :~~~¡·~&Orlas ~~·~:·f~J~~·:¡.;-:, 
rlSICAS . · . ' . ·;·; ·' · · 
1;.;-11:1.1:c:11J1t.Lt:S 
All:Cll\'AS 
DOME~11CAS 
MOllAl.t:s 
m: p,\REJA 
SOCIAl.l:S 
OTRAS 

1:n virtudes y dc(ectos fisicos se englobaron las respuestas que contemplaron aspectos 
relacionados con el cuerpo, tale.< como belleza o fealdad fisica, higiene o desaseo, peso y 
estatura, complexión, forma de vestir y arreglo personal, 1:n la categoría de intelectuales se 
incluyeron rasgos que hicieran referencia a la inteligencia, deseos de superación, 
conocimientos profesionales, habilidades no doméslicas, independencia o dependencia 
emocional y económica. Con respecto a la calcgoria de afectivas los aspectos contemplados 
fueron: emotivos y sentimentales que hacen referencia al rol tradicional de la mujer, por 
ejemplo nobleza, sencillez, carifio, asi como su opuesto en el caso de los defectos, egoismo, 
or~ullo, enojo, ele. t:n lo que respecta a virtudes y defectos domésticos se incorporan las 
aclividadcs inherentes al trabajo no asalariado en el hogar y los deberes para con los hijos, 
tules como, lu habilidad gastronómicu, lavado, p1anchado, organización y desorden en el 
hogar, etc. t:n la quinta cutcgoria morales, se incluyeron aspectos tales como sinceridad, 
honestidad, indecencia, mentiras, vicios, etc. f:n el rubro de pareja se contemplaron conducta ... 
dircctarnenlc relacionadas con su relación nmrital: fidclidud, comprensión, juego con 
sentimientos, celos, cte. J:n la categoría sociales, se mencionan las cualidades y defectos 
involucrados con el tintbito microrrclacional como convivencia, sociabilidad, chisme, 
aislamiento, etc. Por último, en la calcgoria de otros se incluyeron las no catalo~adas en las 
anteriores, debido :1 respuestas confusas, im.·ornpletas, ambigua ... o que no se ciilcron a nin:.:;una 
de las dasifkacioncs antes men(.:ionadas. A manera de ejemplo, se muestran algunas dl! las 
respuestas dildas en cadil una de estas cate:.:;orias (ver tablas 5 y G). 

Hll:N Vt:~fll>A 
llONíf/\ 
IJMl'I/\ 
ATKAL,,V/\ 
Al:fA 
.<IMl'lt.'llCA 

97 



AllORR.\TI\'.\ Rt:Sl'l~ll'.llS,\ AllXl'A 
Sl:R\'ICl,\I. .~l l Ct:l.l"I~\ 

.. SOCIALES OTRAS 
1\.\\ll:,\J\l.t: n:,\U::"'I~.\ 

Slll'l,\Ul.t: \'\\'IRl"O~ 1:1.1.A 

l"ARACITR 
1:sr1:c11\I. 
t,.'ORAll'. 

l'AlU.A :¡,. l:jl.Ml'l.OS l>I. vurrnms l:MITlllAS l'Ull l.OS S'!Jl:ms y SlJ lff • .'il'tLTIYA CATt'GOllZACIÓN 

m:n:cTOS m: l.A Mllll:R 
11SICAS IN'fCIJ:CTUALES 

l'l."\r1\RSI: ,\1l!(l ll1 
St:f.:IAS i\l) llt'.Sl'.ll L>l'.Sl!l't:RAR.\it: 
v1:sn110 coRTll l1RliCJ.l.l1SA 
XO ARRJ:lil.0 l't:RSDNAI. \'OJ.t:ttl.t'. 
1::--..·1ntM1:tJA11 l ll'.l1\RSI: .\\AXll'l!IJ\R TRJsn: 
NO O\'IAI. TO:"'íA 
IH:llll.lllAll :o-;l11;-.;-n:1,1,;1::-:n: 
0111'.Slll,\ll 
l:SJ'A'll'.RA 

IJt:SCUIDD llJ: l.OS llfü)S l'Rl)STtnn·A INCO:-.tt•R!:XSIVA 
n.OIA VtchJSA Cl:l.O,o;¡\ 
IRRl'.Sl'O!':SAl11.1'. ,\tt::'\""llROSA INLJlrt:Rt:XCIA 
NO AllMISISlRAlll1RA 1 lll'<.1CRIT1\ XO COMl'J...\Cll:.""n: 
tJl'.SORliASIZAllA lJt:s11oz....:r~rA 111:Sllllt:IJ11:~n: 
MAi.TRATO A 1.llS lllll1S GROSl:\L\ l'OSl:Sl\'A 

AMIHCIOSA 
VANIDOSA 

.,. ··· ·· . socw.r.s 
l"lllSMllSA MAi. CO,\tl'ORTAMlt::'\ro 
CAl.l.l'.11'.RA MAi.A 
~o Ai.\\\GAUl.I: :"o,'l) :..uru: ¡\ TRA.~ 
n1:S"fl'.RA Lltrt:ru:xn: Rt:l.lGIO:": a: .IOl:Ol.llGIA ll~U'º:~¡;-t:-t:s-·A-----ll 

',\ 

\llA 

t:n la pregunta 20 o:n su consideración cuales son los cinco acles más reprobables que 
puede cometer un hombre), se clasificaron h1s rcspucsh1s en 7 categorías: 

BOGAR 
VICIOS 
ASl't:cros s1:KUA1.1:s 
VIOl.l:NCIA A n:RCBROS 
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Pl:l.1'1'0S 
VIOl.l:N..:IA Sl:XUAI. 
OTROS 

l.a c;1h.•soria ho.~ar hac1.• 1·cfcrcncia a las conduct<1s que a<~rcdcn u omiten deberes y 
obli~aciL11tL•S de un ltombrc como marido o padre, irresponsabilidad en su casa, no convivencia 
1.·on hij1.1s y esposa, cte. t:n vicios se concentraron los actos de in:.;cstión de al:.;una suslancia 
lóxicu l.'omo el alcohol o dro~a. t:n aspcclos scxuall•s se incluyeron actos relacionados con la 
sexualidad, por ejemplo; infidclidild, homosexualidad)' dcprilvación. t:n violencia a terceros se 
conternplaron comp1.1rtamicntos a~rc.·sivos, morales, fisicos o psicoló~icos haciu la esposa, hijos 
o padres, p'11' ejemplo el :.\Olpcar o maltrat:ir al cónyu.~e o a Jo.• hijos. 1:n delitos se incluyen Jos 
actos que trans~rcdcn las leyes penales tales como robo, homicidio, secuestro etc,, excluyendo 
para esta la violación sexual. t:n violencia .sexual se concentraron los actos que atentan contra 
la sexualidad de oh'os, utilizando pam ello la violencia física y/o moral, tale.li como la 
violación, manoseo, frotismo, incesto. J:11 el rubro de otrns, se incluyeron las respueslas no 
clasificadas. t:n la tabla 7 se describen algunos ejl•mplos de l.t catc;.;oriz.tdón de la pre:.;unla 
20. 

ACTOS Kt:l'ROllAlll.l:s rn: UN IJOMllKI: 

Al.COllOJ.IS.\11.) 
llRLJGAIJll'l."llJ~ 

·DELITOS 

llOMICllJJO 
sl:ctJJ:STRO 
VAGA.\/CIA 
CORRUl'CION A Ml:.'IOIU:." 

NO L't:Rl:Rst: ASI MISMO 
SL'CIO 
n:Nt:R lllSCORl>IA 
Cl:l.OSO 
NO CClll,\R 1.A SA'J1JRAU:1.A 
NO VAl.ORAR."I: COMO Sf.R lllJMANO 

Alll!RRIR A l.A MU l:R 
111:su:A1. A IJ\ PATRIA 
NO CRHR t::-; IJJOS 
INCO,\tl'Rl:NSIVO 
\'lllUIJ.J; 

Tt\KLA 7.• ACTOS lCl"IO!IABl.f'.S FMmDOS l'Ol lDS SUJJ:l'OS Y SU RCSR:tTIVA CA11:COll1.ACION. 

Con respecto a las virtudes, el grupo uno tuvo el porcentaje ,;;¡¡,ali~, en la categoría de 
afectivas y el más bajo en sociales, con 18.5% y 4.1% respectivamente. , ·' ,·· .·. , 

1:1 gn1po dos, presentó el mayor porcenlajc en Ja categoría de morales .col1 un 20 .. 5% y 
el menor en sociales con un 20.096. · " 

1:1 mayor por~cntaje de las ~espuestas del grupo trés; se ~.biÚcn '.rísicas:~oii un 20.8% 
y, ht calc:.\oria de sociales Ja m:ls baJa con J.7%. · . ', , : · ·.:·,· . · 

r.11 Ja tabla 8 se observan Jos porcientos de Ja cátcgod1.Dción°d~ ~irtudes lóor gnÍpo. 
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VIKTUIJI~~ m: UNA Mlljl:R 

At1:Cl1VAS 18.S'illí MOJlAl.t:s 20.9" 

SOCIAU:.~ ....... SOCIAl.t:s z.'"' 
O'rKA... 2.crJlí OTRAS 1.41' 
T<Yl'AL IOO'll\ TOTAL t~ 

.+ GKUl'O 3 · 'll> 
llSICAS 20.K'Jii 
All:CJ'l\',\S JG.4" 
.\tl'IR.\l.l'.S 15.5" 
llO,\U'.STll.."1\S 15.5" 
l:-""rt'.1.1'.L"l1JAl.l'.S tt ..... 
rn: 1·,,ru:1" 'º·'" 
OTlt:\S 5.!I .. 
Kl:Sl'l:t:~Ti\ l~CO,\U'l.t:l'i\ 2.0'.16 
SOL"l,\U:s t.7'Jli 
TOTAi, t"°" 

TAHl.A "·· v1mruei ne UNA MllJEIL CON<.'ENTRAIKl llE ltlRO:l'ft'AJf.., Ut m"JISl'A. 

l.as respuestas de los sujetos ante la solicitud de los defectos de la mujer, fueron para el 
grupo uno en mayores pon·cntajcs las respuestas incompletas y la catcgoria de pareja con un 
24. 7% y 16. 1 % respectivamente. 1:1 menor porcentaje se presentó en intelectuales con 2.0%. 

1:1 grupo dos tuvo el más allo porcentaje, 20.0% en morales y el más bajo en sociales 
con 5.0%. 

Para los sujetos del gnap<.., tres, el mayor porcentaje también se ubicó en la cah:~orla de 
morales con 24.4% y el menor en intclcclualcs con 4. IWi. rara mayor detalle véase tabla H. 

m:11:cros m: UNA MU EK 
• "'. w. ,. (:;;:··:¿., GRUl'OZ' 

..,,, c1turos ''."i;.>'frp e;.:%, 
24.7,. MOKAt.F.• 20.°" MORAi.ES Z4.4" 
t6.I,. Rl:St'ln:s"l'A INCOMI'. IK.Z,. nSICAS tB.2,. 
t4.S,. nslCAS 19.9" UOMt:.ffiCAS tG.7,. 
IS.7" lll:l'ARI' A 12.5" 1Jt:11ARt: A ll.9'l 
11.°" All:CllVAS 10.79' All:C'llVAS 7 .• ,. 

'º·"" l>OMF.\,lCA.• 9.2"- SOCIA U:.., 7.t,. 
S.!l" tl'lll:U:CnJAl.I~• li.!15" O'lllA.~ G.8Yt 
2.S" SOCIAl.t:S 9.01io RF.•1,n:srAS tNCOMI'. S.9'l 

2""" OTKAS 2.°" tN'n:u:cruALt~• ...... 
t""" T01' 4. i. t"°" TOTAL I~ 

TAllLA 9.• Otfl'.(."TOS m: UNA Mll)i l<:Ü.lNti:NTKAUO l>t IUll."tNTAJf.S IJt U:SIUtsTA. 

Con resrx·clo a la prc~unla ~O, el grupo uno tuvo los porcentajes más altos en actos 
n.:probablcs en hogar y violencia a terceros, con 20.0% y 18.3% respectivamente. El porcentaje 
más bajo fue de 7.1 % en vicios. 

l'ara el ¡¡rupo dos, los porcentajes mayores fueron en hogar con 24.196 y violencia a 
terceros con 16.496. 1:1 menor puntaje de 6.2%, correspondió a la categoría de vicios. 
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t:n el ¡;rupo tres, de i¡;ual manera las calc¡;orfas de ho¡;ar y violencia a terceros 
concentraron los más altos porcentajes con 22.H'Xt y 18.5% rc.-.pcclivamcntc, y el más bajo fue 
de 11.!l'Xo en la cate¡;orla de delitos. 

t:n la tabla t O se presentan los porcentajes de las respuestas de la prc¡;unta 20 por 
io;rupo. 

At.'TOS iu:l'KOllAlll.1~'1 out: 1•u1:rn: COMt:TEK UN l tOMllKt: 

12."' 

11n1:AR, zo.°" ~/\ll:RCt:R. 24.l" lh.ll:AR 
/\ ·n:RCl'.RllS 18."" 16.4 .. v1ou::o..:nA A n:R<.:t:R. 

IJL1.1 ros 15.5" "·"' v1ou:sc1A st:xtJAI. 
Rl~~1111:srA INCOMI' 14.S. VIOl.t:NCI/\ St:XLJAI. 11.S" VICIOS ....... 
VIOl.l'.SCIA St:XllAI. 8.ft Rl:St'l!l:~1·A INCllMI'. 'º·•" ASl't:Crt.lS St:XllAl.t'.S ....... 
ASl'l'.Cl'OS st:XtJAU:s ª·"" OTRAS 8.5 .. 111'.l.l'lllS 8.9ti 
VICIOS 7.1 .. ASl1'.L,'OS st:XUAU:s 7.4 .. Kl'.Sl't:l'.STA IS<.:LlMI'. 
OTRAS 6.Z11i VICIOS 6.Z11i OTRAS ª·"" TOTAi. IOOlli TOTAL IOOlli TOTAi. IOOlli 

TAILA JO .• AL"mS &El'IOIAll.ISQlJE l'llEUE l.'OMml UN HOMllt. CONCf.fn'IAIKl UE IOICt:tirr.\IC.'i IJE lt:Sftlts'l'A. 

l.os :~!!reactivos de opción múlliple, que fueron de las pre¡;untas 2 a la 1 \) y de la 21 a 
la 40, fueron sometidos a análisis estadístico para constatar si existían diferencias entre los tres 
¡;rupos. 

t:s necesario recordar que los reactivos tuvieron una respuesta abierta, que se "'onsignó 
como " OTKAS, 1:sr1:c111QUI: " para los casos en que a los entrevistados, las opciones plantead"' 
no fueran de su total y pleno acuerdo; respuestas que se reordenaron dando como resullado el 
incremento de las opciones por pregunta. · 

t.os rcsullados que a continuación se presentan se.rán por concepto de mujer y 
violación, des¡;losados con sus respectivos indicadores. · 

Con respecto a 11111/cmidad y m11tcrna?,go (reactivos 2; 3, 4, y ·fí. ) : .. :·en'conÍr6 qué la 
pregunta 2 que hi?.o referencia a la principal función de la mujer, el grupo-uno manifestó que 
era atender al esposo con un 26.!1%, seguido por un 25.4% quc.corrgsp0ndió a,·reali~.ar el 
quehacer del hogar. 1:1 ¡;rupo do.< contestó en primer lugar que erá:i:l 'quehac'crdcl hogar con., 
un 2:~.!!%; el grupo tres la consideró como compai\era del espo5() con'un'3L3%;·1,dcmils'dé .~r 
formadora y sostén del hogar con un 2!!.3%. ', ' l :: zu.:;\; ':'c.·i'\·(,:> ' : 

1:1 reactivo :~ hizo alusión a quién le corresponde el cuidaífo 'y-educación delos hijos. 
l.o.• tres grupos consideraron que a la pareja, con un 80.5%, 77.696 Y, !!\J .. 5%.en los· grupós,uno,,. 

dos y Ir~: r,::·~~~::,:e:t:~e consistió en cada cua;1do e: obli:lleil~tc1W:2~~t'.<1~';:~e ~:;im:; 
a los hijos; los tres !l.rupos respondieron que "cunndo es ncc~sario_"; ·c~~·.'ury _;7H._t ~1 1 _71 :~~1~1 y 

K
2

• 1 %. - :_:_-_:···: .. -·::~·'.:~::·,:>.:.~~-~~i~--1--~::_~\:'.~_{:?i<"-fYf ; :: .. · ,' 
t:I 1·eaetivo ¡; cuestionó cuál e.< la función primordial del ,varón;: ante: lo .cúalios tres 

~rupos se inclinaron por: formar un h~ar, con 47.8~11 .~9·~~'-y.7_1_._º~' .. r~~~~:~~va~c~1.t_~; ~-.·- .. · · 

imlicad~~· f~~i~~· :l~."f,~~:~, ~~::f fic;:~icr:''d~'~~~~~l .diferenciá~ .e:1t~e··}~j,~f'i',g~~~' e~· este, 

~:·n la t;1\11a l l, ·se obscrvun a detalle los porcc1~tujcs ~·~.I~~ ,~~~~~-~-~:~,u~~~~~~c'~~n~i1.·ntes u 
lllS inc.fü:adon·s /1W/t.'/'llid11d )' /llU/C/"llílY.SO. .· 
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I•\ ,\ll:Jt'.R 
l'RINLll'Al .. \tl:Xl'I: 
SIR\'J: l'ARA: 

MA1"1.'NNllJA/J Y MA71,'/lNAZGO 
OPCIONa G. l 'itlí G.2% 

Al "11'.Nt:R. llllllS 
JI) ATl::-.:111]~ ,\l, t:Sl'llSl l ...!ti.K 

CI 1.1.1'.VAR 11l~t:Rll A f.A CASA 

OTKA.'i: 

All,\tlXISTll\l'ltlX IH.ll:1\l\l:~A l.J 
CO.\\l'A:\l'.R.\ 111:1. t:Sl'l''ISO 11 !I 
llAR UN Sl::\nllO Jlt: \'lllA Al. \'AfhlN 
Al'lWO Y C0.\11'A:\:IA Pl'.I. \'ARll:"\ :hl 
SIN Rt:Sl'l 't:STA l ... i 

OPCIONF., 

AlAl.l',\PRJ: 
JO A 1.A ,\tADIU: 
(.")Al.OS POS 
[l) 1\ ,\,\Wl 'IS, l'l'.Kll l'RINL"ll'Al..\tl:Xn: 
At:l.l.A 
J:J i\ A.\1JlllS, l'J:KO l'RINCll'Al .. \1fXl1: A 
l'.I. 

80.:1 
!J.0 

li.O 

1 j ~' 

.h' 

l·l!I 
.¡_;¡ 

ti.O 

-1 . .1 

77 ¡; 
)(i.-1 

liO 

c.sw. 

-L:O 
l.;1 

1-1 -~' 

l.:i 

.J.;i 

ti.O 

TOTAi. 

"' 12.9 
IG.t 
2 .. 0 

21.4 

IS.9 

'·" 19.4 

4.9 
4.0 

TOTAi. 

"' o.s 
1.0 

112.5 
10.9 

9.5 

01:1. llOMHRJ:: t:s ltl NCNC:A 1.5 0.9 
llACl:R lll: LOMl:R f-L:.0.);-'l.;;'t'"JA~Nc;'[~J<71~St"'J\~N~'l:~c"'t:s"'·A~R~l,,..l ----1-,,7;,"·"''--+-,7"'1."'n-f-•"'2,... ,.., --+-1"'1"".6~-il 
AJ.OS HIJOS: 1)) ALGUNAS Vt:Cl:S U 11.9 23.!J IGA 17.4 

OCASIOXALMIXl1: 
OTIL\S: 

t:NTRI: 1.0S DOS 
SIN RJ:srut:!-ITA 

l:l.110.\tURJ: SIRVI: Al rml.MAR UN llllCAR 
rRINCII'Al..Ml:N'rt: in ATt:NnJ:R A l.1\ l'.Sl'OSA 
PARA: CI J.l.l:VAR DINJ:Rn A l..A LASA 

Ill llAct:R t:J. OUt:llACl:R Jlt'.l. llO(OAR 
<Yll!AS: 

47.K 
l·l.9 
2G.K 
l.!i 

1.5 

·19.2 
11.9 
19.4 

1.5 

71.Ci 
Ul 

J.l.!J 

o.s 
0.9 

Sfi.2 
9.4 

20.4 
o.s 

Sl! Rf.Al.IZACION l't'.RSOXAJ. 1.5 3 O 1.9 
COMl'A:'\t:RO JJI: J.A t:Sl'l'ISA 4.5 3.0 2.5 
CO.\tl'A:'\IA 111'. l.A .\11 'll'.R 1..1 0.5 

TABLA 11.• PIWUNTAS Df.L INOICAl>OK: MATI:RNllJAIJ Y MA11:1.NA1'..GO l'OlL"tNTAJl:S l>t 1&1ftJr.sTA l'OI 
CIUIO. 
J;n el indicador dc..pe11dc1u.;h1 c..w1ocio11u/ (preguntas G, 7, R y 9), el reactivo (}, hurgó 

bajo que condiciones puede salir una mujer de su casa, en donde los tres gruJX'S consideraron 
que "de debe avisar a donde va", con un 5G.7%, 58.2% y 77.GCXi. 

l.a pregunta 7, abordó a quién le corresponde determinar el arreglo y forma de vestir 
de una mujer,dando respuesta los tres grupos que al gusto de ella, con m;,696, 68.6% y 71.6%. 
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l:n l'I rc..•fü:th•c.., 8 ¡,qué del>&! haccl' una mujer cuando se la ofrc..•cc un ascc..•nso en el 
tr.1Uotjc..l'/, k1 . .¡ 11·1.•s ~rupc..lS conlc..'."ihm,,n c..•n primer ti:rmino el uccpturlo si u ella la cc..,nvicnc, t·on 
un fl0.~1.Y1 ,,li·I.:!~'(, y Hf. l~\'1.:: ' · · ' " · ··· · · 

l~l prc..'!'Uttfa H, que cc..lnsi~tic..i en qué :dd~: hucc1· Ullil mujer cu¡&ndo 'ella no quiere tener 
hijc..lS y ~u c..'Sp<'Sf."I si, lll'Vc..i a los ll'l'S ~rup1.lS a considcrur en primer lu~ar la c..lpción de cc..lnvcnccr 
JI esposo con 40.:~w,, 4 r.;ix. y fi2. I %. 

1:11 la prc~unta 8 se cnconlrnron diforem:iíls en los lrcs grnpos con un 0.04fl:'i. 

1:11 la tabla 12 se.• detallan los pc..irccntajc..•s de respuesta de los reactivos rcfo1·cnlcs al 
indicador "''l"-"'lld,•11,·1':1 c1tll1C1't.m;1/. 

Ct'A~llt"I 

C~A Sl~ 

Ml!jt:R 
SAl.I: DI: Sl' l'1\S1\: 

OJ:l'l:JVJJl:NCIA l:MOC/ONAL 

···· . OPCIONt~, ': .. . , , C. l'!rt :c,Z'!rt 

Al 111:111: A\'JS,\R A l)O:'\aJf: VA 
tll m::-;1: l'l:t: rrnrn l't:R.\tlSll 
C) lll:IH: SAi.iR ACO,\tl'A:\'AIJA 
llJ l'L'Ull: llAt'l:RJ.O SI:" A VISAR :-;1 l'l:LllR 
l'l'.R.\llSO 

SIN RJ:srt:J:SJ'A 

Jti.7 fll{.2 
17.!.I 

O.!I 

C;3% .. , 
i7.íi 

·l.r'1 
r. 

10.4 

f.!i 

;~·· PRECUNTA ·· 
¡\!<:.:. :7.. . . 

OPCIONES G.1% ·C.Z'!rt•· ·G.3% 
'i.t~· \;.,.' "'' )' .. :; ... · 

1:1. ARRJ:(;J,O Y 
f'OR.\1A tll: vt:snR 

IJl:L%\,\ll:jf.R, 
lll:l'l::>Dt:: 

Al:NAML:)t:R 
AJ.A Qt:I: St; 1.1; 
onu:c1:1:.-.: 
ASCt: • ...:so f.:-\ SL' 
'l'R.\JIA)O 1J1:11t:: 

· , l'RECUNTA 
9 

SI t::>AML'.Jt:R:\O 
Qt:t1:R1: n::>t:R 
HIJOS\' Sl' 
t:SJ'OSt) ~t.1:1.1.A 
Qt:t:1n:i11:11Ac1:R: 

A) lll:I. ,;vgro m:r. MARIPO 

llJ m:1. t;wn·u m: 1:1.1.A 
CJ m: 1.0 net: r.sn: m: MOllA 
lJ) lJI: 1.0 QL't: Sl: l'AMJl.I,\ CONSll>t:Rt: 
ADl:CLMlJO 
O'l'KA."t: 

m:1. (a:sro m: LllS Dos 

1\J ACt:JPl'ARl.O l:'\,\1l:OJAT1\.\UXJ1: 
U) CO~SUl.TARl.O CON SU l'AMILIA A:'\''l'l:S 
IJt: ACl:l~li\R 
C) ACt:rrARJ.0 SI A J:l.l.A u: co:-:vn:Nt: 
IJJ ACl'.l'l'ARl.ll llASl"i\ QUI: F.I. 1:.Sl'OSO 1.0 
Al'Rt:t:Jll: 
O'l'RAS: 

ACt:rJ'ARl.O CL'A:-\00 1.0S DOS st: 
l'ONGAN llf. i\Cl 't:RIJO 
co:-:srm:ttARl.n m:n:....:uu:;o.;uo m: l.A 
s1n:AClt)N 1:co:-.:o.\UCA 

OPCIONES . s:n;; 
A)'fl:.'\t:Rl.t"IS 
U) cn~v1:N<:t:R Al. t:Sl'OSO 
L") CO~TROl.ARSI: SI:" Ol.:E l'.I. l.ll St:l'A 
l>I :"\OTl::'\DU.l)S 
O"ntA.~: 

Cl)~Sl'.l:r,\RJ.O co~ 1:1. t:Sl'OSO 
SI:"\ Rt:sre1:srA 

(j;i.fi GK.G 

4.5 
17.!I IUJ 

-1.5 

l.!i 
20.!J J(i,4 

50.7 64.2 

J.5 

:G;lW. .c.zw.· 
i.',~;~'.-JY /f<~~+~ 

14.!J 
40.3 41.7 

7.~ .. , 
34.:~ 40.3 
1.5 

TAllA IZ,• l'WtGUNTAS l>EL INIJICAIXJR: utlt:NlJt:NCIA EMOCIONAL IUICENT~E:s UC 
1arursrA roa <:1uro. 

7.5 
71.6 

l.!i 
1:\.4 

2K.4 

67.1 
4.5 

·,·.G.3S': 
~i':~::.~J:?~· 

7.5 
52.1 
1.5 
G 

28.4 
4.5 

TOTAf •. 
·% .•. 
64.17 
10.!>3 
5.9 

18.9 

0.9 

TOTAL· 
·% 
K.9 

GK.G 

• 
IU 

5.5 

2.5 
Zl.9 

G0.67 
13.0 

0.5 

TOTAL• 
. ·W(;c,· 

IU7 
44.7 

6.6 

34 ... 
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l:n relación al indicador dcpc11d,•11cii1 <'C<•llómim (pre:.;untas l l1, 11 y 1 :!), en el 
rc;u:livo 1 O que cuestionó en que condiciones puede trabaj;1r uno1 mujL'l'1 l'l ~rnpo uno CL111 un 
porccntajL• de g2.8% respondió las opciones "si ella lo desea" y "si ticm• llCL"l'Sidad cci..inómh:a'', 
l.os ~rupos dos y tres contestaron "si ella lo desea" con un :{2,8% y :-\ l .:i%, sc.~uidL, de CJUL' "si 
tiene necesidad económica" con 2K.:.i% y 2~i.B% rcspl'Clivamcnlc. 

1:1 reactivo 11 exploró cu:ll debe ser el destino y manejo del salario de un hombre que 
trabaja. J.os tres grupos plantearon que debe distribuirse de común acucn.ki con la m1:1jcr c.:LJn 
G4.2%, (i8,7% y KO.fl%. 

I.a prc:~unla 12, se ocupó de la utilidad que lcndrfa en un ntalrimonio L'I salario de una 
mujer que trabaja. t:l ~rupo uno respondió con 43.3% que debe ahorrarlo; en el ~rupo dos, el 
2tUl% opinó que debe ahorrarlo y con el mismo porcentaje el destinarlo al gasto de los hijos; 
el grupo tres, con :t2. 7% y 28.4')6 las opciones di..• su prcf1..•rcncfa fu1..·1u11 ),;as de c:ompktar d 
~asto que da el marido y el destinarlo al ~asto de los hijos. 

No hubo difcl'encias significalivas en ninguna de las pre~untas de este indicador. Los 
porcentajes de respui..·sla se desglosan en la tabla 1 :~. 

Ul.'Pl:NOl:NCIA J.'CONOMICA. 

~~~::!H ;;;:~ {.·pg~l()N~~:>f'. •·· ·C.~~· 
UNA Ml!JJ:R A) 1:1.1.A l.l'J m:s1:A ~~2.H 

ru1:m: llll:l. l'.Sl'OSl'l 1.1: DA l'f:R.\11SO 12 o 
TRABAJAR SI: CI l'.I. 1:sroso l'Al.TA 3.0 

f.I. SAi.ARiO IJl:I. 
110.\IURl:Qt:r. 
'll!APAJA: 

IJI XO llf'.SCCIDA l'.l. lh .. Jl;AR. J.l.!J 

l:l Tll'.NI: ;\;l:ct:s11 >AD 1:coxo,\UCA :~2.K 

Oll!AS: 
1:1.1.A \' su l'.Sl'OSO st: l'OXl'.X DI: :..~.o 

ACUl:RJJO 
UAIO XINlaJNA CJRCUNSTA;\;CJA J .!J 
1:sro l.\tl'J.ICA su Rl'.Al.IZACIO~ 

l't:RSOXAI. 

Ol'CION 
"\" > ·,· -~ .· ~~ \ >• 

A) llJ'.lJf. IJARSf:l.O A SU t:Sl'OSA l'ARA 
1'ltJt: J:l.l.A 1.0 IJISTRIUU\'A 
ll) 1n:m: llARI.t: A 1:1.IA UNA l'ARTf:, 
l'ARA 1.0S GASTOS m: IA CASA 
C) m:ut: Lll.S'l'Rlllt.:IRl.O m: COMUN 
ACUl'.RJlO CON SU MUIJ:R 
U) 01:111: Sl:R l'AKA 11. Y 1:1. SAUKA l:N 
nu1: l.O GASr A 

SIN Rl'.Sl'Ul:ST A 

17.9 

JGA 

6.f.2 

1.5 

;~2.H :..~ 1.;i S2.S 
l!J.4 10.4 13.9 
7.;1 12.0 7.9 
liO 22.4 14.4 

2tU 2;i,!J 28.S 

4.5 2.9 

0.9 
l.!J o.s 

10 ... 7.5 11.9 

HJA lOA IS.4 

mu 80.(i 71.2 . 

1.3 1.0 

1.5 . 0.9 

coxn~UATAllLA 13 ... 
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", 1'111',C:UNTA . Ol'CION . .G.l'li :(;.2'li ª··ª"' TOTAi. 
,::-.:,-:~~ .. 12 , ~,,· .. --,. .. 
1::-:1·:-: Al C0.\11'1.!Ti\R U, l;AsTo Ql ·1: llA t:1. H.~1 2:u~ ;4;!.7 23.K 
MATRIMllXln. .\\ARIPO 
1:1.111:-:rno 11) l;i\STft.lS 111: t:l.1.A t:·q 11.!J !H' 11.4 
Ql'l:l;1\:'\1\l.A Cl l;ASTOS llt: U.lS lllll'JS 2ti.!J :!!J.!1 :!KA ZK.4 
MC,lt:R st: lll 1\IHJR.ru\Rl.l1 .t:t:\ W.!I 22..t SI.~) 

lélll.IZARI.\ !'ARA: OTRA.~: 
l;1\STllS l~U'Rl:\'l!-.TllS 1.5 :4.l' ·l.:; 3.0 
l.ll 'll.'I: t:l.l.A CRl'.A <..'ONVJ:Nlt:X'll: 1.5 0.5 
111~-rRll1l!IRJ.O lll: COMUN ACL!l:RlJll 1.5 1.5 1.0 
CON 1:1.t:Sl'l'ISll 

TAlllA 13.- "WllNTA.'i IJF.L INUICAIXll: ut:ll:NutNCIA O.."ONOMICA. t.UNCENrlAUO ne IUICtNT,\1&1 uc IF.Sl'lll ... ,.A 
NICIUPO. 

rara el i11dic:1dor olyi:to ,Vc.'.'<Wll se formularon cinco prc~untas: 13, 14, 1 :;, 1 H y 17. 1:1 
reactivo 1 :~ cuc..•stionó, a qui~n 1c corresponde la iniciativa sexual en la par~ja; los tres grupos 
respondieron qtic íl ambos con 8:\.li%, 95.!1% y 94.0%. 

l.i pregunta 14 se refirió a si es obligación conyugal de la mujer tener relaciones 
sexuales, los lres grupo.• consideraron que sólo cuando la pareja se ponga de acuerdo con un 
83.5%, 88,0% y 82.1% respectivamente. . . 

' . . . 
1:n el reactivo 15 se planteó en qué condiciones una mujer cas:ida· deiic. c~mplaé:er: 

sexualmente 111 esposo. l.os tres grupos se inclinaron por el no, pues es decisión ·dc.'clla· con. Un 
4~{.2'!6,AG.3% y 59. 7%. . . . .· . ', ·. . 

l.i pregunta 16 conlcmpló situaciói1es e;,·ías que un váróí1 d~sposa~a auna. muj~rno 
virgen: IA• tres grupos 1·espondieron que si, ya que no· les imp0rtarla; con los porcentajes 
correspondientes de 64.2%, 73. 1 % y 58.296. ·· 

1:1 reactivo 17, cuestionó acerca de que si a las mujeres les agrada ser manoseadas en el 
metro, contestando los tres grupos que a nadie la gusta con 62. 7%, 61.296 y 52.296, sin 
embargo, a algunas mujeres les gusta esta situación a consideración de los grupos con 34.396, 
37.3% y 44.8%. 

t:n c ... tc indicador no existieron diferencias significativas en ninguno de los reactivos 
correspondientes. l:n la tabla 14 se observan los porcentajes de respuesta. 

hJA :~.O GO 6.3 
4.5 l..'.i z.o 

83.C. '.J;i.5 94.0 91.0 
0.5 

·MU:GUNTA Ol'CfON :~:;:··· ·G.l\16 '°''Z\16 G.3'6 :~cr:l·: i1~ ·.. 14 . 

\:~¡\ l11\l.ll~Al°l(l:"\ ,\)SI. !'ARA 1:so s1; CAS.\ 4.5 ·l.ri 4.5 4.9 
l'l1="\'l 'lii\l.11t: l .. \ In ,"\1J ~l:t:t:."iARIAMt:;\1'11: ·1.5 7.5 13.4 8.9 
.\ll.J rn 1:~ Tl:.'l:R C> l'l:A~llO 1:1.1.A 1.0 lll:ClllA 7.5 2.9 
Rl:l.i\Clll:"\t:S 11) l'l!A~[)O l.l"lS lJOSSt: l'ONGAN llt; S:LS SB.O 82.1 54,9 
s1:Xt:i\1.t:s l.'llX Sl. ACUl:RlJO 
MARll"ln: 

CO."ffiSUATi\llt.A U ... 
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·< l'KOOUNTA .Ol'CION , G.l'l\ G.2\llo <:.!!'ll TOTAL 
~ts:; 1s', ... 
1.A.\tl'.Jl:RIH'.Jlt:: ¡\)SI, l'l lf\('ll'.f'. t:S SL' ,\'4\Rll1ll :!li ~J 1Ci4 l.'.·I 18.!J 
Cl1,\tl'l .. \l_'J:R, lll :\ll, l'OR Sl' Rt:l'llTAt"lll:\ -1.:i ;l.l\ 4 .•• 4.0 
S1'.)(L',1f.\tl:Xn:1:~ l°I :\0, J:S JlH'ISIO:\ 111: t:J.l.A .J;l:! ~IU ;'>!l.j .. 9.7 
Tllllll Ar.1:st'i.lSll PI SI. l',\t{,\ cn:i: 1:1. :\ll s1:A l:\rll'.I. :!ll.\J 22.-1 :!ll.!1 21 . .f 

O'l'llM: 
:'\O, llA!ll ,\U'.'ll 'l"I ,\lTH~llll -Ll 11 V l.;i fi.O 

M l'Kt:GUNTA Ol'CION G.1% G.2% G.S'll TOTAi. 
16 '16 

USTJ:11 ."it: t'ASt\RIA ¡\) Slll.ll 01'.J; LA llt:rrn.\ ,\1l'(.."lfll ;l5H 2(i.'J ;q_;l 33.3 
t\l:\ll:\A.\tL;Jt:R llJ SI. ;\'ll ,\ti'. l,\1l'ORTAl{J,\ li·I.:! 73.I JX.2 G!J.2 
Qt:l:~ona:RA CINO,:\CNL"A ;l.ll 1.0 
VIRGI'.~: PI SI, l'J:Rll :'\l l St: l.ll l'J'.Rllll:\,\RIA l..i o.a 

J:;ra1:~1~NTA. .Ol'CION ·. ... ( G.1% G:2% G.S'll TOTAL 
·; .• 

.. 
'16 

/\ 1,1s .lll!Jl'.Rl:S MA\'t:CJ:s ~to 1.5 1.5 2.0 
J.J:S Gl!STA Qt:J; IH 1\ Af.l;UNAS ~i-1.:l :li.3 H.H 38.K 

1.AS MANl lSJ:J:N l')Nl),i\NAPlf: li2.7 GI.:! 52.2 98.7 

1::.: 1:1. ~11:rno: SIN Kt:Sl'CJ'.STA 1.5 0.9 
TAllLI\ ..... l'ROOUN'I A., UtL INIJIC..'AIXJK: OBJt:ro SCXIJAL CONC..'tNTRAlJO m: l'OIL1:NTA)ES m: llltl\Jt.WA POI Glllf'O. 

t:l úllimo indil·<td\.11' dd conceplo mujer, fuL' ol!/clo de violt.mciu que abarcó (;IS 

preguntas 18,I~ y 21. t:I reactivo 18 se refirió a, bajo qué circ:unslancias un varón puede 
gritarle ¡1 una mujer, en el cual los lrcs grupos plantearon que en ningún caso con D2.2'Xi, 
5~~. 7% y ·11.8%, como primera elecdón; para el ~rupo uno y tres eligieron como sc,~unda 
opción "cuando no entienden" con 2lU)% y ~i 1.4%, micntr.u que el grupo dos respondió 
"cuando el marido esta molesto" con 25.4%. 

J.a pregunta 1 íl hizo ulusión a en qué situación un varón puede golpear 11 una mujer, 
inclinándose los tres gnopos por la respuesta de: en ningtin caso con 7 4.6%, 77.6% y 71.6%; 
aunque también respondieron con 11.9, 1 1.9 y 19.4 en Ja opción de por infiel. 

J:I reactivo 21 , preguntó sobre los motivos por los que los hombres prefieren insultos de 
lndole sexual dirigidos a una mujer, en donde los tres gnopos plantearon que los hombres lo 
hacen por que a ellos les gusta sin importar como se sientan las mujeres, con los porcentajes 
respectivos de 35. 7%, 40.2% y 50. 7%. De la misma manera eligieron la opción 11la mayoria de 
los hombres lo huccn" con 31.4, 28.4 y 17.!1%. t:I único reuctivo donde se encontraron 
difcrcnciussignificutivas fue el t!l con 0.0120. 

t.11 particularidad de los porccnt<1jcs del indicador ol¡jcto do• vi"1c11ci:1 se observ1111 en la 
tabla 15. 

0011;ro [JI.' VIOJJ:NCIA 

-~g~~~l\tJ ft)';t:.1;:,'; 0 

Ol'Ct•'.lN G.1% G.2'll C;3%' ~.:L 
AJ.AS Mt:Jl:Rt:s s1: A) CllA:'\DO 111:Sl ,11·"'1:"'11-t:L"'T"'.:-.:.-=--,,;..¡,;.;..7,,., .. , -i-,"'o"' ............ , ... 1.-"...p-;,;9;;;.9,....;.¡ 

1.t:S GRIT,\: UJ Cl'A:'Olll) :'Ol' l:Xru:,"\llt:N :!fi.V r..:i ;i 1.-1 21.5 
C) ClJANl>l) t:I. ,\1,\Klllll t:srA ,\101.t:SfO 11.!J :!5.-1 14.V 17.4 
[J) t:."\ NINGl.'N CASO 52.2 !i:i.7 -t 1.H 49.2 

SIN Rt:Sl'l!t:STA 1.5 4.5 Z.O 

l'0~71SL'A TARU 1 !t.. 
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1''·'.l'IU:GUN'rA Ol'CION G.1\1& G.2% G.S\I& TOTAi •.. 
'<9:1/i::>~"tJ9.>, .· .. . :-. .. . 'llt 
/ll./ISMllJl:R1:s Al LTASllO :"'\lJ A'lll:sn1::-; Al • .\tARllH.l 1;c1 •l.:t 1.;; 4.0 
s1:1.1:sr1:GA: UI l'L'A~lJO f.ll:SllUl:tn:Ct::'\ i.3 :~"' :~ l) 4.5 

l'I I\ )R INtll:U:S 11.!1 Jl!I 1 ~J .4 14.9 
lH t:!\' :0-:l~GL'N t'i\Sll H.li ¡¡ fi ;1.1; '14.G 
OTRA~: 

<.'lJ1\.'-:DO ,\(.aH:lll:S Al.OS 111 0S 1..1 1.5 1.0 
(,.'l!ANllO t:J. t:Sl'l'IStl t:S'fA MOU:STO t . .i 1.5 1.0 
SIN Rt:Sl'LTSTA 1¿; 0.5 

1;.,.¡•Rf!GUNTA Ol'CION G .• l'X> ~.l!'llt G.3'111 TOTAL 
~..:.· •• 21.·,. ' 'lit 
l.OS llOMURl'.S Ql ·1: ,,, Al.AS MlJjt:1u:s 1.1:s ¡\(.;R,AllA, Al!:\Qt:1: i.5 ·lii ll"l.4 7.5 
DICl'.N COSAS t::'\' l.A l.D .'<ll:GL:t:N 
CAl.l.l;COMO: 111ALOS110,\\llRt:S l.t:S GllSTA llArt:R l~H \l.~ 7.;i 10.9 
"~~\tACl'l'1\, SIXl1R MAi. A !.AS ,\U..!U'.Rt:S 
VA.\\O.~OS1\ 1...·1 ,\ l.OS l lll,\\llRt:S 1.1'.S C.USl'A, SIS :i!'.7 ·10.2 50.7 42.2 
ACOSTAR", .. ·11: IMl'l)RTAR COMO SI: sn::\'Ti\N l.AS 
VO\'/I MUll:IU:s 
llA~l:R, /l l'ONl:R ll) l.A M.A\'l'llUA llt: 1.0S llOMl\lU:s 1.0 31.-1 2K.4 17.9 25.K 
1:1 .... ",t:l'C. l.O 11/ICl:N 
11/ICl:N O'rKAS: 
l'ORQL;I:: CAR1:c1:."{ tn: Rl:sr1:ro \' 1:1JUCAl'.ION 7.5 7.5 7.5 7.5 

111;:--;1::": l'R'-llll.l:~\AS MIXl'Al.l:S 3.0 0.9 
SON IMl'lHlXll:s st:XUAU:S 1.5 0.4 
so." HDKRACllOS o ()R,(}(.iAlJl)S 1.5 0.9 
SOS COUARI 'l:S 1.5 1.5 0.9 
SIN R1:sru1:sTA 1.5 4.5 30 2.9 

TABLA 15.· f'IOOllNTA.'i l>t:L INUICAIKll: OllJrTO ur. VIOU:NCIACONl'tKl'lAIXl l>E RJICEHl'IJES Dt IESl'lJJm'A ro• 
GIUrD. 

Para el concepto mujer se encontró que en :-i.cncral no existen diferencias si~nificativas 
entre los tres grupos, ya que como lo muestra la tabla lG únicamente se presentaron en los 
reactivos 2, 8 y 18 

MA'll:R.'\llJAO \' MA'll:R.."'A'ZGC.J 0.0001 
0.243:~ 

0.095G 
o.r.222 

m:rt:NDt:NCIA t:MOCIONAI. O.IK33 
0.9639 

·0.0453 
0.1979 

ll[l't:Nut:NCIA 1:coNOMICA 10 O.IOGS 

11 0.2290 
12 0.2633 

OllJl:m Sl~Xll/11. 13 0.084K 
14 0.2679 
15 0.1101 

· .. ·. 0.3635 
17 0.4429 

'1IU1:ro 111: v101.1~'<c111 ¡/,:{',' ;"<".0.0120::·: ... ;;,,._-,~.;,.~ .,~,,·,_ .. 

1!J 0.7193 
ZI 0.1~6..\ 

TAlllA 16 ª UlrtltHCIA!I SIGN1"CATIVA5 DI ELCUNCl:t'fU MUJtl 001 INUtcAOOL 
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l'or otro lado, para el concepto violación, en el ituJico1dor ,..,11,.;~1 • .; d,• /¡¡ 1•i1.1/011.:hi11 
Cpre~untas 22, !!~{, 24 y 2!1), la pregunta 22 contempló las r;:tzoncs y dn.·unstandas por l.1s 
cuales los hombres violan a las mujeres. t:I grupo uno contestó con l'I mism1.1 JX1rct•nt•1k d1.• 
23.!JW, por la forma de vestir de las mujeres y porque los hombres no se pm.'den i:onlrohir, cn 
se~undo tCrmino con 22.3% respondieron que las mujeres provocan a los lrnmbrcs. J.os ~rnp1.1s 
dos y tres coincidieron en seftalar Jus c:ausas de andar sol•IS de noche 1.·on 2!'. ¡~'¡y !{7.:{1,\"1 y 
debido H que )os hombres 110 se pueden conlrolar con 2(i, 7% y 2~i.!)%, , 

l:n la prc~unta 23 al igual que la anlcrior, eu1.•slionó las r¡1zones o circunstanciaS-'por 
las que un hombrt• viola a una mujer. Los tres gn1pos se inclinaron por considerar que un 
viofador es un L'tlÍCrmo mental con 58.1%, 70.2% y 74.7%. · ··· ' 

J;J reactivo 24, inquirió sobre las causas princip;1Jes por las que Se o'ri:i;it~i~·.·1~·-~¡~laCiÓl;_,· · 
Los tres ~rupos consideraron que un violador es un individuo con descqu_ilibfi4:1)tu!nt~l.y.·.no. 
licne conl1:01 de sus inslintos con O I .!!%, GS.0% y 70. IW.. \ ~··~;- .. ::,.::X:/::;,_~-:·;~-·< 

.·. -.. :_·--- -·· -

l.u prcsUnta·io .liOlicitó Ja opinión del porqué existen más \'ioluciones n niUjercs que a 
hombr~s, respondiendo los lres gnapos que las mujeres son más débiles con los respectivos 
porcentajes : 40.3%, 53. 7% y i0.0%. 

11am este indicador la preguntas 24 y 25 fue donde se encontraron difcrcndas 
significativas con O.O J i!J y o.o 1011. 

t:n la t11bla 17 se describen con detalle Jos porcentajes dd indicador cm1s:1s de la 
vio/:1c1'ó11. 

CAU&IS VI.' /.A V/01.ACION. 

~~t: ~;'; '' • , < ;OPCIOfi ·· .·• ' <, ·: .G.1\16' 

~Jt:R A> su l'ORMA m: v1xrrn. 23.9 
St: U: \'101.A 11} t:l.l.A l'RO\'OC,\ A LOS l IOMllRJ:.~ :!2.3 
l'OR: C) ANllAR SOi.A llJ: :O.:<.'CJIJ: 17.'J 

IJ) l.OS llll,\U!Rl:S NO st: l't:t:m::-.: CO:-O'TRCll.AR 23.U 
O'l'KAS: 

1'.Nll:R,\11:IMO ,\tl::'\"l'Al. IJl:l.1t0.\1llRI: ·l.!l 
DROli,\S Y ,\l.GlllOl. llt:l.110.\tJIRJ: :'\.O 

1:1. l ICJ.\111RI: st: s11:xn: INtl'.RIOR Al.A MUJl:R 
MAi.A INl'ORMACION Y t:DlJCACION :i O 
St:XUAI. DIJ. llOMHRJ: 
llll,\111Rt:S SIN \'Al.ORJ:S \'SIN ,\10R.\I. 
SIN Rt:srur.srA 1.s 

.o.ii~ •. 
. "=""' 

9.0 
9.0 
2~.-1 

2G.7 

14.9 

1.5 

3.0 
7.5 

'l'REGUNTA 
,',\F:.23 

OPCJON G.1'16 ~l.Z'l6 
.;: ... ;· 

1:1. 110,\lllRt: 
QL!l:Vllll..A 
J.OllAO: 
l'llRQl!I:: 

OlllA~: 

SI: l lAN 1.AS C.:IRlTNSJJ\NCIAS \' l.i\ MUJl:R 
l'RO\'OCA 
1:1. llll.\lllRI: SI: snxn: 1:-:n:RIOR Al.A ,\\Ull:R 
SIN Rt:SJ'lJf:sr,\ 

70.2 
11.!J 

4.5 
1.5 1.:1 

1.5 
3.0 3.0 

·o.s•• ;~~ ,,J-
""'"'.l 

l~i.4 19.4 
13.-1 14.9 
:-\7.:i 26.9 
23.9 24.11 

3.0 7.9 
2.0 
0.9 

J.~ 1.9 

1.5 1.9 
fi.0 9.0 

G.3% TOTAi. 

" H.7 67.7 
10.4 UJ,9 
30 1.9 
11.9 9.l) 

1.9 
1.0 

0.9 
2.0 

CONllNUATAlllJ\ 17 .• , 
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PIEGUNTA ·./ .. .... , Ol"CION G.1\16. G.Z'J6 G.3'J6 TOTAi. 
\'i·1.i24<' ... , ;.:·· . ''J6 
l.Al'RIXCll',\J. A) l.llS l'ROlll.l:.\L\S t:CONOMJCOS \' 1:1. :(.0 1.;; J.!i 2.0 
CAL'SAQL'I: lll'.Sl~\11'1.t:o 
ORIGINA A 1\) l.A lll'.SIXIHORAClllN Y ~1.Al:l'RA'l'O 1¡;..¡ "° lfi.-1 13.9 
(,\ 1'1\.\tll.IAR 
VIOl.ACIO;-: C) l:L l H:St:QlJll.JURJl) Mt:NTAI. \'NO fil.:! H8G 7fi.I 68.6 

·~~: CO:'\'TROI. m: 1.0S JNS'll~'TOS 
ll) t:I. QUI: st: l't:K.\tl'll: 1:1. eso y AlllJSO rn: l.A 1:u J.l.tl 1;.o 11.4 
MUll'.R 
m'llAS: 

l,,\S DKOl;,\s \' n ,\l.n.JllOJ. ol.;1 1.9 
l.A Mt:H:K l'ROVOCA \' UA MOTIVO ;(o 1.0 
SIN Rf'.Sl'L'l'.STA ;i.0 1.5 1.9 

•.PREGUNTA·· OPCION '··: .... ;H G;IW. C;2'J6.' :~'1;~~'. .TOTAi. 
!-,;.,_,' ·,, ZIJ ,. . . ~~-~:y::·;,, ~:~ft''):f}.~ '"% 
1.AMA\'OR Al LAS ML'Jt:Rt:s SllN 1Jt:1u1.1:s 40.~( !ti.7 70.0 96.7 
l'AR'n:m: l.AS 11) LOS l IOMHRt:s Tlt:Nl:N CON out: VlOl.AR J.!' ;i.0 6.0 3.9 
VIOl.1\CJl)Nl:S C) l.OS l 10Ml1Rt:s SON ltJJ:Rn:s 10.-1 IOA u.o 9.9 
SONA l1) l..AS ,\tl.'Jt:Rl:S NO 'lll:Nt:N l'ON QUI: IJA l.!1 9.0 
Mt:)l'.Rl'.S\' VIOLAR. 
Mt:\'l'OCASA f:) J.OS Vf:RllAJlt:ROS llOMURl:S l'Rt:J1f:RJ:N A 22.4 2G.9 9.5 11>.G 
llOMllRt:S, (J\S MLJlf:RJ:S 
1:sro 111w1: Sl:O.: Rt:Sl'Ul'.ST A 6.0 6.0 4.0 5.5 
IJt:ut:Rst:A: 

TAILA 17,• f'l.tGUNTAS l>CL INOIC'AUOI: CAUSAS DE IA YIOLACION. CUNctNTIAJ.XJ OE POll."tHT.4,JF.S U& USRJESTA RJI 
CIUR>. 

Con respecto al indicador castigo al violador (preguntas 26, 27, 28 y 29), la pregunta 
2G se refirió a cuál es el castigo que merecen los violadores, los tres grupos consideraron que 
encarcelarlos con 73.1 %, 58.2% y 48.896. 

1:1 reactivo 27 consignó cuantos ai\os merece un violador. El grupo uno consideró 15 
a11os con 40.296 de igual manera que el grupo dos, con 32. 796; el grupo tres contestó con 
70. 196 cadena perpetua. Los grupos uno y dos contemplan también esta opción con 22.496 y 
W.996. 

l.a pregunta 28 cuestionó acerca de las formas en las que puede repararse a una mujer, 
el daño provocado por una .violación, los. tres grupos· se' indinaron porque no hay forma 
posible con el 37.396, Gl.296 y el 76.196. Sin embargo, el grupo:uno también opinó con 34.396 
que una manera de enmendar el hecho serla que el agresor se casara con la mujer violada. 

-.. '·:. ·.·--· , ....... ·.·;_ .. ,_,.'.'-t-,· .• ,•.·<' .. ~.·--,._,~.;·-.:.,.:;··,,. -:-·;,. ·-·\-. 

1;1 reactiv~ 2Ó se: rcfi~ió a que, harla clsÚjeÍo:con'ef ~grésor que violara a su hija. Los 
tres grupos réspondieroii que loclenunCiarla~ a lafa11toridades con el 47.8%, 49.2% y 61.2%. 

t;n· cst·~ ~,;~1d(i~~d~'.; ~1~1 ~b~·~s··,~~:~-.-~·~~~~~¡~~s·~~%·~~6·i~:~;~~~~.~ d·~Í~rencias signifiS!ativas; el 
reactivo 211 con 0.0004, el 27 co~ e:()ºº°:~fl. ~8 conpl 0,0005 y el 29 con 0.0023. 

1:11 la tabla 18 se p;ofundizafl los .,;,r~ent~j~s de este indicador. 
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t:N SU Ol'l;\'.lllN Ql.'t: 
CASTICiO ,\U:tu:ct:N 
l.OS \'Jl)l.AIJllRt:S: 

;i.:, ·l'REGUNTA 
<'",.',"'' '-':27' 
CUANTOS 1\XllS l lJ: 
l'RISION ~11:1u:c1: l!:O.: 
VJOl.AllllR: 

CASl1GO A/, VIOM/JO/l. 

·,· ·é Ol'CION G.196 

Al MAT1\Rl.t lS :.!l,.~, 

ll) C1\~~l"ftARl.llS :, ... , 
l'l\'ll'IL\Rl.OS 1.:· 
IJ) t:XCAR(,.'1:1.ARl.\)S 7:'.J 
(>TIL\.~: 

lJARJ.l'.S TlL\TA~tll'.~l'll 1..'.i 
l'.'ill'l..ll.l1l~ll'll 

t:lll 'C,\Rl.('IS 
SI:\ lffSl'l 't:Sl'A 

Ol'CION G.196 

,\J l~N A~ll :'·º 
lll l!iANOS ·lll.2 
l.'.) !i1,.l ,\N(lS 11..'1.4 
IJ) l'Allt:Nt\ l'l:Rl'l~ll'.A 22.4 

O'lltA.•: 
m:l'l::-.:m: 111:1. CRITl:RIO 111:1. :Hl 
ll!l:Z O AL"TORIDAD. 
1 >1:ri::-.:11t: Dl:J. CRrn:RIO nt: DIOS t.5 
tll:l'f:Nl>t: IJt: l.AS L'IRCL'NSTAN· 4.5 
C'IAS nt: l.A \'101.ACION 
:0.:1:-.:GUNO 4.5 
m:2A5A:-.:os (i.0 

Dl:GA IOA!'\OS 
m: 20 A 25 ANOS 1.5 
SIN Rl:Srtll:STA 3.0 

·Ol'CION ~'', < ·:· :·<:<'' .G;l"f 
,·<~ ~-

'. ,.. .. ~~ ¡ 
' .:, <~O:.\<:.':"". · .. ·.~;;y. ·····,:;,,_;>.,; 

A) 1:1. \'JOl.ADOR SI: CASI: co~· LA 34.3 
MUt:RVIOl.AllA 
lll t:t. VIOl.AIJOR l'IDA lllSClll.l'AS 4.5 
Al.A rA.\111.IA m: LA MU)l:R 
AGRl:IJllJA 
C) 1:1. VIOl.A!JOR l'AC:UI: l.A 17.9 
A1T.SCIOS Mf.IJICA \' 
l'SICOl.Oc:ICA lll: LA MV t:R 
())NO llA'I' f'llRMA rosmu: 37.3 
lmlAS: 

CON CARCl:I. UI 
MATANDO Al. VIOlAIJOR 1.5 
l'AGA:-.:llo !.OS DANOS 1.5 
F.CONOMICOS 
SIS RfSl'Ul~~l'A 1.5 

G.Z96 G.396 TOTAi, 
9' 

ll'·I lli-t 15.9 
lfi·I :! ;'.~I ...... 
·l.;; 11.H 6.0 

:Oi'!i 2 4K K f.0.0 

fi.O 1.:; 3.0 

1.;; o.s 
1;; 1.5 

G.Z'lft Cl.S'lt. TOTAL,. 
'16 

:'l' 1.J 2.9 
:'2.i l.:i 26.8 
!J.l''t 17.!t 12.4 

:!9.!J 70.1 40.8 

l.:i 1.5 

0.9 
:to 2.5 

li.O 3.9 
1.5 J.5 SD 
:to ID 

0.5 
10.4 1.5 5.0 

,G.ZW.,. '.~~:~i ':::r~~~.~ .::..·,,. 
26.9 11.9 24.S 

1.5 1.9 

11.9 9.0 IZ.9 

CiJ.2 76.t 58.Z· 

J.5 0.9 
.0.4'. 

0.4 
'>'.¡'~ .· .. 

'.o ... 

CO!\,.ISU,\TABLA IK ... 
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~'"·•··· .), ú<Ol'CION ) <~··~ G.2• G.S•. , •.••.... <' .• '·''· ., •. ; .. · ..... :,> •.. 
Sll lllji\, A) 1.0 MATAllA SIS 11ll11ARl.O 10.·I 20.!J :!14.:~ 

QUI: U: llAKIA Al. 11) 1.ll l't:RJJllNAUA A rt:SAR Jll: Ui.-1 7.5 1.!l 
VJOl.Al)llR: TOJlO 

C) 1.0 L'ASAllA CON MI llllA ;!;\.!I (;i..¡ 7 . .'i 
lJ) 1.0 ut:NllNCIAllA A IAS -17.t~ ·l!J.2 fil.2 
AlTl'ORlllAIJJ:s 
lYntA.~: 

llARU: TRATAMltxro l.fl 
l'Sll'l lU. ll~ICll 
Al.t'.IARl.O l lf: tl.l.A l.!i 
l.AVll>AIMl'llSlllf.I: 1.5 
AC'lllAR A l'ARTIR 01:1. CRrll:RJo 1.5 
l>l:J,\llllA 
SIN Rt:St'lJt:SJ'A -1.!i J.!l 

TAJILA ,. - l'llxtllNl'AS Ot:L INIUCAUOI: CA.mGo AL VIOLAIXJI. CONCEHTWAIJO DE l"OICEHTAJl:S DE 
USRJfSl'A ftJI G&lJl'U. 

TOT.\L • 19.9 
8.4 

14.9 
92.7 

5Z.7 

0.4 
0.4 

.0.4 

u• 

1:n el indicador v¡¡km1ciót1 111on1!, (prc:-1untas :lO, :11 y :l2); el reaelivo :10 aludió a 
cuáles pueden ser los sentimientos que experimenta un varón después de que comete una 
violación. 1.os ~rupos uno y dos lo consideraron con culpa y remordimientos con 58.1% y con 
M.3%; el sc:-1unclo ¡;rupo con el mismo porcentaje mencionó que satisfecho y tranquilo. 1:1 
grupo tres respondió que indiferente con el 40.3%. 

l.<t prcgunfít ~i 1 consistió en qué puede hacer un varón como único lcsligo de una 
violación, si la victima pidiera su apoyo. Los tres grupos se inclinaron a decir que atestiguarían 
sin condición, los porcentajes fueron: G2. 7%, 7 l .G% y 80.5%. 

1:1 reactivo 32 hiw alusión a que si el sujclo cnlrevist11clo fuera el padre ele un11 mujer 
violada, qué haría con ella. I.os tres grupos contestaron que la apoyarían en todo '-'On el 8:i.!l%, 
89.5% y 89.5%. l.as diferencias significativas en los tres grupos se presentaron en la pregunta 
30 con 0.020¡1 y :l t con 0.0209. 

Para más detalle ele lo porcentajes de las pre¡;untas :lO, :~ 1 y :12 ver labia l ll. 

lJO 
IJl~~l1JI~~ m: COMt:n:K 
LJNA VIOIACION st: 
SU:.'-"11:: 

s1 usn:nnit:RA t:i. 
lJSll.'llTt:sn<.;<.) IJf: 
UNA \'l<.ll.ACJllN, Y l.A 
Vll"fl,\1A r.t: l'IPll:R,\ Sll 
l.'01.AllOlt\CION l'AKA 
l>l:!\'tlNl.'IARl'.l.ITl:<.'llll, 
QUl:llARIA: 

VALO/lAC/ON MOllAL. 

Al l'lH.l'Am.1: y co~ 
Rt:,\10RIJIMll:XílJS 
11) INIJllI:KIXrt: 
l') l'ON lll'.Sl:<.)S lll: Sllll'flli\RSt: 
1 JI SATlsrt:l'I IO Y TRAN UIJ.0 
O'llL\.~: 

Al.<.:u~os 1111:~ y OTROS .\11\I. 
SIN Rl:Sl'l n:sr,\ 

Ol'CION 

ll)NO i\Tl:STllll!ARIA l'ARA 
t:Vl'J'ARSt'. l'R('IJllJ'..\1AS 
Cl Sl ll.O Qllt: l.A CONOl'll:lt\ 
ATt:!"l~l'll:t ~ARIA 

11) l>t:r1:N111: IJI: SI 1:1. \'lllf.Al>lJR 
Nll t:s ,\1l1\' INl'l.ll\'IXl'I: 

G.Ur. G.29'z 

!HU :~-1.:~ 

:mu 20.!J 
!J.O l.;i 1.5 
(j(I :~.1.:s :!K.:\ 

J;i 

l.!J 1.;i 

•l.;i liO 

G.IW. 

fi:!.7 
l!l.-1 

1 1 . ~) 

HO 

'.,'.~~2 
S9.8 

27.4 
4.0 

ZZ.9 

0.9 
1.0 
4.9 

4.0 
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G.IW. G.SW. TOTAi • 

SI lJSTt:ll tU:KA t:I. 
l'AIJKI: IJI: l!:-IA .\ll'jt:K 
VIOl.AIJA, Ql!t: 1.1: 
llARIAAl'.1.1,..\: 

·'º 
:\.0 

H;\,;; 

~-º 

J.5 

K!J .• ; KH.;; 
!•l' J.:i 

TABLA l:J. l'IOOUNT.U DEL INl>K:'AllOll: VALOIACION MOIAL CONCENTIAIJO DE l'OICENT.\ID Ut lr.51110..TA roa 
CIUJU. 

... 
1.0 .., 

90.5 
G.5 

0.9 

1:11 el indicador CL..111stxuc11cü1s p:1n1 /11 n"cti11111 (pr"'&Unfas :i3, 34, :i!'i y :iU), el 
rcacllvo :i3 preguntó acerca de qué lipo de sentimiento embarga a una mujer, posterior a 
sufrir una violación, los tres ~rupos considcra·ron que el mayor sufrimh.·nto es emocional, los 
porcentajes fueron: 43.3% 1 G9.7% y 7H.1%. t:I grupo uno además opinó que el mayor 
sufrimiento es físico <.'on 40.:i%. 

La prc&unta 34 cucslionó cuál seria la principal consecuencia que sufre una mujer 
violada en su comunidad. Los tres gntpos plantearon que, Jos amigos y vecinos tratan de 
aprovcclrnrse de ella, con :12.8%, 4~1.2% y 46.3%. Además coincidieron, en segundo Jugar, con 
Ja opción de que se les rechaza por que no valen nada, con Jos porcentajes de 23.9%, 29.9% y 
31.4%. . 

1:1 reactivo 35 consistió en Ja posibilidad de que a Ja novia del entrevistado Ja violaran y 
se preguntó, de ser el caso, qué haría con Slla. Los tres grupos respondieron que le ayudarían a 
salir adelante y continuaban Ja relación. Los porcentajes fueron: 77.6%, 83.5% y 81!. I %. 

J.a pregunta 30. h~rgó sob~e.q~é debe hace~ una mujer con un embarazo producto de 
una violación. Coincidieron los tres grupos en que debe tenerlo y criarlo ella, con 50. 7%, 
50.7% y 55.1%. No obstante, el primer grupo planteo Ja posibilidad de buscar un padre con 
40.3%. 

Las diferencias significativas fueron para las preguntas 33 y 36 con 0.0207 y 0.0000 
respectivamente. 

Para más pormenores de las respuestas del indicador consecuencias para la vlctim:1, 
véase tabla 20. 

CONSllCUENCIAS PARA LA VICTIMA. 

fifi~~~\}:'i, ·~· ;,·,,:·.~.~l~N<:,· .·, > ::~)~:~ ;;~·2,~' ~;·~~~ ii~~I~~ 
CUANDO lJNA ~1UJl:R AJ t:l.MAYOR surR.l.\111Xro 1:s 17.9 27.4 40.3 2;\.!J 

rs v1ot.ADA: '-'-n"'s,,,1c"'o'----------1----"<---<-~-+-~~---
11J t:t.MA\'OK SUl'KIMllXl'O 1:s 76.1 59.7 ·13.3 59.7 
l:MOCIONAI. 
C) LO ns1co y l.l) l'..\tllCIONAL ;.~.o 9.4 14.9 10.4 
l'ROXfO SI: U: 1'1\S,\ 
011L\.'i: 1.5 2.0 1.5 3.0 

1:1.sLTRf,\tlt::\'l'll ns1co \' 
t:.\10CIO:\'AL t:S IGUAi. 

1.5 t:I. SUt"Rl,\tllXfO llSICO Y 1.5 1.0 
r.MOCJONAL NO m:SAPARF.CJ:N 
NUNCA 
SIN R[Sl'tJf:S'r,\ 1.13 . ·o.s· 

CONTINUA TABLAZO ... 
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G.296 
!·· 

l.A l'KINCll'i\I. coss1:- A) s1: u: RJ'.CllAZA l'OKQl~I: :'\ll w.v 
cut:sctA Qt:1: St:l'KI: \' Al.I: SAilA 
llN'A ,\1l:Jt:K \'llll.AOA, ll) l:'\'Sl:l.TOS Y lll~\l'RtClllS llt: IA lfi.-1 

G.896 

;<1.¡.1 

lll..t 

TOTAL 
'l6 

ZK.4 

19.9 

l:N' su CllMUN'll lAl l I~"': r-:~:7'~~"'~'"~11"':~';.-,.,.,lS'"'' ,.,., v"'1"':c"'·1s"·L"'ls"'""'l'RA=·1"'·A'"'N-+--.,.:<1,:."°•.Ko----!--,.,,.,,-+-~-1--~.o~.~K~1 
.i:i.;! ·lli.~\ 

1.11: Al'RO\'t:CllARSt: DI: t:U.A 
11) NINGUNA !J.0 11.!I l:t.4 
O'lllAS: 

Ol.'t: 1.A Al'llY[,'\ 1.J 1.5 

SI A SU NOVIA l.A A) l'l:NSARIA QUI: 1:1.1,\ l.O IC'IA 4.5 1.:1 9.9 

VIOl.AIL\N,QUI: llARI,\ t-:;1'7-R<,,,w,,',,,'c,,,c,,,1-;cy-;c1.A~l1,;;l:,;;1A"'ll"'A~-----i-...,,.,,--+---+---!--~,---l 
CON 1:1.1,\: llJ l'l:NSARIA QUI: 1:1.1.A 1.0 3.0 1.0 

l'ROVOCO \' CO~Tl:--.'UABA l.A 
Rt:l.ACION 
C) U: AYl'.lMRIA A S1\l.IR 
Allt:l.AS-11: Y l.:\ l.ll:IADA 
D) 1.1; A\'UllARIA A SAi.iR 
ADl:l.AXTI: \' CON"nNUAUA 1.A 
Rt:l.ACION 
O'lllA.~: 

lJl:rt:NIJl'.RIA m:1. ·nt:Ml'O ,. m: 
l.A Rl:l.ACION 
Sl,'1 Rt:srut:STA 

n.o 

77.G 

7.5 10.-1 

83.5 88.1 

3.0 

1.5 

11) '11'.Nl:Rl.O \' DARl.O 1:~ 3.0 .¡,5 4.5 
APOl'CION 
C) AIIORTARJ.O 4.5 
D) CONSt:GUIRl.t t;N' l'AORI'. 40.3 

1.0 ll:t: 1:1.1.A Ol:CIOA 
l'l:l>IR At'OYO ¡\sus s1:ru:s 
"ILJl:RJOOS 

1.0Qut:1:1.1.A m:cnJA, Mt:No.s 
AllORTAR 

1.5 

11.V 2G.9 
22.4 G.O 

7.5 7.5 
1.5 

J.5 

TAllA ZO • f'IF.CUNTA.'i Ut:L INIJICAIXll: CONSEC.1JENCIAS PAlA LA VIL'"TlMA. CONC&NTIAIXJ 1>1:. l'OICF.NT,\JF.'i Ut 
1r:srur.srA "'ª 01111u. 

9.0 

83.I 

1.0 

0.5 

52.2 
4.0 

14.4 
ZZ.9 

9.9 

º·" 
0.5 

l:n d indicador '-''mscc11cncü1s p;1r:1 e/ vio/:1dor se contemplaron las últimas cuatro 
prc~untas del cuestionario (:-\7, ~-\8, 3H y 40). 1:1 reactivo 37 se refirió a cu•U es la reacción de 
las mujeres al rcconoc.-cr íl un hombre como violador. i:t grupo uno cree que lo rccha1.un, con 
un port'c11tajc de 47.8% y que le tienen miedo con :-'i7.3%; los ~rupos dos y tres coincidieron 
también en plantear qm.~ le tienen miedo con (j 1.1 % y 76.1 % respectivamente. ' 

l.i pre~unta :1H hur~ó los problemas a lo.< que se enfrenta un hombre que ha cometido 
una viol11ció11. Com:ordando los tres ~rupos en que sus ami~os lo rechazan, los porcentajes 
1·cspcclivos fueron G8.G%, 52.1 % y 55.2%. · ' 

1:1 reactivo ~<\~ consistió en conocer la consecuencia particular o cspccificit: de un· 
violudor t.·011 su eompallc1·11 (novia o esposa), los lrcs grupos mcncionuron que se div.orciurfa o 
separaría de él, con 58.2%, 3!1.7% y 80.0%. · -· ·· 

113 



l.01 Ultima pregunta del cuestionario, se refirió a quC debe hacer una familia con un hij"i 
violador, los tres s,rupos se inclinaron por contestar que buSl·o1r ayuda psicoló~i1..~a, los 
porcentajes de sus respuestas fueron H4.2%, 85.0% y 02.5%. 

J.as diferencias sis,nificativas se encontraron en la pre~unta !~7 con 0.008!', o.o.ano 
para la :19y0.0019 para la 40. 

t:n la tabla 21 se observan con detalle los porcentajes de las respuestas de este 
indicador. 

CONSl.'CUJ:NCIAS PARA 1.1. VIOLAIJOll 
G.Z9' G;S9'; '.TOTAL' 

. ··" . 
CU UN 110.\tJIRI: 1:s 47 K 2HA l~A St.9 

¡,;. 1.0 
fil.! 7fi.I 58.2 ~~~~~~~!~~,;~;·~NR1:s: ~~=-~~==--+-,,,1'='/,,.;i-i-,"""'-+-.,,.,..-+--==':o:--+1 

VIOl.A, SI: l:Nl'RJ:NTA 
J'RINCll'Al.Mt:N"IT. A: 

· .OPCION·. 

A) l't:U 11::"\ l"ORIU:Rl.O 
IJl: SlJTRAllA O 
11) Sl 'S AMIGOS 1.0 
Rl:CllA7.A:"\ 
C) Tll'.:<I'. !"AMA VI: Sl'.R 
Mi\S 110.\tllRJ: 
lJ) :"\lJ SI: l'LJJ:l)f; CASAR 
OTllAS: 

1:.q 

: G;t96 

17.~ 

1.5 

9.0 

J.O Rl:CllAí'.A 1.A 1.5 
soc11:11i\11 
l.A l'AMll.IA l.O 
Rf.CllAZA 
l'ROUIJ~\IAS Lt:GAl.l:S 
l'OR SU IJl:LITO 
Rl:J'ROllACION l'OR SI 
MISMO 
NINGUN l'ROlll.l~\IA 
·111::-:1: rM¡,\ nt:sJ:R 
Dl:Mr.xn: 
TU:~1: MAS l'ROHl.l:.\1AS 
SI:"\ Rl:..WUl:STA 1.5 

7.5 
1.;; 

(l.2" 

1~4 

.'i2.I 

~-º 

4.5 

G.O 

1.5 

3.0 

1.5 
t.5 

l.!l 

4.;l a.s 
0.5 

f'.SJr.. TOTAi,· 
. . •,• ~" '" l:~.4 16.9 

5!l2 58.0 

4.5 5.0 

r..o 6.9 

14.9 7.8 

3.0 ·1.0 

1.5 1.0 

., .. 1.0 
; :q-.. 2.:-~~~.,~:-

1.5 

COtll'INUAT.UU 10 ..• 
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~~1~~!7~:1:~~·1.,~.,. 
.. ~ f' 0rc:_1()r. .· ;·. G,l'lll ;,~:~" .:G.3% TOTAL 

·:>-0 ~~· ; ·•·" ..... ; .. , ':-'.' . .: ... ~ ••• ·W. . 
,\) s1: Jll\'ORCIA ll st: 5~ :! :i!J.7 Ml'.;1 GG.I 

QUI: ·111::-.:1: UN VIOl.i\DCtR l"(l;"\ St:l',\RA Jlt: 1:1. 
Sl ~ NOVIA o Cl1,\; su t:sroSA 1:s: llJ 1\'0Tll'.1"1: lli.4 1 J.!J 4.;i 10.9 

RJ:l.ACll lNt:s st:XL'AU:s 
CONF.IJ.A 
C) NO ·ru:Nt: NINl~lJN 4.5 li.ll .¡,;; ... 9 
l'ROllU~\IA 
11) 1.0 SJGt.:t: AMANllO 14.9 10.·I 1.5 8.9 
IGl:AI. nrn: AN'll:S 
Ol'llA& 

lll'.l'l'.1\'Pl:lll:l.A 1.5 fi.O Z.6 
l'ARtlA ' .. 

IJ\ l'ARl'.IA 1.0 Rt:Cl IAZ.A :to 3.0 '·" l.A l'ARl~IA llt:SCONrlA l.;i 1.5 0.9, 
111:1:1. 
l.\ l'ARl~A º111:1"1: 1.5 0.4 
l'ROllU:,\MS 
1.A l'ARJ: A l.tl AYUUA 1.5 0.4 
'11[~1: .\IAS l'ROlll.L\IAS t.5 0.4 
SIN RJ:Sl'tJl'.STA 3.0 3.0 f.9 

" .Ol'CION G.'1'16' G;2'lll ·•'G.SW.'/ :,TOTAL 
'<,, >,.>_"';; ;·;\k1{: ;~. :~·;:/':";'\' ~~:·_\: "<'.W, 

A) lJARIJ: TOIJO 1:1. ¡¡;,.¡ li.O :i.0 ... 
Al'OYO 
U) lJt:NUNCl,\tu.O A 17.!J (i.0 4.!l 9.4 
1.AS AUl'ORIUADt:s 
C) lllJSCARA\'UI>A 64.2 85.0 92.5 I0.2 
l'SICOl.OGICA 
l lJ Rl:CllAZARl.O 1.5 :·\.O 1.9 
Ol'llA.•: 

Dl'.JARJ.0 Ql!F. llAGA 1.5 0.9 
SUVll>A 

TAll.411. nt.eUMtAI UUIMUCAUOI. CllJatL'\JIJICWHU ILAlilDOI iUUAl. t"ONCDnUllO l)lfUICDfl'A¡ID lJI IDIUDTAPOIGIUPO 

11ara el concepto violación, en la mayoria de Jos reactivos (24, 25, 2G, 27, 28, 2!J, ~-\O, 
31, :-\:-i, ~{H, :i7, 3~) y 40) se encontraron diferencias si~nificativas entre los tres grupo.-., como 
se observa en la tabla 22 

PREGUNTA•. : •,. !''<. SIGNlflCANCIA • ,.:.: ::> 
CAl:SAS rn: l.A VIOl.ACION 22 0.0i:~.:l 

23 0077:; 
24 0.0179 
25 0.0108 

C1\S'llGO AJ.A VJOl.ACION 2G 0.0004 
27 0.0000 
28 0.0055 . 
Z9 0.0023 

\'1\l.llRACIO!': MORAi. 30 0.0001 
31 o.o:c:o~ 

32 0.10-tK 

CONS[Cl!l'.NCIAS l'ARA l.A VICTIMA . 33 0.0207 
34 0.4022 
~~J 0.1441 
3G 0.0000 

C01"StCUL'ICIAS l'ARA [l. VIOl.AIJOR 37 0.0085 
3K 0.1175 
39 O.D400 
40 0.0019 

TABLA ZZ· DlrtlENCL\.SSICNIFICATIYAS EN ELCONctrro VIOW:KJN f'Ol INIJICADOIL 
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7.2. INTERPRETACION DE RESUl.TADOS 

A partir del examen de los datos arrojados pi.ir la ilwcsti~ac:h.'n~ en L'I pl'L'Sl'lllc :1p.1rta~fo 
se plasman !+1s consideraciones rcfültantcs que pcrmitir;in apl1y;11· Ll no la L\.ll'l'l"llxiración d1.· las 
hipótesis planteadas, t:I análisis sc presenta inkialmL'tlk l'Oll la discusión d1..• las p1i·.~untas 
referentes al concepto mujer y posteriormente a las CL1ft'cspo11Jic11tcs al "onccplo de viol.11.:ión. 
Cabe recordar que los rc;1ctivos uno y veinte del L'Ucstioitario fueron trat;11.-fos b.ijo la ~C~nit:;1 de 
m1:ílisis de contenido y el resto de L'llos somctkfos a un proceso cstadistico. ' _: > -· · 

CONCEPTO MUJER 

1:11 referencia al primer rcuctivo, corrc_spondicntc a las vidudcs ili1 .!!lliÍtrfr~;¡~[;;¡],ic en:,.· 
opinión de los cntrcvistudos son nu.is de su a~rado, se obscrvil que los sujetos de los tres ~rupos · 
resallan las cualidítdcs nfectivas y morales (ver tabla 8), : ~· ,,'-.<. .,,,.· 

1

-

t:n nuestra sociedad, atributos como carif10, ternura,· 11obl~~¡·a(virt~:dc.!(·;~fccf·iv¡1s.} ·o 
sinc1fridad, honrndez, l'CSpcto, recato( virtudes morales) son caractcrfstiéíl~··qiae hú( nú1jerCS ~a 
través de lodos los canales de socializ:1ci1.in· deben de int~riorizar y asumir .. Como'estci·eoti¡x, 
per se a su naturaleza. t:n este sentido, t10 c.'i de cxtrafüu·sc que los tres ~rupós respondieran· 
como cualidades de una mujer, las exigencias .'iocialc.•s impuestas al ~éncr'o. femenino(ver 
apartado !\.!!), · · ' 

l~~r olra parle, la ideología patriarcal determina que los va.rones, ~r ni~1gím motivo o 
sólo en ciertas circunstancias pueden expresar emociones y sentimientos, al nivel o forma que 
lo manifiestan las mujeres, constituyendo esto un elemento que establece un rol impuesto al 
género masculino. De esta maneru, ciertas características que por género no tienen o no deben 
poseer los hombres ·so pena de ser cuestionada su hombrfa .. pueden ser vistas poi· ellos, como 
cualidad en las mujeres. Utilizando de esta manera un mecanismo de proyección de sus 
sentimientos y emociones a quien sí los tiene y puede expresar libremente; la mujer. 

Sin embargo, estos aspectos afectivo y moral, son enfati1.ados mas por los grupos uno y 
dos, siluución que puede deberse a su estado de reclusión, lo que podria implicar carencias 
afectivas y de contaclo con .'iUS grupos de refcrencfa al exterior. 

l:n especifico para el grupo de violadores, el calificar con prioridad las virtudes de una 
mujer como afectivas, puede ser que para ellos sean caracteristicas que una mujer deba poseer 
para hacerla blanco de su agresión sexual, lo que podría implicar que su violencia no es casual 
ni espontanea. A'ii mismo le pueden gara11ti1.J1r impunidad, pues una mujer con dichas ..... 
cualidades de htdolc afectiva difícilmente le podría enfrentar en un ataque o bien en una 
denuncia legal. llerkowitz ( 1905), demostró que hay personalidades orientadas hacia la 
violencia, pero que ésla va a estar en función de varias situaciones o estimulas¡ los violadores 
pueden utilizar como estimulo o "pretexto" las características que algunas mujeres licuen, o 
que ellos perciben en ellas para violentarlas. Sin embargo, esto no es una relación mecfü1ica, 
para que se lleve a cabo un ataque sexual, debe existir la inlcriori1.ación de la diada violencia· 
poder. 

t:n el ~i:upo tres, las cualidades ffsicas son m1is importantes, posiblemente a que sin 
dejar de ser relevantes, sus necesidades afectivas se encuentran cubiertas por tener más acceso 
a relaciones interpersonales variadas y heterogéneas. Además, puede significar que tienen más 
libertad de expresar lo que se ha magnificado en una mujer en nucstr.1 sociedad y que le ha 
dado uno de sus mayores valores, sus atributos físicos. 

Con respecto al rubro de pareja que. incluyó las virludes de fidelidad,. apoyo,. 
convivencia, etc.; en los dos primeros grupos se ubica en tercer término, u diferencia del grupo 
tres que lo sitúa en quinto lugar. t:sto puede estar relacionado con .que los varones de este 
último tienen mayor control en lo referente a su pareja. Suponemos que para los gru~s uno y 
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dLis, su cslado de privaciLln de libcl'lad es un limite para ejercl'r su poder hacia la mujer, por Jo 
menos en ese momento, siendo para los l'edusos lus cualidóidcs dL-• parcj;¡, 1rnis tlL-''-:csarfas y de 
alivio por su '-'ondición. · 

l!s -intel'csantc destacar, que ·en los tres grupos las labores domésticas.- no fueron 
dcsco1~la~as ·como parte de, los atributos deseables de. la mujl•r, sin c111b&11'go, tampoco f1~c1·on 
scfü1ladas como de las. prindpa1cs a 'destacar, ·rosiblemente ello sc·deba a que h1 actividad 
doméstica no sea cutalo~ada como cualidad, sino m:is bien como una -obligación de la mujer. 

Otro elemento rclcv:mtc a niencionar es la conshmlc en los tres g1·Upo!. · de no 
·considerar el aspecto· intclcdual. con altos porcentajes. Rubro minimizado -que. implic~ 
posiblemente para los sujetos de esta muestra, que una mujer que estudie, trabaje, -ten~a 
iniciativa, sea indcpcndicnk, ck•:, resulte contrario al rol e.-.tablccido para ella e. invadan el rol 
masculino y sea um1 forma en que los varones pierdal1 cotos de poder. 

l'or otra parte, en los tres grupos se observn que coinciden en putituillizar los as.pcc't~s 
sociales en último término. 1:sto puede significar que una mujer· sociable o ;llnigable,salga de 
los terrenos de control del varón -inclusive dentro del ámbito familiar- y por lo tanto, una 
forma utcntatoria a su pode1\ l.o cual significarla que en su concepto ,de mujer se nuJific~1ri:ln 
las posibilidades de contucto con otros y de dc:riarrollo integ1·al como ser húmano, limitando sus 
experiencias al ámbito doméstico y privado. · · · ·' · 

, Cabe aclarar que en el grupo de violadores se presentó un nito porccntaj~ de rb~¡,u~stas , 
incompletas, k&I vez por su poca cooperación y re.'iistencia a la investigación .. o bictl, el que.? les 
fue dificil enconlrílr virtudes en una mujer, lo que puede significar que la consideran un $Cr 
devahrndo a inferior y por lo tanto carente de cualidades. Otra consideración pudiéra ser que 
este ¡.:rupo tuvo el promedio más bajo de escolaridad, lo que supone ciertas limitaciones en la 
verbalización de sus ideas. 

Con respecto a los defectos ~ !!J!!! mujer, (ver tabla !l) en los grupos uno y dos, a 
diferencia del tres existió un alto porcentaje de respuestas incompletas, lo cual puede 
representar, al igual que en el caso de las vil'tudes, que racionalizaron sus respuestas, 
desafiaron el instrumento o a sus aplicadores. rcro también, que les fue dificil encontrar 
defectos en una mujer o por lo menos tncncionarlos, esto debido a que· pudieron responder a 
lo.'i entrevistadores de acuc1·do a la descabilidad social de que una mujer no puede tener cosas 
o aspectos negativos. Dentro de esta lógica ella seria un ser pictórico de cualidades, algo que la 
sitúa en el modelo de madre o de compaílcra ideal. Vista asl, es un ser perfecto e inmaculado, 
c1cmcntos que ellos por su condición de varones e infractores de la ley no tienen o no pueden 
tener. t:ste concepto de mujer, remite a que es concebida como algo infalible, pero 
precisamente de aquí surge la obligación de que cumpla con dicho rol. Ambos ¡.:rupos, con sus 
respuestas inc:ompletas puedan estar negando su concepto negativo de mujer, por temor aºscr 
mal vistos o scveramcnle evaluados a partir de su supuesta reeducación en el reclusorio o bien 
estar indicando LO\ t•o11cepto iJcal de mujer, que en la realidad no existe, pero que determina 
el \.'Ómo se relacionan con ellas y al no ser las idealizan, su admiración se torna en agresión. t:n 
varias investigaciotws (Ar,~Uellcs S, Hl8!l; Ruiz Zú11iga, 1987; Martincz Salazar Hl88) se 
coincide en .-.cftalar que los \•ioladores han interiorizado una imagen ambivalente de la mujer; 
hostil y punitiva y por otro lado, tierna y amorosa. 1:11 este mismo sentido, el psicólogo Nicl 
Malamuth( 1 HH!i) realizó una investigación con 2,025 hombres y se encontró que aquél1os que 
admitieron haber lcnido sexo obli&ado con mujeres tendfan a tener una relación hostil y 
adversa 1.·on las mujeres en general, ya que sienten que deben tener el control de .'iU.'» relaciones 
con lus mujeres. Los sujetos que caían en este patrón fueron mucho más propensos que los 
de1mís a reportar un ambiente de violencia familiar. 

1:1 grupo de villladorcs sitúa los defectos de una mujer en los asuntos de pareja. Los 
t1ell'IS inCLll'rccta." o indeseables cstdn en función del hombre. Si ella es infiel, juega con los 
sentimientos, c ... incc.imprensiva, celosa, cte., está cometiendo faltas en razón del varón, es asr 
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quL• a p.1rtir de Cl, ell.a es definida. Se observn qm• para este ~nlJX' l.t mujL'I' L'S L't.'111pn•ndid.1 L'11 
un snpucsh.l de ('osas que ddJCría o no lmcet', pero no en fondón dL• un desL'1..l dL• l'll.1.'i 111i1r,m,1..,, 
sino dL' ;1cuerdo al lwmbn• CC'lnto rc.·~la y ntL•dido&. Asimismo su mas!..'.uli11idad Sl' p1..'l11..' 1..•n 
enh·L·did10 l' intimidado su papd en los asuntos dl' pareja. 

1.os ~rupos dos y h"L'S, ubkan en prÍllll'r t1..~r111im1 los d1.•ÍL'1,:t .. ,s de u11;1 111uil'I' 1..•11 
cuestiones morales, en esle contexto, se obscn·a quL' el snapo tres 111."1 se sak• dl• la 'n1.w111.1 
i111p1.mrntc de J¡1 sociedad, de que hay ciertos comportamicnlos rel•tdom1d1.1s con ),1 ~·.\;ualidad 
fl!nu..·nitut CJUL' son nml vist1.1s y condenatorios por los varom.•s y ps..11" las mujen•s mismas: ~1.·r 
indecente, coqueta, prosliluh1, viciosa o mentirosíl son L'ttracteristkas qu1.• para 11.lS 1.ljl1s dc.• lll.'i 
individuos de ambos ~n1p1..1s no tienen cabida en la actuación d1.• la mujl'r, porquL' l.1 \'.11i.1racil'll 
de una mujer obedece al ccmceplo bipolar que se tiene de ella, es decir, se es bu1.•1rn o mali1, 
menlirosa u honest.1, prostituta o santa, cte. f:slo significa que lu mujCr esta tas:td.1 1.•11 1.fos 
extremos de <.'alificilción, donde gener¡1Jmentc es descalificólda si no L"Untple con las dl'mandas 
de y pan1 IL1s varuncs. f:I ser y 110 ser, son extremos donde L'Sh.1s ~rupos evalúan los defoctos en 
una mujer. 

f:n este mismo sentidu, es posible que los varones al L'Onsiderar, que una mujer no se 
comporta como d1.•be ser o como ellos espcrarlnn que fuer:t, podri:t acelerar. o juslificar el 
contimio de violencia hacia ellas, !al es el caso de muchos de los pretextos ·cmilos) utilizudos 
potra explicar la violación ";indnba sola de noche", "traía minifalda", etc. (Ver capitulo 11). 

l'or olro lado, cslos defectos en las mujeres, vistos en ellos pueden ser cváluados como 
virtudCs,jugando con una doble moral donde todo esta a su favor. Un ejemplo de eslo seria la 
infide~idad que para el caso de una mujer seria consider;1da como una proslituta, pero que en 
el hombre serla sinónimo de virilidad. l:n torno a lodos e.<los defectos, los mitos sobre la 
violación son juslificados, haciendo que la mujer sea más fücilmcntc objeto de agresión o que 
su personalidad sea juzgada por un solo acto o simplemente calificada como un '"" de 
segunda. 

Por otra parte, llama la atención que los grupos dos y tres sihien los defectos de la 
mujer en re lución con ciertus curactcrlsticas físicas a diferencia del grupo uno que las ubica en 
asuntos de pareja. •:sto puede significnr, que para los grupos inicialmente mencionados 
pareceriu importarles más lo físico que otros aspectos, por ejemplo los afectivos, sociales o 
intelectuales. 1:1 hecho de que pongan m:ls énfasis en los defectos flsicos, implica que para un 
varón es importante ser Villorado o magnificado en relación con la belleza de una mujer. Al ser 
conccptualizadas de estn manera se les cosifica para el uso y servicio de ellos, de nada vale que 
posca olras cualidades, como inteligencia, habilidad, cte., si se c:arcce de bclle1.a, pues ese 
simple hecho In determina como un ser de menor valfa. t:I que el grupo uno no h;1ya 
magnificado los aspectos fisicos podriu deberse a que contestó con base a lo que "los 
cntrcvisladorc.'i esperaban oír"; no obslanle es posible que exista una relación con su cslado de 
reclusión, pues el elemento carencia de afectos pudo nmtiz;1r sus respuestas, prueba de ello es 
que situaron los defectos de una mujer en asunlos de pareja. Valdria la pena preguntarse 
¡,para un violador el aspecto físico de una mujer es fnclor atractivo para su agresión'/; 
pensamos que no, pues la violación es un acto de poder y sometimiento más que de atracción 
scxo·afcctiva. -... ·.> ·.·:,:¡, -

t:n los grupos uno y tres se observa un rclevmtk porcentaje de dcícc_~o~ .de I_~ :n;~JCi· 
ubicados en aspectos domésticos. t:sto hace pensar que para ellos es nccesario.quc·una ·mujer: 
cumpla con las tradicionales actividudes en casa, exigencia que se convierte cn·.'obligadótt 
natural, siendo marcadamente satanizada como maJ;.1 mujer o pésima a~a-·_dé._.c¡~sa,,,cuando 
dicha obligación no es su mayor habilidad. · · · 

. ·: : . ' ·.; "" 
Otro aspecto inlcresante por mencionar, es que en los "tre.~ grupos. las .JimitadonCs 

intclectuules, ul igual que las virtudes son poco destacadas. }!sto hace pensar, que el que una 
mujer estudie, tt'abaje, Jea, etc. no es preocupación fundamental de esta. ni':"cstr~. t:s dedr, ·si 

.118 



una mujer no i.•s preparada 110 5e c.•onsidera un ddecfo importunlc, pot'que 110 entru dentro de 
los requisitos de lo que se cs~ríl que debe ser una mujer. 

Ahora bien, en el indicador matcrnidµd r matcrmtzg.o, se observa que el grupo de 
violadores tiene un concepto m;ís tradicional con respecto il las principales fu11cio11es del 
hombre y la mujer, pues consideran predominanlemcntc que ella sirve para utcndcr al·csposo, 
o bien para fas labores domésticas (ver tablii J I). J:n el cuso del vnrón como formador de un 
hogar. r.I grupo dos también tiene interiorhmdo ese conccplo, pues ubica a Ja mujer 
primordial111ente en el quehacer del hogar y al ho111bre en su función de formador de un 
hogar. Ahora bien, el grupo h«s manifiesta una idea 111enos tr;1dicional de la mujer debido a 
que Ja sitúa en primer lérmíno como su con1paf1era, aunque tmnbíén ítrrastra la idea 
tmdicional de Ja mujer como sostén y formadora de un hogar. 

No ob.~tante, Jos tres grupos coinciden en setialar que es una obligación de Ja pareja, la 
educación y d cuidado de Jos hijo.11, pues como se observa en el cuadro 1 no existe diferencia 
porcentual st~nificativu. t:n este scntido, pareciera haber un grorn avance en cuanto ul equidad 
de obJigacionc.o;, sin embargo, al inquirir sobre las condiciones bajo las cuulcs dios ayudarían a 
hncer la comida para sus hijo!-i, Jos tres grupos coinciden en 111c11cionur cu¡tndo se necesario, 
Como se observa, cxisk una gran contradicción pues aparentemente plantean una supuesta 
t~ualdaó que en una situación concreta no es consecuente, pues existe conveniencia a favor de 
ellos. Esto h;il.'e pcns;ir que los varones, en Jos tres grupos, 110 están dispucslos a relaciomtrsc 
equitativamente con la mujer, por Jo menos en el área de las labores domésticas. Esto 11os lleva 
íl aseverar que los tres grupos han interiorizado la ideologfa palriarcul de distinta manera lo 
cual ~upondrfa que en su conccplo tradiciom1l que tienen de Ja mujer existen niveles, en 
donde el rol masculino puede verse varfodo por ciertas circunslancias, (influencia de otros 
modelos, expcriencfas de vivir solos, nuevos discursos acerca de la participación del varón en 
el hogar, etc.) pero no de nmnera tajante puesto que la mayoria de las actividades domésticas 
siguen siendo exclusividad de las mujeres. 

J:n suma, para los sujetos de esta muestra Ja mujer ha dejado de ser entendida como un 
ser biológico que sólo sirve para procrear hijos, pero sigue ubicdndosele mayormente en las 
labores domésticas y al servicio del hombre, aunque l'iC admila su inserción en el ámbito 
publico. Bajo esta misma lógica, se asume la igualdad para el cuidado de los hijos, pero no en 
las actividades domésticas. f;I ho111bre ul igual que la mujer , en opinión de los tres grupos, 
.11irve principalmente pam formar un hogar, no obstanle los derechos y obli,\(aciones para 
ambos son dislinlos, ellas deben atender u su esposo, aún cuando ellos no las atienden de la 
misma 111unera. f:llos tienen la obligación de llevar el dinero a la casa, cuestión que no se 
111cnciona por ellos para el caso de las mujeres. Estas respuestas apoyan la existencia de la 
ideolo:-;fa palrinrc:al que asigna roles distintos y complementarios para c.ada género, en el caso 
de las mujeres se ubican en el servicio de otros y los hombres en el papel de fundadores y 
proveedores del hosnr. Sin cmb¡1rgo, existen muliccs 1.•n Ja opinión entre los tres ~rupos. 

1:n el indicador dcocndcmciu emocional se observa Ja coincidencia de opinión en los 
tres grupos, en lo referente a que una mujer debe avisar si sale de su cusa, al que ella puede 
vestir como quiera y que Cstu debe convencer al hombte pam no tener un hijo, no deseado por 
ella(ver tabla 12). 

t:J hecho de que eJla uvise de su proceder, hace pensar que "sus" decisiones no son 
propias sino . que dependen de . otros. f:I avisar a donde va, cstU enmascarado por Ja 
pr<'OCllp.1ció11 de saber. dond<• esta, o bien por el miedo a la posibilidad de robo, accidente, 
exlravió; cte. Sin embar~o, parecería que en opinión de los c11lrcvisl;1dos, la mujer requiere de 
protección')' por lo.t~mlo no puede cuidarse ni decidir por ella misma, eso implica que para los 
varones.de la·. muc ... tra, es un ser incapaz, que tiene obligadamcnlc que comunicar sus 
acciones:· t:it e.sic· Conlexlo existe un juego en lo que ella puede hacer, pero que en realidt1d 
dCpcndc de la a1~uc,ncia Y. aprob~tción de otros en su conducta. 
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• l.os vuroncs en los tres ~rupos no tienen problema en manifestar la "lib.•rtad q11L' la 
mujer puede tener en ciertos uspcctos1 como son: su forma de vcslir y el que acepk .un usccnso 
en su trabajo si u clh~ le conviene, sin emb¡1r~o1 la sc~unda opción en .lirdcn de imporli1t1da1 l'S 
consultar con su marido antes dc aceptar. IA"I cual implka una •1Ulonm11ia b.1!iil;111tc 
condicionada, en este senlido se percibe que l.:1s dcdsioncs de una mujL•r en itl~ún 11hlllll'llk"I 
deben ser consulto1d:1s, u probadas o supcrvisadas por el olro, en 1..•ste caso p...ir cl \•arón~ 

Como se ha visto hasta ahom, las ri..•spucstas de los sujctlis muestran que cx'isten 
crn.•slioncs para las cuales una mujer no dependi..• emocionalmente del \';&nin, pcro cxislcn otras 
en donde 11ccesariuntl'1tlc debe pas.ir por su t..'onsenso, u11;1 de l'llas \'S la referente al J>Lider 
sobre su cuerpo, el cual no le pertem•1.."l' y sobre el cual no pul•de ,foddir. Si una mujer no 
quiL~rc tener hijos y su esposo si, ella debe persuadir y consultar al esposo sobre que hilcer e"-"' 
su propio cuerpL1, l.a mujL'l' l'tl apal'ie11cia no depende emocio11alm1..•11tc del varón en ciertos 
aspectos como p1..•r111isos o Cl"1111.:csili111..•s. Al p.1rcc1..•r hoy no son motivo de confliclo, pero sblo en 
lo que 110 compromcla directamentc a los Vilro111..•s, puL's L'll lo c.·oncernientc a uno de los 
aspectos ni.is importanles de l.1 i~ualdad enlre géneros ·L'I control sobre el cuerpo·, parece ser 
que no existc la mínima disposición por parte de los hombres a ceder also qne se ha 
considerado de su propiedad y donde no existe concl•sión o permiso. 1:11 eslc contcxlo se está 
lmblnndo de que en los tres g111pos, la mujL•r depende en dcmasia del criterio y voluntad del 
varón, mostrando asf una <.k las formas en las que se manifiesta la vililencin erótica contra la 
mujer Cla apropiación de los dcsel"l,'i y ck•I i.:uerpo), evidenciando su cosificación y la 
supremacia masi:ulina. \'a Michel l'oucault(l D8U>, mencionaba que en el cuerpo se concrelii1a 
el poder y es a lravés de él donde se controlan volunlades e i~terescs. 

L:n el indk•ador de dependencia económica se obscrvu que los ~rupos uno y dos 
plankan que la mujer puede trabajar fundamentalmenle por dos motivos: si ella lo desea y si 
tiene necesidad económica. Mientras que el grupo !res se indina preferentemente por esta 
última opción (ver tabla 13), 

Al parecer los tres grupos sugieren una nueva relación para con la mujer, pues el 
hecho de que ella tl'Ubaje sin la anuencia del varón implica cierta independencia económica 
con respecto a él, sin cmbólrgo se observa que la cuestión económica es lo que orilla a esta 
situación, considerando que el faclor económico, más que el avance ideológico del varón 
iníluyó para que los grupos respondieran de esta manera, pues el "si ella lo desea" de fondo 
tiene la supeditación de la mujer a roles tradicionales, tal es el caso del grupo tres que prefirió 
en segundo lugar la opción "si no descuida el hogar11

, J:l factor económico por si mismo no 
establece relaciones igualitarias en los géneros, ni tampoco es libertador de las conciencias, es 
un elemento que al no ser satisfecho por completo por el varón ha obligado que la mujer sal~a 
del hogar y tmbaje u fin de llenar las nece•idadcs monetarias. rara esta muestra el salario de In 
mujer, es complementario aunque logre resarcir la pobre economla familiar. A pesar de esto 
los vnrlincs siguen consider•indosc como proveedores principales. l.as mujeres son vistas como 
uyudanles del ga~lo del hogar y su trabajo asalariado no necesariamente es reconocido o 
catalogado como valioso por si mismo. 

t:n el indicador objeto sexual se observa que los tres grupos plantean que la iniciativa 
sexual depende de mnbos, y que la mujer decida por ella misma que practicas o conduelas 
sexuules tiene con su cotnpilitcro (ver tabh1 14). 

l.o anlcl'ior puede significar que los individuos de estil muestra quisieron· dar la 
impresión de ser sujetos con ideas progresish1s, sin embargo al ;malizar los reactivos de otros 
indicadores observamos que no están a favor de que la mujer tenga dominio sobre su cuerJ"?, 
lo que nos hace pensar en la cxislcncia de una incongrnencia o ambigüedad en sus opiniones, 
o bien que no necesariamente csle componente cognitivo es congruente con su conduela (ver 
indicadores: virtudes y dcfcclos de um1 mujer, dependencia emocional, y consecuencias. para la 
vfclima). O bien.que la libcrlad sexual de la mujer eshi enmarcada en una relación monó~a111a 
e inslilucionalizadu como lo es el matrimonio. • 
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Para el indicador obicto illi, violencia, los tre.s g1up1.1s plantl•aron que a las mujeres 110 se 
les pc:.;a o ~rita en ningún caso y bajo ninguna circunstam:ia (ver fabla J m. t:sto hace pensar 
que l'llo.s se asumen <:onio 110 violentos, que Jo mujer tiene derecho a 110 ser agredida, Jo quL' 
supondría una rdnción de respdo donde el camino de Ja violencia fisic:t o psic:oló:a;ka no tiene 
.cabidu. l.o cual pudiera inlc1·prcfursc como que los frl'S grupos, dcfiL·nden u11a itmtgen p...lsiliva 
de ellos mismos y de descabilidad social, f'ortman A1oisés, en J D88 en una invcslisadón c.·on 
homicidas y a~rcsorcs sexuales, encontró que Jos violadores son individuos que presentan 
mayor defensa del yo, Jo qul' implica que estos cuid<m mucho su imagen ante Jos denu1s y si 
mi.smos. 1:11 otn.1 estudio, Ruiz Zú1ii~a en J H87, rcporló que en el nü% de los violadores cxisle 
la nccc.sidad de dominio y poder. Por lo anterior, no obstante el hecho de que Jos dos primeros 

. grupos estén consignados por viofación, homkidio y robo, hace supont!'r que .~us respuestas y 
comportamientos no necesariamente coinciden. 

A.si mismo los tres ~rupos se inclinaron por opinar que lo.'i hombn!s que dicen insultos 
de índole sexual a In mujer, lo hacen porque a la mayorfa de ellos 110 les importan Jos 
sentimienlos de Ja . .; mujl•rcs. J.o anterior podrí•• implicar dos cosas: que ellos se asumen como 
no hostigadores sexuales y los otros si lo son, o bien, que los que lo hacen es porque 
simplemente Jo aprendieron teniendo como modelos u otros varones. t:n el primer Caso, 
supondrlun que les imporla en demasla el como se sie111<111 las mujeres y que por esa ra4'.Óll no 
son hostigadores sexuales, aunque tuvieran el aprcndi4'-aje de otros individuos, en el ."iCgundo 
caso, qUc el aprcndiiajc de Ja conducta en otros es un motivo poderoso, interiorizado para que 
cJJos decidieran ejercer l'Sle tipo de comportamiento. Ucrkowitz( 1 UG5) aseveraba que un otcto 
\•iolento puede ser propiciado por luibilos agresivo.~, donde Cstos son aprendidos; en una 
sociedad ·inmersa en una .subcultura de machismo· fomenla y focilita ciertos aprendizajes y 
conductas de desigualdad entre géneros, llegando en algunos casos a Jcgilimar la violencia 
conlra las mujeres. 

1:1 concepto mujer es definido por Jos tres grupos, a partir de ciertos roles tradicionales 
impuestos por Ja cultum patriarcal, de tal suerte que es un ser cosificado, supeditado al ámbito 
doméstico o bien, a cualquier airo, que lenga que ver con el servicio para el hombre. J.a 
conceptualización de la mujer, esta en razón de Jos parámetros y necesidades del varón, 
limitdudola it "un ser para otros11 y 110 para si misma. No obstante a lo anterior, es importanh: 
sc1lalar que en el grupo tres se aprecio un concepto menos Ir.adicional de la mujer, que no 
necesariamente implica una conceptualización más avammda sobre la misma. 

t:n los indicadores que comprenden el concepto mujer existen minimus diferencias 
significativas de opinión de los tres grupos, cosa que hace pensar que Ja idcologla patriarcal 
permeó de mnnera parecida las opiniones de Jos sujetos de Ja muestra, sin embargo el hecho de 
que Ja ideología patriarcal no sea un sello indeleble y determinista por sí misma, dio como 
resultado diversos tonos en Ja conceptualización de Ja mujer. 

1:n este sentido, se rechaza Ja hipótesis 1 que planteo: llabrá diferencias de opinión en 
el conceplo mujer en los tres grupos de varones. 

CONCEM'O DE VIOLACION SEXUAL 

Con respecto a los actos más reprobables lll!.!! ~cometer!!!! hombre (pregunta 20), 
se observa que Jos lrcs grupo~ ubican en primer orden, lo.-. actos relacionados con sus 
obligaciones en el hogar. 1:s decir, Jos actos más gmves de un varón están en fu11eión del. no 
cumplimiento del rol tradicional masculino, ya sea como proveedor económico del 11og:tr o por 
no asislir en el Cuidudo y atención de los hijos y esposa. Se obsc1va que no existen diferencias 
cualitativas cnlrc Jos tres grupos, pues estos se chlcn al concepto típico de los roles masculinos 
(ver tabla t 0). 
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l'or otra park, tambic!n coinciden L'll sihmr en SL'::,um:kl IL'nnino la \'h . .,k•ncia ;1 IL'l'ú'l'Lls: 
1:n este.• c.·ontcxto est;in viendo mal y coúde1~~mdLl toda violenda .Jmda la esposa c.• hijo!'I, L'Sh.1 
habla de que quisiCron dar una ima~en positiva de _ellos mismos, quedando i.:OmL~ pcrsLi.nas 
incap;wes de comct~r un aclo itgresivo. De esta manera, se.• pueden ddinir l'llL.,s. mismt'ls l'~l11L" 
sujetos no violentos, pero que en cicrlas circunstm1cias L¡ue pn.imuL·van su ir;1 puL•dan serk'; las· 
resp~estas '-'oincidcn c~n Jo encontrado en el indic;1dor: objeto de \•iolL'JlL'ia. . . · 

. t:u el caso de los grupo.'l uno y dos, contemplan los delitos CexceptL., violadón) 'eit hi1.·Cer 
lugar, es· decir, la violencia ? terceros esta por c.•ndma de cualquier ilícito. t:sto puede.• 
sisnificm·,'quc para ellos es rm\s gmve golpear u los hijos o a la esposa que matar o robar,· Jo 
c1ml supLllle el minimizar el hecho por el que se encuentran recluidos. 

t:l grupo uno situ.ó la violencia scxuul en quinto lugar, el segundo ~rupo en cuarto, es 
decir contemplaron la violacion por abajo de la irresponsabilidad en el ho:o:ar, violencia ·a 
terceros y delitos. 1:sto puede significar que cualquier folla a su deber en el ho:.:ar o como 
miembro de una sociedad es nuis reprobable que la violación mism:1. Por otro lado, es posible 
que dentro de su escalu de \•alores, la \'iolación lensa poca importancia, lo cual puede suponer 
que es considcmda como un hc.•cho i:omim y corriente, más ailn para el '-'aso del grupo de 
violudores, el que no se asuman como protasonist<1s de un hecho violento de esta mduraleza, 
pero si reconocerse como producto de las circunstancias, dcsobli~;indosc de la responsabilidad 
de sus actos. De esta 111<11tcl'a, la viol•1ció11 pm•de ser relevante como aclo punible, en fa medida 
que es sólo causa de una 1·cclusión. 1:1 hecho que los sujL•los de la mucstrJ no reconozcan a la 
violución L'omo uno de losados 1mis reprobables que puede cometer un hombre, indica que la 
ideología patriarcal ha sido intcrioriz:1da por la mayoría de ellos, donde la violación puede ser 
concebida como un acto circunsl:mcial no prcmeditotdo y muchas veces provocado por la 
mujer (forma de vestir, caminar, ele.). Ya mencio1mb;1 l.indgrcn( 1 H82), que cuando u1~ acto 
agresivo es legitimado y socialnwnte permitido, sin dejar de ser este una agresión, en un 
individuo se promueve la recompensa (ser m;is hombre, ser nuis valiente, tener más poder que, 
otros hombres, cte.) y evita la culpabilidad. 

i:n el indicador causus ~ L! violación se observa que los tres grupos repiten algunos de 
los mitos acerca de las agresiones sexuales, explican la violación a P'Jt1ir de la provocación de 
la mujer por andar sola de noche, por su forma de veslir, o bien por adjudicar a los violadores 
enfermedad mental o no control de sus instinlos, además de plantear que la :violaCión 
heterosexual existe por la debilidad de las mujeres (ver tabla 17). l:n un estudio del /\VIS.': .en.' 
1991 con 2112 policias,se encontró un patrón similar: el 4g,4 96 consideró que la mujer sola 
y de noche provoca la violaci6n; el 33.5 96 consideró que los violadores son o están locos; el 
71. 796 planteó que tienen un impulso sexual demasiado fuerte; el 32.5 considero que son 
enfermos mentales y el 15. 1 % dijo que la violación existe porque la mujer provoca. : · · ' 

En otra investigación, también se encontraron resultados parecidos, que Publicó la 
Revista /\lc:o:atos( 1 !mO>, con una muestra de 500 personas (hombres y mujeres) reportó que el 
29.896 consideró que siempre la mujer provoca la violacion, y el 3896 a veces lo hace, 1:1 4396 
piensa que los violadores son enfermos mentales o sexuales. 

Los resultados del indicador causas de la violación, en la muestra, podria interpretarse 
como que la mujer es la única culpable del hecho o por lo menos es cómplice directa del 
mismo, por su conducta de provocación. ror otro lado, se exime ul verdadero responsable del 
delito, pues él se convierle en víctima de los cnc•mlos de la mujer, respondiendo sólo al 
estímulo dcsencadcmmle o provocador. 1:1 hecho de ercer que un agresor sexual es un 
individuo enfermo mental o que no puede controlar sus pulsiones sexuales, lo disculpa debido 
a que no es responsable de sus :telas por un problema orgth1ico o una disfunción instintiva. Los 
violadorc:s al concebir la violación de esla manera, niegan toda responsabilidad, ubicándose en 
el papel de victimas. l:sto sugiere que ellos son individuos que sistcnuUicamcntc no asumen sus 
actos como propios, responsabilizando a la mujer de su comporlamicnto. Además, el 
autoasumirsc como enfermo mental es una forma de exonerarse ante la sociedad y por que no, 

t22 



evitar la culpa que su acto pudiera generar. t:I no control de instintos disculpa la violencia 
haciH la mujer, pues este L'S un mecanismo de justificación que pretende mostmr la imagen de 
un hombre que actuó de acuerdo a sus impulsos. 

Diana Scully(l !MJO) reporta que, a partir de un estudio con agresores sexuales, que 
existen dos catcgorias de ellos, los accplanlcs y negadores; los primeros reconocen su dclilo 
pero lo justifican (la mujer provoco o él estaba fuera de control) y los segundos negaban 
constantemente el hecho, minimizando su responsabilidad y convirtiendo la violación en una 
scdui::ción. En ambos caso.'i .se excusan o justifican, datos que reafirman lo encontrada en 
nuestra investigación. 

l'or olra parte, llama la atención que esta muestra explique la violación hacia las 
mujeres en razón de la debilidad femenina. 1:sto sugiere que perciben al género masculino 
como fuerte o dominante y por lo tanto, el control sobre ellas, incluyendo la posibilidad de 
violarlas. Obviamente, el primer grupo no escapa de esta situación, lo cual hace pensar que los 
violadores ven a la mujer como blanco de su agresión por .'iCr débil, no pudiéndose defender o 
denunciar el hecho, lo que le hace más atractiva a su violencia. 

t;n este indicador (causas de la violación ) se encontraron diferencias significativas, 
mostrando ello que la interiorización de valores, creencias e ideas es mati1.ada por otros 
factores como lo son: educación, historia sexual, modelos de identificación del rol, grupos de 
pertenencia, etc., que implican el porque a pesar de ser educados bajo la misma cultura no 
todos los individuos son potencialmente violadores. 

t:n el indicador castj¡¡o ª!;!violación, los tres grupos se inclinaron por que el castigo a 
un violador debe ser la cárcel y la pena de quince anos. Aunque el grupo tres planteó también 
cadena perpetua; consideraron que no hay forma posible de reparar la violación, a pesar que 
el grupo uno, en segundo termino se11aló que el agresor remedie la situación casándose con la 
victima. La actitud de los tres grupos en torno u que le haria a un violador, si este agrediera a 
su hija, fue el denunciarlo a las autoridades, aunque el grupo uno también se inclino por 
casarlo con su hija (ver tabla 18). 

Lo anterior significa que los sujetos de esta muestra no manifiestan en general, formas 
extremas de castigo a los violadores, sin embargo, en los grupos dos y tres que no se 
encuentran directamente involucrados en el delito de violación, si contemplan la posibilidad 
de castrarlos con un alto porcentaje en esta opción. Susan Browmniller( 10!11), ya mencionaba 
que los genitales del hombre sirven como arma para generar miedo y sometimiento en la 
mujer, quii.3 esta respuesta sea una forma simbólica de "destruir el arma" con la que se 
cometió el delito. Un dato interesante es que el porcentaje mds alto en la opción de matarlos 
correspondió al grupo uno, esto puede deberse a que un buen porcentaje de ellos no se asume 
como violador, o bien que en una cultura falocrática, donde se rinde culto al pene y donde se 
centra la virilidad, pareciera ser más agravante a su hombria el ser castrado que ser privado de 
la vida. 

l'or otro lado, parece existir una alianw de género entre los grupos uno y dos con 
respecto al número de unos de prisión que merece un violador, posiblemente por compartir 
una situación legal. 

Los tres grupos set1alan que no huy forma po.<ible de reparar la violación. l:sto significa 
que reconocen que al violentar a una mujer se provoca un dat'\o irreparable. Sin embargo, 
cabria preguntarse cual seria el sentido de la no reparación del dat1o; si se piensa como única 
consecuencia la perdida de la virginidad o el ser posesión de un extrailo, el perjuicio seria 
irrepan1blc pero principalmente para la propiedad del varón. 1:sto en especial para el grupo de 
violadores que <'asi la mitad de los sujetos opinaron que era mayor el daño fisico que el 
emocional. Ta1 vez el violador esté consciente de .su agresión y de las consecuencias, o que no 
es un enfermo mental como .su~irió en el indicador causas de la violación, 
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Cabe rc~ltur que un alto porcl'ntaje del ~n1po de violadores planll'•' que una form•• d1.· 
subsanar una violación, es que el a~rc:sor se case <.'L11\ la \'ictima, e:iiti .. 1 pul'd'-' Sll,'l.'-'rir qUL' p.ara 
ellos ésta alternativa le~aliza o minimizad dallo: que reproduce las ideas judco "'ristianas y 1.fo 
los códi~l1S penales en cuanto a la reparación dd dat1o. t:lk1~ no pt1L'l-kll <.'l11t1.'ebir a 1.1 mujL•r sin 
el v,1ró11; d dalio de una violación va'' estar· en función de la sexualidad de la mujer y a partir 
de ahi cubrirse ante la sociedad, importando nuis lo que di~a ésta que propiamente lots 
decisiones y los sentimienlos de la mujer ¡a~redida. · 

1:11 1·el;1ció11 a qué lrnrhm con el violador si a,'l.rcdicran u !ill hija, p.m.•ce ser que los tres 
!'rupos responden de acuerdo 01 la deseabilidad, a lo que se debiem han•r en cuant1.1 a .la 
denuncia leg<1l 1 pueslo que.• en Ja 11ormotlivid•1d social no eshi permitido qn1.• se haga justkia poi· 
su propüt 1t1í1t10. No obshmte el hecho de que los grupos dos y tres tumbién contempll'n la 
actitud cxlrema del homicidio, pudiera interpretarse que al verse iuvolucr.1dos nfcclivaml'nle., 
con la victima, el delito liene otra connotación, prueba de ello es que l'll la pregunta· ~(i 
califican con menor porcentaje la opdón de matarlos, además de poner en Ida de juicio, el que 
los \'arones di.! estos d1.1s ~rupos no son \•iolenlos como lo parecieran mostrar en el indicndor 
objeto de violencia. 

1:11 L'Sll' indicador {castigo a la violación) se presentaron diferencias significativas; el 
hecho de inquirir 1werca del castigo íl un violador y el serlo o no, marcu taj!mlcmenle sus 
respuestas. J;J grupo tres es más drastico en Ja opinión del cusligo, el dos es menos y el &rupo 
uno en gener;1I es mas benigno y condescendiente, quiz•i porque se hace referencia a sus 
propios netos. 

J!n el indicador valoración moral en cnunlo a como se siente un individuo después de 
cometer una violackin se observa que el ~rupo uno se inclina por culpable y con 
rcmordimicnlos; el ~rupo dos udemiis de coincidir con el íuth..•rior, también consideró 'que 
satisfecho y tranquilo, mientr<1s que el grupo tres menciona que ittdifcrenlc; los tres ~rupos 
coinciden en plantear que si se les .'iolicitara, colaborarfan sin condh::ión en caso de ser tesli~os 
de una violación. Igualmente convergen en selinlar en dm· el apoyo lotal a su hija si éSta fuese 
violada(ver labla 19). · 

Con respecto al sentir del violador posterior a cometer el ilícito, Jos dalos de la presente 
investigación no coinciden con lo encontrado en los estudios de t\rgUelles Saldivar(I !l8f!l 
quien reporla que los violadores no ll'nlan senlimicntos de culpa con respecto a la violación y 
el 100% de los enlrevistados negó tajantemente haber cometido el delilo, asi misn~o Ruiz 
ZúOiga( t 987) refiere en sus lr.1bajos que sólo el 1 G% de los violadores reportó scntimienlos de 
~~ .. 

t:I que el grupo uno haya mencionado que culpable y con remordimientos, puede 
significar que manifestó lo que se espt!rU debiera de sentir, lo que 110 neccsariamenle implica 
que usf sea o hien lrnce pensar que posibleme11te se asuman como victimas C¿como mecanismo 
de defensar!) que por sus pasiones o circunstancias fueron presos de . un momento de 
descontrol. lo que evade ctmlquier responsabilidad, Diana SculJy en 1000 encontró que los 
violadores admitían el hecho y lo consideraban como un acto negativo pero no scnliun 
culpabilidad o simp+1tfa durante o después de la viohlción; en lodo caso se requiere investigar 
más sobl'e el manejo de culpa para llcs;:1r a conclusiones rmis clams. l.a opinión del grupo dos 
se manliene bipolar(culpablc-lranquilol, posiblcmenle debido a las percepciones y 
experiencias que tienen a p~1rtir de su relación con los violadores. f:n el caso del grupo tres, se 
observa que son más rígidos, y por lo tanto no contemplan la posibilidad de que esle hecho. 
pudiera afectar emocionalmente a un agresor sexual, puesto que socialmente lit imagen de un 
violador así cs. 

rara el t•aso de las respuestas de incondicionalidad para atestiguar, se observa que los 
tres ¡:nipas l'esponden a la imagen de colaborador y l'C.<petuoso de las leyes, varones que deben 
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rt.>~ÍrSL' pL1r las normas jurídicas y soci:tlmcntc uct.>pladas. t:n L'I L'aso Lfol apoyo tolal u la 
supuL•stu hija violada, pudiera interpretarse a p•trtir del vinculo afectivo, lo cual puede 
su¡xmer que no todas las mujeres· son evaluadas de la misma manera, sino nuis bien 
dependiendo dL' ht de la edad, parentescos, ocupación cte. y por lo lanlo no tienen el mismo 
~r;1do dt.> culpabilid;.1d. l'or otra parle en el indicador causas de l:a viol;ición los tres ~ruptis 
l11ítnifosr.11·t111 que existia pL1r do.lrii molivos fund•unentalc.lrii: una, que la mujer prOVlx.'Uba y dos, 
por al~una 11cccsid;.1d or~•inic;1 o instintiva del \•arón. t:n csle sentido, pareciera ser qttL' el 
hed10 de que sea la mujer violada su hij:t, cambia su opinión y consideran que probablemente 
ella 110 lo provocó, ;:1 diferencia de otras mujeres. No hay que oh•idar que las mujeres 
"propias11 (esposa, madre, hija, hermana, etc.,) forman parte de la representación sedal de la 
masculi11idad; el u~ravio en contra de ellas es también unn ofensa y deshonra a su persona. 

l'or lo que respecta al indicudor cons<.>cuencias ruu:a fil victima, ~e tiene que los tres 
~rupos t•onsideran que el mayor sufrimiento es emocional. J:n el caso del grupo uno, los 
port•enlajes que contrastan entre sufrimiento flsico y emocional son similares. J:n opinión de 
los tres :.;rupos entrevistados, la 1nnyor consecuencia para la viclima, en su comunidad es el 
lemor a un nuevo abuso por parte de antigos y vecinos. l'ara Ju pregunta de que harían con su 
novia si fuera violada, los varones de la muestra coinciden en mcncio11ar que Je ayudarían u 
salir adelante y continuaban la relación. Igualmente concordaron en que una mujer 
embarazada, producto de una violación debe tener ni hijo y criarlo, sin cntbargo, el ~rupo uno 
también se inclina ;.1 opinar que debiera conseguirle un padre, en contraste con el grupo tres 
que también manifestó la posibilidad de 11bortarlo(vcr tabla 20). 

1:11 este indkador los tres grupos reconocen que hay secuelus emocionales en unu mujer 
que es violada. Sin embargo, llama la atención que el grupo de violadores sitúe con un similar 
porcentuje al sufrimiento fisico, aspecto que puede ser interpretado como que consideran que 
solo se afecta el cuerpo y al minimizar el da110 emocional puede hablarse una de las 
expresiones de la cosificación¡ la violencia erótica desde Ja óplica de Marccla l.agarde( 1990) .se 
materializa en desconocer lo que es y siente la mujer como ser Integro. · · 

J:n cuanto a las consecuencias de una mujer violada en .su comunidad, se obsc~.~· q~c · · 
los tres grupos reconocen que las tiene, tal vez son los varones so pretexto de tarsituación 
quienes sacan ventaja de la misma, pues tratan de aprovecharse de ellu·P.,rquc:.ha·,sido 
abaratada en uno de sus aspectos donde ella es altamente valorada,s,u. gcn.H.ali~~d Y.:~~ c.ucrpo .. 

1:1 que el grupo de violadores considere con mayor porccl1ta]c, cl1 'rci~bió1i'á '¡()~ ()Ír~s 
dos grupos que no existe consecuencia alguna en la comunidad para .ia;vfctimai:habla 
posiblL•mcnte que para los violadores este hecho no c.< raro, además que, reconoce el .. rcchazo 
cxtru fu miliar y el intra familiar como consecuencia de la violación n umi" mujer; lo cunl hu'cc- · 
suponer cierto grado de conciencia, es decir, él sab! que hace dai\o y .sabe_ las consecuencias,· 
pero las minimiza o no les da importancia. Parecería con sus respuestas que son concicntes del: 
daño que causan y confirman el que una violación no es un aclo sexual sino. una agresión a Ja 
integridad personal de una mujer que disfrazan con la auto justificación que les da el sc11alar 
la provocación de la mujer como causa de su acción. · · · · · · · " 

1:n h1 pregunta de que harían con la novia si ella fuera vioh~da, Se._ not~,-~i"1ilit~:d '~~~ JOS,- -
tres ~rnpos dado que cxprc.'ian que le ayudarían a salir adelante y c.·ontinuuban la ~elación. Sus,. 
respuc..•slas \'illl L'llCUrninadas a exculparla, no haciCndola responsable y ubicando_solan.1~ntc·a1:~ 
a~resor 1.·0111L1 t·ulpable, o bien, que dieron al igual que en anteriores indicadores rcspueslUs de;."' 
acuerdo a un modelo de parej;1 comprensivo. · ·.-.·;-, 

l '.na de las consecuencias de la violación es la posibilidad· de. qué: l~~n:~j.cr·~~~dc :· 
embilraiada, al respecto los tres ~rupos opinan en su mayoría qi.te de ser .a.si ella ~~lx l~ner y 
criar al hijo; el ~rupo uno da como segunda opción. el coñscguirle~u.n pa~re; en 1os_tres
gnipos las opciones porcentuales m:is bajas se dan en que ella lo decida o tenerlo y.darlo en 
adL1p"·iLi11. 1:1 ~¡uc los tres ~n1pos coincid:m mayoritariamente en que la mujei tc,n~a y cric ul 
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hijo producto de la \'iolación, c\'idcncia la makrnidad Cl11t10 la jerarquía mols l'11.•v,1d.1 l'll l.1 
mujer, en este sentido el rol femenino es repnxiucido cuand1.1 d ser madn• implka l.1 
obligación y rcafümción tmis importante, donde la dcdsión :mbrc ~u prnpk1 '-'1ll'l')Jll dl·rx·m.fo 
más de otros que de ella misma. Un do1to inkresante l'S que un alto porce11t.1jl' de vio)a,fon•s 
planleó como solución el conse~uirll• un padre, aspecto que invita a inda,"•11" la din;ímka y 
estructura familiar de un violador, situación que puede debcrs1.• .1 que k,s vi'-llad1.li'l'S tuviL•rL111 
padn•s ausentes y esta sea una forma de sustituir la ima~en patcr1111 de ha cual l"ill"l"dcmn. t:n 
este sentido llenry H. Hiller( t H7G) en una investi~ación sobre loas implicaciones dl' la infancfa 
y el desarrollo adulto, concluye que los nilios que crecen con la ausl'ncia de la inm:-i.en paterna 
tienen nuis problemas de personalidad. 1:n varios e!ltudios se observa este fenómeno JX.ll" 
ejemplo lv1artinez Sala;i;ar, Rodri~ucz S. y Zarale l"i,~ueroa( l HXX) cnco11traron que llis 
violadores tuvieron um1 fami1fo desintegrada, una ima~en paterna inadecuada y distante. t:n 
HJS!.l Argitclles Saldivar n~portó que el 72% de los violi1dores no vivieron su infancia c1.1n los 
padres. ~ulz 7.1ilii:-;aC IU87l, reporta que el 1 OO'X> de los violadores percibe al padre como 
hostil y devaluado 

t:n rclución ul úllimo indicador conscc:uencias lli!n! tl violador se encontró que· el 
principal temor cuando un hombre es reconocido como 11grcsor sexual, para el grupo uno fue 
que las mujeres lo rechacen o 110 Jo acepten y que le ten~an miedo. Otra consecuencia a la que 
se e11frcnla un violador, (en la cual los tres grupos estuvieron de 01cuerdo), fue el rechazo de 
sus umi~os y a que pul•dan correrlo dl• su trabajo. 1:11 rel:1ción con la novfo o esposa· del 
violador los tres xrupos compartieron la opinión de que el problem;a seria que se separen de·· 
ellos, usi mismo el grupo uno y dos expresaron que 110 tenga relaciones sexuales con él. l'or 
último los tres consideraron, en su mayoriu, que la familia del violador debe. buscar ·ayuda 
psicológica(ver tabla 21). · ., 

1:1 hecho de que los tres grupos coincidan en que un violador es rechazado y.,"q,ue· .. 
además las mujeres le tienen miedo suxierc que para los hombres es importante lo· que ,se···_ 
piense de ellos y más aún, sus actos puedan ser juzgados (cuidar su imag~n>,·. c11' CI Caso. del·· 
grupo uno se reitera este patrón en otros indicadores. Por otro ludo, el rechazo y.temor de las 
mujeres implicn una relación no igualitaria, pues Ulti1 mujer asi ~endria un _espacio de 'JX?Clcr 
que ahmtarht contra su rol masculino. · · · , + • - , • • 

1:1 que en opinión de los tres grupos se m:mifieste que los prind~~l~s'í]io~le~as'l los · 
que se enfrenta un hombre a partir de que viola, es perder amistades y trabajoi'significa que 
los grupos de referencia dan sentido afectivo a la vida del ,\•arón y su trabajo le confirma como 
hombre (proveedor). · · · · · · · 

Se observa también que uno de los aspedtos ~~,e m1Í~ ·1c~'·~r~cta1l·'~ l~s a&rcSorcs-·sCxuales 
en opinión de esta muestra, es perder u su pareja. Argilelles Saldivar ( 1989) .encontró que la 
mayorin de las esposas de los violudorcs no rompen con ellos, aunque con base a lo observado 
en la muestra del presente estudio, muchos de ellos no tenlan pareja. Al parecer hay una 
relación proporcional entre nuls ni\os de sentencia y de abandono de la cónyuge. Asi mismo 
para los ~rupos uno y dos, el que no se tengan l'claciones sexuales (por su condición de 
reclusos), implica que sus necesidades afectivas se vean limitadas. Además de que la actividad 
sexuul en un varón es una forma de reafirmar su masculinid;1d. 

t:l lwcho de que los violadores soliciten ayuda psicológica (que sin que deba ne:-;árselcsl 
pareciera que buscan exonerarse de su "culpa" argumentando enfermedad ante la sociedad y 
ho justicia y por lo tanto perdón y justificación, aspectos que en una sociedad poco gozan fas 
mujeres violadas. Ademá.'i, de que para los dos primeros grupos recluidos en el centro de 
prevención y readaptación social donde se realizó la investigación tienen conocimienlo que los 
psicólo~os que trabajan ahi rcpresenlan, con su diagnóstico y pronóstico, la posibilidad de ser 
liberados antes de cumplir su condena. 
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J:n i.·l dcsarn.ilk1 de ésle amilisis, se ha observado qm· el concepto \'iolació11 sexual en los 
tr1.•s ~111pt.is de Vitrones tiene diforc11ci¡1s en cunnto a la reprobación o justificaci1.ín de cslc uclo, 
d1.·ix•11diend1.i d .. • líl i.·ondición j11ridic;1 de los suj1.•tos. t:slo lleva a accplar la hipótesis :! de esta 
Íl1\'csli~ació11, que plitnlcó l;.1 cxistc11ci:a de diferencias si~nificali\•as del co11ccplo de violación 
en los tres ~rup1.is de varnncs. 
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CAPITUl.O VIII. CONCl.USIONES 

8.1. CONCLUSIONES 
A lo largo de ht presente invcsti~ación y con base a los rcsullotdos oblcnidos y su 

discusión, se pucd1.• concluir que: 

1.- t:n los :-tnipos uno y dos, 1a mujer es coiu.:cptuulizada en función _de clcmCntos 
que tmdicionalm1.•ntc la han definido, como lo son lo afccth•o y/o moral, en "este ·sentido 
estos suj~tos · rcprNluccn los patrones socioculhmtks que el patrian.·ado, .com(! .. ~ish:~na 
idcoh..i~ico ha impuesto y normado. J:11 contraste, los !iilljclos dc.l grupo lrc.~1 . la definen Cn 
mión de atributos fisicos; lo que implica que también repróducen 10 .que;la:s&ieélad 
consid~ra como cualidades a valorar en una mujer, : , ;1 .::':'r:' ~~t~.' 

2.~ i.a Conécptu.lli1.acióu de ta mujer en f~nción d.c·los asp~~t~~·~~-fc~·t:i~~s-y ·~J'.I0~1ílc..·s 
l'nfatiiados poi' los gmpos uno y dos, esta relacionada con .... estudo"de rci:lusión'y limitado. 
contacto 'con los grupos de referencia 111 exterior.' - .: ::; · " 1 .-,_,. :,:-.:. ··f - ,··~· :·' · 

•-' .~·· .... . ... -,. ·;· '. . : : ' ... ···:, .. ::>) .. ·_:._.~~,:~~~ ·>~?·~-.~·-~--:'.-.._:._~;~:1.::\·:_._~:'.,_'.t.~:·:· ... ·.'.·: ... 
3.- t:n los tres :,1napos, la mujer no es.vuloráda por :.ú~ cualidadéshitclcetualés; lo 

que· nos Ucv~ ti •.1~i~~-~~ ~uc no es uri ~c-~~is~_'º·:d_c_l~A-~~-~~.'?·~~(ct~·r¡~.-dc __ ·cn1~:-.~':t:: ._·'.·;?/;: </ · 
~~.. 1.a" d~fi_;,·i~i~n de ritujcr p~~~t ·~st~: ;n~~;-~;;,~ ~~~~::n'·¡~~C-i~I·;:~~'. i~:\'{~~é~id.~~~~ -~el~':~.· 

varón, las Virtudcs_y!o dL•fcctos -~marcan a partir.de lo que rcafirmc·o atente contra su' 
masi:ulinidád .. · :. :.· ... :::> \, · ·: :.: . ::,:e .-•,· .:· . .:··: - . -: · .' ·. ·.: ,: · 

. -5.~ Í:xiste,,UÍI ílVa~lCe cn l~~tres grupo~ enc~antÓ a la ~b!igatorieWid de; C~i~~do á~· . 
los hijos por.'partc de la muje1', pues phmtean· que esta es cuestión de la pareja. 1:mpcro; los 
varones d.e esta muestra se. resisten a compartir las labores domésticas (admiten que sólo_ 
excepcionahiiente);· En _este sentido,· sé _observa que la equidad en cuanto a estos _trabajos 
aún esta lejos.: De esta· manera se. pu'ede aseverar que la mujer ha' dejado de ser vista: 
meramente·' por_. su utilidad ·para la procreación, pero se le sigue inscribiendo. en . las 
supuestas obligaciones "naturales'.', como lo son las domésticas. · 

' ll.- Í:n los tres grupos se maniÍicsta mayor libertad para la mujer en· la i~m~' de .. 
deéisiones propiás, excepto las que involucran directamente el cuerpo femenino, 'debido a· 
que éste sigu~ siendo conside~ado un ámbito del poder masculino. ,:~ ,; · .. ;;.:.;_ :"•: 

. 7.- t.as necesidades éconómicas han facilitado en los varo1ies 'a~ ia .,\~~st~~. la 
permisión a las mujeres 111 trabajo asalariado, siempre y cuando nó descuiden las. labores 
domésticas ni el cuidado de los hijos, t:sto implica el sometimiento de la mujer a una.doble 
jornadadetrabajo. :::,: ·-,.-·.- .. ·,::,·: :: 

8.- I:n los tres grupos se manifie~ta qúe el .~1~;¡~ d~ l~ ú~j~j;~uc t.'.al1.i)~ es: 
complementario, pues ellos siguen considerándose como. proveedores principales del hogar. -

- .. : .. . .. · ,'' .·-· ... ,· ... 

!l." Los grupos uno y dos tienen -un cotiéepto más.tradici~111l1 ·de'l~ m~j~r y d~l. 
val'ón, en contraste con el gn'po tres n pesar de númifcstar.,algunas ideas ~onscrV1:1d~ra~ al 
respecto. l;i cultura patriarcal ha sido interiorizada de manera distinta por cada: uno de · 
ellos y está matiiada por diversos factores(educación, nivel de vida, etc.), sin' embargo las ·. 
diferencias son radicales. ·- · · 

. " ;"' .' 

10.- t:s posible que exista alguna rclaci6n entre caractcl-isticas psicOtó&icils dC una 
mujer (sumisa, callada, indefensa, cte.) que a los ojos de ut_t agresor sexual l~ hagan más 
atractiva como objeto de violencia, pues una mujer asl, le garantiza impunidad; Aspecto que 
su~crimos se retome en investigaciones posteriores, · .· · · .. -
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1 l.· 11dra csla muesft·a losados mas n:prob+tblcs qu.: Jllll'Lh.• uitlll'kr un h1,.i111bn.• y 
que L'slán por encima de la violación son d 110 cumplir ron l'I rLil lradk·kinal m.1sl:uli1w, 
como es el nutllr:do a los hijo.'i, inclusive L.'Ontclcr otro dl'lilo. l:s d.:<.0 it·1 la violación l'S un ;11.·ll, 
poco i111port.mlc como hecho dcl.:znabl.:, quiz;i un acto común y últTÍi:nk qu.l' d.:ntrli dc l.1 
escala de \•afores de ILis sujetos th.i 1.•s 111Liti\•o 1,.·k preocupación. 

'j 2.· t:n .Jos tn•s gt'Upos se 1·eilcran los milos por los cuaks las mujcr.:s Slill u~r1.•didas 
scxualmcntl'(andar solas de noche, lo'i violitdores son enfermos mentales, ell'.); t:n d caSli 
del grupo u1101 cstu c1.inccpluali;.o.ació11 los exime de cualquier rcsponsabilid+1d psiculó,~ic;1, o 
bien se juslifkan asignándole a la mujer el papel d.: victimaria o cómplic1.• din•da d.:I h1.'L'ho 
por su Cl1ttductu de provocación, 1:11 los 1.1tros dos :.;rupo'i se repiten J.1s c1.1ncepciones s1.x·i11les 
de lo que s1.• ha dicho acerca de la violación. . 

l 3 ... t:n términos &encralcs los sujetos de esta muestra no· manifiestan· formas 
extremas d1.• t'asligo a los violadores. Sin embargo, existe una relación. estrecha .entrt,! no 
eslar directamente involucrados en In violación y mayor punibilidad del.castigo, pues los 
~rupos dos y tres plnntc•1rn11 sanciones(adenuis de la cárcel) como caslrarlos o violarlos. . . . . .·· ' 

14.-· rarece existir una itlinmm de género c'nlrc los varo1{e.~ r~clüido~'de ia llú1c~tra; 
en cuanto 11 los nr1os de prisión que merece un violudor, qui?.ti en razón de coniparlir una 
situación jurfdicn de privación de su libertad. · < ... ·' . :.: ... : :.:.:· . . .. ·: '; 

1 ~.~ .l~s· ·~¡:~·l_a~o~cs no·~ ·asumen ~.onl~· tUI~~. utilizan,)~: th!&aci6~~.'.~.~·~li~· ·~~~j¡.:¡~i~~no 
de defensa, ·adetm\s de estar rdacionados cori la conhotación Social que Cn _cl.rCcluso·rio ~e·: · 
tiene'de ellos::.·:···~·:": ·, · ·,.;'. ·: ,/·:: __ ,·:.;:\:' <.:'.(-: ,, .:'.' --~.:~':-~ · 

:· 1 G-.--'· i~s:·~~~ -~rupo~ ~.~Ütl c.o~~d'~·;~t~s. 1:d~~ qÜ~:·:~o' . .'11;·~ ·r~·.~~·1~~,~~sib1~!dci·;~rbP.~~~r·u·~1k'. 
violación. •:n el ~a~ ~el grupo .1i110~·1tos. cot~duce.n Pe.1~sar 'que ~n individ.u~s ~~Ít cap;lc,idad. 
de juicio y un,~l}.i~i~~ _1~;~~.c ;~~~;~!!.~t.tl~.~uc ~~fª,!':.c:~l.fc_r.t.t~~.s.,m~,n.'~.I.~~·:/U:'.·,~· ···.t:t,'.·.:~.~-.:" ~ -~ ·- ~ · 

l 1.~· U1í·~·11~··µ"0rc·é:1ltaj~, de 'Y.iol~dofé~rCOnsicieró c.ó~i'o ·u;1!11· ~1Í~r~1aü~a'·c(_cá~~~s°é ·c.6l1 ·. 
la víctima; lo cual. afirma que se emnarcan en el rol fradicioiiul de Ja ·mujer, pues '110 Ja 
conciben sin un hombre que la. cuide y defienda. · - -. · · 

·~ 8 ... ¿~- ~~:uJ~~:.~,~·~~ .concebida como ser humano por los ·~~olado~es,··~u·~:~ ti~¡~·Íican. ·o: 
minimizan el dai\o físico y emocional de la victima ;11 sugerir como solución l'I casarse .con 
ella. Culluralmetite es una forma de relacionarse con las mujeres. 

19.- t.a muestra tiene un estereotipo del violador, pues lo define como inmutable e 
imperturbable. 1:1 grupo uno se inclinó por culpable y con remordimientos como estado 
anfmico del violador posterior ul ilicito, por lo cual contimían asumiéndose canto no 
a,gresorcs o bien, sólo como producto de las circunstancias. Sin cmbar~o, et1tos resultados 
contrastan con otras invesligacioncs(Ruf'- Z1111iga W87 o ArgUelles Saldivarlll8!l) en las 
cuales se encontró en los violadores nulo.'i o mínimos sentimientos de culpa. t:n todo caso 
valdría la pena investigar sobre este rubro, pues es posible que existan distintos tipos de 
agresores y por cons1.~cucncia diversos manejos de culpa y remordimientos. 

20.- J.os tres grupos se manifestaron ser incondicionales par;1 utesti~uar en cuso de 
que una mujer violada les pidiera su ayuda, esto remite en el t.•aso del grupo uno y dos, u 
que son individuos que deben regirse por las leyes y ser colaboradores con los demás, no 
ncccsariantentc porque estén convencidos, sino porque en una cárcel lo menos que se 
espera de ellos es este lipo de respuestas. 

21.- J.os tres grupos reconocen que las mujeres violadas presentan mayor 
sufrimiento emocional. t:.sto demuestra, en el cuso del grupo uno, que están conscientes del 
dar1o que provoca una violación y que no es un acto meramcnlc sexual, sino un hecho que 
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trans~rcdc hl integridad de una mujer. Adem•is, su conciencia ante el acto, no implica 
nccesal'iamcnte un cambio de actitud. 

22.· 1:1 \'fnculo afectivo matiza la interpretación que se tenga de una violadón y de 
la mujer agredida, pues ante la prc~unta de qué haria con la novia si ésta fuera, viohu.~a, los 
tres ~rupos se inclinaron por exonerarla de toda culpa, mostrándose -como· una .pareja 
solid11ria. y comprensiva. De igual manera, se explica el consenso en cu·1~nlo :a la ayuda 
brindada a una supuesta hija violada. .. . · · · · 

23 .... l:I embarazo es una de las posibles consccuenci.aid·~:·Í~'.·~¡~llldón~· en cStc caso 
los tres gruf"?s se inclinaron por indicar que ella debe tenerlo y ériilrlu, t:n ·osta muestra los 
valores sociales y culturales en cuanto al modelo de la mujer como madre, nulifican su 
scnti1", magnificando esa exigencia que al paso de los años parece natural e imperturbable, 

24.- l:n el caso del grupo uno se sugiere investigar aún m•ís sobre la estructura del 
núcleo familiar de los violadores, pues un buen porcentaje se inclinó por la alternativa de 
buscnrlc un padre, al parecer cstan vinculados con padre ausenlc y con problemas de la 
imagen parental. 

25.- !'ara los violadores es mas doloroso el rechazo de amigos, el perder la pareja o 
el trabajo como consecuencia del illcito, esto significa que los grupos de referencia 
microrrclacionales son importantes tanto que estabili1.an su vida afectiva; el trabajo es 
fundamental pues el autoconccbirsc como jefe o cabeza de familia es imprescindible para 
cumplir como hombre; la pérdida de la pareja es otro elemento que atenta contra la 
masculinidad, aparte del vinculo afectivo que ésta representa. 

26.- 1:1 hecho de que los tres grupos se inclinen por buscar ayuda psicológica para 
un violador, justifica la lógica del enfermo mental o loco, donde es el otro el que tiene el 
poder para curar. En este sentido el grupo uno busca que otro decida por él, no asumiendo 
sus propios actos y la responsabilidad que estos implican. 

27.- !.os conceptos de mujer y violación sexual en los grupos uno y dos estuvieron 
matizados por su estado de reclusión, posiblemente en otras circunstancias variaran sus 
respuestas. Seria importante continuar con los mismos sujetos en un seguimiento o bien, 
aplicar investigaciones longitudinales para extraer conclusiones más definitivas. 

28.- l.os sujetos de la muestra dieron en algunos casos una imagen de progresistas, 
abiertos y democraticos. La mayoría de ellos definen su imagen como no violentos, qui1.á 
utilizan regularmente mecanismos de negación de sus impulsos. 
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ANEXO 



L'NAM J'SICOLOGIA 

crn:sTIONARIO 

l.AS SIGUU:Nn:s l'Rt:GlJN1'1\S .m:Nt:N 'COMO rIN 'CONOCER t'.:NICA \' 1:xc1:L'SIVAMl:NTI: s't • 
OPINIÓN. NO 1:s UNA l'RlJt:nA l'SICOl.ÓGICA, NI Ml:CllO 'Mt:NoS l!N 't:XAMt:N 111: 
CONOCIMll:NTOS, l'OR LO 'l'A~'l'O NO l IA Y. Rt:s1·i;1:sTAS n.~t:NAS NI MALAS. 

1:s IMl'OR'l'ANTI: QUt:. Rt:sroNDA. A .TOD1\S. 1),s rR1:Gt.:NT1\s Y· st:A 1.0 MAS· s1Nc1:Ro 
rosm1.1:. : .:·, ,! • 

t:S'l'E cut:STIONARI~ N0· 1.r.. r1:~um~A ~1.1.1: Bf.Nt:nÓ,\tN 'su sn:u,\c16N A~1'uA1.>' 

!¡:~"~~~gi~~~~irfc~g\6Hf.f lf f~~.1:s .~.~~·t~1:N~1Al: .• ·1;,~RA '. i .. ~;1;1.An~~é1óN. il1: UN 

.·: < ,''.' '~1i·G~~~1~t}oR0 SU ~bi.A110KAé16:;1 '; ' : }J:\. 
),:: /~;- > >( ·.,._'~··-;~.'-.·,.' ':-y~·,:.··,/:- , < i ,-·~~ :·/<'-" .. 

1.- ~m.:c10Ñ1: c1~có\.1~1~~¡~ QU;: :,L\~ l.~ ÁoRXol:N i:~ UNA ~iü¡I:~ í· 21::.:ci:;-;,~;~éi'.ds qi:r. MA~ 
Rl:l'UDl[l;'ltl.IJ\,_: ,•'.·' !'.'' ' : ' : ':',.'." ... ::.;. 

·; ,,.:' ';~ ., \ r..!.i;·-

INSTRUCCIONl:S: A cOntinuación tiene un11 serie Je présunt11s y cadá una de clh1s tiene varias \'lpcioncs, marque 
1.'l.111 una X In 4'lpción que más se acerque a su opinión. SOi.O nn:pt TACllAR UNA OPCIÓN. 

2.· 1.A MU)l:R l'RINCll'Al.\ll:N"IT. SIRVE l'ARA: 
AJ Tl:Nl:R lllJOS 
0) A"n:NDl:R Al. t:Sl'OSO 
C) l.ll:VAR DINERO A l.A CASA 
D) llACl:R El. QUl:llACl:R DF.I. llOGAR 
O'JllA.~, r.srr.cmqut: 

·l"OR.\IAR \' SOSIT.Nl:R UN llOGAR 
-SU Rl:At.IZACIÓN l'l:RSONAI. 
·ADMINl~11{,\CIÓN l 10GAR[$:,\ 
-COMl'A:\:l:RA Ol'.I. ESl'OSO 
-llAR UN s1;'\'11IJO DI: VIDA Al. VARÓN 
·Al'0\'0 \' co.\ ll'ASIA D1:1. VARÓN 

;i,· 1.A l:IJUCACIÓN \' CUIDADO DI: tos 1 llJOS u: CORRl:Sl'ONDF.: 
A)1\Ll'AORI: 
0) A 1.A MAllRI: 
~1 ,\ l.OS DOS 
l)) A AMUOS l'F.RO l'RJ;'l:Cll1Al.Mf .. 'l"ll: A t:tl.A 
1:) 1\ A.\\UOS l'l:RO 1'RJ.~Cll1,\l.Mt:N'íl! A l;L 

137 



·1.- l:NA 0111.IGACIÓN IJl:l.110,\lllRI: 1:s llACl:ll m: COMl:R Al.OS lllJOS 
·A) sn:,\ll'RI: 
U) NU~CA 
Cl CU,INllO s1;,1 Nl:Cl:SARIO 
UJ Al.l~lJNAS \'l:Ct:S lJ OCASIONAl.Ml:N'O: 
0·111AS, 1:s11:cmQ111:: 

-1x11u: 1.os oos 

~.- 1:1.110,\lllRI: SIRl'f. l'RINCll'.11.\ll:xn: !'ARA: 
,\) t'OK.\LIR IJN llOGAll 
fl) ,,·n:.'\m:R A I"'\ 1:.~l'OSA 
C) t.1.1:\',\R DISf:RO A 1.A CASA 
l)) llACl:R 1:1. Ql:l:llACER lll:l. llOGAR 
O'lllAS, t:srr.cmQur.: 

-SU RIJll.l~.ICIÓN l't:RSoN,\I. 
-co.11rMa:110 m: u. 1:sroSA 
-CO.lll'ASIA or.1.1 MUJl:R 
·Cl:fA \' Al'O\'O DI: 1.A t'A,\tll.IA 

(i,• CUASl>O UNA MUJl:R SAl.I: m: SU CASA: 
AJ IJ1:111: AVISAR,\ 00:'\fll: VA 
ll)'lll:Nl:Qt:l:l't:IJIRl'l:K.\llSO 
C) lll:lll: SAi.iR ACO.lll'ASAllA 
D) l'Ul:m; llACf.Rl.O SIN AVISAR NI l't:IJIR l'CllMISO 

¡,.1:1. ARRr.Gl.O \' l'OK.llA m: v1:s1111 m: UNA MUJl:R m:r1:1m1:: 
A) rn:1. GUSl'O m:1. MARIDO 
11) Dl:I, GUSl'O DI: 1:1.U. 
C) DI: 1.0 Qt:r. t~rn: or. MODA 
D) llf. l.O QUI: SU f"A.\111.IA CONSllJERF. AOl:CUAOO 
oTKA.~, t:srr.cmQur.: 

-Df.I. Gt:Sl'O m: l.OS nos 

K.• A l!NA Mt:,11:11 Al.A Ql![ s1: u: Of'Rt:c1: UN ASCENSO F.N su TRABAJO Df.11[: 
A) ACJ:l'l'ARl.O INMf.lllATAMt:NTE 
11) CONSUl:l"ARl.O CON SU f"AMll.IA Al>~T.S DE ACEl'l"All 
C) ACl:l'f"ARl.O SI A 1:1.1.11.1; CONVll".'i[ 
ll) ACl:l'f"Alll.O llASl"A QUI: r.1.1:sroso l.O Al'llUl:m: 
O'lllAS, r.srr.cmQ111:: 

·ACl:l'l'ARl.O CUANDO 1.0S llOS st: l'ONCAN DE ACUERDO 
-CONSlfll:K.1111.0 Dl:l'l:Nnll:NDO DF. U. SITUACIÓN ECONÓMICA 

!l.- ~l l!NA ,\lt:)t:R Nll Ql:11:111: ·11~-.;1:11 lllJOS y Sll rsroso SI, f.LU. QUE m:m: llACl:ll: 
A)'J"l:Nl:Rl.llS 
IO C\ lS\'t:sct:R 1\l. l:SPOSO 
C) ClWrROl.ARSI: SIN Qt:I: 1:1.1.0 st:l'A 
ll) NO 'll:Nl:Rl.OS 
OTKA.~, 1:s11:cmQllt:: 

-1..'0XSlll.TARl.O COX J:1. t:SJ'OSO 

l •1.· t:NA Ml 'Jl:R li:l:fll: TRAllAJAll SI: 
A) t:l.l.i\l.Olll:St:A 
1111:1.1:s1•oso u: 11,1 r1:K.\llSO 
c.') l'.I. L"il'OSl 'I l'Al.TA 
lll :'\l'llll:Sl"l:llM t:l. llOGAR 
1:1 Tll:N1: N1:n:s111,1111:coNÓ."\llCA 
O'll!AS, l~~11:Ct11Qllt:: 

-J:l.f.,\ ,. Sl' l'.Sl'OSl) st: l'OXt:~ rn: 1\Cl'.[R(lO 
·1'1\Jl 1 XISl~l 'i':.-\ CIR('t:S!'il'A:":'l"IA 
.J:STll l.\11'1.h.',\ se Rl~\J.11"\C:llÍS l'J:Jl\O~,\I. 
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11,· 1:1, SAl,\RIO lm. llO,\ll!Rf. QUI: TIIAllAJA: 
A) DWr. DÁlfüLO A su r.srosA rARA Ql!f. l:IJ.A 1.0 UISl'RIDU\'A 
11) OEDI: DARl.E A F.IJ.A UNA l'ARlT., l'ARA LOS GASros m: LA CASA 
C) m:11r. lJISllUllUIRLO m: COMÚN AClJl:RDo CON su .\IUJl:R 
()) Dt:llE Sl:R l'AIL\ 1:1. \' r.1. SA!IRÁ r.N QUI: 1.0 GASTA 

12.-1;'1 UN MATRIMONIO, r.1. DINl:Ro QUI: GANA l.A MUJt:R s1: !Jlll.IZAIÚA l'ARA: 
A) COMl'l.l:l'AR 1:1. GASrü QUl:LlA IJ, MARIOO 
11) GASTOS lll: r.1.1./\ 
C) GASros m: l.OS lllJOS 
D) AllORRARJ.O 
011Wi, ESl'F.ClllQU& : 
·GA~TOS IMl'Rl:VISTOS 
·LO QUE 1:1.l.A CRI:,\ CONVr.NllNn: 
·D"11UllUIRl.O DI: COMÚN ACUERDO CON 1:1. l~ll'OSO 

1;1,. l:N UNA Rf.l.ACIÓN IJI: l'ARl~A l./\ INICIA'nVA SF.XUAI.: 
A) LA TOMA F.l, llOMURf. 
11) l.A TOMA 1.A MUJER 
C) Dl:l'f.NDI: DI: AMllOS 

14.· UNA 0111.lGACIÓN CON\1JGAI. DE l.A MUJf.R l:S'n:Nl:R Rf.l.ACIONr.S Sl:XUALES CON su MARIDO:· 
A) si, !'ARA ESO sr. CASA 
11) NO NECr.SARIAMr.11m: . 
C) CUANDO 1:1.1.A 1.0 Dl:CIDA 
DJ CUANDO l.OS DOS sr. l'ONGAN m: ACUERDO 

15.- l.A MUJER DF.DF. COMl'l.ACl:K Sl:XUAl.Ml:N'n: E.'1 TODO AL r.sl'OSO: 
A) si, roRQUt: ES su MARIDO 
U) NO, POR SU Rf.l'l.TrACIÓN 
C) NO, F.S DECISIÓN DE 1:1.l.A 
ll) SI, !'ARA QUI: 1:1. NO SEA IN111:1. 
011Wl, &sPEClllQUF.: 

·NO, DAJO M!JrLJO ACUF.RUO 

16.- USTED SF. CASAIÚA CON UNA MUJER QUE NO llJERA VIRGEN: 
A) SOi.O QUE 1.A QUIERA MUCllO 
8) si, NO ME IMl'ORTAIÚA 
C)NO,NUNCA 
DJ si, PERO NO sr. LO PERUONAIÚA 

17 •• A LAS MUJF.RF.S Ll'.S GUSTA QUI: l./\S MANOSEEN l:N f.t. MCTKO: 
A)AVF.Cl'.S 
U) A ALGUNAS 
C) NO, A NADll: 

18.· A 1.AS MUJERl:S sr. u:s GRITA: 
A) CUANDO 1J1:soD1:or.ct;'1 
U) CUANDO NO l:N'lll:N!JE.'1 
C) CUANDO F.I. ,\L\RJIJO l:sl'A MOIJ'.sTO 
D) EN NINGÚN CASO 

19.· A 1.AS MUJERr.S SI: l.l:S l'EGA: 
A) CUANDO NO ,mr.'1Df.lli Al. r.sroso 
11) CUANDO IJl~IOllf.DECl;'I 
C) l'OR l:<nF.I. 
lll 1;'1 :<l:<GÚN CASO 
011Wi, &Sl'f.ClllQUI:: 

· Cl!Al'iDO AGR1:1J1;'1 A 1.0S lllJOS 
·Cl!A:<llll 1:1.1~1roso r.sTA MOi.ESTO 
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20 •• A su coNSILll:RAClóN 1.cu.11.1:< soN ws c1Nco ACTOS MAs R1:1'Ro11A111.1:s Qu1: 1'U1:111: n "'u:n:R 
L'N 1 IOMURt:1 

21.· LOS llOMDRJ:S QUr. DICl:N COSAS 1~'1 IA CAIJ.I: COMO; "MAMACITA, VAMONOS A ACOSTAR", wn: 
\'O\' A HACER, A l'ONl:R 1:1 .... ", i:rc.1.0 llACEN l'ORQLT.: 

A) A l.\S MUJl:RI:< l.l:S AGRADA, AUNQUt 1.0 Nll:GUl~'I 
D) A l.OS 110,\\llRI:< u:s GUSTA llACl:R SIXllR MAi. A LA.< MUJl:RES 
C) A 1.os 110,\\UR[S 1.r.< GUSl'A, SIN IMl'ORTAR COMO s1: SllXl'AN IAS MUJrRJ:s . 
D) 1.A MA\'ORIA Dt: 1.0S llOMURl:S 1.0 llACEN 
O'lllAS, ESl'EClnQUE: . 

-CARJ:ct:N DI: RESl'l:fO \' t:DUCACIÓN 
·'lll:Nt:N l'ROUl.l"\\AS Ml~ .... l'Al.ES 
-SON l,\ll'011:1''11:S SIJIUALl:S 
-SON llORRACI los o DROGADOS 
-SON COBARDí.S 

22.- A UNA MUJl:R s1: 1.1: VIOIA l'OR: 
A) SU l'OR.\IA DI: Vl:SllR 
ll) 1:1.1.A l'ROVOCA Al.OS llOMURí.S 
C) A'IDAR SOi.A DI: NOClll: 
IJ) l.OS llOMDRl:s NO s1: l'lll:llr.N CONTROi.AR 
011IA.<, l:Sl'l:Cll1Qlll:: 

r.Nn:R.\IWAD Ml:NTAl. DrL llOMBRI: 
DROGAS\' ALCOllOI. Dl:l. llOMllRI: 
El. llOMílRI: s1: sn:N'IT. INIT.RIOR Al.A MUJER 
MAi.A INl'OIL\\ACIÓN \' t:DUCACIÓN Srl(UAL DEL llOMBRE 
llOMURF.S SIN V,\1.0Rl:S \'SIN MORAi. 

23.- EL llOMBRI: QUE VIOLA 1.0 llACE l'ORQUE: 
A) ES UN l• ... IT.RMO 
ll) NO l'UEDF. CON'l'ROLAR SUS INS11i'o'TOS 
C) NO l.F. SATISl'ACF. Srl(UAl.\IE:\'TF. SU MUJER 
D) SI: ~ll:N'rr. SUl'L'RIORA LA MUJER 
OTRAS, 1'.Sl'EClnQut:: 

·CONSU,\11: DROGAS\' Al.COllOL 
·SI: DAN 1.AS CIRCUNSíANCIAS Y IA MUJER l'ROVOCA 
·1:1. llOMURI: SI: SIENTE INIT.RJOR A IA MUJER 

24;. 1.A l'RINCll'AI. CAUSA QUE ORIGINA IA VIOIACIÓN 1:s: 
A) l.OS l'ROULl',\\AS 1:CONÓMICOS \' 1:1. lJl:Sl:.\ll'LEO 
11) l.A m:SIN'IT.GRACIÓN \' MAl:rRA1'0 l'AMll.IAR 
C) El. DF.Sl:QUll.ll\RJO Ml:N'l'AI. \' NO CON'l'ROI. m: l.OS INSllN'l'OS 
IJ) 1:1. QUI: s1: l'l:R.\llTE El. uso\' ABUSO DE l.A MUJER 
OTRAS, F.Sl'ECIOQUI:: 

·l.AS DROGAS Y 1:1. Al.COllOL 
·LA MUJl:R l'ROVOCA Y DA M011VO 

25.-1.A ~IA\'OR l'AR'll: DE LAS VIOl.ACIONES SON A ~IUJl:m \' Mll\' !'OCAS A llOMBR[S, r.sro l'UEDI: 
1>r.ut:RSEA: 

A) !.AS MUJER!:< SON ur.un.r.s 
U) l.OS llOMBRl:S TIENl:N CON QUE VIOl.AR 
C) 1.0S llOMBR[S SON nJERTI'.< 
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IJ) 1,1s ,\IUJl:Rl:S NO 111:NF.N CON QUE VIOl.AR 
l:J l.OS Vt:RJJ,1D1:R_?S llOMllRES l'Rl:lll:REN A 1.AS MUJF.Rl:S 

2G .• 1:N fü Ol'INIÓN QUI: CASllC.0 MF.RF.CF.N LOS VIOl.AIJORl:S 
A).llATARl.OS 
11) CASll!ARJ.O.~ 
CJ VIOl.ARLOS 
IJ) F.NCARCl:l.ARl.OS 
0111AS, ESll:CJnQUF.: 

·llARLt:.I TRATA.lllF.:O.TO l'SICOl.OGJCO 
-J:DUCARJ.OS 

2i.· CUANTOS Aii'OS m: l'RISIÓN .lll:Rf.CF. UN VIOl.AIJOR: 
A) U,>; ASO 
11) 15AJilOS 
C) 50AROS 
O) CADf.SA r1:R111:1uA 
OTJIAS, f.sl'ECJnQUF.: 

·IJF.l'l:Nm: DIJ. CIUTIJIJO m:LJUF."l o AllfORIDAIJ 
·llf.l'F.NUF. IJF.L CIUTF.IUO JJI: DIOS 
.IJ[l'f.NDI: m: l.AS CIRCUNSl"ANCIAS m: 1.A VIOl.ACIÓN 
.~m~ou:-;o 
·Df.2A 5A:l:OS 
·DEGA IOA:l:OS 
·Df.20A 25AJilOS 

28.- UNA f"ORMA DI: RJ:l'ARAR El. DllRO CAUSADO l'OR UNA VIOl.ACIÓN ES: 
A)[L VIOLADOR SI; CASE CON LA MUJER VIOl.ADA .' . · " · 
JI) F.I. VIOJ,\DOR l'IJJA DISCULl'AS A LA íAMIUA DI: LA MUJER AGREDIDA 
C) 1;1. VIOJ.ADOR l'AGUF. LA A"IT.NCIÓN MEDICA\' l'SICOl.ÓGICA IJF. l.A MUJER 
V) NO llA \' f"ORMA J'OSJBI.[ . . . 
<mlAS, í.SPECJnQUF.: 

·CONCÁRCF.L 
·MATANDO AL VIOLADOR 
·PAGANDO LOS DASOS ECONÓMICOS 

29,• SI VIOLARAN A SU lllJA QUF. 1.E llARfA AL VIOl.ADOR: 
A) 1.0 MATADA SIN DUDARLO 
0) 1.0 l'l:RVONAllA A l'f.SAR DF. TODO 
C) LO CASABA CON MI lllJA 
D) 1.0 DENUNCIAPA A LAS AUTORIDADES 
011IAS, ESPECJnQUE: 

-UARJ.E TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
·AIIJARJ.O DE 1:1.J.A 
·LA VIDA IMl'OSIUl.E 
·ACllJAR A J'ARTIR DEL CRJll:RIO DE LA lllJA 

30.- UN INDIVIDUO J>t:.ll'Uts DE COMJ:ll:R UNA VIOl.ACIÓN SI: SIEN"IT.: 
A) CUl.J'AJll.r. \'CON IU~\IORDIMIENros 
o> INJJJ11:R1xn: 
C) CON Jll~~1:os IJI: SUICIDAR.IE 
IJ) SA11Sll:CllO \' TRANQUii.O 
<mlAS, ESl'f.ClnQUF.: 

·CON Tr.\IOR 
·Al.GUNOS Oll:N \' OTROS MAi. 

:11.• SI U~1T.IJ 11.Jl:JVI 1:1. ÚNICO "Jl:SllGO IJE lJNA VIOl.ACIÓN, \' 1,1 VfC"llMA l.[ 1•161r.RA SU 
C'<ll.\llORACIÓN l'ARA Df.'O:UXCIAR r.1.111:c110, ¿QUI: llARIA'/: 

A) .m:sm~U,\RJA SIN CONUICIÓN '' ' . 
JO NO ,\'11~\.llGU,\RfA l',\RA J:VITARSt: l'ROUl.l~\1AS 
l") SOl.ll QUI: 1,1 CONOCll:IVI All:sllGUARfA 
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UJ m:r1:NIJC u1: SI ll.1'101.AIJOR NO 1:s MU\' 1:-.'11.U\'l:Xll: 

32.; SI usn:u llJt:RA 1:1. l'AURC ur. UNA MUJf.R l'IOl.IUA, QUI: 1.1: llAf!f,\ ,\ t:IJ.\: 
,\) CORRl:Rl.A IJI: IA CASA 
lll NO Dl~ARL\ SAIJR ,\!AS 
C) Al'O\.ARl.A J:N 'fOlJO 
DJ CASARio\ co.'I Al.GUlr.N 
0'11lAS, F.Sl'ECtnQUI:: 

·l'f.RUO~ARl.A 

;13,. (LIANDO llNA MllJt:R l:S l'IOIAUA: 
AJ 1:1. MA\'OR Slll'RIMll:~1·0r.s1is1co 
D) 1:1. MA \'OR Slll1UMI f.~TO t:.~ f,\IOCIO;..'AI. 
CJ 1.0 liSICO \' 1.0 r.MOCIO:>IA!. l'ROXl'O s1: U: l'ASA 
OTRAS, F.S11:Cll1QUE: · . . , 

IJ. Slll'Rl,\111:~70 liSICO \' l:MOCIONAl. l:S IGLIAI •. 
1:1. SllfRIMlf.Xro liSICO \' 1;11oclONAI. NO Ul:SAl'AR[C[.'I NUNCA 

:H.- IA_PRINCll'AI. CONS1:cu1:NCIA QUI: sunu: UNA MUJr.R VICIADA, r.s Sll COMUNIDAD l:S:, 

,\) SI: 1.1: Rl:CllA7.I l'ORQUI: NO I' Al.E NAUA · 
11) INSUl:ros \' Ut:Sl'Rl:CIOS DE l.A fAMll.IA 
C) AMIGOS\' l'l:CINOS TRATAN DE ,\l'ROl'f.CllARSf. DE EIJA 
O) NINGUNA 
OTRAS, l:Sl'EC111QllF.: 

·QUI: IA Al'O\'l:.'I 

35,· SI A SU NOVIA J,\ l'IOIARAN, QUI: llARIA CON f.IJA: 
Al l'f.NSARIA QUE WA J.O PROVOCO \' IA IJfJAllA 
D) l'ENSARIA QUE f.LIA 1.D l'ROVOCO \' CO:-O'TINUADA IA R!MCIÓN 
C) 1.1: A\'UDARIA A SAIJR AUf.LANIT. \'LA DEJADA . .·. . . 
D) 1.E AVUDARIA A SALIR ADF.l.AIVIT. V CON"llNUAllA IA RELACIÓN 
O'lllAS, i:srr.c1nQur.: · · · • 

'·DEl'f,'IUl:RIA Dl:L TIEMPO\' Df. IA R!:LACIÓN 

36,· SI UNA MUJl:R QUr.DA 1;1mARA7ADA l'RODUCl'O DE UNA VIOLACIÓN, QUE or.nr. r.u.A llACl:R: 
AJ 'IT.'lf.Rl.O \' CRJARl.O t:Ll.A 
JI) TENl:Rl.O \' DARl.O l;'I AIJOl'CIÓN 
CJ AllOR'l'AR!.O 
DJ CONSl:GUIRJ.f. llN l'ADRf. 
O'lllAS, F.Sl'ECtnQUE: 

·l.O QUf. f.IM DJ:CIDA 
-Pt:DIR Al'0\'0 A SUS SERES QUERIDOS 
·l.O QUE f.l.LA DECIDA, ME.'IOS ABORTAR 

37,. CUANDO UN llOMllRE f.S RECONOCIDO COMO VJOIAIJOR, IAS MUJERES: 
A) l.O R!:CllA7.AN .. 
11) l.O BUSCAN 
CJ l.r. 'llf.NJ;'I Mlf.DO 
UJ 1.1~~ l:S INDllt:R!Nll: 

38.- UN 110.1mR1: A l'AR'llR JJC QUE VJOl.A sr. l:.'>FRIXl'A l'RJNCll'AL\11~'11: A: 
A) l'!JJ:Df,'I CORRJ:RJ.O Dr. SU TRAlll\)O 
11) SUS AMIGOS 1.0 Rf.CllAZAN 
C) "111~'11: !"AMA llf. Sf.R MAS llOMBRJ; 
U) NO sr. rur.or. CASAR 
011lAS, F.Sl'F.CtnQUE: 

-1.0 R[CllA7,\ l•I SOCIJ:DAD 
·l.A l'AMll.IA J.O Rf.CllA7A 
·l'ROlll.l~\1AS l.J:GAl.f.S l'OR su 01:1.rro 
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-Rl:l'ROll/\CIÓN l'OR SI MISMO 
-NINGÚN l'ROlllJ;\IA 
-m•-:1: l'AMA !JI: S[R ()l;\u:xn: 
-'111•'/E MAS l'ROllU'MAS 

:19.- 1.1 l'RINCll'AI. CONSl:crn:NCIA QUI: m;-:1: UN VIOl.ADOR CON su NOVIA o l~~l'OSA I~~: 
Al SI: DIVORCIA o S[ s1:rARA DE 1:1. 

~'.\ ~g -~~:\ ~i~'ü~~~~~i~X~~-1:s CON 1:1.1.A 
Ll) 1.0 SIGIJE AMANDO IGUAi. QUI: AN'll:S 
O'lllAS, r.~l'f.C111QUE: 

-01:r1:N1J1: m: l.A l'ARl1A 
·l.A 1'1\IUJA 1.0 RrCJIAZA 
-1.A l'ARFJA Dl:SCONliA DE 1:1. 
-1.A l'ARl1A nr.-:1: l'ROlll.r.\IAS 
-1.A l'ARl:JA 1.0 A\'UDA 
-Tll:NI: AIAS l'ROlll.l;\IAS 

40,· Qlll: 111:111: llACl:K lJNA l'AMll.IA CON UN lllJO VIOl.ADOR: 
A) DARl.t TODO 1:1. Al'O\'O 
11) m:NLJNCIARl.O ,\ l.AS AlJroRllJAIJl:S 
CI lllJSCAR Al'lJDA l'SICOl.ÓGICA 
I>) RECllA7.ARl.O 
O'lllAS, F.Sl'EC111QIJE: 

·DIJARl.O QUI: 1 IAGA SU VIDA 
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FE VE ERRATAS 

Ea el rio do ¡1¡\gina do la boja 93, VICE: 

l.al cincrt•ado11u tt.alizada.t: en t.ifC' 1nu1to ¡mr r111rnfe.mr juan Martinrz flrniol.fi>al furrou las 
tiguirutu: .. La X= utilizada uúdt únkamrutc wociacfo11r.s rutrr \'ari.tllr1. 1mr conrig11irutr lo 
qut 1e rqmrta como riguificati\·o no ton ctifC'ttucW. -Al rtalizar rl aruilbis HladUtico t111arrcru 
afgww crldilW \'ac'Í.IU )'con mruos de cinco sujdo1, lo a11ltrior ill\0alidaria lo siguificatn·o dr la 
relación dt lat \'ariatlr.s. Sin rui1argo, u ¡1udina ¡1c1uar qur si la población funa llll)'or, HLiu si 
snian sigui6rath·at, -Lu \'arúi>les qut a¡1anccn soui1ttadM srgiu1 t.\IC' aná1iris son únicamtulC' 
asociariour.s, cu todo caso W 110 Jl111{)rtadaJ serian doudt uútrn difrtturiat, -rara mtjor 
análiñs dt las \'41W.Jfr.J r&ludiada.s, st ¡naditran agR'gar Lu \'atiahlr.s ru doudt sr muestra 
asociación. -Estas m.1un·acimttl sr sc·1lalan a l'didóu dtl si.nidal arrila mrudouado; Lu cualr.s 
no ar Un·aro11 a c&Jn dado Jo 3\'aJlZ3'1o dd 11ttuulr b'4.1ajn ,1r itl\·r1~adón )' 11ri.tu·i¡1almr11lr 
¡1or d voto dr aprobación dr Jos utro5 mir11•1ro5 dtl j1aaalo 11ur ru conj1u1lo cou los autort.s 110 
conq1artcn 11u a¡1rtdacfouc.s, 

DEBE DECIR: 

Lu (furn·adoues rt:.aliuwLu rn e.sir 111u1lo 11or rl 11n1(t.sor Juan Martiurz llrnioz41al furrc111 las 
siguitules: - La xc utilizalta mitlt 1'tninunt11tl' as"daciont.s l'Ulrt: \·ariadcs, por ca1uiguiru~ lo 
']Ut st rq1orta como siguificali\•11 uo san 1li.fcn:ucW, ·Al 1Talizar c.·I análisis r.\tadistico a¡1artcru 
alguwu rrldilW vaC'Lu )' co11111tna1 ,1r cinrn snjrtos. lo a11trrior iuvafülaria lo significativo dt la 
n"lación 1lt Lu ,·arLtdt.s. -Las \"ari.t1lc.·.s qur a¡1Mtcr11 soni1rtftdal srgúu tJlt .uuilisU son 
i'utkaanrnlr a\ociarfom·.s. ru lo1lo c.uu las no soui11Ta&Lu urian doudt r.xhtru difrrruciru. 
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