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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

- El por qué de la tesis 

De alguna manera, la historia de la génesis y desarrollo de esta tesis es la 

de su autora; así, se ha pensado que avanzando en ella, también se explica el por 

qué del documento que ahora se presenta. 

En primer término, cabe señalar que los trabajos sobre violación en nuestro 

país son escasos y recientes, además de que debido a las características 

inherentes al problema, es difícil diseñar estudios en los que se puedan controlar 

todos los factores involucrados. Ante esta situación, la presente investigación 

pretende cubrir la necesidad de contar con diversos datos acerca de los trabajos 

de tesis que se han realizado a nivel profesional sobre el tema de violación 

sexual, así como conocer la importancia que ha tenido este tema en el área de 

Psicología. 

Pero es notorio que los problemas no son exclusivos de la violación, y si 

bien no hay posibilidad de solución inmediata, si hay la alternativa de manifestar 

esta situación. Pero así como hay esta posibilidad, también existe la necesidad de 

aportar análisis serios y tentativos de solución. En este sentido, la tesis que se 

presenta, realiza una revisión crítica acerca del desarrollo histórico sobre las tesis 

de violación en Psicología tanto a nivel licenciatura como posgrado desde la 

aparición del primer trabajo hasta 1995; esto con la finalidad de dar cuenta de qué 

se ha trabajado en violación, cómo se ha abordado el problema, cuáles son las 

limitaciones y aportaciones de estos trabajos, además de determinar la 

importancia del tema como objeto de estudio y conocer la calidad de las tesis. 



INTRODUCCIÓN 

- El orden de la tesis 

La tesis se encuentra dividida en cinco capítulos, una parte dedicada a la 

bibliografía y una sección de apéndices que incluye dos anexos. 

En el primer capítulo se trata de explicar como ha sido construido 

culturalmente el género, es decir, esas conductas diferenciadas asignadas a los 

individuos de acuerdo a la pertenencia a uno u otro sexo, lo cual ha puesto a la 

mujer en un lugar de persona menos valorada que al hombre; sus orígenes y sus 

implicaciones como una alternativa en el estudio de la mujer. Considerando la 

violación sexual como producto de las relaciones desiguales entre los sexos, es 

importante contextualizar la subordinación de la mujer y el por qué de la violencia 

hacia ella. 

En el segundo capítulo se revisan los componentes que están inmersos en 

la violación, los antecedentes de ésta última, el manejo legal que se le ha dado, 

las aproximaciones teóricas a su estudio y lo que se ha encontrado en otras 

investigaciones en cuanto a la víctima y al victimario. 

El tercer capítulo aborda el tema de la mujer como sujeto de estudio, es 

decir, el papel que la mujer ha desempeñado en la sociedad como investigadora e 

investigada, así como la importancia del movimiento feminista que dio origen a los 

estudios sobre la condición de las mujeres. En este mismo capítulo se trata el 

tema de las tesis de enseñanza superior, se define que es una tesis y sus 

modalidades; otro punto que se toca es el problema de titulación, o sea, ese 

proceso académico-administrativo que el alumno tiene que realizar para obtener 

su pase definitivo como profesionista. 
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En el cuarto capítulo se hace una pequeña historia de las tesis sobre el 

tema de violación, ésta historia abarca la producción de trabajos a través del 

tiempo y por institución. Se describe también la metodología y la estrategia en la 

obtención de la información; se incluye la justificación, los objetivos, las preguntas 

de investigación, tipo de estudio, población, procedimiento y el instrumento 

utilizado para el análisis de las tesis, el cual consta de 32 categorías con sus 

respectivos criterios de interpretación. 

Finalmente, en el quinto capítulo se realiza el análisis y discusión de los 

resultados obtenidos en la revisión efectuada a 28 tesis, que sobre el tema de 

violación se han realizado en las instituciones de enseñanza superior del D.F. 

donde se imparte la carrera de Psicología, el periodo que abarcan es de 1973 a 

1995. Se incluyen también las conclusiones a las que se llegó después de dicho 

análisis, las aportaciones, las limitaciones encontradas para la realización de la 

presente investigación y las sugerencias que se proponen para futuras 

investigaciones acerca del tema de violación sexual. 

- Limitaciones y logros 

Obviamente, ninguna investigación es en sí misma perfecta, todas son 

perfectibles. Así, es necesario exponer con antelación cuales son los límites 

observados en el trabajo. En primer término, se afrontó problemas en el acceso a 

las tesis en algunas instituciones, lo que disminuye el número de trabajos que 

pueden ser consultados y analizados para el estudio de la violación; por otro lado, 

se abarcó más la historiografía que la propia historia de las tesis debido, a que no 

se tuvo facilidad para contactar a las/os autoras/es ni a las/os directoras/es , para 
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poder exponer esa parte de la experiencia personal vivida en la realización de los 

trabajos y que pudo enriquecer mucho más esta investigación. 

En cuanto a logros, podemos señalar que éstos han sido 

fundamentalmente dos: el primero, es que se llevó a cabo una obra de 

recopilación documental de los trabajos de tesis que se han realizado sobre el 

tema de violación sexual, tanto a nivel licenciatura como posgrado en varias 

instituciones del D.F. El segundo logro es el haber hecho un análisis extenso de 

esos trabajos, lo que nos da la oportunidad de conocer las limitaciones y 

necesidades para la realización de estudios sobre este tema, determinar nuevas 

líneas de investigación para que sean retomadas por futuras investigaciones y 

que esos trabajos sean verdaderas aportaciones al tema en el área de Psicología. 

Con dichos logros, las/os investigadoras/es que a futuro se interesen en el 

tema no comenzarán de cero, sino que tendrán una guía sólida para iniciar su 

estudio. 

Por último, cabe indicar que este trabajo es pionero en el tema que trata, y 

a pesar de sus aciertos o errores, ahora el camino está abierto y todos estamos 

en él. 
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CAP. 1. GÉNERO Y MUJER 

CAPE 1. GENERO Y MUJER 

Dado que la violación sexual (que es el objeto de estudio de esta 

investigación) es una agresión que sufren con más frecuencia las mujeres, es 

importante contextualizar desde la 	perspectiva de género, la condición de 

subordinación de estas últimas y la violencia hacia ellas; por lo que se hará una 

pequeña historia de como las mujeres quedan a merced del hombre y esto las hace 

un blanco perfecto para la violación sexual. 

Los movimientos feministas surgidos en los sesenta, aparecen como una 

forma de comprender y explicar la condición de subordinación de las mujeres; ya que 

según Barbieri (1992), hasta ese momento no había una historia al respecto que 

mostrara la génesis y desarrollo de la dominación y predominio de los varones sobre 

las mujeres. 

Para Lagarde, "el feminismo es la lucha por romper la primera contradicción 

histórica entre mujer y hombre y es la lucha por el restablecimiento de la primera 

relación auténtica del hombre consigo mismo, que es la relación hombre-mujer" 

(1992: 76-77). 

El principal objetivo de este movimiento era cambiar de raíz y desde el fondo 

las relaciones entre los seres humanos, es decir, cambiar las formas de vida. Esta 

consigna de cambiar la vida contenía varias dimensiones: la material, condiciones y 

calidad de vida de las mujeres, tanto en la esfera pública (trabajo extradoméstico y 

ejercicio de los derechos de ciudadanía) como en la esfera privada (familia, 

matrimonio, sexualidad). 
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Barbieri (1986), plantea que a finales de los años 60s, se identificaron tres 

orientaciones teórico-políticas del movimiento feminista que son: 

a) El feminismo liberal o reformista, que es históricamente el primero en aparecer 

(mediados de la década de los sesenta); tiende a identificar a los varones como el 

enemigo principal y a proponer un orden justo en que no se altere de manera 

sustancial la estructura social, además, no ha desarrollado un pensamiento muy 

elaborado sino más bien, se ha abocado a la identificación de los principales 

problemas que afectan a las mujeres. 

b) El feminismo radical, presenta una trayectoria bastante más compleja y 

diversificada; sus principales aportaciones son, desarrollar líneas de investigación y 

reflexión centradas en las mujeres y lo femenino desde la perspectiva de las vivencias 

de las mujeres, teniendo como objeto de análisis y debate entre otros, temas como la 

maternidad, el aborto, la violencia y en especial la violación. Aquí, el enfrentamiento 

es con el patriarcado en donde los varones y lo masculino dominan a las mujeres y lo 

femenino. 

c) El feminismo socialista, es una escisión de los movimientos y grupos de la 

izquierda y reivindica las principales hipótesis del marxismo y la utopía socialista. El 

centro del análisis se ubica en las articulaciones entre el sistema de clases y el 

sistema patriarcal, o entre sistema de clases y sistema sexo/género. Barbieri (op cit.) 

menciona que esta orientación "no rompe las alianzas con los varones y la 

participación en las organizaciones dominadas por ellos, pero mantuvieron espacios 

de mujeres dentro y fuera de las organizaciones, para salvaguardar la especificidad 

de lo femenino y de las propuestas y formas de acción de las mujeres" (p. 11). 
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Otra línea de acción que se refiere a la producción cognoscitiva encargada de 

dilucidar las razones y los mecanismos de las diferencias entre los géneros, que se 

han traducido en desigualdades en ámbitos sociales, económicos, políticos y 

culturales,. son los Estudios de la Mujer y posteriormente llamados Estudios de 

Género que vienen a ser producto de la actividad y el trabajo del movimiento 

feminista. Dichos estudios surgen replanteando la posición de la mujer, tanto a nivel 

individual, social y político. Gomáriz, define a los estudios de género como "la 

reflexión sobre la identidad y el papel que las sociedades asignan a los géneros, la 

relación entre los mismos y su reproducción social" (1992: 86). Con esto, la 

perspectiva feminista añade una nueva querella referida a la presencia de una 

ideología de género masculino en el pensamiento científico (Pujal, 1994). 

En los últimos años, dentro de los Estudios de Género, el debate sobre qué es 

lo determinante en el comportamiento humano, si los aspectos biológicos o socio-

culturales ha dado lugar a que actualmente se le de más importancia a las diferencias 

de género que a las diferencias entre sexo. 

Por lo anterior, varios autores se han abocado a la tarea de estudiar las 

diferencias entre sexo y género y a pesar de que existen diversas definiciones, la idea 

general mediante la cual se distingue sexo de género consiste en que el primero se 

refiere al hecho biológico de que la especie humana es una de las que se reproducen 

a través de la diferenciación sexual, mientras que el segundo guarda relación con los 

significados que cada sociedad le atribuye a tal hecho (Barbieri, 1992; Gornáriz, 1992; 

Lagarde, 1992; Lamas, 1986; Millet, 1975; Rubin, 1986). 

Por lo tanto, se puede decir que las diferencias de género varían de cultura en 

cultura constatando que el género se trata de construcciones culturales, pero lo que 

se mantiene constante es la diferencia entre lo considerado masculino y 
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considerado femenino. La teoría biologista menciona al respecto que la masculinidad 

y la feminidad le va a dar un nuevo orden de integración de origen cultural 

dependiendo del sexo biológico del individuo. Estos conceptos a su vez marcan 

diferencias en la participación de los hombres y las mujeres en las instituciones 

sociales, económicas, políticas y religiosas que incluyen las actitudes, valores y 

expectativas de las diferentes sociedades (Lamas, 1986). 

Margaret Mead (1935), es considerada por Lamas (op cit.) como una de las 

pioneras en reflexionar sobre el por qué de las diferencias conductuales entre 

hombres y mujeres, concluyendo que éstas son reacciones culturales y que la 

naturaleza humana es maleable; posteriormente se refiere a Murdock, quien en 1937 

señala que "el hecho de que los sexos tengan una asignación diferente en la niñez y 

ocupaciones distintas en la edad adulta es lo que explica las diferencias observables 

en el temperamento sexual, y no viceversa". ( p. 176). 

Por otro lado, la acepción género data de 1955 (Gomáriz, 1992; Lamas, 1986) 

cuando el investigador John Money propuso el término papel de género para describir 

el conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las mujeres. Pero fue Robert 

Stoller el que estableció más ampliamente la diferencia conceptual entre sexo y 

género (en su libro Sex and Gender en 1968) basado en sus investigaciones sobre 

niños y niñas que, debido a problemas anatómicos, habían sido educados de acuerdo 

a un sexo que fisiológicamente no era el suyo. 

Stoller observó que esos niños se empeñaban en mantener, las formas de 

comportamiento del sexo en que habían sido educados, incluso después de conocer 

que simplemente sufrían de una mutilación accidental o una malformación en sus 

genitales externos. Estos casos hicieron suponer a Stoller que lo que determina la 

identidad y el comportamiento de género no es el sexo biológico, sino el hecho de 
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habérseles atribuido desde el nacimiento conductas pertenecientes a cierto género; 

concluyendo que la asignación y adquisición de una identidad es mayor que la carga 

genérica, hormonal y biológica. Es entonces a partir del estudio de los trastornos de 

la identidad sexual que se define con precisión este sentido de género. 

Según Thomas (1991) y Lamas (1986), genéticamente existen diferencias a 

nivel fisiológico y neuronal entre los sexos, pero ello no significa que uno sea superior 

o inferior al otro; plantean también que en el orden biológico no existen ni amos ni 

esclavos, ni superior ni inferior, ni hembras "oprimidas", ni machos "machos". A través 

de la biología, la génesis de la opresión de la mujer es ante todo histórica; cuando se 

nace mujer, es la historia la que construye la feminidad y la masculinidad. 

Al parecer, es la disciplina psicológica la primera en utilizar la acepción de 

categoría de género y según Lamas (1986), en esta categoría se articulan tres 

instancias básicas: 

a) La asignación de género, que se realiza a partir de la apariencia física de los 

genitales del bebé al momento de nacer. 

b) La identidad de género, la cual se establece más o menos a la misma edad en 

que el pequeño adquiere el lenguaje (entre los dos y tres años) y es anterior a un 

conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. El género al que pertenece 

es identificado en todas sus manifestaciones: sentimientos o actitudes de niño o niña, 

comportamientos, juegos. 

c) El papel (rol) de género, éste se forma con el conjunto de normas y 

prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o 



CAP. 1. GÉNERO Y MUJER 

masculino. Estas distinciones socialmente aceptadas entre hombres y mujeres, es lo 

que da fuerza y coherencia a la identidad de género. 

Con la llegada de los años ochenta, los estudios de género adquieren 

orientaciones más complejas; es con el análisis en todos los niveles, ámbitos y 

tiempos de las relaciones mujer-varón, mujer-mujer, varón-varón, que surge y se 

expande el concepto de género como categoría que en lo social, corresponde al sexo 

anatómico y fisiológico de las ciencias biológicas. El género es el sexo socialmente 

construido. 

Para Barbieri, los sistemas de sexo/género "son los conjuntos de prácticas, 

símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a 

partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica y que dan sentido a la satisfacción 

de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general al 

relacionamiento entre personas" (1992: 114), siendo este sistema el objeto de estudio 

más amplio para comprender y explicar la subordinación femenina-dominación 

masculina. Esta autora señala que dentro de la teoría de género se desarrollan tres 

orientaciones: 

• La primera plantea que el género es un sistema jerarquizado de status o prestigio 

social. 

• La segunda menciona que es la división social de trabajo el elemento principal de 

la desigualdad, coincidiendo con la teoría biologísta (Dueñas, 1991). 

• La tercera considera a los sistemas de género como sistemas de poder, resultado 

de un conflicto social de dominación. 

Por otro lado, Rubín define al sistema sexo/género como. "el conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en 
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productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades 

humanas transformadas" (1986: 97), es decir, la vida social sede de la opresión de 

las mujeres. Para esta autora el sistema sexo/género indica que en él, la opresión no 

es inevitable, sino que es producto de las relaciones sociales específicas que lo 

organizan; por ejemplo, el patriarcado es una forma específica de dominación 

masculina y según la teoría biologísta, dentro de una cultura patriarcal es 

consecuencia lógica que las actividades participativas de la mujer se vean truncadas 

por las responsabilidades inherentes a la crianza. 

De acuerdo con Barbieri (1992), teórica y empíricamente, la perspectiva de 

género como conflicto remite al análisis de: 

Los sistemas de parentesco,  es decir, las normas y formas del matrimonio, la 

afiliación y la herencia; estas incluyen las normas legales que reglamentan las 

relaciones intra e interfamiliar, así como los conflictos y sus resoluciones en dichos 

ámbitos. 

El ámbito doméstico,  tanto en su esfera pública como el mercado de trabajo, 

analizando la división social de éste según los géneros, como consecuencia del 

conflicto de poder y por lo tanto del control que los varones ejercen sobre la 

capacidad reproductiva y el acceso sexual a las mujeres. 

El ámbito social,  es decir, la interacción de los géneros en los diferentes espacios 

sociales. 

Para Rubin (1986) como para Millet (1975), las relaciones sociales de un 

sistema de parentesco especifican que los hombres tienen ciertos derechos sobre sus 

parientes mujeres, y que las mujeres no tienen los mismos derechos ni sobre 
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mismas ni sobre sus parientes hombres, dando como resultado un intercambio de 

mujeres y acceso sexual. 

Por último, Millet (op cit.) menciona que el género abarca tres aspectos: 

1) Político, que asigna diferentes status o jerarquías a cada sexo. 

2) Psicológico, que promueve la formación de diferentes caracteres o subjetividades. 

3) Social, que decreta una serie de conductas o actitudes, actividades que son 

consideradas como propias o adecuadas para cada género. 

Como se puede observar, actualmente los Estudios de Género abordan la 

interacción de diversos aspectos, siendo tres los fundamentales: 

a) La familia (Barbieri, 1986; Piña y Hernández, 1995), 

b) El trabajo doméstico (Barbieri, op cit.; Dueñas, 1991) y 

c) El ámbito social (Barbieri, op cit.; Gomáriz, 1992; Millet, 1975; Rubin, 1986). 

Después de revisar algunas de las diferentes aproximaciones en el estudio del 

género, se puede señalar que estas se hacen cada vez más complejas, dando lugar a 

análisis más profundos y buscando dar respuestas interdisciplinarias, en donde no 

sólo lo biológico y lo socio-cultural son determinantes sino también aspectos 

históricos, políticos, económicos y fundamentalmente psicológicos, ya 

Psicología es la disciplina que se encarga del estudio de las características de cada 

sexo como son: la personalidad, emociones y conducta; y los factores que facilitan o 

interfieren en el desarrollo de patrones apropiados que se ponen en juego en la 

interacción social de acuerdo con el rol que a cada individuo le toca desempeñar 

(Galván, 1988; Wolf, 1953). 
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Se puede decir también que los Estudios de Género han planteado la 

necesidad de analizar, revalorar y reinterpretar la condición de la mujer, Esto ha 

permitido acercarnos cada vez más a un mejor conocimiento de la misma, 

conceptualizándola desde una perspectiva diferente, la cual concibe a la mujer como 

un ser en sí mismo independiente de los aspectos biológicos y culturales en torno a la 

feminidad y la masculinidad. Cabe señalar que los estudios sobre la masculinidad no 

se iniciaron como Estudios de Género, sino que se desarrollaron (desde los años 

setenta) como reflejo del avance de la Teoría Feminista (Gomáriz, 1992); es decir, 

que el estudio de la mujer condujo al estudio del hombre, sin que haya sido el 

propósito la reivindicación de éste último, como fue en el caso de la feminidad. 

Aquí, es necesario detenernos a analizar un punto importante de la condición 

de la mujer que es, la violencia y en especial la violencia sexual, la cual ha sido por 

mucho tiempo callada y silenciada pero que en la actualidad se han logrado algunos 

avances. En el siguiente capítulo se desarrollará este tema de una forma detallada 

incluyendo los factores que influyen para que se de dicho acto y abordado desde una 

perspectiva de género. 
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CAP. 2. VIOLENCIA Y GÉNERO 

CAP. 2. VIOLENCIA. Y CIENEf1.0 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

Primeramente quiero retomar el Modelo de Investigación propuesto por García 

y Bedolla (1989) en su artículo "Acercamientos metodológicos al estudio del 

hostigamiento sexual"; en el cual se describe la forma de acercarse al estudio del 

Hostigamiento Sexual. Este modelo es retomado y aplicado a la violación, ya que 

estos dos problemas comparten características comunes como: que tanto el 

hostigamiento como la violación son un problema que se da en la relación hombre-

mujer, la fuerza y el poder, inmerso en un sistema ideológico sexo/género y la 

sexualidad está presente en los dos, además de que es la mujer la que con más 

frecuencia sufre dichos actos; los dos fenómenos son tipificados como delitos; son 

una forma de abuso por atentar contra la libertad e integridad personal, física y 

psicológica, de quienes lo reciben. 

Dicho modelo de investigación abarca tanto la investigación teórica como sus 

correlatos empíricos y de acción; también, cada componente se encuentra en 

interacción con los demás y se retroalimentan mutuamente. 

En este modelo (Ver figura 1), las autoras parten de la idea de que "el 

hostigamiento sexual se origina en el sistema sexo-género que impera en nuestra 

sociedad" (p. 186), es decir, la diferenciación social de hombres y mujeres en donde 

un sexo domina al otro; este es el primer componente del modelo y al respecto 

Hercovich (1992) y Millet (1975), mencionan que existe una desigualdad de poder en 

las relaciones humanas y esto trae como consecuencia que un grupo de personas 

quede bajo el control de otras. 
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PODER 	1 

	 VIOLENCIA 

VIOLACION* 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Figura 1. Modelo de Investigación 

El poder, es el segundo componente y se refiere a la superioridad masculina 

sobre la femenina reforzada por la sociedad, también abarca los valores a seguir 

establecidos por el grupo dominante. El tercer componente, es la sexualidad 

considerada como política porque está vinculada a acciones y actividades de poder 

que a veces incluyen la violencia. 

Estos puntos conforman la fundamentación teórica del modelo y dan pie a dos 

tareas que incluyen la acción: 

Se utilizó el término de VIOLACIÓN SEXUAL para sustituir, al de Hostigamiento Sexual, que es el 
que se encuentra en el esquema original de García y Bedolla (1989). 

SEXUALIDAD 
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a) La metodología, que comprende la búsqueda de la validez de construcción del 

concepto hostigamiento sexual (en este caso la violación) y su incidencia. 

b) La acción para enfrentar este problema, buscando su tipificación legal como un 

delito y la intervención directa, trabajando con grupos de mujeres en relación a cómo 

enfrentan el hostigamiento sexual (violación) en su vida cotidiana. 

En los siguientes apartados se desarrollarán cada uno de los componentes del 

modelo aplicado a la violación sexual. 

2.2. VIOLENCIA Y PODER 

Partiendo del supuesto de que la violación es un acto que está más 

relacionado con la manifestación de la violencia, el poder y la agresión como se 

señaló en el modelo de investigación, es necesario tomar en cuenta que en este 

fenómeno se encuentran entremezclados diferentes concepciones, valores 

atribuciones en torno a la violencia, la sexualidad y sobre todo el papel que juegan en 

la sociedad las mujeres, los hombres y las (os) infantes. 

La violencia es un fenómeno social que ha estado presente a lo largo de la 

historia de la humanidad, la cual, ha sido marcada por diversos sucesos trágicos 

como guerras mundiales, revoluciones, terrorismo, tortura, secuestros, asesinatos, 

violaciones, y su utilización ha pretendido ser justificada por la obtención de los fines 

que se persiguen, ya sean éstos intereses políticos, territoriales, nacionales, étnicos o 

de grupos (Valladares, 1993). 
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La violencia ejercida contra las mujeres tiene su causa original en la 

concepción sexo/género de nuestra sociedad, en donde existe una desigualdad de 

poder entre los sexos que ha llevado al dominio de la mujer y a la discriminación 

contra ella (Bedolla, 1993; Bustos, 1991; Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

s.a.; Esquenazi, s.a.; Foucault, 1986 ; Lagarde, 1990; Organización de las Naciones 

Unidas, 1992). 

El sistema sexo/género se caracteriza por concederle al padre la apropiación 

casi absoluta de su esposa y de sus hijos, incluido el derecho a ejercer violencia física 

sobre ellos y, en frecuentes casos, a asesinarlos o venderlos. En el sistema 

sexo/género más estricto, sólo tenía valor el parentesco por la línea masculina, los 

descendientes por línea femenina quedaban excluidos de la posesión de bienes y, en 

ocasiones, ni siquiera eran reconocidos. Las mujeres por su parte, no figuraban como 

personas ante la ley y quedaban excluidas de la vida económica; las tareas que 

realizaba eran las más rutinarias y pesadas pero se les negaba el derecho a percibir 

un sueldo o a poseer bienes propios quedando así, subordinada al hombre (Millet, 

1975). 

Umbral y Valadez en su tesis de licenciatura (1987), realizan una aproximación 

de los orígenes de la subordinación femenina. Mencionan que ésta tiene sus orígenes 

en el papel que desempeña la mujer en el sistema de producción y al analizar su 

desarrollo histórico, se observa que la posición de la mujer en la sociedad ha ido 

cambiando dependiendo de su posición en dicho sistema. 

Las autoras señalan que en el comunismo primitivo no había diferencias 

significativas entre el papel del hombre y el de la mujer ni en las cualidades 

corporales de ambos; estas diferencias se fueron estableciendo (producto cultural) 

por la división del trabajo que se dio posteriormente. En lo que respecta al trabajo 
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productivo de la tribu, pasaron muchos miles de años para que ésta se fuera 

diferenciando como tal y tuvo mucho que ver con las condiciones climáticas y 

geográficas para que la tribu se sedentarizara o practicaran la crianza de animales. 

En la tribu que se convirtió en campesinos sedentarios, su sistema de 

producción se basaba en la agricultura y la mujer era valorada por su producción de 

alimentos; y por otro lado, en la tribu que se convirtió en ganaderos la mujer ocupaba 

una posición subordinada y de opresión, ya que su papel era secundario en la 

producción como cuidadora del rebaño. 

Engels (1983), considera que la primera opresión de clase fue del sexo 

masculino sobre el femenino. En su obra El origen de la familia, la propiedad privada 

y el Estado': expone su perspectiva acerca del origen de la opresión de la mujer; 

según este autor, el origen de la familia monogámica refuerza el sistema de opresión 

de la mujer, porque se establece el predominio del hombre sobre ella y la división del 

trabajo para atender diferentes actividades 

La opresión de la mujer pues, se relaciona con la división del trabajo el cual se 

fundamenta en la diferencia de sexos donde el hombre acaparó todo el trabajo 

productivo por su aparente mayor fuerza física, mientras que las funciones de 

reproducción y procreación de la mujer, la confinaron al hogar limitándote la movilidad 

social (Figueroa, 1993; Umbral y Valadez, 1987). La aparición de la propiedad 

privada vino a contribuir tal situación, en la que la mujer ya había perdido parte de su 

importancia como persona productora. 

Tiempo después, dentro de la tribu se fueron desarrollando otras actividades 

(tales como la alfarería, hilados, tejidos) que dieron pie a los sistemas de comercio en 

donde las mercancías eran intercambiadas tratando de obtener una ganancia de las 
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mismas. Con esto, la economía doméstica se apartó pronto de la economía 

comunitaria que había sido hasta entonces la tribu, dando como resultado cambios en 

el sistema social. 

Durante el feudalismo y el capitalismo, no se observan diferencias 

significativas de las condiciones de la mujer en cuanto a garantías individuales se 

refiere; no siendo así en las condiciones de opresión y explotación, ya que son dos 

sistemas que se caracterizan por dichos elementos. 

La mujer empezó a vivir entonces en un mundo cada vez más estrecho y 

privado, el de la familia, que hasta nuestros días se sigue observando y en donde la 

violencia aún sigue presente, la cual, se puede definir como una manifestación de 

poder y de dominio con la intención de controlar a los otros(as); la manera más 

común de ejercer violencia es a través de la agresión, entendida como la intención de 

dañar física o psicológicamente a otra u otras personas. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un comunicado público 

titulado 'Violencia contra la mujer", define la violencia como "todo acto, omisión, 

conducta dominante o amenaza, que tenga o pueda tener como resultado el daño 

físico, sexual o psicológico de la mujer" (1992: 1). 

Como se dijo anteriormente, la agresión es la forma más común de ejercer 

violencia. Al respecto, la teoría psicoanalítica concibe a la agresión como la 

actualización del instinto de muerte (tanatos), definido éste como un impulso instintivo 

de orden general a la agresión. Wolfgang y Ferracuti (1967) señalan que Freud 

sostuvo que existe un instinto de agresividad innato que tiene una base somática, un 

instinto activo de odiar y destruir. 

19 
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Por otro lado, de acuerdo a la teoría biologísta, la agresividad y la violencia no 

son producto o causa de diferencias biológicas aunque existen ciertas anomalías 

endocrinológicas y síndromes neuropsiquiátricos que pueden volver agresivos y 

violentos a individuos normales. Esto nos haría pensar que entonces se nos enseña a 

ser agresivos y además, a obtener placer a través del ejercicio de esa agresión. 

Aún en la actualidad, la violencia -la cual va en aumento- sigue siendo un 

rasgo característico de las sociedades, viviéndola tanto hombres como mujeres. Sin 

embargo, es la mujer quien se enfrenta más comúnmente a muy diversas formas de 

agresión (Bedolla, 1988; Bustos, 1991; Hercovich, 1992). Al respecto, menciona Lima 

"que la criminalidad en la ciudad de México es cada vez más violenta, muscular y 

atávica; la violencia ha penetrado hasta dentro de nuestra familia, aumentando las 

cifras de mujeres maltratadas, niños golpeados y de violación" (1993: 46). 

Podemos hablar entonces de violencia de género, es decir como lo señala 

Bedolla (1995), el Instituto Nacional de Estadística,Geografía e Informática (1995) y la 

ONU (1995), es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, los 

cuales se encuentran avalados por una serie de creencias, actitudes, normas, 

símbolos y actividades que diferencian a mujeres y hombres a través de un proceso 

de construcción social. 

Al hombre se le inculcan atributos tales como poder, fuerza y agresividad hacia 

quienes no estén valorados como iguales; por otro lado, a las mujeres se les educa 

bajo los principios de debilidad y subordinación al quehacer masculino, dando como 

resultado que la mujer quede relegada a ocupar un lugar de menos persona (Bedolla, 

1988; Hercovich, 1992; Millet, 1975). 
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En relación al poder, Kate Millet, señala que "el sexo es una categoría social 

impregnada de política" puesto que es una relación de poder en donde "la mitad de la 

población se encuentra bajo el control de la otra mitad" (op cit.: 32, 34). 

Dentro de la misma educación, podemos ver que también en la educación 

escolarizada existen diferencias en la designación de carreras; por ejemplo como 

señala Hierro (1989), hay "carreras masculinas" que son las científicas y técnicas y 

"carreras femeninas" que son las de servicio social. Las primeras con mayor prestigio 

que las segundas. (entrecomillado de la autora) 

Otro factor que puede propiciar la agresividad y violencia en diversas formas 

son los medios masivos de comunicación (ya sea T.V., revistas o películas cuya 

orientación es la explotación a través de la pornografía), ya que las imágenes de 

violencia contra la mujer que aparecen en los medios de difusión, en particular las 

representaciones de la violación o la esclavitud sexual, así como la utilización de 

mujeres y niñas como objetos sexuales y la pornografía, son factores que contribuyen 

a que se perpetúe esa violencia (ONU, 1995). 

En síntesis, podemos decir que la violencia hacia las mujeres es, una 

manifestación de poder y dominación del hombre hacia ellas, esto avalado por el 

sistema patriarcal de nuestra sociedad y los medios masivos de comunicación. 

Derivada de las relaciones de poder y de la concepción de la sexualidad, está 

la violencia sexual, de la cual se hablará más ampliamente en el siguiente apartado. 
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2.3. VIOLENCIA Y SEXUALIDAD 

La subordinación de las mujeres puede ser vista corno producto de las 

relaciones que producen y organizan el sexo y género. Para Foucault (1986), en las 

relaciones de poder la sexualidad es el elemento dotado de la mayor 

instrumentalidad: utilizable para el mayor número de maniobras y capaz de servir de 

apoyo a las más variadas estrategias, convirtiéndose en la técnica más poderosa 

para ejercer dominio y control; es decir la "sexualidad es una técnica de poder". Dice 

también que hasta el siglo XVII la sexualidad tenía un carácter más libre, se hablaba 

con más naturalidad de este asunto y los códigos que regían la conducta sexual eran 

más flexibles, pero es a partir de la época victoriana cuando la sexualidad se reprime 

al máximo, permitiéndose únicamente con fines reproductivos y dentro de un marco 

establecido socialmente: el matrimonio. Así, la familia conyugal se apropia de la 

sexualidad e impone una serie de normas estrictas que limitan su puesta en práctica. 

Como se dijo anteriormente, la violencia sexual se deriva de esas relaciones de poder 

y de la concepción de la sexualidad. 

Freud (citado en Galván, 1988), escribió en relación a la sexualidad que sólo 

podría investigarse la vida sexual del hombre, ya que la de la mujer era para él un 

continente desconocido, esto lo llevó a considerar que la psicología de la mujer era 

análoga a la del hombre. Al respecto Gayle Rubin (1986), indica que el psicoanálisis 

no pretende describir lo que es una mujer, sino cómo llega a serio después de haber 

tenido una disposición bisexual y el proceso por el cual se siente inferior. 

Lagarde llama a la violencia sexual, violencia erótica y dice que ésta es la 

síntesis política de la opresión de las mujeres porque "implica la violencia, el erotismo, 

la apropiación y el daño" (1990: 247), provocando la cosíficación de la mujer y la 

realización extrema de la condición masculina patriarcal. De acuerdo con ella, Millet 
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señala que la violencia sexual ilustra claramente lo que es la política sexual, y define 

a ésta como "producto del 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 grupo" (1975: 32) siendo más frecuentemente las mujeres el grupo 

controlado y los hombres el grupo controlador. 

Este tipo de relaciones se ven apoyadas por el carácter patriarcal de nuestra 

sociedad en donde (además de las características ya señaladas en apartados 

anteriores) como señala Bedolla, "existe una tendencia a concebir a la mujer como 

"objeto sexual", definiéndosele en términos de lo que complace al hombre, como 

objeto de deseo y no como ser sexuado" (1993: 42), además, el significado que 

socialmente se le ha dado a las funciones de procreación (como ya se mencionó) ha 

provocado que la mujer centre su vida en torno al amor, la ternura y la satisfacción 

masculina; siendo la mujer para el violador mexicano, sólo un reflejo de la voluntad y 

querer masculino, un instrumento de los deseos del hombre, la ley, la sociedad o la 

moral (Robles, 1991). Y como menciona Lagarde, "la violación es síntesis de la 

sexualidad dominante en una cultura que expropia, se apodera y conculca a las 

mujeres su cuerpo y su sexualidad erótica y procreadora" (1990: 251). 

En esta visión patriarcal de la sexualidad, el sexo masculino reduce al coito la 

relación sexual, para obtener por esta única vía el placer. Al hombre se le ha 

permitido y fomentado un ejercicio libre de su sexualidad y a ser agresivo, en cambio, 

a la mujer se le ha reprimido inculcándole valores como la virginidad y lealtad en el 

matrimonio además de ser "débil" y "pasiva". Esto ha traído como consecuencia 

que sean las mujeres el blanco más frecuente de agresiones sexuales (Bedolla, 1993; 

Bedolla y García, 1988; Bustos, 1988.; Hercovich, 1992; Lagarde, 1990; Millet, 1975; 

Rubín, 1986; Valladares, 1993). 
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Estas agresiones se ven manifestadas en todas las áreas sociales de la mujer: 

en la calle y lugares públicos, en el lugar de trabajo, en el hogar e instituciones 

educativas. 

Por todo lo anterior, podemos hablar de violencia sexual cuando se establecen 

relaciones de poder y dominación a través del ejercicio de la sexualidad impositiva, 

aunque no sólo la sexualidad en sentido estricto es afectada, sino la integridad física 

y emocional de la mujer (González, 1984; Red Contra la Violencia hacia las mujeres, 

1989). 

Podemos decir también, que existe un continuo de violencia sexual donde, 

como señala Valladares (1993), se encuentran: a) las agresiones verbales de 

contenido sexual, b) las agresiones físicas de contenido sexual, c) el hostigamiento 

sexual, d) el maltrato doméstico, e) el abuso sexual a menores y finalmente, f) la 

violación. 

Esta última es considerada como la forma más evidente y brutal de violencia 

sexual hacia la mujer ( Brownmiller, 1975; Valladares, op cit.). 

2.4. VIOLACIÓN SEXUAL 

Bedolla (1988), define a la violación como "un acto por medio del cual una 

persona dispone sexualmente de otra sin su consentimiento, haciendo uso de la 

fuerza física, la intimidación o el engaño". Esta autora hace alusión a los elementos 

que se ponen en juego cuando se lleva acabo la violación; otra definición en donde 

se señalan los resultados de dicho acto es la del Programa de Atención Integral a 
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Víctimas y Sobrevivientes de Agresión Sexual (PAIVSAS, 1994) que la define como 

"un delito que da como resultado un rompimiento del equilibrio físico, emocional, 

social y sexual del individuo" 

Bedolla (op cit.) y Valladares (1993) mencionan que existen varios tipos de 

violación que son: 

1. Violación individual o en solitario, que es la perpetrada por un solo sujeto, éste 

puede ser un extraño que aprovechando alguna circunstancia ataca a la mujer; o bien 

después de investigar cuidadosamente a su víctima, procede a agredirla. 

2. Violación tumultuaria o en grupo, en donde participan varios asaltantes que 

frecuentemente son delincuentes. 

3. La que se comete por personas conocidas de la víctima, estos pueden ser 

esposos, vecinos o familiares. 

115T6111CO3 

El problema de la violación sexual femenina ha existido a lo largo de toda la 

historia de la humanidad, pero no se sabe con certeza cuándo y bajo qué 

circunstancias nació. Susan Brcwnmiller (1975), en su libro "Contra nuestra voluntad", 

hace un estudio sociohistórico de la violación sexual de la mujer por parte del hombre 

considerándola como consecuencia de la cultura patriarcal en que vivimos, ya que 

también concuerda (con los autores citados en el apartado de Violencia y Poder) en 

que la violación revela la situación de inferioridad de la mujer debido a las relaciones 

de poder existentes entre los sexos y de la superioridad física y social del hombre. 
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La autora supone que este acto se inició con una violación tumultuaria, es 

decir, la violación en grupo de una mujer por una banda de hombres, y al descubrir 

éstos que sus genitales podían servir como arma para generar miedo, procedieron a 

seguir haciéndolo. La violación representó entonces, una fundamental arma de fuerza 

contra la mujer. 

Las mujeres al verse amenazadas por este acto violento, buscaron la 

protección de un hombre y, una vez que el macho tuvo títulos de posesión de un 

cuerpo femenino específico, tenía que asumir la responsabilidad de combatir a otros 

atacantes o asustarlos mediante la amenaza de violar a sus mujeres. Así, la violación 

se convirtió en un crimen de propiedad, cometido por el hombre contra el hombre 

mismo y las mujeres eran la propiedad; cuando la mujer no era casada, se 

consideraba que el abuso era cometido contra la propiedad de su padre (Brownmiller, 

1975; Millet, 1975; Umbral y Valadez, 1987). 

En tiempos de guerra, esta actitud de dominio sobre la mujer se acentúa más y 

tiene como efecto la intimidación y humillación. La violación sexual fue utilizada como 

arma de terror (cruzadas); como medio para aliviar el aburrimiento y darles placer a 

los soldados (Vietnam); como arma de venganza, como medio para conseguir 

información y trofeos o premios de campo de batalla en donde se humillaba al 

perdedor, el cual consideraba a la violación como prueba de la impotencia masculina 

del derrotado (la y 2a  Guerra Mundial). 

La violación era cometida sin conciencia alguna y sin importar el daño que se 

le hacía a la mujer, sino que se le tomaba más importancia al daño que "sufrían" los 

"propietarios" de ella; ejemplo de esto es, que la mujer era violada frente a sus padres 

para demostrarles su inferioridad y la superioridad de quienes la violaban. 
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En Bangladesh, por primera vez en la historia se prestó atención seria a la 

violación de las mujeres, prohibiéndose ésta en tiempos de guerra. Esto fue producto 

de la conciencia feminista que considera a la violación un problema político; también 

formaron organizaciones feministas para la rehabilitación de las propias mujeres que 

habían sufrido una violación en las guerras. 

Pero a pesar de que ya se comenzaba a tratar la violación como delito, por 

mucho tiempo se consideró como tal sólo en los casos en que la mujer fuera virgen, 

es decir, que la virginidad era "condición necesaria" para considerarse violación. 

Existió también la posibilidad de matrimonio con la mujer violada para reparar el daño. 

El castigo que se otorgaba al violador no se daba en función de la satisfacción 

de la mujer violada, sino al de su amo y señor (padre, esposo o prometido). Ejemplo 

de esto, es que en las reglas de la ley hebrea si una mujer era violada dentro de la 

ciudad ambos eran castigados, porque decían los ancianos que si la joven hubiese 

gritado, hubiera sido rescatada; pero si la violación tuviera lugar fuera de la ciudad o 

mientras la joven trabajaba en el campo, entonces se ordenaba al violador que 

pagara al padre en compensación por lo que hubiera sido su precio de novia y se 

ordenaba a la pareja que se casara (porque en el campo pese a sus gritos, nadie 

podía oír). Cuando la víctima ya era prometida de otro, el violador era apedreado 

hasta la muerte y la joven no sufría castigo pero era vendida como saldo a quien la 

quisiera. 

Otro cambio importante se dio a fines del siglo XVIII con el establecimiento de 

estatutos por Eduardo I; en dichos estatutos se le concedió gran interés a Jos 

procedimientos por violación y no marcaban diferencias entre el castigo impuesto a 

ofensores que violaban mujeres vírgenes o casadas; la opción de matrimonio COMO 

remedio fue eliminada, pero aún se negaba la posibilidad de violación dentro del 

1.6kawal 
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matrimonio. Para entonces, la violación ya era asunto de seguridad pública y 

responsabilidad del Estado. 

Brownmiller (op cit.), relata también que las violaciones se han cometido por 

odio racial en donde, las esclavas y negras han sido el blanco más frecuente de 

agresiones sexuales por parte del hombre y la violación sigue funcionando como 

arma de destrucción física y psicológica. Sin embargo, estas agresiones ya son 

castigadas por las autoridades y la mujer, que actualmente es reconocida como 

persona moral y de derecho y no como propiedad, puede exigir que se lleve a cabo 

un proceso legal contra el agresor. 

242 fflP1:7(70i 11,Ii /11)15 

Los llamados delitos sexuales (en los cuales encontramos a la violación) 

dentro de los códigos penales del país, han sido nombrados de diferentes formas que 

van desde Delitos sexuales (Aguascalientes, Chiapas, Colima, Distrito Federal, 

Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas), Delitos 

contra la libertad y la seguridad (Baja California Norte, Coahuila, Durango, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán y Veracruz), Delitos contra la libertad sexual (Baja California Sur y 

Guanajuato), Infracciones sexuales antisociales (Chihuahua) , hasta Delitos contra la 

libertad e inexperiencia sexuales (Edo. de México y Quintana Roo). Actualmente, el 

Código Penal del D. F. (1994) nombra a estos delitos como Delitos contra la libertad y 

el normal desarrollo psicosexual y deja de llamarlos sólo delitos sexuales. En algunos 

de los Códigos mencionados, los artículos referidos a tales delitos son muy 

específicos y breves, mientras que otros son más extensos y generales (Petit,1985), 
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En el presente trabajo me referiré sólo al Código Penal del D.F (por ser la 

entidad a la que está haciendo referencia esta investigación y se está llevando a cabo 

en la misma) y comenzaré por señalar el artículo que define lo que es un delito, ya 

que la violación es considerada como tal: 

ART. 70.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

Para Lagarde (1990), delito es una agresión del individuo contra la sociedad (y 

también contra sí mismo); es la infracción negativa de las normas en circunstancias 

determinadas y debido a que las normas son construidas por la misma sociedad, la 

autora menciona también, que el delito es un espacio social y culturalmente 

construido. 

Pero siguiendo con la cuestión jurídica, los artículos que definen a la violación 

y establecen la pena según el Código Penal del Distrito Federal (1994), son los 

siguientes: 

ART. 265.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona 

de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años. 

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del 

miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 

independientemente de su sexo, 

Se sancionará con prisión de tres a ocho años, al que introduzca por vía 

vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de 

la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. 

ART. 266.- Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena: 
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I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años de 

edad; y 

II. Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad 

de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. 

Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se 

aumentarán en una mitad. 

ART. 266 bis.- Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán 

hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando: 

I. El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste 

contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el 

padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la 

pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que 

la ejerciere sobre la víctima; 

II. El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o 

ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen. 

Además de la pena de prisión del condenado será destituido del cargo o empleo o 

suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión; y 

III. El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su 

custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada. 

ART. 276 bis.- Cuando a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos 

previstos en este título resulten hijos, la reparación del daño comprenderá el pago de 

alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil para 

los casos de divorcio. 

ART. 333,- No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer 

embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación. 



CAP. 2. VIOLENCIA Y GÉNERO 

Es relevante considerar que este último artículo no prevé quién y en qué 

momento es el responsable para otorgar la autorización requerida para abortar. Al 

respecto González (1984) menciona que es difícil, sino imposible, obtener una 

autorización judicial para estas situaciones y, como señala Esquenazi (s.a.), podría 

haber tendencia a pensar que se requiere de una sentencia condenatoria en donde 

se acredite la violación; esto podría llevar el tiempo necesario para que la mujer 

violada dé a luz. Sin embargo, con la creación de las agencias especializadas se 

pretende dar apoyo a las víctimas y agilización a esos trámites. 

Un segundo aspecto importante, es el hecho de que se señale en el Código 

Penal que para que se considere violación es factor fundamental que exista violencia 

y que la mujer presente rasgos que comprueben que efectivamente se realizó sin su 

consentimiento (Hercovich, 1992). Menciona Ruiz (1988), que si los médicos legistas 

no descubren residuos de semen en la vagina o en el conducto anal y la víctima no 

muestra señales de violencia física como magulladuras o golpes, estiman que el 

delito no ha quedado probado y, en una proporción importante, no le dan curso al 

procedimiento. 

Con lo que respecta a las denuncias -aunque no existe un consenso- se 

estima que la cifra negra, es decir, el porcentaje de violaciones que no llegan a 

conocimiento de las autoridades, se encuentra entre el 85 y 90% de los casos (Ruiz, 

op cit.), esto debido al estigma social, las dificultades jurídicas y el desprecio de que 

es objeto en muchas sociedades la víctima de la violación (Organización de las 

Naciones Unidas, 1992). 

Algunas causas por las que no son denunciadas las violaciones son: el miedo 

a las represalias, el temor al ridículo social, la necesidad de olvido y no de la memoria 

que hace difícil reconstruir el discurso del violador en el acto o por 
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emocionales inmediatas (Bedolla, 1988; Brownmiller, 1975; Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, 1995; Lagarde, 1990; Lima, 1993). 

Por otro lado, la mayor parte de las denuncias no llegan ni siquiera al juez, se 

pierden en los pasillos de las comisarías o se quedan simplemente en el secreto de la 

familia (Brownmiller, op cit.). Al respecto, Hercovich (1992) hace un llamado a 

promover la denuncia porque considera también, que la violación no es una cuestión 

de sexo, sino de poder y violencia contra la que debemos de luchar desarmando la 

imágen que se tiene de ella; pero habría que ver qué pasa en la realidad con la mujer 

que denuncia la violación y más aún, con la que se defiende. 

En lo que se refiere a las disposiciones legales mencionadas en los artículos 

del Código Penal, ha habido numerosas definiciones y penalizaciones respecto al 

delito de violación; Olvera (1987) y Valladares (1993), mencionan que en 1871 se 

crea el primer artículo referido a este delito. Después hubo modificaciones en 1929, 

1931, 1967, 1984 y 1992. 

Estas modificaciones han sido producto de presiones ejercidas por diferentes 

grupos sociales de feministas, académicas, diputadas y autoridades de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Valladares, op cit.) que han 

logrado además, que se creen otras instituciones como por ejemplo, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) que enfatizan la necesidad de contar con 

espacios para que la sociedad civil participe activamente en los asuntos públicos. 

En el área de violencia sexual, estos grupos iniciaron su trabajo con la 

denuncia de dicha violencia para llamar la atención sobre la magnitud 

características del problema. El trabajo de estos grupos se inicia en 1979 con la 

creación del Centro de Apoyo a Mujeres Violadas (CAMVAC), luego surgieron otros y 
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la rápida evolución del trabajo de estos grupos llevó a la conformación de la Red 

Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, integrada por un número importante 

de ONGs. 

Por otro lado, en marzo de 1989 en la Cámara de Diputados de la Ciudad de 

México, se realizó el Foro de Consulta sobre Delitos Sexuales, organizado por la 

Comisión de Justicia; Kort, menciona que "el objetivo del foro fue crear, mediante la 

participación de la comunidad, un marco de referencia para determinar las 

necesidades sociales relativas a la legislación en materia de delitos sexuales y 

proponer las reformas pertinentes" (1990: 27). 

Los puntos principales de las propuestas más frecuentemente hechas son los 

que se refieren a la ampliación del concepto de cópula; conceptualizar a la violación 

no como un delito contra la libertad sexual, sino contra la integridad personal; el 

aumento de las penas con que se castiga al violador; evitar que el violador pueda 

salir bajo fianza una vez que la acusación haya sido formalizada y que las multas se 

actualicen en función del salario mínimo; la posibilidad de un aborto a la brevedad 

posible en caso de embarazo y la facilitación de la comprobación del delito, entre 

otros (Esquenazi, s.a.; González, 1984; Grupo Parlamentario del Partido Mexicano 

Socialista, 1989; Red Contra la Violencia hacia las Mujeres, 1989; Sánchez, 1989). 

En 1995, se llevó a cabo la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, 

China, en la cual, la ONU presentó un documento donde señala medidas que se han 

de adoptar en relación a la violencia contra la mujer. Los puntos más importantes 

son: 
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• Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las 

legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes con el fin de castigar y reparar los 

daños causados a las mujeres. 

• Revisar y analizar periódicamente las leyes a fin de asegurar su eficacia para 

eliminar la violencia contra la mujer. 

• Apoyar e iniciar investigaciones sobre las consecuencias de los actos de violencia, 

por ejemplo las violaciones, para las mujeres y las niñas, y publicar los resultados. 

• Alentar a los medios de información a que examinen las consecuencias de los 

estereotipos basados en el género, y a que adopten medidas para eliminar esas 

imágenes negativas con miras a promover una sociedad sin violencia. 

Los acuerdos principales alcanzados en esta conferencia son: 

• Reconocer que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener 

control sobre su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir 

libremente al respecto, sin coerción, discriminación ni violencia. 

• Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las 

legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los 

daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia en 

el hogar, el lugar de trabajo o la sociedad. 

Junto con los grupos sociales, otros grupos (institucionales) se han dado a la 

tarea también de prevenir la violación; por ejemplo, la UNAM en un esfuerzo por 

resolver los problemas de este delito, efectúo en 1985 a través de su Comisión de 

Seguridad y junto con el Programa de Estudios de la Mujer (1989-1992) ya 

desaparecido, una campaña para promover la denuncia de cualquier acto de 

violencia hacia las mujer incluyendo el hostigamiento sexual y la discriminación 

laboral; la cual no alcanzó el impacto deseado (Bedolla y García, 1988). 
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2.4.3.1. Aproximación social-feminista 

Esta aproximación parte del supuesto de que la violencia sexual es un ejercicio 

de poder de género -por lo tanto violencia de género- asociado más al uso de la 

fuerza y la coerción que a la sexualidad (Alvarado, 1979; Barbieri, 1992; Bedolla, 

1988; Bustos, s.a.; Brownmiller, 1975; CAMVAC, 1985; Esquenazi, s.a.; Hercovich, 

1992; Lagarde, 1990; Red Contra la violencia hacia las mujeres, 1989; Robles, 1991; 

Valladares, 1993), y también que las violaciones ocurren por diversos factores, los 

cuales se pueden agrupar en tres grandes grupos que son: a) las relaciones de poder 

entre los géneros, y el manejo de una doble moral sexual para hombres y mujeres, b) 

la aceptación exacerbada de los roles sexuales tradicionales y contrapuestos y c) el 

papel de los medios de comunicación como productores de la desigualdad asimétrica 

entre los géneros (Valladares, op cit.). 

En el primer factor, se considera que la violación es la manifestación del poder 

entre los géneros, esto es, que la violencia sexual es producto de determinadas 

formas y funcionamientos de las sociedades que ha provocado que haya dos sexos 

distintos, a los que se les educa de manera diferente; uno aprende desde siempre a 

ejercer un poder sobre otro y otro aprende desde el inicio a ser pasivo. Esto ha traído 

como consecuencia la subordinación y opresión de la mujer, la cual ha sido objeto, y 

sujeto dentro del sistema sexo/género de nuestra sociedad, en donde el género 

masculino es sobrevalorado (Barbieri, 1992; Bedolla, 1988; Esquenazi, 

Hercovich, 1992; Valladares, 1993;). 

Lamas (1986), establece que la subordinación femenina se debe 

diferencia genérica, la cual, se transformó en una desigualdad asimétrica no natural, 
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sino social. Por otro lado Lagarde (1990), dice que la violencia sexual es motivada 

justo por las diferencias genéricas, como una manifestación de poder. 

Y una de las expresiones más violentas de que es objeto la mujer es la que se 

desprende de la contradicción cultural que la coloca dentro de la mitificación de la 

maternidad como eje central de la vivencia femenina vs. la ausencia de atributos 

valorativos más allá de las funciones que no sean la procreación. Así, en nuestra 

sociedad son las figuras de madre, esposa y ama de casa para las mujeres y las de 

jefes de familia y sostén económico principal del hogar, padre y esposo para los 

hombres (Alvarado, 1979; Barbieri, 1992). 

Además, al hombre se le da la capacidad de dominio, mando y fuerza, y a la 

mujer se le caracteriza por la sumisión, pasividad y debilidad siendo consideradas 

con ello como objetos o personas de segunda categoría (Alvarado, op cit.; Bedolla, 

1988; Bustos, s.a.). 

El segundo factor que influye en el desarrollo de la violación es la aceptación 

exacerbada de los roles sexuales tradicionales y contrapuestos, en donde los 

hombres tienen derecho y permiso de ejercer la violencia contra las mujeres y ellas 

deben padecerla con obediencia y resignación (Esquenazi, s.a.; Lagarde, 1990; Red 

Contra la violencia hacia las mujeres, 1989; Valladares, 1993). 

Esto es, que la mujer es conceptualizada como un ser humano frágil y débil, y.  

como objeto sexual para el uso de otros; mientras que el hombre es caracterizado 

como fuerte, violento y agresivo con derechos de propiedad sobre las mujeres-objeto, 

adjudicándose por ello el derecho de violarlas y maltratarlas viéndose aumentado con 

esto, el número de violadores potenciales (Alvarado, 1979; Bedolla, 1993; Valladares, 

op cit.; 1984). 
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Todas esas conductas diferenciadas que se le adjudican a uno u otro sexo, 

nos habla también de una falta o inadecuada educación sexual, además de que al 

hombre no se le enseña a manejar sus emociones y sentimientos, lo que podría 

fomentar aún más, que éstos desenvoquen en una violación. 

Finalmente, se considera que los medios de comunicación juegan un papel 

importante para el desarrollo y mantenimiento de la violencia sexual y de los roles 

tradicionales y contrapuestos, en donde se fomenta la subordinación de las mujeres y 

refuerzan las actitudes de agresión sexual en los varones (Bustos, 1989; Hierro, 

1989; Valladares, 1993). 

2.4.3.2. Aproximación psicológica 

Debido a que el elemento más importante de la violación es la existencia de la 

violencia, ya sea física o moral, para lograr la cópula (Loewe, 1986), este fenómeno 

es generalmente traumático dado que se ha sufrido, como menciona Bedolla, "la 

invasión de la privacía más íntima, un ataque al espacio corporal; la víctima ha tenido 

contacto sexual con alguien que la ha tratado inhumanamente y tardará semanas 

para poder integrar su vida" (1988: 3). 

Esta aproximación parte de los planteamientos feministas para explicar la 

etiología del fenómeno; sin embargo, considera necesario analizar tanto 

características psicológicas que la violación produce en la víctima, corno 

características psicológicas del agresor. 

2.4.3.2.1. Características psicológicas de las víctimas 

Valladares, menciona que el análisis más extendido es el de la violación como 

un estado de Crisis, el cual "es un estado temporal de trastorno y desorganización, 
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caracterizado por la incapacidad del individuo para solucionar problemas" (1993: 10); 

a este conjunto de reacciones se le llama "Síndrome de trauma por violación" y se 

puede clasificar en tres grandes rubros (Alvarado, 1979; Bedolla, 1988; Kort, 1990; 

Programa de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Agresión Sexual 

(PAIVSAS), 1994), que son: 

1. Fase aguda o de impacto que puede durar de unos cuantos días a semanas. La 

persona puede mostrarse en estado de shock, ansiosa y desconfiada; también se 

pueden tener sentimientos de culpa, indignidad, vergüenza y rabia; sintomatología 

eminentemente física como dolores de cabeza, cansancio, dolor en diferentes partes 

del cuerpo, fatiga, molestia general y frecuentemente disfunción sexual. Otras se 

esfuerzan por negarse a creer en la realidad. 

2. La fase de retroceso o ajuste que es un período de adaptación externa que puede 

incluir la negativa a aceptar el impacto vivido. La víctima parece estar aparentemente 

bien integrada, pero internamente se está produciendo un proceso de negación a 

aceptar el incidente lo cual genera síntomas psicológicos a largo plazo; comienza a 

repensar la vivencia del abuso y a tratar de analizar los problemas reales que 

surgieran a partir de el. Los episodios de ansiedad comienzan a disminuir, hay 

esfuerzos de reintegrarse a sus actividades rutinarias, aunque no lo logre por 

completo, y finalmente 

3. La fase de reorganización o integración en donde se da un período de integración 

y resolución, cuando se ha recibido tratamiento profesional oportuno en los,  aspectos 

psicológicos. Esta fase está marcada en ocasiones por recaídas en la depresión; 

durante este tiempo la persona trata de resolver sus sentimientos de conflicto; hay 

una confrontación emocional profunda con la experiencia sufrida, la persona cambia 

su estilo de vida y hay temores que alteran el funcionamiento social, 
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En relación al tratamiento, se menciona que lo más importante consiste en 

quitarle el sentimiento de culpa a la víctima, hacerle comprender que toda mujer está 

expuesta a sufrir una violación, despertarle la conciencia política y ayudarla a evitar 

que la agresión se repita (Alvarez y Vázquez, 1993; Bustos, 1989; PAIVSAS, 1994; 

Valladares, 1993). 

Valladares, señala "que las personas resuelven la crisis, cuando son capaces 

de integrar la experiencia crítica (violación) dentro de su estructura vital y pueden 

enfrentar el futuro de manera abierta y constructiva" (op cit.: 11). 

Para el tratamiento terapeútico de la víctima de violación se han desarrollado 

una serie de medidas y de instrumentos para evaluar su problemática, así como de 

diversas técnicas para el manejo de estas personas. Echeburúa (1990, citado en 

Trujano, 1992), hace una interesante revisión de los instrumentos de evaluación 

dividiéndolos en objetivos y subjetivos: 

• Los objetivos, especialmente registros psicofisiológicos se han generado para 

evaluar el grado de exitabilidad sexual y las conductas de ansiedad ante la 

presencia de estímulos relacionados con el ataque, son poco usados debido a su 

gran reactividad. 

• Los subjetivos, los más usados suelen ser las entrevistas, los autorregistros y los 

cuestionarios, que son fáciles de aplicar pero pueden ocasionar distorsiones. 

Por otro lado, algunos tratamientos utilizados en la ayuda a personas violadas 

son: 

39 
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• Intervención en crisis: permite que la mujer retorne a su nivel de funcionamiento 

lo más pronto posible, y la mayoría de ellas responde satisfactoriamente a esta 

intervención. 

• Intervención a largo plazo: es decir, con víctimas no recientes (3 o 4 meses 

después del ataque). Estas intervenciones han recurrido a la inoculación de estrés 

o técnicas de exposición, desensibilización sistemática, biorretroalimentación, 

asertividad, terapias sexuales y procedimientos de extinción, entre otros. 

Son utilizadas también estrategias psicoanalíticas y terapias conductuales. 

Alvarez y Vázquez (1993) mencionan que en México existe un programa sistémico de 

atención para personas violadas con una orientación cognitivo-conductual con 

buenos resultados, conocido como Programa de Integración y Apoyo para Personas 

Violadas (PIAV), donde se ofrece servicio integral médico-psicológico y legal. 

2.4.3.2.2. Características psicológicas del agresor 

En cuanto a las características psicológicas del violador, Lozano (1992) y 

Tordjman (1981 citado por Robles, 1991), mencionan que existe un fantasma de la 

violación el cual permite a este, en el plano de la fantasía desquitarse de 

humillaciones infantiles; esto radica en las primeras relaciones de fuerza. Se piensa 

que mientras más inmaduro y frustrado es el sujeto, más frecuente será la reaparición 

de este fantasma. 

Por otro lado, Loewe (1986), dice que el débil mental puede cometer una 

violación pero de una forma particular, ya que por la falta de orientación estas 

personas no comprenden que en una relación sexual es necesaria la voluntad de 

ambas partes, y no basta la necesidad de una de ellas por satisfacer un impulso 

sexual. Por ello, en la mayoría de los casos utilizará violencia física, ya que para 

amenazar a una persona, de tal manera que acceda a tener una relación sexual, e 

40.  
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necesario que el sujeto activo tenga un determinado grado de inteligencia para captar 

las condiciones bajo las cuales la víctima se ve obligada a tener dicha relación aún en 

contra de su voluntad y esto no lo puede advertir el débil mental. 

víaitio animaos 

Varios autores se han dado a la tarea de determinar un perfil tanto del violador 

como de la víctima (Agresiones, 1978; Alvarado, 1979; Amir (citado por Brownmiller, 

1975); Arellano, 1985; Bedolla, 1988; Esquenazi, s.a,; Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 1995; Lagarde, 1990; Loewe, 1986; 

Organización de las Naciones Unidas, 1992; Red Contra la Violencia hacia las 

mujeres, 1989; Robles, 1991; Ruiz, 1988; Sánchez, 1989), pero esto no ha sido 

posible debido a que la violación es un fenómeno multicausal provocado por una 

manifestación de poder e ira. Sin embargo, sí podría hablarse de un "perfil social" de 

ambos sexos, ya que la sociedad asigna determinadas características al hombre y a 

la mujer de acuerdo a lo que se espera de ellos y estas características van a 

determinar su conducta (Galván, 1988; Lima, 1993; Olvera, 1987). 

Dicha asignación se conoce como asignación de roles, este proceso 

tradicionalmente se ha basado en las diferencias biológicas entre los sexos. El 

aprendizaje de los roles sexuales en la familia como en la sociedad fomenta en la,  

mujer y el hombre la adopción de conductas estereotipadas; así, tal diferencia sexual 

conlleva a la tendencia "natural" de superioridad y;dominio del macho, esta es una 

característica de la ideología patriarcal dominante en nuestra sociedad. 

Algunas de esas conductas diferenciadas, esperadas y asignadas por la sociedad 

son: 
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MUJERES 

- Desde la infancia, a la niña se le 

educa para vivir bajo pautas de 

abnegación, debilidad, sumisión, 

represión de sus necesidades tanto 

de tipo sexual como intelectual. Se le 

inculca también que debe servir al 

hombre y además a depender de él. 

- El rol femenino implica realizar 

actividades que se basen en 

principios ideológicos de producción, 

como lo es todo lo relacionado con la 

maternidad. 

- La mujer debe ser ama de casa 

servil, madre abnegada y esposa 

obediente. Esto determina que la 

mujer reciba inseguridad en su propio 

valor como persona, 

- La mujer es vista corno el objeto de 

propiedad que por derecho puede ser 

violentado ya que se le enseña a vivir 

su cuerpo como ajeno. 

- También ha sido educada para 

temer a la agresión, a someterse a los 

hombres y a no reaccionar con 

violencia, sólo tiene derecho a sufrir, 

a tolerar y a obedecer. 

HOMBRES 

- El. niño es educado para desarrollar 

sus 	capacidades 	físicas 	e 

intelectuales, para vivir en libertad y 

ser independiente. Se le inculca 

además que por el hecho de haber 

nacido "varón", tiene una posición 

privilegiada y poder sobre la mujer. 

- Se le exige que sea macho, 

agresivo, inteligente, dominante y 

eficaz, pues ello le permite que sea 

identificado con la fuerza, el vigor, el 

conocimiento, el aprecio y la valía 

social. Esto nos hablaría de obtener 

placer a través de la agresión. 

- 	Los 	hombres 	son 	los 

experimentados, los que saben, los 

que guían, los superiores, sometiendo 

a las mujeres a sus humillaciones y 

malos tratos. 

- Se le alienta y presiona a que 

demuestre su virilidad, teniendo 

relaciones sexuales con cuantas 

mujeres pueda y a que las obtenga a 

través 	de 	cualquier 

induciéndosele incluso a la violencia. 
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Con todo lo anterior podernos observar que la mujer queda en un lugar de 

menos persona que el hombre; con esto, podemos entonces decir que la condición de 

la mujer se resume en que ésta sólo tiene derecho a sufrir, a tolerar y a obedecer, 

mientras que la del hombre se resume en agredir, violentar, usar, abusar y mandar. 

Así mismo, se considera que la vía escogida para manifestar la agresión y el dominio 

es la sexual por la significación que ésta última ha adquirido, pues al depositar el 

valor y el honor de una mujer en sus genitales y en particular en la conservación de 

un himen, se deja entrever que el ejercicio de la sexualidad es devaluativo y 

denigrante para ella. 

La violación entonces, simboliza el dominio y la posesión de los cuerpos 

femeninos en función de demostrar la superioridad que el hombre cree poseer sobre 

la mujer; esto le enseña al hombre a disponer de las mujeres y a tomar sus cuerpos 

como territorio de dominio, ¿no es entonces de esperarse que sea la mujer el blanco 

perfecto de agresión y el hombre el agresui ?. Por supuesto que sí y así lo 

demuestran las investigaciones realizadas con víctimas y agresores de violación 

sexual, en estos trabajos los investigadores han encontrado características comunes 

tanto en la víctima como en el violador. 

Estas características son las siguientes 

VÍCTIMAS: 

- La mayoría son de sexo femenino. 

- Las mayoría de las mujeres violadas son jóvenes en edad reproductiva, cuyas 

edades fluctúan entre los 16 y 20 años. 

- La escolaridad abarca la educación primaria completa o incompleta. 

- La mayoría son solteras, dedicadas a labores del hogar o son estudiantes. 
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VIOLADORES: 

- El psicópata ocupa un bajo porcentaje de la totalidad de casos de violencia sexual 

(aproximadamente 10%), por lo que se descarta que el violador sea un hombre 

enfermo mental. 

- Son en la mayoría de los casos, conocidos por la víctima. 

- Son hombres casados con hijos y de familia normal. 

- La mayoría actúan solos, son jóvenes (de 15 a 20 años) y tienen empleo. 

- Intimidan a la víctima con amenazas de tipo moral y objetos punzocortante. 

- No se encuentran bajo los efectos de alguna droga. 

VIOLACIÓN: 

- Ocurre a todas horas del día, sobre todo cuando hay luz y en la caso de la víctima o 

del violador. 

El que las características antes señaladas sean comunes a ellos y ellas, no 

quiere decir que sea un perfil, ya que también se han encontrado características muy 

diversas a las ya mencionadas. Con esto podemos decir que toda mujer puede ser un 

blanco para la violación y cualquier hombre puede ser un violador, sólo que hay 

situaciones que son más propicias para que se dé dicho fenómeno. Es en esta 

dinámica de relación entre los sexos donde los Estudios de Género juegan un papel 

fundamental, ya que son una nueva manera de plantear la problemática en torno a las 

diferencias sexuales. La categoría de género no niega las diferencias biológicas, sino 

que explica la interrelación entre estas y lo socio-cultural (Galván, 1988). 

En síntesis, podemos concluir que no se ha podido determinar un perfil de la 

víctima de violación, ya que las mujeres violadas son de todas las edades, no hay 

distinción de clase social, nivel escolar, profesión, no importa si son bonitas o no, 

pueden ser violadas de día o de noche, en lugares públicos o privados; ser solteras o 
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casadas. Estos han sido los resultados a los que han llegado los investigadores que 

se han dado a la tarea del estudio tanto de la víctima, como del agresor (Agresiones, 

1978; Alvarado, 1979; Amir (citado por Brownmiller, 1975); Arellano, 1985; Bedolla, 

1988; Esquenazi, s.a.; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), 1995; Hercovich, 1992; Lagarde, 1990; Loewe, 1986; Organización de las 

Naciones Unidas, 1992; Red Contra la Violencia hacia las mujeres, 1989; Robles, 

1991; Ruiz, 1988; Sánchez, 1989). 

Por otro lado, la violación no siempre es un asalto cometido por un 

desconocido; así mismo, puede darse en el contexto profesional, laboral o en el 

matrimonio; no siempre es cometida por una sola persona. 

Los violadores no son individuos con una energía sexual más intensa de lo 

normal y su agresión no es una muestra de deseo sexual, sino una manifestación de 

poder e ira, por lo que es un medio para manifestar ese poder y esa ira. No se puede 

determinar edad, posición social, comportamiento ni aspecto; los violadores pueden 

ser hombres casados, solteros, religiosos, profesionistas, sin estudios, empleados, 

desempleados, etcétera. 

2.4.4.1. Mitos 

Olvera menciona que "las creencias falsas o los mitos existen en virtud de que 

en los seres humanos hay una tendencia a explicarse una conducta de gran 

complejidad, reduciéndola a un solo motivo que resulte más simple de entender" 

(1987: 17); para ello se han creado algunos mitos en torno a la violación con el fin de 

justificar socialmente este problema. Algunos de los mitos son: 
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- La violación es un acto sexual. 

- La mayoría de las violaciones son provocadas por la víctima. 

- Solamente las mujeres que caminan solas por la noche pueden ser víctimas de una 

violación. Si las mujeres permanecieran en sus hogares estarían seguras. 

- El hombre no puede controlar sus impulsos cuando se excita sexualmente y por eso 

viola. 

- Los violadores siempre son desconocidos. 

- Sólo las mujeres jóvenes, bonitas, atractivas, con faldas o pantalones ajustados son 

víctimas de violación. 

- Los violadores son anormales, pervertidos sexuales, con un impulso sexual 

insatisfecho. Sólo los hombres enfermos o locos violan a las mujeres. 

- Los violadores son alcohólicos, drogadictos, vagos, hombres de baja extracción 

económica. 

- Las mujeres inventan que han sido violadas. Existe un alto porcentaje de 

información de supuestas violaciones. 

- Ninguna mujer puede ser violada si no quiere. Defendiéndose y ofreciendo fuerte 

resistencia ante el violador, se garantiza la seguridad personal de la víctima. 

- No existe ninguna forma de resistir la violación. Es mucho mejor someterse. 

- Muchas mujeres no informan que fueron violadas porque saben que ellas lo 

provocaron. 

- El agresor sexual puede ser identificado tan pronto como se acerca a su futura 

víctima. 

- La mejor forma de detener las violaciones es aumentar el número de patrullas de 

policía y mejorar la vigilancia en las calles. 

Pero sería importante ver, hasta donde estos problemas a los que se enfrenta 

la mujer y en general la condición como sexo femenino, han sido objeto de estudio y 
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cómo ha impactado en los estudiosos de áreas humanas o sociales como la 

Psicología. 

En el siguiente capítulo, se analizará cómo ha sido estudiada la mujer en tesis 

sobre violación sexual tanto de licenciatura y maestría, como de doctorado y los 

factores que influyen para que estas investigaciones puedan tener una buena calidad; 

así como al problema que se enfrentan los (as) autores (as) de esos trabajos, es decir 

la titulación. 
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CAP. & LAS TESIS DE ENSEÑANZA SUPERIOR. 

3.1. LA MUJER COMO SUJETO DE ESTUDIO 

Hasta aquí hemos revisado cómo la mujer ha estado subordinada al 

hombre sólo por el hecho de ser mujer; ha sido oprimida, relegada y olvidada 

hasta en el estudio de ella misma, esto debido a que, según la cultura patriarcal 

que ha predominado en nuestra sociedad la vida intelectual sólo podía ser 

ejercida libremente por los varones a quienes se les ha relacionado con lo 

abstracto, la razón, las ideas, la experiencia y el dominio; mientras que a la mujer 

se le ha relacionado con lo concreto, el sentimiento, la naturaleza, la sensibilidad 

y la sumisión. Esta concepción femenina ha impedido a la mujer durante años, 

obtener algún reconocimiento y una educación más completa y sobre todo el 

acceso a la ciencia (Hernández y Piña, 1995). 

Sin embargo, a raíz del impacto cultural del movimiento feminista en los 

años 60 y 70 en los Estados Unidos, Europa y América Latina surge una corriente 

de investigación crítica en el campo del conocimiento científico: los Estudios de la 

Mujer posteriormente llamados Estudios de Género (Barbieri, 1986; Bustos, 1989; 

Tarrés, 1995 citada en Alvarez, 1995); dichos estudios surgen replanteando la 

condición de la mujer en sus esferas tanto pública como privada. Las principales 

aportaciones de esta orientación provienen de desarrollar líneas de investigación 

centradas en las mujeres y lo femenino desde la perspectiva de las vivencias de 

las mujeres. 
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El objetivo de los estudios de la mujer consiste en la revisión del 

conocimiento existente sobre las mujeres, con la finalidad de dar a conocer los 

contenidos ideológicos que producen la discriminación, subordinación y anulación 

de las mujeres en el ámbito científico. También pretenden formar profesionistas e 

investigadoras útiles a la sociedad para lograr la organización y realización de la 

investigación sobre la mujer, específicamente acerca de las condiciones y los 

problemas que afectan a las mujeres de nuestro país (Hierro, 1989). 

En otras palabras, los Estudios de la Mujer hicieron surgir la necesidad de 

repensar el mundo bajo criterios diferentes; vinieron a iluminar, enriquecer y 

transformar las condiciones de opresión que han sufrido las mujeres y que ahora 

luchan por su derecho a la vida cultural, así, la mujer ha dejado de ser un objeto y 

ha pasado a ser un sujeto de estudio ya que es ella misma la que muestra interés 

y ha contribuido a su propio estudio, y como señala Hierro "las mujeres pueden y 

deben contribuir a la generación del conocimiento, modificando a la ciencia no 

sólo en algunas áreas específicas, lo que cambiará la estructura actual del 

conocimiento y de la práctica social y política de las mujeres (op cit.: 150). 

De esta manera, distintas universidades y otras instituciones a nivel 

mundial han incluido o creado programas sobre estudios de la mujer dando origen 

en la actualidad a los denominados "Estudios de Género". Por ejemplo, en 1976 

surgió la primera revista latinoamericana que se ocupara de la mujer desde una 

perspectiva feminista, El objetivo de la revista FEM fue como lo señala Riquet, 

"estudiar las condiciones de las mujeres menos favorecidas del continente, 

especialmente de México, y el de divulgar los aportes del género femenino en 

todos los campos desde científicos hasta artísticos" (1993: 83). 
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En 1979, se crea el primer centro con carácter de organismo no 

gubernamental para dar atención a mujeres violadas, es el Centro de Apoyo a 

Mujeres Violadas (CAMVAC) (Riquet, op cit.). En la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se inicia en 1980 un 

Seminario de Filosofía y Feminismo y ya se han escrito varias tesis de Maestría y 

Doctorado a partir de las investigaciones del seminario, además de que se han 

publicado varios trabajos (Hierro, 1989). 

En 1983 se crea en el Colegio de México el Programa Interdisciplinario de 

Estudios de la Mujer (PIEM) que comienza su labor con diversos talleres para el 

sexo femenino, en este programa se han apoyado 117 proyectos que incluyen 

tesis de maestría y doctorado (Riquet, 1983). 

En 1984, se crea formalmente el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) en 

la Facultad de Psicología, el cual nace de un grupo de mujeres universitarias 

interesadas en realizar actividades tendientes a mejorar la situación de la mujer. 

Su labor principal se centró en el apoyo a las investigaciones sobre la mujer al 

mismo tiempo de realizar actividades de difusión sobre la situación de la misma y 

establecer contactos con otras organizaciones femeninas, para que de esta 

manera se diera una discusión sobre las necesidades que tenían esas 

organizaciones en cuanto a difusión e investigación (Batista, 1985), 

En la Escuela Nacional de Estudios Profesionales campus lztacala de la 

UNAM, se crea en 1987 la Unidad Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer 

(UIEM), la cual está integrada por cuatro áreas que son: la 

Investigación, Atención Integral para la Mujer y las Áreas de Apoyo. El área de 

Atención Integral para la mujer cuenta con un Programa de Integración y Apoyo a 

Víctimas de la violencia (PIAV), en donde se prestan los servicios de atención de 
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emergencia médico-psicológica, terapias psicológicas de rehabilitación, atención 

ginecológica, planificación familiar, y asesoría legal (Blázquez, et al., 1989). 

En 1992 se crea el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), 

programa que ha contribuido valiosamente a la investigación sobre la mujer. Sus 

objetivos principales son: 

1. Vincular los esfuerzos intelectuales, metodológicos y técnicos de las personas 

y grupos que trabajan sobre el tema de género, dentro y fuera de la UNAM; 

2. Fomentar el más alto nivel académico en los trabajos sobre el tema; 

3. Planear y apoyar el desarrollo de actividades de investigación, formación, 

extensión y documentación sobre el tema; 

4. Apoyar y promover la docencia de manera que aporte elementos para el  

conocimiento y la transformación positiva de las relaciones entre los géneros; 

5.Difundir y extender conocimientos y experiencias derivados de las 

investigaciones y demás actividades que se desarrollen el campo de los estudios 

de género. 

Dicho programa ha organizado año con año desde 1993 un Coloquio Anual 

de Estudios de Género, en el cual se intenta fomentar la investigación desde la 

perspectiva de género (Alvarez, 1995). 

En 1994, en la Facultad de Psicología se crea el Programa de Atención 

Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Agresión Sexual, cuyo propósito general 

es brindar servicios integrados en los aspectos psicológicos, médico y legales, 

por profesionales capacitados específicamente para atender problemas de esta 

índole. Así mismo, conjuntamente a la atención de las víctimas se desarrollan 

programas de docencia y actualización profesional, investigación, prevención 
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primaria y difusión; además de impartirse dos seminarios cada uno con un 

semestre de duración sobre violación y sobre abuso sexual en la infancia y 

sobrevivientes. En este programa también se han dirigido varias tesis sobre el 

tema, debido a la continua solicitud de los alumnos (González, 1994). 

Por último, no nada más la UNAM ha sido sensible a este proceso de 

investigación sobre la mujer, también en dos de las tres instalaciones de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, en la de Xochimilco 

y la de Azcapotzalco, existen grupos dedicados a la investigación, docencia y 

difusión de temas relacionados con la situación de la mujer. 

De este modo, vemos que distintas universidades y centros interesados y 

dedicados a los Estudios de Género, han participado con la creación de cursos, 

producción de tesis, seminarios, foros, encuentros, programas de radio y 

televisión, etc.; con lo que podemos observar que el interés sobre el tema del 

género ha ido creciendo significativamente. 

Un aspecto que cabe destacar, es la producción de tesis sobre el tema de 

la mujer, ya que éstos trabajos se han ido realizando conjuntamente con la 

creación de centros y programas que tratan el mismo tema, esto debido tal vez, a 

que el impacto de los Estudios de Género también se ha visto reflejado en la 

elaboración de tesis acerca de diversos temas relacionados con la situación 

condición de las mujeres y los géneros (Bustos, 1988, 1989). 

En relación con esa producción, se describirán a continuación algunas 

investigaciones que se han hecho teniendo como fin, el dar a conocer qué tanto 

se ha estudiado acerca de la mujer y evaluar las tesis. 



CAP. 3. LAS TESIS DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

Primeramente, mencionaremos que en 1987, Bustos (1989) inicia un 

estudio en el entonces Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Facultad de 

Psicología con el fin de contar con diversos datos acerca de las tesis producidas 

en la UNAM sobre el tema de mujeres, ya que según la autora, no existía ningún 

trabajo que diera cuenta de ello (Hernández y Piña, 1995). 

Esta investigación tuvo como objetivo, conocer la cantidad y calidad de las 

tesis; la existencia o no de líneas de investigación definidas; los enfoques o 

marcos teóricos desde los que se abordan los ternas y las motivaciones que 

subyacen para involucrarse en tales estudios. 

Para detectar las tesis se recurrió a los ficheros y catálogos existentes en 

las diferentes bibliotecas de la UNAM, entrevistas a personas clave, consulta a 

los libros de registro de las tesis presentadas que llevan en facultades y escuelas. 

Una vez que se detectó la tarjeta cuyo título y/o descriptores tuvieran relación con 

el tema de la mujer, se llenaba una ficha con los siguientes datos: 1) Clasificación, 

2) Nombre, 3) Título de la tesis, 4) Grado de la tesis, 5) Facultad (y carrera) o 

escuela y 6) Año. 

Los resultados más relevantes a los que se llegaron son: 

- Que el total de tesis sobre la mujer registradas en las 9 escuelas y facultades 

estudiadas hasta ese momento (julio 1987) asciende a 389. De éstas, 303 son de 

licenciatura y 86 de posgrado (maestría y doctorado). 

- De acuerdo al número de tesis producidas en ese período (1933-1987), la 

facultad de Psicología ocupa el primer lugar con 170 (134 de licenciatura y 36 de 

posgrado). 
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- Existen en la actualidad una gran variedad de temas, algunos de los cuales 

aparecen de manera constante en diferentes facultades o escuelas. Por ejemplo, 

temas como: violación, aborto, sexualidad, trabajo remunerado, entre otros. 

- Otro hallazgo de mayor importancia fue que, si bien la mayoría de los temas 

abordados en las tesis tienen que ver con cuestiones o problemas relacionados 

con la condición de subordinación de las mujeres, en una gran mayoría se 

observa la ausencia tanto en el marco teórico como en el análisis y discusión de 

resultados, de una perspectiva feminista donde se analice la subordinación de las 

mujeres desde la categoría de género. 

- A partir de la década de los 80 hasta julio 1987 se produjeron 293 tesis (228 de 

licenciatura y 62 de posgrado). Esto pone de manifiesto que cada vez hay un 

mayor interés sobre el estudio de diferentes temas relacionados a la situación y 

condición de las mujeres. 

Bustos concluye que "si bien se han producido algunas tesis excelentes, 

también se encuentran otras muy repetitivas, en las que la aportación es mínima; 

por otro lado, hay tesis en las que el análisis de los datos no trasciende más allá 

del aspecto estadístico, notándose una ausencia de la dinámica que debe existir 

entre el objeto de estudio, los datos encontrados y el marco teórico que subyace a 

la investigación. En muchas otras, se carece de un planteamiento teórico; y en un 

porcentaje considerable el planteamiento de los problemas y el análisis de los 

datos obtenidos no se conceptualizan ni se explican tomando como base la 

perspectiva de género" (p. 137). 

Una segunda investigación llevada a cabo por Lucio y Heredia (1991) 

titulada "Análisis crítico de las tesis realizadas en el Área Clínica", tuvo como 

54 



CAP. 3. LAS TESIS DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

objetivo analizar los estudios e investigaciones elaboradas como tesis de 

licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM, en el Área Clínica durante 

el período de 1969 a 1986. 

Esta investigación permitió conocer los temas que han sido más estudiados 

y cuales no, para de esta manera abrir nuevas líneas de investigación; hasta 

donde las tesis han contribuido a la investigación en psicología clínica y si 

cumplen los requisitos de una investigación; finalmente se pretendió identificar 

los problemas que enfrentan los alumnos al elaborar una tesis con la finalidad de 

incrementar los índices de titulación. 

Para llevar a cabo la investigación documental se consultó en la Biblioteca 

de la Facultad el Catálogo de materia y título para encontrar, por medio del título 

todas las tesis de licenciatura del período antes señalado. Para analizar los datos 

se delimitaron las categorías de análisis que contemplan tanto aspectos 

metodológicos que intervienen en una investigación, como los que se refieren a 

resultados y conclusiones. 

Una vez evaluadas las tesis con base en las categorías, se obtuvieron las 

frecuencias y porcentajes de los diferentes rubros (tema de tesis, 

identificación, postura teórica, problema de investigación, hipótesis, delimitación 

de hipótesis, tipo de estudio, objetivo, uso de variables, control de variables, 

extracción de la población, tipo de población, tamaño de la muestra, instrumento, 

forma de aplicación, pruebas estadísticas, presentación de resultados, 

conclusiones, aportaciones, sugerencias, bibliografía e idioma de la bibliografía). 

En esta investigación se encontró que la mayoría de las tesis , el 10% (32) 

fueron elaboradas en 1984. Y los resultados más relevantes indican que de 320 
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tesis revisadas, solamente el 45% tienen una adecuada metodología y dado que 

para elaborar una tesis se requiere una revisión de diversos temas, sí pueden ser 

consideradas como un aporte a la investigación en Psicología, ya que a veces 

constituyen el único contacto del alumno con la problemática de la investigación. 

Por lo anterior, las autoras sugieren que se mejoren dichos trabajos, que haya 

una mejor preparación por parte de los asesores de tesis y que éstos tengan un 

mayor conocimiento de los temas investigados, con el fin de " que se estudien 

problemas de relevancia social y las tesis no constituyan solamente un requisito 

para el alumno" (p. 94). 

Otra investigación hecha sobre el análisis de los trabajos de tesis, es la 

que realizaron Hernández y Piña (1995) en la Facultad de Psicología, en la cual 

se hace una revisión histórica sobre el Autoconcepto en mujeres considerando la 

perspectiva de género. En dicho trabajo se analizaron 18 tesis que se clasificaron 

en las siguientes categorías: código, año, autor (es), título, grado, director de 

tesis, sinodales, área, tipo de tesis, sexo, tipo de investigación, marco conceptual, 

problema de investigación, objetivo, hipótesis, variables, control de variables, tipo 

de estudio, diseño, características de los sujetos de estudio, tipo de muestra, 

instrumento, aplicación del instrumento, confiabilidad, validez, procedimiento, 

presentación de resultados, resultados, análisis de datos, discusión y 

conclusiones, y bibliografía. 

Después de revisar y analizar tanto teórica como metodológicamente las 

tesis, se encuentra que 1987 y 1989 fueron los años en que se realizaron el 

mayor número de tesis sobre el tema de autoconcepto en mujeres; que de un total 

de 18 tesis, 17 (94%) pertenecen al nivel licenciatura y 1 (6%) al de maestría; y 

que la Fac. de Psicología es la institución que más se ha dedicado a la 

investigación de las mujeres en relación al tema estudiado. Las autoras concluyen 
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que las tesis revisadas presentan deficiencias metodológicas y de estructura y 

que aunque con el paso de los años algunas de ellas se han ido corrigiendo, otras 

persisten, lo que repercute en que los resultados a los que se llegó en dichas 

tesis acerca del autoconcepto en mujeres sean cuestionables. Por otra parte, 

mencionan la necesidad e importancia de llevar a cabo futuras investigaciones 

que amplíen el conocimiento en torno a la mujer, siendo la perspectiva de género 

una alternativa. 

Por último, Cabañas y Fregoso (1995) llevaron a cabo un estudio de las 

tesis realizadas en la Facultad de Psicología de la UNAM, sobre el rol de la 

maternidad; esta tesis también hace un análisis desde la perspectiva de género y 

utilizaron el mismo instrumento que Hernández y Piña el cual a su vez, es 

utilizado en el presente estudio. 

Lo que las autoras hicieron, fue seleccionar por medio del catálogo de tesis 

de la Base de datos TESIUNAM de la Facultad de Psicología, todas las tesis 

sobre el tema de maternidad existentes en esta facultad y se procedió a hacer el 

análisis de cada una de ellas de acuerdo a las categorías del instrumento. 

Algunos de los resultados a los que llegaron son los siguientes: 

- Se encontró un total de 45 tesis de 1950 a 1990 sobre el tema de rol de la 

maternidad. 

- En la década de 1980 hubo un aumento de tesis relacionadas con este tema 

tanto en licenciatura como en posgrado. 
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- En cuanto al grado académico de las tesis, se observó que 30 pertenecen al 

nivel de licenciatura, 12 de maestría y 3 al de doctorado. 

- El tema más abordado es el relativo a la relación que establece la madre con los 

hijos (de ambos sexos). 

- Respecto a la metodología, se encontró un cambio en la presentación de los 

trabajos de tesis, ya que las elaboradas hasta 1979 presentan frecuentemente 

fallas metodológicas, y de 1980 a 1990 se observa la presencia de un 

procedimiento o esquema formal que se está respetando por los autores. 

- Por último sugieren, que se de mayor énfasis en la revisión de aspectos 

metodológicos en el Plan Curricular de la Facultad de Psicología, lo cual ayudaría 

a que se mejorara la presentación de los informes de las tesis. También proponen 

que la perspectiva de género se difunda como teoría alternativa en las 

investigaciones. 

Cabe señalar, que todas estas investigaciones hacen referencia a algunas 

fallas que presentan los trabajos de tesis revisadas que tienen que ver con 

cuestiones académicas e institucionales, sin descartar la posibilidad de que el 

aspecto estudiantil esté influyendo en ello. Es por esto, que es importante 

mencionar - aunque no es el objeto de estudio de la presente investigación - 

cuáles son los problemas a los que se enfrenta un alumno al realizar su tesis y 

que pueden repercutir en los resultados a los que se llegue en dichos trabajos y 

en el índice de titulación. 
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3.2. LOS TRABAJOS DE TESIS Y EL PROBLEMA DE TITULACIÓN 

Comenzaremos por definir lo que es una tesis y podemos decir, que una 

tesis es un proceso de investigación, una búsqueda o una reflexión sobre un 

objeto de estudio concreto (Manning, 1993); estos trabajos de tesis como señala 

Hernández y Piña " se realizan mediante una investigación, que en términos 

generales es una búsqueda orientada con propósitos definidos para la obtención 

de nuevos conocimientos, con la finalidad de enriquecer con trabajos originales el 

conocimiento del hombre y del mundo que lo circunda" (1995: 26). 

Para Hernández, Diaz-Barriga y Carlos, la tesis es " una exposición 

ordenada y sistemática de un criterio profesional, relativa a los objetivos y 

estudios de la especialidad, que debe caracterizarse por su relevancia social y 

por el análisis científico de la problemática, además debe sustentarse en fuentes 

calificadas" (1989: 86). 

Mencionan también estos autores que hay dos modalidades de tesis que 

son: 

1. Investigación empírica: que consta del planteamiento de un problema que 

conduce a una recolección y análisis de datos, una muestra de sujetos y 

escenarios naturales o artificiales. 

2. Investigación documental: es un trabajo teórico o una revisión bibliográfica 

donde se analizan, evalúan y contrastan uno o varios enfoques o teorías 

psicológicas y el alumno debe hacer explícita su postura y defenderla, o bien, dar 

una propuesta alternativa a un área problemática. 
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También existe la opción de realizar un trabajo monográfico breve (aprox. 

40 cuartillas), en donde se presentan los puntos más relevantes y actualizados de 

un área temática específica, dicho trabajo se conoce como tesina y va 

acompañado de un examen oral de conocimientos generales de la carrera. 

Ahora bien, la elaboración y publicación de las tesis es un paso necesario 

para la obtención del título, ya que son trabajos especializados llevados a cabo 

para adquirir la licencia del ejercicio profesional que otorgan las instituciones 

respectivas y satisfacer las necesidades que requiere el Estado para garantizar el 

bienestar social (Hierro, 1994), por ello, más que un requisito formal, la tesis 

debiera ser considerada como el último y más trascendental trabajo formativo que 

exige una carrera universitaria. 

Con respecto a lo anterior, la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) es una institución educativa que ha tenido como fin a través de una 

formación ética y cultural, preparar profesionales a nivel licenciatura 

proporcionándoles una capacitación técnica y científica en diversas disciplinas 

para que puedan, como se dijo en el párrafo anterior, prestar servicios útiles a la 

sociedad (Lucio y Heredia, 1991) 

Para tal fin, es requisito indispensable casi en la mayoría de las facultades 

(tanto en la UNAM como en otras instituciones), presentar una prueba escrita 

(tesis) y un examen oral al concluir los créditos del plan de estudios que forma 

una carrera determinada; lo anterior tiene como objetivo, valorar en conjunto los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y su aplicación profesional, esto 

se lleva a cabo ante un jurado académico quien otorga el pase definitivo de la 

vida estudiantil a la profesional según el Reglamento General de Exámenes de la 

UNAM en su capítulo 4 (Hernández et al., 1989). 
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Este pase definitivo es lo que se conoce como titulación, y es definido de 

acuerdo a Manning como el " proceso académico-administrativo por el cual un 

egresado realiza una investigación vinculada a la profesión y a los conocimientos 

que estudió para proponer con base en ello, la alternativa de un nuevo 

conocimiento o el análisis o estudio de un hecho concreto" (1993; p. 26A), 

además para obtener al final de ello el título y cédula profesional. Sin embargo, en 

la mayor parte de las carreras universitarias este proceso no se considera como 

parte del plan de estudios; así, el cumplimiento del 100% de los créditos 

académicos en un tiempo determinado, la elaboración de una tesis o tesina y la 

presentación del examen profesional correspondiente quedan como 

responsabilidad exclusiva de los alumnos. Con ello la recepción mediante tesis o 

tesina ha mostrado muy poco éxito (Medina, et al., 1989). 

Lo anterior ha traído como consecuencia que en México, el bajo índice de 

titulación sea uno de los grandes problemas de la educación superior. Como 

mencionan Lucio y Heredia, " el problema de la titulación, es un problema 

generalizado en la UNAM, ya que es un muy alto el porcentaje de estudiantes que 

empiezan una carrera y no la terminan, o dejan de presentar el examen 

profesional y se quedan como pasantes" (1991: 76); también mencionan que " en 

un estudio realizado en 1985 se observó que en 25 años (1958-1985) sólo se 

titularon el 27% de los estudiantes que ingresaron a la UNAM. De los que se 

inscribieron, menos de la mitad concluyeron sus estudios y las cifras de titulación 

representan menos del 60% de los egresados (57.3%). 

Por su parte, Hernández, Díaz-Barriga y Carlos, mencionan que en el 

Programa Académico de la UNAM, " se anota que, del total de alumnos que 

ingresan a la UNAM, sólo el 50% finalizan sus estudios, y de éstos, no más de las 

dos terceras partes (65%) obtienen su titulación" Y en especial " en la Facultad 
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de Psicología, la eficiencia terminal promedio de la carrera, medida en términos 

de la diferencia de ingreso con egreso por generación, fue del 50% durante el 

período de 1958 a 1988. El porcentaje de titulación, obtenido mediante la relación 

entre el número de egresados hasta 1986 con los titulados hasta 1987, fue del 

37%" (1989: 88). 

Por su parte, la Agenda Estadística de 1990 a 1994 señala las siguientes 

estadísticas en cuanto a ingreso y egreso se refiere: 

TABLA 1 

AÑO 1ER. INGRESO REINGRESO EGRESADOS TITULADOS TOTAL 

LIC. POSG. LIC. POSG. LIC. POSG. INGRESO EGRESO 

1990 560 78 2,042 409 257 79 3,089 336 

1991 556 127 1,870 383 206 17 2,946 223 

1992 623 107 2,023 368 183 24 3,121 207 

1993 632 216 2,158 304 203 24 3,310 227 

1994 620 214 2,264 308 234 38 3,406 272 

Como se puede ver en la tabla, existe un bajo índice de titulación en 

relación de la cantidad de estudiantes ingresados y egresados tanto a nivel 

licenciatura como posgrado en los últimos seis años. 

Este problema se observa en todas las licenciaturas, pero más aún en 

aquellas en donde el ejercicio de la profesión no requiere de la cédula profesional 

siendo las profesiones humanistas las más afectadas. 

En cuanto a las alternativas de titulación se refiere, podemos decir que 

actualmente en la UNAM existen en sus distintas escuelas y facultades diversas 

opciones que son: 

- Tesis 

- Tesina 
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de Psicología, la eficiencia terminal promedio de la carrera, medida en términos 

de la diferencia de ingreso con egreso por generación, fue del 50% durante el 

período de 1958 a 1988. El porcentaje de titulación, obtenido mediante la relación 

entre el número de egresados hasta 1986 con los titulados hasta 1987, fue del 

37W (1989: 88). 

Por su parte, la Agenda Estadística de 1990 a 1994 señala las siguientes 

estadísticas en cuanto a ingreso y egreso se refiere: 

TABLA 1 

AÑO 1ER. INGRESO REINGRESO EGRESADOS TITULADOS TOTAL 

LIC. POSG. LIC. POSG. LIC. POSG. INGRESO EGRESO 

1990 560 78 2,042 409 257 79 3,089 336 

1991 556 127 1,870 383 206 17 2,946 223 

1992 623 107 2,023 368 183 24 3,121 207 

1993 632 216 2,158 304 203 24 3,310 227 

1994 620 214 2,264 308 234 38 3,406 272 

Como se puede ver en la tabla, existe un bajo índice de titulación en 

relación de la cantidad de estudiantes ingresados y egresados tanto a nivel 

licenciatura corno posgrado en los últimos seis años. 

Este problema se observa en todas las licenciaturas, pero más aún en 

aquellas en donde el ejercicio de la profesión no requiere de la cédula profesional 

siendo las profesiones humanistas las más afectadas. 

En cuanto a las alternativas de titulación se refiere, podemos decir que 

actualmente en la UNAM existen en sus distintas escuelas y facultades diversas 

opciones que son: 

- Tesis 

- Tesina 
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- Informe de Práctica Profesional de Servicio a la Comunidad 

- Examen Global de Conocimientos 

- Seminarios - Talleres Extracurriculares 

- Memoria del Desempeño Profesional 

- Informe de Servicio Social 

- Elaboración de un Libro o Manual (Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia) 

- Trabajo monográfico de actualización 

Pero a pesar de esta gamma de alternativas de titulación (que no 

necesariamente son válidas o aceptadas en todas las escuelas o facultades, ya 

que cada una de ellas ha establecido su particular opción u opciones para 

poderse titular), el porcentaje de egresados que deben y deberán titularse a 

través de la tesis sigue siendo muy alto. 

De acuerdo con Manning (1993), en el proceso de titulación influyen varios 

aspectos pero básicamente se reconocen cuatro como esenciales: 

a) Aspecto Institucional 

Se refiere al interés que las universidades muestran por la titulación que no 

es el mismo en todos los casos; así, podemos encontrar que algunas de ellas 

cuentan con departamentos o áreas específicas para promover este aspecto; en 

otras la titulación forma parte de una más de las funciones a realizar por la 

institución, y en algunas otras universidades, no existe ningún programa 

instrumentado para ayudar al estudiante. 

Con lo anterior podemos ver que el problema de titulación comienza desde 

la misma ineficacia de la institución, en donde a veces no se apoya al alumno 
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para que pueda obtener su título, sino que este aspecto aparece como un 

problema eminentemente personal que el estudiante tiene que resolver por sí 

solo. 

La institución tiene la responsabilidad de que sus egresados culminen este 

proceso y para ello deben ofrecer entre otras opciones, seminarios de tesis que 

apoyen el avance académico y administrativo del proceso. 

b) Aspecto Académico 

Según Manning (op cit.), la docencia es una de las tres funciones 

sustantivas de la Universidad que se cubre al 100% y su importancia radica en 

que se le enseñe o se le proporcione al alumno, los conocimientos mínimos para 

iniciar su trabajo de tesis; ya que se ha observado con frecuencia que los 

estudiantes carecen durante su formación académica de los elementos teórico-

metodológicos que les permita realizar dicho trabajo, además de que en la 

mayoría de los casos no está acostumbrado a realizar investigación, y por ende, 

tampoco a ser capaz de plantearse problemas que den un sentido más productivo 

a su formación. 

Otro aspecto a considerar es la falta de formación específica en los 

directores o asesores de tesis, menciona Manning que " la gran mayoría de ellos 

son profesionistas que dominan el área de conocimientos del tema de tesis pero 

se encuentran ante un gran problema sobre el aspecto de metodología de la 

investigación" (p. 26A), por lo que es necesario que se les ofrezcan programas 

de perfeccionamiento docente encaminados a formar asesores de tesis 

profesionales. 
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c) Aspecto estudiantil 

El esfuerzo e interés que el estudiante ponga conjuntamente con la 

institución y el factor académico es de suma importancia para la culminación del 

proceso; sin embargo, son diversos los motivos por los cuales un estudiante no se 

titula, Manning señala que en investigaciones realizadas en la UNAM se han 

detectado como principales causas de no titulación las siguientes: 

• La desmotivación personal 

• La indecisión del estudiante por el tema a investigar 

• La necesidad imperiosa de incorporarse al mercado de trabajo 

• La inseguridad que le genera la carencia de recursos metodológicos 

De todos los aspectos anteriores, la motivación, el interés y la necesidad, 

son los factores elementales que deben sobresalir en el estudiante para recibirse. 

d) Aspecto Administrativo 

Este aspecto abarca los trámites administrativos que debe realizar un 

alumno para obtener el título y cédula profesional. En ocasiones, este factor 

puede ser decisivo para que el proceso concluya exitosamente, por lo que es 

necesario que el Departamento de Servicios Escolares de las instituciones, 

ofrezca un servicio de calidad. 

Por su parte, Mendieta (1983, Citado en Hernández y Piña, 1995) señala 

que son cuatro las causas que impiden al pasante recibirse: 

1. El miedo a comprometer un prestigio duramente ganado; es decir, el temor a 

presentar una tesis mediocre o un examen deslucido cuando a lo largo de la 

carrera ha obtenido calificaciones satisfactorias. 
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2. Una revisión severa y subestimación de uno mismo; se refiere a ese 

sentimiento de no haber adquirido los conocimientos necesarios, que sólo se 

pretendía cumplir con el programa y no se recapacita acerca de lo aprendido. 

Esto crea una inseguridad e incapacidad para poder realizar un buen trabajo de 

tesis y presentar el examen profesional. 

3. El pasante está libre y sujeto a su propia determinación; esto es, que el 

estudiante intenta delegar a otros su responsabilidad de la elaboración del trabajo 

de tesis y trata de sujetarse a voluntades e indicaciones ajenas. 

4. La fatiga de pensar en la tesis; se refiere a cuando al estudiante le agobia 

pensar en la elaboración de la tesis y piensa de manera pasiva, eludiendo la 

responsabilidad a la cual no se enfrenta. 

Si a todos estos problemas o dificultades que el alumno tiene que enfrentar 

en el proceso de titulación, le agregamos la dificultad que tiene el realizar trabajos 

sobre temas como la violación, estaríamos hablando entonces, de un doble 

esfuerzo que los alumnos tienen que hacer cuando deciden llevar a cabo estas 

investigaciones y esto hace más difícil que haya una alta producción de tesis en 

este tema. 

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿ante todas estas causas que 

impiden la titulación, entendiendo a ésta como la elaboración del trabajo de tesis 

y la presentación del examen profesional, que tanta calidad y aportación social 

tienen las tesis realizadas por los estudiantes que sí se titulan?. 

Al 	respecto, Arreola (1981, citado en Hernández, Díaz-Barriga <y Carlos, 

1989), concluye al investigar sobre la calidad de las tesis, que éstas presentan 
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grandes deficiencias tales corno: que existe una gran dispersión y variedad de 

temas en cuanto al área de estudio, tipo de tesis, metodología, etcétera; esto 

muestra la carencia de planes, programas y líneas de investigación formuladas a 

nivel institucional.. 

Por su parte, Mendieta (op cit.) menciona que actualmente las tesis no 

pasan de ser meras compilaciones de diferentes autores y libros, además de que 

no reflejan una sola contribución personal, pero ¿será lo mismo para la violación 

sexual?. La respuesta es uno de los objetivos de esta investigación. 

Todo lo anterior nos hace pensar, que ante la problemática que representa 

el proceso de titulación, se deben plantear nuevas opciones que faciliten con 

mayor eficiencia la obtención del título para el ejercicio de la profesión ; así como 

seguir apoyando la realización de tesis que contribuyan al bienestar social, en 

especial de la mujer. Al respecto, el Centro de la Mujer de la Facultad de 

Psicología de la UNAM, con apoyo de la Fundación Ford, organizó desde 1987 

hasta 1992, el Concurso de la Mejor Tesis sobre la Mujer en la UNAM, teniendo 

como objetivo estimular y premiar los trabajos que se habían abocado al estudio 

de la mujer y los géneros; esto con el fin de estimular la producción de tesis sobre 

la mujer. 

Ahora veamos qué tanto se ha investigado y producido en esos trabajos,  de 

tesis acerca de la violación sexual; estos puntos así como la calidad de las 

investigaciones, serán mencionados en el capítulo siguiente. 
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CAP. 4. LAS TESIS SOBRE VIOLACIÓN SEXUAL: SU HISTORIA 

4.1. 'JUSTIFICACIÓN 

Los estudios e investigaciones sobre diferentes temas relacionados con la 

condición de la mujer y las diferencias de género, han sido uno de los efectos más 

notables del impacto cultural del movimiento feminista en los años 60 y 70's en E.U., 

Europa y América Latina, surgiendo así una corriente de investigación crítica en el 

campo del conocimiento científico (Barbieri, 1992 y Bustos, 1987). 

Sin embargo, se ha comprobado que los estudios sobre la violencia sexual en 

nuestro país son escasos y recientes, ya que debido a las características inherentes 

al problema, es difícil diseñar estudios en los que se puedan controlar todos los 

factores involucrados (Valladares, 1993). 

Es por ello que la presente investigación pretende cubrir la necesidad de 

contar con diversos datos acerca de los trabajos de tesis que se han realizado a nivel 

profesional sobre el tema de violación sexual, así como conocer la importancia que ha 

tenido este tema. 

El interés de realizar la presente investigación en tesis de grado y posgrado se 

debe a que éstas, de acuerdo a Hierro (1994), son trabajos especializados de alto 

nivel (y más especificamente los de posgrado) llevados a cabo (en el caso de los de 

grado) para adquirir la licencia del ejercicio profesional que otorgan las instituciones 

respectivas y satisfacer las necesidades que requiere el Estado para garantizar el 

bienestar social. 
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Por lo anterior, se puede decir que la importancia de hacer este tipo de 

investigación radica en que las tesis son trabajos terminales que pueden dar cuenta 

del interés o impacto que el tema de violación ha tenido corno objeto de estudio; y en 

la Psicología porque es evidente que ésta, corno profesión y como disciplina, está 

llamada a jugar un papel fundamental en el análisis y solución de diversos problemas 

del ser humano (Sánchez, 1989), y en la medida en que desde la Psicología se logre 

diseñar investigaciones adecuadas, podremos encontrar cuáles son los factores 

etiológicos que la producen -en el caso concreto de la violación- y dirigirnos hacia su 

disminución y prevención. 

Asi, realizar una investigación y clasificación de los trabajos de tesis 

producidos en la Psicología sobre violación, nos ayudará a conocer su calidad, a 

determinar la importancia del tema como objeto de estudio y a detectar los aspectos 

más estudiados sobre el mismo; para asi, poder dar alternativas permitiendo a futuras 

investigaciones indagar sobre las aspectos menos estudiados y tener una visión más 

amplia sobre lo que implica la violación. 

4.2. HISTORIA DE LAS TESIS SOBRE VIOLACIÓN SEXUAL EN PSICOLOGÍA 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1979), historia es la narración y 

exposición verdadera de los acontecimientos pasados y cosas memorables. En 

sentido absoluto se toma por la relación de los sucesos públicos y políticos de los 

pueblos, pero también se da este nombre a la de sucesos, hechos o manifestaciones 

de la actividad humana de cualquier otra clase. 

De acuerdo a esta definición, hablar de historia en el presente trabajo, es 

hablar precisamente de ese desarrollo a través del tiempo que ha tenido la violación 
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como objeto de estudio en tesis producidas en las instituciones de enseñanza 

superior del D.F., en donde se imparte la carrera de Psicología para asi, poder hacer 

esa narración o exposición verdadera del impacto que ha tenido dicho tema. 

Por ello, lo que se pretende hacer es identificar la primera tesis que se tiene 

registrada en dichas instituciones, para de ahí, partir y hacer una recolección de todas 

las tesis sobre el tema de violación sexual hasta la actualidad (1995), y poder hacer 

una historiografía de esos trabajos. 

Para la recopilación de la información que diera cuenta de esta historia, se 

realizó una búsqueda en el Banco de Datos TESIUNAM en la Facultad de Psicología 

y la Biblioteca Central, así como en cada uno de los Bancos de Datos para Tesis 

existentes en las diferentes instituciones educativas visitadas, que fueron las 

siguientes: 

Centro de Estudios Universitarios 

Escuela Normal Superior de México 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Instituto Universitario de Ciencias de la Comunicación, A.C. 

Universidad Anáhuac 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Iztapalapa 

Unidad Xochimilco 

Universidad de las Américas 

Universidad del Nuevo Mundo 

Universidad del Valle de México 

Universidad Franco Mexicana 

Universidad Iberoamericana 
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Universidad Intercontinental 

Universidad Nacional Autónoma de México 

ENEP-Iztacala 

FES-Zaragoza 

Facultad de Psicología C.U. 

Universidad Pedagógica Nacional 

La búsqueda comprendió hasta diciembre de 1995, encontrándose un total de 

28 tesis registradas (tanto de licenciatura, como de maestría y doctorado) sobre el 

tema de violación sexual, las cuales se encontraron distribuidas de la siguiente 

manera de acuerdo al año de publicación y a la institución que pertenecen: 

En cuanto al año de publicación de las tesis podemos observar lo siguiente en 

la tabla 2: 

Primeramente podemos señalar, que la primer tesis que se tiene registrada 

sobre el tema de violación se realizó en el año de 1981, es decir, después de dos 

décadas del surgimiento del movimiento feminista en México y a cinco años 

aproximadamente de establecerce como campo de estudio los Estudios de Género. 

Posteriormente, tuvieron que pasar seis años (1987) para que se volviera a realizar 

otras 2 tesis sobre el mismo tema y desde entonces, se ha mantenido constante la 

producción de trabajos aunque con diferentes frecuencias para cada año. Lo que 

podría estarnos diciendo, que los Estudios de Género no tuvieron mucho impacto en 

el área de violencia sexual o bien, que este tema necesitó de un tiempo para poderse 

establecer como objeto de estudio en la Psicología. 

Por otro lado, como se indica en la tabla 2, fue en los años 1990 y 1991 en los 

que se realizó el mayor número de tesis, es decir, a tres décadas del surgimiento del 
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feminismo en México, a quince años aproximadamente del establecimiento de los 

Estudios de Género como campo de estudio y a una década de haberse realizado la 

primer tesis sobre el tema. Esto nos hace pensar que evidentemente el interés por el 

tema fue creciendo y que posiblemente en los años señalados, pudo haber tenido 

lugar algún hecho importante que despertó ese interés y obligó a la producción de 

trabajos de tesis. Este hecho pudo ser la creación del Programa de Integración y 

Apoyo a Víctimas de la Violencia (PIAV) en la ENEP-Iztacala, el cual surgió sólo tres 

años antes de estos años y como se puede ver, la mayoría de las tesis hechas en 

este período son de esa Institución. Otro suceso importante que ocurrió en 1989 (sólo 

un año antes del aumento en la producción de tesis), fue el Foro de Consulta sobre 

Delitos Sexuales llevado a cabo por la Comisión de Justicia. 

El dato referido al año, varía con lo encontrado en otras investigaciones 

hechas sobre distintos temas relacionados con la mujer, así, Bustos (1989) encontró 

que fue 1980 el año en que hubo mayor producción de tesis sobre el tema de la 

mujer; Lucio y Heredia (1991) señalan que fue en 1994 en donde se realizaron más 

tesis del área de Psicología Clinica; Hernandez y Piña (1995), ellas mencionan que 

del tema de autoconcepto en mujeres, fueron los años de 1987 y 1989 donde se 

registró el mayor número de tesis, y Cabañas y Fregoso (1995) que mencionan que 

se produjeron más tesis sobre maternidad en la década de 1980. 

Otro dato que podemos resaltar es, que la ENEP-Iztacala produce la mayoría 

de sus tesis en dos años seguidos que son 5 en 1990 y 3 en 1991; la Facultad de 

Psicología es la que se ha mantenido más constante en la producción de tesis sobre 

el tema de violación, ya que de 1987 a 1995 se ha realizado por lo menos una tesis 

por año excepto en 1990 y 1995 donde no se tiene registrada ninguna; y otra 

institución que ha sido mas o menos constante pero no con la misma frecuencia que 

las otras dos mencionadas, es la Universidad Iberoamericana. 
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TABLA 2. PRODUCCIÓN DE TESIS SOBRE VIOLACIÓN POR AÑO 

AÑO INSTITUCIÓN NO. DE TESIS 

1981 Universidad de las Américas 1 3.6 

1982 - O O 

1983 - O O 

1984 - O O 

1985 - 0 0 

1986 - O O 

1987 Fac. Psicología (1) 
ENEP-Iztacala (1) 

2 7.1 

1988 Fac. Psicología (1) 
ENEP-Iztacala (1) 

Univ. Iberoamericana (1) 

3 10.7 

1989 Fac. Psicología 2 7.1 

1990 ENEP-Iztacala (5) 
Univ. Iberoamericana (1) 

6 21.4 

1991 Fac. Psicología (2) 
ENEP-Iztacala (3) 

5 18 

1992 Fac. Psicología 1 3.6 

1993 Fac. Psicología (1) 
ENEP-Iztacala (1) 

Univ. Iberoamericana (1) 

3 10.7 

1994 Fac. Psicología (2) 
Univ. del Valle de México (1) 

3 10.7 

1995 Univ. Iberoamericana (1) 
Univ. del Valle de México (1) 

2 7.1 

TOTAL 28 100 
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En cuanto a la institución donde se realizaron las tesis, la distribución se 

muestra en la tabla 3. 

TABLA 3. TESIS SOBRE VIOLACIÓN SEXUAL EN INSTITUCIONES DE 

ENSEÑANZA SUPERIOR DEL D.F. 

INSTITUCIÓN No. TESIS 
LIC. 

No. TESIS 
MTRIA. 

No. TESIS 
DOC. 

TOTAL % 

ENEP-Iztacala 10 1 0 11 39.2 

Fac. Psicología 10 0 0 10 36 

Universidad Iberoamericana 3 0 1 4 14.2 

Univ. del Valle de México 2 0 0 2 7.1 

Univ. de las Américas 0 1 0 1 3.5 

ENEP-Zaragoza O O O O O 

UAM-Xochimilco O O O O O 

UAM-Iztapalapa O O O O O 

Universidad Intercontinental O O O O O 

Univ. Pedagógica Nacional O O O O O 

Universidad Anáhuac O O O O O 

Univ. del Nuevo Mundo O O O O O 

Univ. Franco Mexicana O O O O O 

Escuela Normal Superior de 
México 

O O O O O 

lnst. Tec. y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

O O O O O 

Inst. Univ. de Ciencias de la 
Comunicación 

0 O O O O 

Centro de Estudios 
Universitarios 

O O O O O 

TOTAL 25 2 1 28 100 



CAP. 4. LAS TESIS SOBRE VIOLACIÓN SEXUAL: SU HISTORIA 

Como podemos observar en esa tabla, la UNAM en este caso la ENEP-

Iztacala 39.2% de los trabajos, es la que ocupa el primer lugar en la producción de 

tesis sobre violación y le sigue la Facultad de Psicología con 36%. También podemos 

ver que existen más trabajos de licenciatura que de posgrado siendo estas 25 y 3 

respectivamente, ¿querrá decir esto que a mayor grado de estudios menor interés en 

el tema? o bien, ¿es un tema difícil de legitimar en posgrado?. 

Estos últimos dos datos (Institución y nivel) si concuerdan con los encontrados 

en las investigaciones ya mencionadas, en donde se señala que la Fac. de Psicología 

de la UNAM es la institución en donde se han realizado el mayor número de tesis 

sobre temas de la mujer y que la mayoría de éstas y las encontradas en otras 

instituciones, pertenecen al nivel de licenciatura. 

4.3. METODOLOGÍA 

1:31 01)117710 

La presente investigación documental tiene como objetivo general, obtener la 

historia de los trabajos de tesis sobre violación en las instituciones de enseñanza 

superior del D.F. donde se enseña actualmente Psicología. Esto a su vez da paso a 

los siguientes objetivos específicos: 

1. Ubicar dentro de la Psicología, el primer trabajo de tesis sobre el tema de violación. 

2. Identificar que se ha estudiado sobre la violación en los trabajos de tesis de 

Psicología. 
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Las preguntas que se plantean en la presente investigación documental 

respecto a la violación son: 

1. ¿Cuándo aparece por primera vez en la carrera de Psicología un trabajo de tesis 

sobre el tema de violación? 

2. ¿Qué se ha estudiado sobre la violación en los trabajos de tesis de Psicología? 

3. ¿Cuáles han sido los marcos teóricos bajo los cuales ha sido abordado el tema de 

la violación en dichos trabajos? 
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3. Detectar los marcos teóricos que han abordado el tema de la violación en dichos 

trabajos. 

4. Determinar que características conforman el término de violación sexual. 

5. Identificar bajo la perspectiva de género las limitaciones de los trabajos de tesis 

sobre violación en Psicología. 

6. Identificar bajo la perspectiva de género las aportaciones de los trabajos de tesis 

en Psicología sobre violación en otras áreas del conocimiento. 

7. Crear un inventario sobre el trabajo de tesis en diferentes universidades del D.F 

donde se estudia Psicología que aborden el tema de violación. 
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4. ¿Qué características conforman el término violación sexual? 

5. Desde la perspectiva de género identificar ¿cuáles han sido las limitaciones de los 

trabajos de tesis sobre violación en Psicología? 

6. Desde una perspectiva de género ¿cuáles han sido los aportes de los trabajos de 

tesis en Psicología sobre violación en otras áreas del conocimiento? 

1:31 TIPO baSITINO 

El presente trabajo es una investigación documental de tipo exploratorio que 

tiene como propósito recabar información para conocer, ubicar y definir de una 

manera más precisa qué y cómo se ha trabajado en tesis, la violación en mujeres y 

además de conocer la calidad de dichos trabajos. 

POPMCIÓIY 

No se realizó ningún muestreo ya que se tomó la población total de tesis sobre 

el tema de violación sexual, las cuales fueron realizadas en las instituciones, de 

enseñanza superior del D.F. donde se imparte la carrera de Psicología. Estas 

instituciones fueron tomadas de la Guía de Carreras editada por la UNAM en 1994. 

La población quedó conformada por 28 tesis en total, de las cuales 25 

pertenecen al nivel de licenciatura, 2 a maestría y 1 a doctorado. 

abarcan son de 1973 a 1995 y se seleccionaron todos aquellos trabajos que 
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contuvieran en el título los términos: violación sexual y violación (pero que se refiriera 

a una violación sexual). Marco 1973 porque es el año en que se crea formalmente la 

Facultad de Psicología y deja de ser el Colegio de Psicología de la Facultad de 

Filogofía y Letras en la UNAM. 
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El instrumento de medición que se utilizó en esta investigación consistió, en 

una serie de categorías de análisis propuestas y utilizadas por Hernández y Piña 

(1995), y Cabañas y Fregoso (1995). Algunas de estas fueron retomadas de los 

trabajos realizados por Lucio y Heredia (1991), quienes señalan que dichas 

categorías son elementos metodológicos importantes a ser considerados en una 

tesis. 

El instrumento quedó conformado por las siguientes categorías: 

1. CÓDIGO: se refiere a la asignación de un número progresivo para efecto del 

registro e identificación de cada una de las tesis. 

2. AÑO: el año en que fue presentada la tesis en examen profesional. 

3. AUTOR (ES): hace referencia a la(s) persona(s) que realizaron la tesis. 

4. TITULO: nombre asignado al trabajo de tesis por sus autoras(es). 

5. GRADO: nivel académico del sustentante, puede ser de licenciatura, maestría o 

doctorado. 

6. DIRECTOR DE LA TESIS: se refiere a la persona que asesora el trabajo de 

investigación. 
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7. SINODALES: hace referencia a otros especialistas del tema, qua integran el jurado 

en el examen profesional. 

8. ÁREA: hace mención a la especialización académica del sustentante basado en el 

plan de estudios. 

9. TIPO DE TESIS: señala si el trabajo fue elaborado de manera individual o grupal. 

10. SEXO: se refiere al género de las(los) autoras(es). 

11. TIPO DE INVESTIGACIÓN: señala si el trabajo de tesis fue elaborado como 

investigación empírica, documental o tesina. 

Investigación Empírica.- se sustenta en un marco conceptual específico con una 

demostración factual, es decir, con un proceso de recopilación de datos, 

prueba de hipótesis y verificación de las mismas. 

Investigación Documental.- plantea un problema, que se analiza con base en datos 

recabados a partir de documentos, se integra una revisión crítica de las 

diversas publicaciones de estudios relacionados con el tema. 

Tesina.- consiste en un ensayo monográfico respecto a un tema previamente 

seleccionado. 

12. MARCO CONCEPTUAL: se refiere al establecimiento de un marco teórico que 

fundamenta la investigación, con el fin de explicar y/o interpretar los resultados 

obtenidos en el trabajo de tesis. 

13. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: es 

una oración que pregunta la relación que existe entre dos o más variables 

indicadores, 

14. OBJETIVO: es un enunciado afirmativo, que plantea encontrar respuesta 

interrogantes a través de un procedimiento científico. (*) 

15. HIPÓTESIS: es un enunciado que explica tentativamente un fenómeno. (*)* 

Las categorías que aparecen señaladas con un asterisco (*) se registrarán corno: 
a) Menciona 
b) No menciona 
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updteliscQtreaulai,  .- es un enunciado que explica tentativamente un fenómeno 

como resultado de las aproximaciones teóricas aplicables al problema de 

investigación. 

hipótesis de Traje.- es un enunciado que explica tentativamente un fenómeno 

sujeto a comprobación. 

Hipótesis Alterna.- es la que nos dice que sí existen diferencias significativas entre las 

variables o indicadores. 

Hipótesis Nula.- es aquella que nos dice que no existen diferencias significativas 

entre las variables o indicadores. 

16. VARIABLE DEPENDIENTE: son los cambios sufridos por los sujetos, como 

resultado de la manipulación de la variable independiente. (*) 

17. VARIABLE INDEPENDIENTE: es todo aquello que el experimentador manipula, 

debido a que cree que existe una relación entre este y la variable dependiente. (*) 

18. CONTROL DE VARIABLES: se registra si en la tesis se lleva control de 

variables, considerando los factores de: a) Controla b)No Controla y c) No menciona. 

19. TIPO DE ESTUDIO: puede ser exploratorio, evaluativo o experimental. 

Exploratorio.- recaba información para conocer, ubicar y definir un problema. 

Evaluativo.- consiste en hacer un análisis de los fenómenos sin influir en ellos, puede 

ser expost-facto o de campo. 

Evaluativo Expos-facto.- no se pueden manipular las variables independientes de 

manera directa y su aparición ya tuvo lugar. 

Evaluativo de Campo.- no se pueden manipular las variables independientes de 

manera directa, pero éstas en el momento del estudio están teniendo 

lugar. 

Experimental.- recurre a la manipulación directa de variables para producir cambios 

específicos, pueden ser de campo o de laboratorio. 

20. DISEÑO: se refiere a la relación que existe entre el tipo y el tamaño de la muestra 

y la prueba estadística. El uso del diseño nos proporciona un mayor grado de certeza 

so 
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EipPlesjsQmptual.- es un enunciado que explica tentativamente un fenómeno 

como resultado de las aproximaciones teóricas aplicables al problema de 

investigación. 

Hipótesis de Tra,121Q.- es un enunciado que explica tentativamente un fenómeno 

sujeto a comprobación. 

Hipótesis Alterna.- es la que nos dice que sí existen diferencias significativas entre las 

variables o indicadores. 

Hipótesis Nula.- es aquella que nos dice que no existen diferencias significativas 

entre las variables o indicadores. 

16. VARIABLE DEPENDIENTE: son los cambios sufridos por los sujetos, como 

resultado de la manipulación de la variable independiente. (*) 

17. VARIABLE INDEPENDIENTE: es todo aquello que el experimentador manipula, 

debido a que cree que existe una relación entre este y la variable dependiente. (*) 

18. CONTROL DE VARIABLES: se registra si en la tesis se lleva control de 

variables, considerando los factores de: a) Controla b)No Controla y c) No menciona. 

19. TIPO DE ESTUDIO: puede ser exploratorio, evaluativo o experimental. 

Exploratorio.- recaba información para conocer, ubicar y definir un problema. 

Evaluativo.- consiste en hacer un análisis de los fenómenos sin influir en ellos, puede 

ser expost-facto o de campo. 

Evaluativo Expos-facto.- no se pueden manipular las variables independientes de 

manera directa y su aparición ya tuvo lugar. 

Evaluativo de Campo.- no se pueden manipular las variables independientes de 

manera directa, pero éstas en el momento del estudio están teniendo 

lugar. 

Experimental.- recurre a la manipulación directa de variables para producir cambios 

específicos, pueden ser de campo o de laboratorio. 

20. DISEÑO: se refiere a la relación que existe entre el tipo y el tamaño de la muestra 

y la prueba estadística. El uso del diseño nos proporciona un mayor grado de certeza 
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y una mayor eficacia en nuestra comparación, posibilitando además la recopilación 

organizada y simultánea de los datos. Puede ser: 

Diseño de una sola muestra 

Diseño de dos muestras independientes 

Diseño de dos muestras relacionadas 

Diseño de más de dos muestras independientes 

Diseño factorial 

21. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO: se refiere a los criterios 

de inclusión de los sujetos de estudio. 

22. TIPO DE MUESTRA: esta puede ser: 

Muestreo probabilístico.- se caracteriza por que sus unidades de análisis, son 

seleccionadas en forma aleatoria, por lo que cada elemento tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado. Se dividen en: muestreo aleatorio simple y 

muestreo aleatorio estratificado. 

Muestreo no pobabilístico.- no se realiza al azar, los datos obtenidos de la muestra 

nunca podrán ser generalizados a la población, se divide en: muestra por 

cuota, intencional y casual. 

23. INSTRUMENTO: se refiere a la técnica o técnicas que permiten medir el 

fenómeno de interés, pueden ser: pruebas, cuestionarios, test, entrevistas e historia 

clínica. 

24. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: se refiere a su forma de aplicación, puede,  

ser: individual, colectiva, no se especifica o no se aplicó. 

25. CONFIABILIDAD: se define como la estabilidad (consistencia) de los resultados o 

de las calificaciones obtenidas en el instrumento. (*) 

26. VALIDEZ: es el grado en que un instrumento mide lo que pretende medir. (*) 

27. PROCEDIMIENTO: se refiere a los pasos que se siguen en la investigación, es 
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decir como se forma la muestra, la aplicación del instrumento, las instrucciones que 

se dan a los participantes de la investigación, los procedimientos de control de 

variables, etc. (*) 

28. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: se refiere a la forma en que se 

presentan los resultados, los cuales pueden ser: gráficas, tablas, descriptivos, 

cuadros y/o una descripción detallada de los resultados. 

29. RESULTADOS: se hace mención de los resultados a los que se llegó en relación 

a las hipótesis planteadas. 

30. ANÁLISIS DE DATOS: es la separación de los elementos básicos de la 

información y su examen, con el propósito de responder a las distintas cuestiones 

planteadas en la investigación. Pueden ser: 

Análisis sin estadística.- se refiere al análisis típico de algunos enfoques derivados 

del análisis experimental de la conducta. 

Análisis de Frecuencia de Respuestas 

Análisis de Cambios Finos de Conducta 

Análisis con estadística.- se refiere a los datos reportados en porcentajes, pruebas 

inferenciales, paramétricas y no paramétricas. 

31. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: en este rubro se consideran los siguientes 

aspectos: 

- Comprobación de las hipótesis o solución de la pregunta de investigación a la luz de 

los resultados obtenidos. 

-Comprobación de los datos obtenidos en otras investigaciones o con la teoría 

respectiva. 

- Especificación de las limitaciones del estudio. 

- Grado de generalidad de los hallazgos. 

- Sugerencias para la realización de futuras investigaciones 

32. BIBLIOGRAFÍA: se refiere al número de fuentes bibliográficas consultadas en las 

investigaciones. 
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Para llevar a cabo la recopilación de la información sobre las tesis de 

violación, fue necesario primeramente realizar una búsqueda en el Banco de Datos 

Tesiunam de la Biblioteca Central de la UNAM y posteriormente, en los bancos de 

datos para tesis de cada una de las instituciones visitadas. El orden de visita a las 

instituciones fue el siguiente: Fac. de Psicología, ENEP-Iztacala, ENEP-Zaragoza, 

Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Intercontinental, Universidad de las 

Américas, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad del 

Valle de México, Centro de Estudios Universitarios, Escuela Normal Superior (en 

éstas dos últimas no se permitió la entrada), Instituto Universitario de Ciencias de la 

Comunicación, A.C., Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana, Universidad 

Franco Mexicana, Universidad del Nuevo Mundo, Universidad Autónoma 

Metropolitana Xochimilco y UAM-Iztapalapa. Cabe señalar que dichas instituciones 

fueron seleccionadas de acuerdo a la Guía de Carreras en donde están 

contempladas todas estas. 

Las visitas se hicieron de acuerdo a la cercanía y al tiempo disponible; en el 

caso de la UAM, se dejó al final porque en el tiempo de recopilación de la información 

se encontraba en huelga (del 1° de febrero al 15 de marzo de 1996). 

Una vez localizadas las tesis seleccionadas sobre violación, se hizo un análisis 

de contenido y el vaciado de datos en un cuadro-borrador que contenía las categorías 

a estudiar para cada una de las tesis. 

Posteriormente, se les asignó un número en orden progresivo basado en el 

año de elaboración conformando así, un total de 28 tesis. Finalmente se llevó a cabo 
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la captura de la información en los cuadros originales que me permitieron el análisis 

de resultados en una forma ordenada. 

4.4. HISTORIA ORAL ACERCA DE LA REALIZACIÓN DE LA ÚLTIMA TESIS 
SOBRE VIOLADORES 

Al hablar de historia en la presente investigación no sólo nos referimos a la 

producción escrita de los trabajos, sino también a la experiencia personal vivida en la 

realización de ellos. Para obtener esa historia se retomó la técnica de historia oral a 

través de una entrevista; la importancia de hacer una historia oral radica en que ésta 

documenta la necesidad de fundamentación histórica, es decir, que aporta toda esa 

parte que un escrito no refleja y que posibilita una ampliación de la percepción 

histórica. De acuerdo a Niethammer, la historia oral se utiliza por un lado, "para la 

exploración de determinados campos fragmentarios para los que no hay o a los que 

no es accesible otro tipo de documentos de transmisión... pero, por otro lado, permite 

una concepción más amplia del pasado inmediato y de su elaboración sociocultural 

como historia, y así su práctica revierte sobre la comprensión de la historia en 

general" (1993: 33). 

Dado que la historia oral favorece esa comprensión de la historia en general, 

es que se realizó una entrevista con una de las integrantes del último equipo que 

trabajó en su tesis con los violadores (el equipo estuvo formado por tres personas). 

Se escogió esta persona en primera, porque fue una de las últimas en trabajar con 

violadores; en segunda, porque llama la atención que desde 1989 no se ha vuelto a 

realizar ninguna tesis con estos sujetos, esto podría obedecer a que se les cataloga 

como los malos de la película y por ello no requieren ni merecen ser estudiados; y en 

tercera, porque la autora de esta última tesis se encontró dispuesta a colaborar para 

enriquecer la presente investigación. 
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Cabe señalar, que la siguiente entrevista tiene las características del muestreo 

no probabilístico de tipo intencional, en el cual la elección de los elementos no se 

realiza al azar, por lo que el principal problema al que se enfrenta es que los datos 

obtenidos a partir de la muestra, nunca podrán ser generalizables ala población; pero 

una ventaja es, que se utiliza de acuerdo a los intereses del investigador, buscándose 

generalmente aquellos elementos que proporcionen mayor información (Bedolla, P; 

Bustos, O; Bustos, A. y López, R., 1982). Ahora bien, por tratarse de un sólo caso, se 

ubica como un estudio de casos; éste método es considerado como cualitativo y 

consiste en observar una población o muestra en un momento dado, es además, una 

forma de organizar datos sociales, de modo que se conserve el carácter unitario del 

objeto social que se está estudiando; es decir, que es un enfoque que ve cualquier 

unidad social como un total y esa unidad puede ser incluso, una persona (Goode y 

Hatt, 1979), 

La ventaja de la técnica de estudio de casos es, que intenta mantener juntas, 

como unidad, las características que guardan relación con el problema científico que 

se está investigando; es decir, que intenta hacer de cada caso una investigación en sí 

mismo, esto último refuerza lo que el muestreo no probabilístico intencional menciona 

en relación a que se buscan los elementos que el investigador está estudiando. De 

acuerdo con esto, Goode y Hatt señalan que "el estudio de casos es particularmente 

útil, debido a que intenta encontrar el significado de los datos registrados dentro de la 

vida del individuo" (op cit.: 414); lo que coincide con la importancia del método de 

historia oral, en donde se documenta la necesidad de fundamentar la historia 

personal de un individuo determinado, Dentro de las desventajas de la técnica 

podemos mencionar, que el peligro fundamental de su utilización no radica en 

cualquier debilidad de ella, sino en la respuesta del investigador, el cual puede llegar 

a adquirir un sentido falso de su certidumbre respecto a sus propias conclusiones, por 

lo que éstas quedan abiertas a otras investigaciones para probar su exactitud. 
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A continuación se presenta textualmente la entrevista hecha a la Lic. Cruz 

Elvia Argüelles Saldivar: 

¿Cuál fue tu interés en escoger el tema de violación sexual para tu tesis y por 
qué trabajar específicamente con los violadores? 

- Bueno, a partir de que empecé a estudiar la licenciatura, dentro de la carrera 
empecé a observar algunas cosas sobre violación y eso me empezó a llamar la 
atención, posteriormente estuve en dos grupos de psicoterapia y dentro de estos 
grupos yo observé que había muchas personas que habían sido víctimas de violación 
y entonces me empezó a llamar más la atención sobre esto y dije, bueno pues es que 
creo que la violación se ha estudiado mucho más en la víctima, entonces comencé a 
preguntarme ¿qué pasa con el violador, por qué lo hace, que es lo que lo motiva a 
hacerlo?, y dije que sería bueno estudiar la otra parte no, ¿qué es el violador?, ¿por 
qué se genera?, ¿qué propicia que corneta este delito?; y en base a eso fue como me 
decidí a estudiar al violador. Es un estudio psicodinámico de un sujeto de violadores 
para ver cuál es la psicodinámia de su personalidad. 

¿Cuánto tiempo pasó desde que terminaste la carrera hasta que inciaste la 
tesis? 

- Pues yo termine la carrera en 1985 pero inicie la tesis como o más bien, a 
plantear un poco la idea corno después de seis meses, después comencé a hacer el 
anteproyecto y para ya tener el proyecto autorizado pasó un arlo. Después de eso, 
todavía tarde tres años más en realizar la tesis porque no era fácil conseguir a los 
violadores, conseguía unos y luego se me iban, entonces tenía que conseguir otros y 
los estudios que había hecho con los primeros ya no servían porque no tenía toda la 
batería. 
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Esos seis meses que me dices que pasó ¿tú como los viviste, crees que fue 
necesario? 

- Bueno, yo creo que fue inicialmente de que terminé, mi interés era terminar el 
servicio social y comenzar a trabajar, entonces primero me aboqué a eso y por eso 
fue que se dio ese tiempo. 

Me dices que tardaste tres años en realizar la tesis, ¿esto se dio por problemas 
o porque fue el tiempo que te llevó hacer la investigación? 

- En primera, porque los sujetos no eran fáciles de conseguir; las personas con 
las que se realizó la investigación eran gente que ya había cumplido una parte de su 
sentencia, que estaban en libertad y que eran controlados por la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social. Ellos asistían cada mes a sellar tarjeta, pero 
muchas veces esas personas dejaban de ir o ya no se querían presentar al estudio 
porque ya no querían continuar, esto fue generando cierto retraso y a parte que se 
aplicó el test de Rorschch, el cual nos llevó muchísimo tiempo, meses y meses en 
trabajar esto. Al final, tuvimos que ir a asesorar cada caso con nuestra directora de 
tesis para poder obtener los resultados, entonces si mucho tiempo, un Poco por los 
sujetos y otro poco por el instrumento. 

¿Cuál fue tu experiencia personal con ese trabajo? 

- Yo creo que me dejó varias cosas, en primer lugar me dejó mucha 
satisfacción el poder realizarla como yo quería, me costó trabajo pero lo hice; en 
segunda, yo creo que estudiar al violador es algo interesante, se puede decir que para 
mi es algo apasionante el tratar de ver en estas gentes que hacen daño, que les pasó 
antes o qué generó que hicieran daño de esta forma, y el poder tratar de buscar 
medios preventivos es algo que me deja mucha satisfacción, aunque no es total 
porque lo que se propone muchas veces no se hace. Otra de las satisfacciones es 
que esto puede ayudar a disminuir el nivel de violaciones que se cometen, lo que para 
mi es muy importante, 
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¿Cuáles fueron las limitaciones a las que tuviste que enfrentarte al realizar tu 
investigación? 

- En primer lugar los sujetos fueron una limitación importante porque no se 
tienen a la mano, no es fácil conseguir a los violadores y que ellos también acepten la 
aplicación porque se les tiene que pedir su colaboración, algunos decían que si y a la 
hora de hacerles el estudio, decían que siempre no y no querían contestar por equis 
situación. Después los instrumentos, se tuvo que diseñar una entrevista muy amplia 
que abarcara todos los aspectos de su desarrollo y antecedentes, entonces esto 
también fue una limitación porque se llevó mucho tiempo y costó trabajo hacerla; otra 
fue con la prueba del Rorschach porque en la licenciatura no nos dan muchos 
elementos para esta prueba y ya después que nosotros la quisimos aplicar, nos 
encontramos con que nos costaba trabajo la calificación y la interpretación. 
En general eso es lo que considero como limitantes para la tesis, pero también hay 
otra cosa importante, que ya después que está hecha la tesis, la difusión es muy 
limitada, no hay ninguna difusión de lo que la gente hace, de todas las investigaciones 
de tesis que existen no hay difusión, se hacen y sólo se quedan guardadas y es para 
lo que sirven sabiendo que son elementos que podrían servir para apoyar a otros 
medios. 

Tu te titulaste en 1989, ahora, después de estos siete años ¿has pensado en 
retomar el tema de tu tesis o lo has retomado ya para seguir con su estudio? 

- La verdad es que no lo retomé, inicialmente cuando yo quería hacer mi tesis 
de especialidad queda retomado, pero no lo hice porque no supe como manejarlo y 
aparte por los requisitos que pedía la institución no me convenía, entonces no la 
retomé; pero si pudiera más adelante hacerlo, lo haría porque fue un tema que me 
interesó mucho y me sigue interesando. (La licenciada Argüelles no tiene información 
de si las otras dos personas del equipo, continuaron con el estudio de este tema) 
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¿Por qué consideras que tu tesis no cumplía con los requisitos que te pedían 
para realizar una investigación en la especialidad? 

- Lo que pasa es que corno es en psicoterapia de grupos, nos piden para 
titulación, que sea una evaluación de un proceso en psicoterapia o que sea algo 
referente a psicoterapia de grupo y esto no lo podía meter. 

Por último, de acuerdo a todo lo que nos has dicho y a lo que encontraste en tu 
tesis, ¿cuáles serían tus aportaciones a la Psicología y qué sugerirías que se 
siguiera haciendo? 

- Bueno, yo creo que en cuanto a la Psicología, el tratar de definir ciertas 
características de la psicodinamia del sujeto violador puede sacar líneas de 
tratamiento psicoterapeútico, que era un poco la idea y lo que yo traté de poner en las 
conclusiones; cuales eran las causas que en general consideraba que estaban 
favoreciendo que el sujeto fuera violador y entonces yo propuse ciertas líneas de 
trabajo terapeútico. 
Considero que la violación se debería seguir estudiando más con personas que no 
han sido recluidas en la cárcel; sugiero que se desarrollen programas preventivos 
para disminuir ocurrencia de la violación, que a los violadores que se encuentran 
recluidos, se les someta a un tratamiento terapéutico para que no vuelvan a cometer 
este tipo de delitos. Una última sugerencia es que se difundan los trabajos existentes 
sobre este tema y que se aplique lo obtenido en ellos. 
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Claramente podemos observar que los problemas que se mencionan en la 

entrevista - y que se presentaron en la realización de la tesis sobre violadores -, se 

apegan a los que menciona Meanning (1993) y pueden ser analizados de la siguiente 

manera, siempre refiriendonos sólo al caso de la entrevista y recordando que la 

interpretación se deja a prueba de futuras investigaciones: 

En cuanto al aspecto Institucional encontramos como limitantes: la falta de 

formación a lo largo de la carrera; que la Universidad no contempla en su plan de 

estudios la elaboración de la tesis y por lo tanto no fomenta la titulación de sus 

egresados; y cuando ya están hechos los trabajos, éstos no se difunden. Otro factor 

que podemos observar es que a veces se dificulta el retomar los trabajos de 

licenciatura porque las exigencias a nivel posgrado son distintas y algunos de ellos, 

tal vez como es el tema de violación, no se ajustan a estas y se opta por cambiar de 

tema. Esto nos haría pensar que la producción de trabajos sobre determinados 

temas, disminuye en niveles académicos más altos que la licenciatura. 

En el aspecto académico podemos considerar, que no se le proporciona al 

alumno los conocimientos suficientes para realizar adecuadamente la tesis; en este 

caso, se comentó que no se tenían las herramientas suficientes en el manejo de la 

prueba proyectiva y se tuvo que recurrir al director de tesis. 

Por último, en esta entrevista podemos delimitar el interés y esfuerzo que el 

estudiante pone en su tesis; sin embargo, aunque exista interés por parte del alumno, 

éste no encuentra muchas veces el apoyo que requiere y ésto en algún momento, 

puede desanimarlo para continuar con su investigación. Con ello, se puede decir que 

la realización de la tesis es un esfuerzo personal e individual que queda bajo la 

responsabilidad casi exclusiva de los alumnos y que como ya se mencionó, los que 

deciden realizar investigaciones sobre temas como la violación, tienen que 



CAP. 4. LAS TESIS SOBRE VIOLACIÓN SEXUAL: SU HISTORIA 

enfrentarse a un doble esfuerzo: primero, para afrontar la dificultad de abordar el 

tema y segundo, para enfrentar los obstáculos que se presentan en el proceso de 

titulación. Cabe señalar, que aunque éste último punto no es el objeto de estudio del 

presente trabajo, si es necesario mencionar los problemas a los que se enfrenta un 

alumno y que se suman a los que se presentan propiamente en la realización de la 

investigación, ya que juntos, hacen más difícil la producción de tesis; sin embargo, 

este punto podría ser retomado para una futura investigación. 

Despues de haber expuesto parte de la historia de las tesis sobre violación y la 

metodología que se siguió en el análisis de las 28 tesis revisadas, en el siguiente 

capítulo se exponen los resultados a los que se llegó al final de dicho análisis. 



RESULTADOS 
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CAP.. 5. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de las 

tesis acerca de la violación sexual, que se elaboraron en diferentes instituciones 

de enseñanza superior del D.F. donde se imparte la carrera de Psicología; el 

período que abarcan es de 1973 a 1995 (Ver en apéndices, anexo A y B). 

Aquí se analizan los resultados de cada una de las categorías estudiadas 

con sus respectivas frecuencias y porcentajes, ilustrándose a través de gráficas y 

tablas. 

5.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De un total de 28 tesis analizadas sobre el tema de violación sexual, tanto 

a nivel licenciatura como de posgrado de la carrera de Psicología en las 

instituciones de enseñanza superior del D.F., se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Como se observa en la gráfica 1 y como se mencionó en el capítulo 

anterior, los años en los que se produjo el mayor número de tesis fueron 1990 y 

1991 con 5 y 6 tesis respectivamente; y en el período de 1982 a 1986, no se 

realizó ninguna tesis sobre el tema de violación sexual. 

GRÁFICA N° 1 
AÑO DE PUBLICACIÓN 



VICTIMARIO 

SUJETO DE ESTUDIO 
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En cuanto al título y tema de las tesis elaboradas, encontramos que 15 

(54%) señalan como sujeto de estudio a la víctima, 6 (21%) al victimario y 7 (25%) 

a la violación como fenómeno. Esto quiere decir que se le ha dado un mayor 

énfasis al estudio de la mujer, ya que es ella la víctima más frecuente de una 

violación como mencionan Bedolla (1988) y Bustos (1991), y podría estarnos 

reafirmando también, que existe la violencia de género y que como el grupo más 

agredido es el femenino (Bedolla, 1995; INEGI, 1995; ONU, 1995; Millet, 1975), 

éste requiere de un mayor estudio. 
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Por otro lado, al analizar el tema más abordado, encontramos que éste se 

refiere a las secuelas emocionales de la víctima (25%); es decir, que existe una 

mayor preocupación por la salud mental de la mujer posterior a la violación. Esta 

preocupación puede ser explicada de acuerdo a que, como se mencionó en el 

marco teórico, la violación afecta la integridad física y emocional de la mujer y no 

sólo su sexualidad (Brownmiller, 1975; González, 1984; Red Contra la Violencia 

hacia las Mujeres, 1989; ONU, 1992; PAIVSAS, 1994); y al hacer un análisis de 

esas consecuencias, se pueden diseñar o seleccionar los tratamientos más 

adecuados para esta problemática. 

TABLA 4 
TEMA 

TEMA NO, TESIS 

SECUELAS EMOCIONALES EN LA VÍCTIMA 7 25 
ACTITUDES HACIA LA VIOLACIÓN O MUJER VIOLADA 4 14.1 
RASGOS DE PERSONALIDAD DEL VIOLADOR 3 11 
APOYO PSICOLÓGICO A LAS VÍCTIMAS 2 7.1 
CARACTERÍSTICAS PSICODINÁMICAS DEL 
VIOLADOR 

2 7.1 

REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA VIOLACIÓN 2 7.1 
ANALISIS DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS 

1 3.6 

ANÁLISIS TEÓRICO DE LA VIOLACIÓN 2 7.1 
CONSECUENCIAS DE LA VIOLACIÓN 1 3.6 
DIRECCIÓN DE LA AGRESIÓN DE LOS VICTIMARIOS 1 3.6 
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 2 7,1 
PAPEL DEL PSICÓLOGO 1 3,6 
TOTAL 28 100 
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De acuerdo al grado o nivel académico de las tesis, de un total de 28 

trabajos el 89% (25) pertenecen al nivel licenciatura, 7% (2) al nivel maestría y 4% 

(1) al nivel doctorado. Al respecto cabe preguntarse ¿por qué el tema de violación 

sexual se ha trabajado más a nivel licenciatura?, ¿es un tema difícil de legitimar 

en posgrado? o ¿es un tema que no necesita profundizarse y por lo tanto no se 

retorna a nivel de maestría y doctorado? Si es así, esto quiere decir que no hay 

realmente un interés y preocupación dentro de la academia por el bienestar social 

porque no hay un compromiso real. 
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En relación al director de tesis, 23 de éstas (82%) si hacen referencia a el o 

ella y 5 (18%) no lo mencionan. El que no se mencione al director de tesis trae 

como consecuencia , que no se les de crédito en el esfuerzo que ponen para 

poder llevar a los alumnos a la titulación; además de que otras personas 

interesadas en el mismo tema no sepan a quien recurrir para la dirección de su 

tesis. 



NOMBRE FRECUENCIA DEPENDENCIA 
PATRICIA VALLADARES 6 ENEP-IZTACALA 

EMILIA LUCIO 2 FAC. PSICOLOGÍA 

FRANCISCO MORALES 2 FAC. PSICOLOGÍA 

OFELIA REYES 2 FAC. PSICOLOGÍA 

DOMINGO GARCÍA 1 FAC. PSICOLOGÍA 

EMELIA ARRIAGA 1 UNIV. IBEROAMERICANA 

ESTELA RUIZ 1 UNIV. DE LAS AMÉRICAS 

JAVIER NIETO 1 ENEP-IZTACALA 

JOSÉ CUELI 1 UNIV. IBEROAMERICANA 

JOSÉ M. IBARRA 1 UNIV. VALLE DE MÉXICO 

PATRICIA TRUJANO 1 ENEP-IZTACALA 

ROSA MA. RAICHI 1 FAC. PSICOLOGÍA 

RUTH GONZÁLEZ 1 FAC. PSICOLOGÍA 

SALVADOR LÓPEZ 1 UNIV. VALLE DE MÉXICO 

SOFÍA RIVERA 1 FAC. PSICOLOGÍA 

NO MENCIONA 5 ENEP-IZTACALA (3) 
UNIV. IBEROAMERICANA (2) 

TOTAL 27 
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A continuación se enlista el nombre de los directores de las tesis 

analizadas, con el fin de que el lector tenga la oportunidad de tener una guía 

básica de asesores, que pueden ser consultados por los interesados en el tema 

de la violación sexual: 

TABLA 5 
DIRECTOR DE TESIS SOBRE VIOLACIÓN 
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Los datos de la Gráfica 5 nos indican, que el 71% (20) de las tesis no 

mencionan a los sinodales y el 29% (8) si lo mencionan. Al igual que el director de 

tesis, es importante que se mencione a los sinodales para poder consultarlos en 

caso de estar interesados en el tema, ya que ellos son designados en base a su 

experiencia y/o interés profesional en el área en la cual se ubica el tema de tesis. 
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GRÁFICA 6 
ÁREA 

Como se puede observar en esta gráfica, el 68% (19) de las tesis no 

mencionan el área de especialización y el 32% (9) si la mencionan. Aquí es 

importante preguntarnos ¿cuál es la importancia de pertenecer a un área o a otra, 

si al hacer investigación no se le toma en cuenta?; y hay que recordar que en los 

últimos semestres se debe elegir y cubrir un número determinado de créditos para 

quedar inscritos en un área. Pero al parecer, ésta no es un factor importante para 

la elección del tema de tesis, y al consultarla, el lector no sabe a qué área de 

especialización pertenece esa investigación. Por otro dado, se encontró que 5 

tesis son del área Clínica, 1 de Trabajo, 1 de Social, 1 de Experimental y 1 

combina la Clínica con Social. 
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En cuanto a la forma en que fueron realizadas las tesis, encontramos que 

17 de ellas (61%) se realizaron de manera individual y 11 (39%) en forma grupal. 

Esto es, que más de la mitad de los trabajos fueron hechos por una sola persona; 

esto se debe tal vez, a que el trabajo en equipo no se fomenta y se opta por 

trabajos aislados e individuales, en donde los y las estudiantes se enfrentan a un 

compromiso personal 

101 
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En la siguiente tabla se muestra el número de integrantes por cada tesis: 

TABLA 6 
N° DE INTEGRANTES POR CADA TESIS 

N° INTEGRANTES N° DE TESIS PORCENTAJE 

1 17 61% 

2 9 32% 

3 2 7% 

TOTAL 28 100 
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GRÁFICA 8 
SEXO 

En esta gráfica podemos observar la distribución de la categoría en 

relación al sexo de los autores de las tesis; encontramos que de 41 personas, que 

fue el número total de participantes en la elaboración de las 28 tesis analizadas, 

85% (35) pertenecen al sexo femenino y 15% (6) al masculino. Estas cifras nos 

permiten evidenciar que el tema sobre la violación sexual, en el cual la mujer es la 

más agredida, cobra mayor interés para las mismas mujeres. 

La pregunta que nos hacemos entonces es ¿la violación, por ser un 

problema que afecta casi exclusivamente a las mujeres, debe ser estudiado por 

ellas mismas? o ¿por qué el hombre no se ha comprometido con este tipo de 

temas'?. Esto nos está reafirmando lo que algunas autoras nos dicen en relación a 

que, es la propia mujer la que ha tenido que iniciar el estudio de su condición 

femenina (Barbieri, 1986; Bustos, 1989 y Tarrés, 1995, citada en Alvarez, 1995). 



CAP. 5. RESULTADOS 

La gráfica 9 hace referencia al tipo de investigación realizada; en relación a 

ello observamos que 15 tesis (54%) son investigaciones empíricas, 4 (14%) son 

documentales y 9 (32%) son bibliográficas. Cabe mencionar que la investigación 

empírica requiere de crear una situación artificial para medir un fenómeno y de 

ahí su importancia, pero las investigaciones documentales y bibliográficas al ser 

un análisis crítico de información recopilada de diversas fuentes, se logra con 

ellas hacer una alto a esa práctica para analizar si realmente ha tenido la 

importancia que debería tener. Es por esto, que este tipo de investigaciones son 

igual de importantes que las empíricas y también son un medio válido de 

titulación, pero ¿por qué entonces se le ha dado mayor impulso a la investigación 

empírica?. 
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Al analizar el marco conceptual, encontramos que 9 tesis mencionan 

como aproximación teórica al Enfoque Feminista con perspectiva de Género, 3 a 

la Teoría Psicoanalítica, 2 a la Teoría de Síndrome de Trauma por Violación, 1 a 

la Teoría de Caplan sobre las disfunciones sexuales psicológicas y 1 a las 

Teorías sobre atribución de culpa. Los trabajos restantes no delimitan una 

aproximación teórica que los fundamente, más bien manejan varios aspectos 

sobre la violación como son: aspectos psicológicos, sociales e históricos, legales 

o jurídicos y aspectos médicos; además de mencionar la teoría conductista, 

cognoscitiva y la teoría de las representaciones sociales, pero no corno 

fundamento teórico. 

Considerando que para la realización de cualquier estudio es importaniti 

delimitar una aproximación teórica, para ubicar el problema dentro de un marco 

conceptual que lo fundamente y que le de validez a los resultados, podemos 

decir, que lo realizado en las tesis analizadas no está bien fundamentado y no se 

sabe exactamente desde que perspectiva interpretar o ubicar los resultados, ya 

que no tienen una base sólida que los apoye. 

Por otro lado, esa ausencia de marco teórico nos hace pensar en que 

existe una falta de rigor académico y una posible desorientación por parte del 

estudiante, para poder delimitar y comprometerse con una teoría. 

Con esto, nuevamente corroboramos que si hay factores, tanto 

estudiantiles como académicos, que intervienen en la forma en que se realiza una 

investigación como lo menciona Meanning (1993). 



GRAFICA 10 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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De 19 tesis (15 empíricas y 4 documentales) que deberían contener un 

planteamiento de problema, observamos que 17 (89%) si lo mencionan, mientras 

que 2 (11%) no lo mencionan. 

Es importante que exista un problema de investigación, porque justo es lo 

que hace referencia a lo que se está estudiando y sin el, no tendría caso la 

investigación. 

Cabe mencionarse, que las tesinas no se contaron para el análisis de esta 

categoría, por ser sólo una revisión bibliográfica sobre el tema y por lo tanto, no 

existe un problema a investigar. 
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En esta categoría encontramos que , el 89% de las tesis (25), definen el 

objetivo de la investigación y 11% (3), no lo definen. 

Regresamos a lo mencionado en la categoría anterior que se refiere al 

planteamiento del problema, si no existe una finalidad de hacer el trabajo, 

entonces ¿qué caso o qué importancia tiene hacer la investigación?, esto por un 

lado, y por otro. Es importante ubicar la finalidad de la investigación en términos 

de qué es lo que pretente; es decir, si se proponen formas de asistencia o 

tratamiento a mujeres violadas o sólo se denuncia la violación; si se pretende 

informar sobre el 'problema o incidir en él. Sobre esto podemos señalar, que 3 

tesis proponen formas de tratamiento y asistencia para las víctimas; 1 tesis hace 

un análisis a un proceso de selección del personal asistente y las 24 tesis 

restantes, sólo denuncian e informan sobre el problema. 



Por último, el análisis de las categorías: discusión y conclusiones y 

bibliografía, abarcó todas las tesis (empíricas, documentales y bibliográficas), 

Después de hacer estas aclaraciones, continuamos con los resultados del 

análisis de las tesis. 
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Cabe señalar, que las categorías: variables, control de variables, diseño, 

confiabilidad y validez, sólo fueron analizadas en las tesis de tipo empíricas y en 

una documental que contiene una metodología similar pero sólo a nivel de 

análisis y no de experimentación. Por lo anterior, sólo fueron analizadas 16 tesis 

por contener las categorías antes señaladas. 

Por otro lado, las categorías: tipo de estudio, sujetos o población, muestra, 

instrumento, aplicación del instrumento, presentación de resultados, análisis de 

datos y resultados, fueron analizadas tanto en las tesis empíricas como en las 

documentales excepto dos de éstas últimas, porque sólo hacen la propuesta de 

un curso y programa para el apoyo psicológico de las víctimas pero no lo llevan a 

la aplicación. Por ello, el número total de tesis analizadas en estas categorías fue 

de 17, dejando fuera a las tesis bibliográficas por ser un ensayo monográfico. 

Las categorías de hipótesis y procedimiento se analizaron en todas las 

tesis documentales y empíricas, porque independientemente de que se aplique o 

no lo propuesto, se deben especificar los pasos seguidos para la elaboración de 

la investigación y lo esperado en ella; así el número total de tesis para esta 

categoría será de 19. 
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La siguiente categoría se refiere al planteamiento de hipótesis y los 

resultados encontrados, como indica la tabla 7, señalan que 79% (15) de las tesis 

si mencionan hipótesis y 21% (4) no menciona. 

Esto indica que si se hacen especulaciones de lo que podría pasar al final 

de la investigación, además de que se cumple con el desarrollo de este punto en 

las tesis. 

TABLA 7 
HIPÓTESIS 

N° DE TESIS PORCENTAJE 

SI MENCIONA 15 79% 

NO MENCIONA 4 21% 

TOTAL 19 100 

En la siguiente tabla y gráfica se muestra la distribución del tipo de 

hipótesis utilizadas: 

TABLA 8 
TIPO DE HIPÓTESIS 

TIPO DE HIPÓTESIS N° DE TESIS PORCENTAJE 
TRABAJO 

Hi 
Ho 

9 47% 

CONCEPTUAL 6 32% 
NO MENCIONA 4 21% 

TOTAL 19 100% 
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Como se puede ver en la gráfica 12, el 47% de las hipótesis son de trabajo, 

32% son conceptuales y 21% no menciona. 

Cabe señalar que todas las tesis que utilizaron hipótesis de trabajo, 

utilizaron también hipótesis nula e hipótesis alterna, lo que nos indica, que se ha 

trabajado más haciendo comparaciones, porque éstas últimas nos permiten 

señalar si hay diferencias o no entre dos poblaciones sobre algún aspecto de la 

violación sexual. 



GRÁFICA 13 
VARIABLES 
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En relación a las variables, observamos que el 62.5% (10) de las tesis 

referidas mencionan tanto variable dependiente corno variable independiente, y 

el 37.5% (6) no mencionan ninguna de las dos. 

La importancia de especificar el tipo de variables utilizadas radica en que, 

dependiendo de ellas se seleccionará el tipo de prueba estadística a aplicar, así 

como la forma de medir y la manera en que se presentarán los resultados. 



GRÁFICA 14 
CONTROL DE VARIABLES 
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En la gráfica 14 se muestra el control de variables, aquí encontrarnos que 

el 18.75% (3) de las tesis si controlan las variables, 62.5% (10) no controla y 

18.75% (3) no menciona si controla o no las variables. 

Vemos que es muy alto el porcentaje de tesis que no controla las variables, 

esto nos hace pensar que no se puede llegar a una relación de causa efecto y 

que posiblemente los resultados esperados no sean los mismos 

encontrados. 
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Al hacer el análisis de la categoría referente al tipo de estudio, 

encontramos en la gráfica 15, que el 76.5% (13) de los trabajos si lo mencionan y 

el 23.5% (4) no lo mencionan. 

GRÁFICA 15 
ESTUDIO 

De las 13 primeras tesis, 8 corresponden a estudios exploratorios, 5 a 

estudios de tipo evaluativo (3 expost-facto y 2 de campo) y ninguna al tipo 

experimental como podemos observar en la gráfica 16. 
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Como se observa en la gráfica, se ha trabajado más a nivel de exploración, 

es decir, sólo se recaba información para conocer, ubicar y definir un problema. 

Con menos frecuencia se encuentra la evaluación, o sea, el análisis del fenómeno 

sin influir en el, y por último, encontramos que no se han hecho trabajos de tipo 

experimental en donde se requiere de la manipulación directa de las variables 

para producir cambios específicos; esto se debe al tipo de fenómeno que se está 

estudiando, ya que en la violación sexual como menciona Valladares (1993), es 

difícil diseñar estudios en los que se puedan controlar todos los factores 

involucrados, y si a esto le sumamos los problemas que se presentan en el 

proceso de titulación, se hace más difícil realizar investigaciones en estos temas.. 

Estos resultados también explican el alto porcentaje de tesis que no 
controla variables. 
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DISEÑO 
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En lo que se refiere al tipo de diseño, la gráfica 17 nos muestra que el 

62.5% (10) de las tesis si hacen referencia a dicha categoría y 37.5% (6) no hace 

referencia a ella. 
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A continuación se presentan los tipos de diseñó utilizados y su frecuencias: 

GRÁFICA 18 
TIPO DE DISEÑO 

TIPO DE DISEÑO 

Podemos ver, que el diseño de 2 muestras independientes es el que más 

se ha utilizado, y con menos frecuencia el de una sola muestra. 
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En relación a la categoría correspondiente a los sujetos o población, se 

encontró que las características, el tamaño y la forma de seleccionarla, dependió 

del tipo de problema y los objetivos planteados para cada estudio en cuestión. 

Pero se puede mencionar que algunos tomaron en cuenta el sexo, otros el 

tipo de delito, otros el grado o nivel académico de los sujetos así como la carrera 

a la que pertenecían, otros la profesión y otros, si las mujeres habían sido o no 

violadas. 

El tamaño de la muestra varió desde 10 sujetos hasta 857 divididos en dos 

grupos. La edad de los sujetos hombres osciló entre los 18 a los 50 años, para las 

mujeres la edad fue de 23 años en adelante sin señalar un límite; y la escolaridad 

abarcó desde la primaria hasta el nivel superior para ambos sexos. 

Con los datos anteriores podemos señalar que en ninguna investigación de 

las que hacen referencia al victimario, se ha tomado en cuenta si los sujetos 

padecen alguna enfermedad mental, su C.I., si han estado o no en hospitales 

psiquiátricos o no (sólo en una tesis se marcó como característica, que no fueran 

pacientes psiquiátricos), o algunos otros factores que nos pudieran indicar que los 

violadores son personas enfermas; esto tal vez se deba a que la, finalidad no era 

apoyar la idea propuesta por diferentes autores/as (Alvarado, 1979; Arellano, 

1985; Bedolla, 1988; Browmiller, 1975; Esquenazi, s.a.; Hercovich, 1992; INEGI, 

1995; Lagarde, 1990; Loewe, 1986; ONU, 1992; Red Contra la Violencia hacia las 

Mujeres, 1989; Robles, 1991; Ruiz, 1988; Sánchez, 1989), de que el violador 

puede ser cualquier persona y no necesariamente un enfermo mental, por lo que 

no se hizo un trabajo en el que se descartara esa posibilidad. Pero la posibilidad 

de realizar una tesis sobre este punto, aún queda vigente para futuras 

investigaciones. 



GRÁFICA 19 
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En cuanto al tipo de muestreo que se realizó para la selección de la 

población encontramos, que en el 53 (9) de las tesis se menciona el tipo y en el 

47% (8) no se menciona. De las 9 tesis que si hacen referencia al tipo de 

muestreo, 8 utilizaron muestreo no probabilístico y 1 combinó éste con el 

muestreo probabilístico aleatorio simple. 
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A continuación se presentan los subtipos de muestreo no probabilístico 

utilizados: 

TABLA 9 
TIPO DE MUESTREO 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO NO. DE TESIS 

INTENCIONAL 3 

INTENCIONAL POR CUOTA 3 

ACCIDENTAL 1 

NO ESPECIFICA 2 

TOTAL 9 

El que se utilice con mayor frecuencia el tipo no probabilístico para la 

selección de la muestra, trae como consecuencia que los resultados obtenidos no 

puedan ser generalizados a toda la población, sino que sólo son válidos para la 

muestra estudiada, 
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En lo concerniente a los instrumentos de medición utilizados, se enlista a 

continuación en la tabla 10, el tipo de escalas y cuestionarios aplicados para el 

estudio de la violación sexual. 

TABLA 10 
INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTOS FRECUENCIA 
ENTREVISTA 9 
MACHOVER 4 
INVENTARIO MULTIFÁCICO DE LA PERSONALIDAD 
DE MINESSOTA (MMPI) 

4 

ESCALA DE ACTITUDES TIPO LIKERT 
BENDER 2 
CUESTIONARIOS 2 
ARMI BETA 1 
TEST DE FRUSTRACIÓN DE SAÚL ROSENZWEIG 1 
RORSCHACH 1 
TEST DE APERCEPCIÓN TEMÁTICA (T,A.T.) 1 
INVENTARIO DE BECK (DEPRESIÓN) 1 
CUESTIONARIO DE SALUD GOLDBERG 1 
ESCALA DE AUTOCONCEPTO TENNESSEE 1 
INVENTARIO DE ANSIEDAD IDARE 1 
ESCALA DE CONSERVADURISMO SOCIAL 1 
CASA, ÁRBOL, PERSONA (HOUSE, TREE, PERSON, 

H.T.P.) 
RAVEN 
FRASES INCOMPLETAS 1 
EXAMEN MENTAL 

Como podemos darnos cuenta, han sido muchos los instrumentos 

utilizados en el tema de violación, esto nos indica que debido a que es un tema 

joven en su estudio, es muy novedoso y aún no se ha sistematizado un 
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instrumento o técnica específica para la violación. Lo que más se ha trabajado es 

la historia personal de los sujetos, le sigue las características de personalidad, la 

percepción de la figura humana y la actitud hacia el problema. 

Cabe señalar que los instrumentos no fueron excluyentes, sino que en una 

sola investigación se utilizaron hasta ocho tipos en la misma muestra. 

Con respecto a la forma de aplicación de los instrumentos, el 59% (10) se 

aplicó de manera individual, 17% (3) en forma colectiva, 12% (2) combinó ambas 

y otro 12% (2) no especifica como se aplicaron. 

TABLA 11 
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

APLICACIÓN N° DE TESIS PORCENTAJE 

INDIVIDUAL 10 59% 

COLECTIVA 3 17% 

COMBINADA 2 12% 

NO ESPECIFICA 2 12% 

TOTAL 17 100% 
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GRÁFICA 20 
CON FIABILIDAD 

En relación a la confiabilidad del instrumento aplicado para el análisis de la 

violación sexual, encontramos en la gráfica 21 que el 37.5% (6) de las tesis 

reportan dicha confiabilidad, es decir que si hay consistencia en los resultados 

obtenidos; sin embargo, el 62.5% (10) no menciona la confiabilidad del 

instrumento, por lo que no se conoce la exactitud de los resultados. 
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VALIDEZ 
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En lo que respecta a la categoría de validez del instrumento, observamos 

que el 31% (5) de las investigaciones lo reporta, mientras que el 69% (11) no 

reporta si existe o no validez del instrumento utilizado 

Los datos anteriores nos hacen pensar en que cuando estos trabajos sean 

consultados por otras personas, se dude de los resultados encontrados, además 

de que no se les de la seriedad que debería dársele a las investigaciones; o 

puede ser que a este aspecto metodológico como a la confiabilidad, no se les da 

la importancia que revisten. 



SI MENCIONA 
05 .0% 

NO MENCIONA 
-- 	5.0% 

GRÁFICA 22 
PROCEDIMIENTO 
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En cuanto a la descripción del procedimiento utilizado en las diferentes 

tesis revisadas, la gráfica 23 nos muestra que el 95% (18) de ellas reportan los 

pasos que se siguieron en la investigación y sólo el 5% (1), no lo menciona. 

Aún cuando es muy alto el porcentaje de tesis que si mencionan el 

procedimiento seguido para su elaboración, en algunos casos no se especificaba 

con claridad o no cubría todos los puntos que esta categoría abarca; recordemos 

que el procedimiento se refiere a los pasos que se siguen en la investigación, es 

decir como se forma la muestra, la aplicación del instrumento, las instrucciones 

que se le dan a los participantes de la investigación, los procedimientos de control 

de variables, etc.; sin embargo, algunos de ellos sólo fueron mencionados 

brevemente. 
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En la siguiente tabla, podemos ver la forma en que se reportaron o 

presentaron los resultados obtenidos en cada uno de los trabajos de 

investigación. 

TABLA 12 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

FORMA DE PRESENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TABLAS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 6 35.3% 
CUADROS DESCRIPTIVOS Y TABLAS DE 
FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 

3 17.6% 

GRÁFICAS Y TABLAS DE FRECUENCIAS Y 
PORCENTAJES 

3 17.6% 

TABLAS DESCRIPTIVAS, DE COMPARACIÓN 
Y GRÁFICAS 

2 11.8% 

CUADROS DESCRIPTIVOS 1 5.9% 
CUADROS DE COMPARACIÓN Y TABLAS DE 
FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 

1 5.9% 

CUADROS COMPARATIVOS, GRÁFICAS Y 
TABLAS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 

1 5.9% 

TOTAL 17 100% 

Vemos que el 35.3% (6) de las tesis presentan sus resultados sólo en 

tablas de frecuencias y porcentajes; el 17.6% (3) utilizaron además de estos 

últimos, cuadros descriptivos y otro 17.6% (3) gráficas y tablas de frecuencias y 

porcentajes; las demás presentaciones combinan tanto gráfica, cuadros de 

comparación y casi todas ellas incluyen además, cuadros y tablas de frecuencias 

y porcentajes 

Los datos anteriores nos indica, que existe una gran variedad de formas 

para la presentación de los resultados, además de que se han utilizado varias de 

ellas conjuntamente; lo que le da mayor presentación a la investigación y con ello, 

el lector puede entender mejor el análisis de esos resultados, ya que la 

presentación de ellos debe ser sistemática, precisa y clara y esto se logra 

precisamente con la combinación de las diferentes formas de presentación. 
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GRÁFICA 23 
ANÁLISIS DE DATOS 

Se puede señalar que el tipo de análisis de datos más utilizado en el tema 

de violación sexual, es el análisis con estadística con 71% (12) de los trabajos, 

mientras que el 29% (5) ha trabajado sin estadística. Hay que recordar que la 

mayoría de las tesis que contienen esta categoría, son de tipo empíricas y por lo 

tanto, se recurre más al análisis con estadística. 

Dentro del análisis con estadística se encuentra los tipos que se muestran 

en la siguiente gráfica: 
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GRÁFICA 24 
ANÁLISIS CON ESTADÍSTICA 

Vemos que el análisis de varianza es el que más se ha utilizado (5) y esto 

nos remite nuevamente a que en el tema de violación, son muchas las variables o 

factores que deben ser estudiados porque la violencia sexual no es una cuestión 

unifactorial; le sigue la T de Student (4) que nos señala principalmente la 

comparación entre dos grupos de algún aspecto relacionado con el tema; otro 

análisis que cobra importancia es la Chi cuadrada (3), la cual nos permite tratar 

de encontrar relación entre dos variables. 

En el análisis sin estadística se ha trabajado principalmente con: análisis 

de frecuencia, cualitativo, de contenido y descriptivo. 
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Después de efectuar el análisis de los resultados obtenidos en los 

diferentes trabajos de investigación, se encontró que 12 tesis reportan los 

resultados en relación a las hipótesis planteadas, es decir, si se encontraron 

diferencias o no. 

De esos 12 trabajos, 4 aceptaron la hipótesis nula, esto quiere decir, que 

no existieron diferencias estadísticamente significativas en relación a las variables 

investigadas, como fueron: las características de personalidad de exreclusos por 

robo, homicidio y violación; tampoco hubo diferencias en cuanto al tipo y dirección 

de la agresión entre violadores y homicidas; no hay diferencias significativas entre 

la situación de la violación y la atribución de culpa y placer sexual en la víctima. 

Por otro lado, 8 tesis aceptaron la hipótesis alterna que indica que si 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre las situaciones y 

motivos de una violación; en la actitud que tienen hombres y mujeres hacia la 

violación y entre estudiantes de psicología y derecho; en las características que 

presentan víctimas que si recibieron apoyo familiar y las que no lo recibieron; en 

la conceptualización de la violación entre violadores y no violadores; entre las 

secuelas emocionales a 2 años y 5 años después del evento. 

Las 5 tesis restantes no hacen mención a las hipótesis, sino que reportaron 

los resultados interpretando de manera cualitativa sin hacer referencia a si se 

encontraron diferencias o no. En estos trabajos se encontró por ejemplo: que los 

violadores presentan dificultades en sus relaciones interpersonales; que algunos 

han sido víctimas de abuso sexual y que la introyección que han tenido de la 

figura materna, ha sido de hostilidad; en cuanto a la víctima encontraron que 

algunas ya habían tenido agresiones verbales anteriormente; que sus agresores 

eran conocidos para la mayoría de ellas; se utilizó la fuerza física y la violación se 
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cometió por la mañana; que algunas de las disfunciones que presentan las 

víctimas de violación son ansiedad, deseo sexual inhibido asociado al dolor, 

anorgasmia, deseo sexual hipoactivo y dispaurenia; en cuanto al servicio de 

atención a las víctimas se encontró que éste no cuenta con las características 

idóneas; hay una invasión de funciones entre las diferentes áreas; el espacio 

físico es muy reducido; existe una falta de ética profesional; el diagnóstico es un 

adecuado y el trato hacia las víctimas depende de algunas características de las 

mismas. 

De acuerdo a las conclusiones señaladas en las 28 tesis analizadas, 

podemos resumirlas en lo siguiente: 

- Que la violación sexual puede entenderse como una conducta agresiva tolerada 

culturalmente, la cual atenta contra la integridad y libertad de un ser humano; es 

además, un medio de control ejercido sobre las mujeres. 

- A la mujer se le ha reducido al ámbito familiar como trabajadora doméstica, el 

tipo de educación que ha recibido se basa en la debilidad física, dependencia y 

sumisión, este tipo de ideología lleva a la mujer a que sea presa fácil de violencia 

natural entre la que se encuentra la violación sexual, por otro lado, al hombre se 

le han asignado conductas de agresión, poder de superioridad y de 

independencia; estas diferencias entre géneros es lo que más se ha visto que 

provoca la violación sexual hacia las mujeres. 

- La violación se comete por personas conocidas o allegadas a la víctima, a 

cualquier hora del día, en lugares abiertos, no hay un perfil del violador, sin 

embargo, 
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- Se ha visto que los violadores son personas que provienen en su mayoría de 

hogares desintegrados, con una percepción hostil hacia la madre, con dificultades 

en sus relaciones interpersonales, la mayoría de ellos sufrieron abuso sexual en 

la infancia, han tenido carencia de afecto y educación sexual, sus relaciones de 

pareja son conflictivas y presentan fallas en el control de sus impulsos. 

- En cuanto a la actitud hacia la violación o víctimas de ella, las mujeres presentan 

una actitud más favorable al igual que los estudiantes de psicología en 

comparación con otras carreras, tanto en los derechos de su sexualidad como 

legales, sin embargo, siguen existiendo algunos mitos en torno a la violación. 

- Que las secuelas emocionales en la víctima prevalecen a largo plazo siendo la 

depresión la secuela más notoria; que el tiempo no parece ser factor atenuante 

para la recuperación aunque si se observan algunas diferencias; las situaciones 

que ocurren durante y después de la violación, pueden influir sobre las 

respuestas emocionales de las víctimas. 

- No existe un personal especializado que atienda adecuadamente el delito de 

violación, se sobrevictimiza tanto al agresor como a la propia víctima, lo que trae 

como consecuencia que no se denuncie este delito. 

En cuanto a las limitaciones planteadas se puede mencionar lo siguiente: 

- Las principales limitaciones encontradas fueron que la mayoría de los resultados 

no son generalizables para toda la población, sino más bien sólo para la muestra 

utilizada. 



- Que exista un cambio de ideología y que éste cambio debe empezar por las 

propias mujeres; que se de una educación sexual y contra la violencia tanto a 

hombres como a mujeres. 

- Que haya prevención a través de la difusión de información objetiva y concreta, 

modificación a las penas y procedimientos legales. 

- Que se amplíe el tamaño de las muestras utilizadas para que los resultados se 

puedan generalizar a toda la población. 
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- La poca disponibilidad tanto de las víctimas corno de los agresores; también la 

falta de seriedad e interés de los participantes que no fueron ni víctimas ni 

agresores, para comprometerse en la colaboración para la realización de las 

investigaciones. 

- No hay suficiente bibliografía con respecto al agresor, que en México no existe 

acceso a la información sobre el fenómeno de la violación. 

Como sugerencias se propone: 

- Que se continue con la investigación sobre el terna de violación sexual, que se 

creen nuevas líneas de investigación en forma interdisciplinaria y que se difundan 

las ya existentes. 

- Que se creen tipos específicos de terapia para las víctimas de violación, así 

como más centros verdaderamente especializados en el tema y que se les de a 

las víctimas el trato que deben de tener. 
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Cabe destacar que estas sugerencias, se han quedado sólo corno 

propuestas ya que no han sido retornadas en otras tesis corno ternas propios de 

investigación. 

Otros aspectos tornados en cuenta para el análisis de esta categoría 

fueron: la comprobación de hipótesis o solución de la pregunta de investigación, 

en este aspecto se encontró que sólo 6 de 28 tesis señalan esos dos puntos 

anteriores, sin embargo, otras 8 tesis hacen referencia a ellos sin especificarlos. 

Otro punto considerado fue el retomar el marco teórico y otras 

investigaciones para apoyar o justificar los resultados, aquí se encontró que 17 

trabajos retomaron el marco teórico y ninguna menciona otras investigaciones 

relacionadas con el tema. 

La última categoría analizada es la que se refiere a la bibliografía; en la 

siguiente tabla se enlistan los rangos del número de referencias bibliográficas 

consultadas por los (as) autores (as) de las 28 tesis revisadas: 

TABLA 13 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

NO. REFERENCIAS NO. TESIS PORCENTAJE 
MENOS DE 30 3 11% 
DE 31 A 40 5 18% 
DE 41 A50 3 11% 
DE 51 A 60 2 7% 
DE 61 A70 3 11% 
DE 71 A 80 4 14% 
DE 81 A90 4 14% 
DE 91 A100 O O 
MÁS DE 100 4 14% 
TOTAL 28 100 



5.2. CONCLUSIONES 

Después de revisar y analizar tanto teórica como rnetodológicamente la 

información recopilada para la presente investigación documental, con la cual se 

cumplieron los objetivos planteados y se pudo dar respuesta a las preguntas de 

investigación, se concluye que en el periodo de 1973 a 1995 se encontró un total 

de 28 tesis de Psicología sobre el tema de violación sexual en las instituciones de 

enseñanza superior del D. F., de las cuales 25 pertenecen al nivel de licenciatura, 

2 a maestría y 1 a doctorado. 
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Estos resultados nos permiten observar que existe una gran variabilidad en 

cuanto al número de referencias bibliográficas consultadas, sin embargo el 

promedio cae en un rango de entre 31 a 40 referencias con 18% (5) de las tesis, 

le sigue los rangos de 71 a 80, de 81 a 90 y más de 100 con 14% (4) de los 

trabajos cada uno. El rango que menor porcentaje tuvo fue de 51 a 60 con 7% (2). 

Cabe señalar que el número más bajo de referencias bibliográficas 

consultadas fue 22, registrado en 2 tesis; por otro lado, el número más alto 

registrado sólo en una tesis fue de 379 referencias bibliográficas. 

Toda esa bibliografía abarcó artículos de libros, artículos de revistas, libros, 

periódicos y otros documentos como son los que se refieren al aspecto legal 

(Código Penal, Diario Oficial, etc.); pero lo que no se hizo fue, una separación de 

esas referencias para ver cuantas de ellas se utilizaron específicamente para el 

tema de violación y cuantas para la metodología. 
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Por otro lado, el primer trabajo de tesis que se tiene registrado sobre el 

tema de estudio es de 1981, dicho trabajo se realizó en la Universidad de las 

Américas y pertenece al grado de maestría. Los siguientes trabajos realizados 

sobre violación (que fueron 2) se registraron en 1987, es decir, seis años después 

del primero, a casi 27 años del surgimiento del movimiento feminista en México y 

a siete años aproximadamente de establecerse como campo de estudio los 

Estudios de Género, lo que podría estarnos diciendo que dichos estudios no 

tuvieron tanto impacto en el área de violencia sexual corno lo pudieron haber 

tenido en otras áreas sobre la condición de las mujeres, o bien, que éste tema 

necesitó de un tiempo para poderse establecer corno objeto de estudio en la 

Psicología. 

A partir de 1987, la producción de tesis sobre el tema en cuestión se ha 

mantenido constante pero hubo un incremento en 1990 y 1991, en esos años se 

produjeron un total de 6 y 5 tesis respectivamente. Este dato varía con lo 

encontrado con las investigaciones hechas por Bustos (1989) quien encontró que 

fue 1980 el año en que hubo mayor producción de tesis sobre el tema de la mujer; 

Lucio y Heredia (1991) señalan que fue en 1994 en donde se realizaron más tesis del 

área de Psicología Clínica; Hernández y Piña (1995), ellas mencionan que del tema 

de autoconcepto en mujeres, fueron los años de 1987 y 1989 donde se registró el 

mayor número de tesis, y Cabañas y Fregoso (1995) que mencionan que se 

produjeron más tesis sobre maternidad en la década de 1980. 

El incremento en la producción de tesis en los años señalados, pudo 

deberse a que el interés sobre el tema de violación sexual creció o también, a que 

coincide con puestos de poder por personas sensibles al tema como es Patricia 

Valladares quien junto con otras académicas, creó el Programa de Integración y 

Apoyo a Víctimas de la Violencia (PIAV) en la ENEP-Iztacala en 1988, o sea, a 
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sólo dos y tres años de los ya antes señalados, además de que 8 de 11 tesis 

registradas en 1990 y 1991, pertenecen a esa institución. Cabe señalar aquí, que 

es en la propia ENEP-Iztacala y en la Facultad de Psicología ambas de la UNAM, 

donde se ha realizado el mayor número de tesis sobre violación con 10 trabajos 

cada una, pero la que se ha mantenido más constante es la Facultad de 

Psicología. Otro suceso importante que ocurrió en 1989 (sólo un año antes del 

aumento en la producción de tesis), fue el Foro de Consulta sobre Delitos Sexuales 

llevado a cabo por la Comisión de Justicia y no es de extrañarse, que el hablar sobre 

la temática de la mujer, hace que su palabra adquiera valor y posiblemente, en este 

caso, que la producción sobre el tema de violación aumente. 

Ahora bien, en cuanto a que se ha estudiado sobre la violación, podemos 

decir que se ha trabajado más con la víctima de dicho acto, es decir, con la mujer 

(54% de las tesis). Este dato nos reafirma que la violencia depende del género y 

por eso se le da el nombre de "violencia de género" y como es el grupo femenino 

el más agredido, éste requiere de un mayor estudio (Bedolla, 1988, 1995; Bustos, 

1991; INEGI, 1995; ONU, 1995; Millet, 1975). 

Sobre la mujer, se ha dado mayor énfasis a las secuelas emocionales que 

deja en ella la violación (25%), es decir, que el principal interés ha sido la salud 

mental de la mujer posterior al ataque; esta preocupación puede ser explicada de 

acuerdo a que la violación afecta tanto la integridad física, psíquica y emocional 

de la víctima y no sólo su sexualidad (Browmiller, 1987; González, 1984; Red 

Contra la Violencia hacia las Mujeres, 1989; ONU, 1992; PAIVSAS, 1994). Con 

menos frecuencia se encuentra la importancia y el impacto social que ha tenido la 

violación en la población general (14.1%) y en tercer término, se ha tratado de 

encontrar un perfil del violador (11%) aunque no se ha logrado debido a que éste, 

puede ser cualquier persona con el interés sólo de demostrar su poder, ira y 



CAP. 5. RESULTADOS 

superioridad hacia las mujeres ((Agresiones, 1978; Merado, 1979; Amir (citado por 

Brownmiller, 1975); Arellano, 1985; Bedolla, 1988; Esquenazi, s.a.; Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 1995; Hercovich, 1992; Lagarde, 

1990; Loewe, 1986; Organización de las Naciones Unidas, 1992; Red Contra la 

Violencia hacia las mujeres, 1989; Robles, 1991; Ruiz, 1988; Sánchez, 1989). 

Quienes se han visto más sensibles y comprometidas en el estudio de la 

violación han sido las mujeres (85%), esto nos dice y reafirma que es la propia mujer 

lo que ha tenido que iniciar el estudio de su condición femenina (Barbieri, 1986; 

Bustos, 1989; Tarrés, 1995 citada en Alvarez, 1995). 

Por otro lado, el tema de violación sexual ha sido abordado desde diferentes 

aproximaciones teóricas pero la que se ha trabajado más es la perspectiva de género 

(9 tesis), ésta, aunque no tuvo un impacto inmediato a su aparición en los trabajos de 

tesis, es la que más se ha retomado como explicación e interpretación de la violación 

sexual. La perspectiva de género se comienza a introducir en las tesis en 1990 con la 

producción importante que hizo la ENEP-Iztacala, posiblemente también, debido a 

que la directora del PIAV trae consigo esta orientación que bien ofrece, un nuevo 

estudio de las relaciones entre sexos bajo criterios diferentes a los que se venían 

manejando como es el sistema sexo/género; donde el sexo masculino es 

sobrevalorado (Barbieri, 1986; Bedolla, 1988; Bustos, 1989; Gomáriz, 1992; 

Hercovich, 1992; Lamas, 1986; Millet, 1975; Puja!, 1994; Rubin, 1986; Valladares, 

1993). A esta aproximación teórica le sigue la Teoría Psicoanalítica (3) yen tercer 

lugar, la Teoría del Síndrome de Trauma por Violación (2). 

De acuerdo a lo planteado en las tesis revisadas y analizadas, la violación 

sexual puede entenderse como una conducta agresiva tolerada culturalmente, la cual 

atenta contra la integridad física, psíquica, emocional y sexual además de la libertad 
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de un ser humano. La violación es un ejercicio de poder de género asociado más al 

uso de la fuerza y la coerción que a la sexualidad, en donde el acto sexual es el 

medio por el cual se ejerce la violencia; las principales causas para que ocurra 

pueden agruparse en tres grandes grupos que son: a) las relaciones de poder entre 

los géneros y el manejo de una doble moral sexual para hombres y mujeres, b) la 

aceptación exacerbada de los roles sexuales tradicionales y contrapuestos y c) el 

papel de los medios de comunicación como productores de la desigualdad asimétrica 

no natural entre los géneros (Barbieri, 1992; Bedolla, 1988; Esquenazi, s.a.; 

Hercovich, 1992; Lamas, 1986, Valladares, 1993). 

La violación es la manifestación del poder entre los géneros, es producto de 

determinadas formas y funcionamientos de las sociedades que ha provocado que 

haya dos sexos distintos a los que se les educa de manera diferente; uno aprende 

desde siempre a ejercer un poder sobre otro y otro aprende desde el inicio a ser 

pasivo, lo que nos habla de una inadecuada educación sexual y una doble moral. 

Esto ha traído como consecuencia la subordinación y opresión de la mujer, la cual ha 

sido objeto y sujeto dentro del sistema sexo/género (Bedolla, op cit.; Bedolla, 1993; 

Hercovich, op cit.; Lagarde, 1990; Lamas, op cit.; Millet, 1975; Valladares, op cit.;). 

En cuanto a la ocurrencia de la violación, ésta se comete principalmente por 

personas conocidas o allegadas a la víctima, a cualquier hora del día y en lugares 

abiertos; no existe un perfil del violador ni de la víctima, ya que el primero puede ser 

cualquier persona, no son individuos con una energía sexual más intensa de lo 

normal y su agresión no es una muestra de deseo sexual, sino una manifestación de 

poder e ira, por lo que la sexualidad sólo es un medio para manifestar ese poder y 

esa ira. No se puede determinar edad, posición social, comportamiento ni aspecto; los 

violadores pueden ser hombres casados, solteros, religiosos, profesionistas, sin 

estudios, empleados, desempleados, etcétera. En cuanto a la víctima se puede decir, 
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que las mujeres violadas son de todas las edades, no hay distinción de clase social, 

nivel escolar, profesión, no importa si son bonitas o no, pueden ser violadas de día o 

de noche, en lugares públicos o privados; ser solteras o casadas. 

Todo lo hasta aquí expuesto se refiere al tema de violación, pero en cuanto a 

la calidad de las tesis, podemos concluir que las aportaciones de esos trabajos en 

Psicología sobre violación sexual en otras áreas del conocimiento son, en la misma 

área de Psicología: que el violador no es un enfermo mental, no presenta fallas en el 

control de sus impulsos ni tiene una energía sexual más intensa de lo normal; que 

esa asignación de roles determina nuestro comportamiento y dependiendo de cual rol 

nos toca jugar, podemos ser o víctimas o agresores; pero a partir de las 

características encontradas de los violadores, las víctimas y la situación en la que 

ocurre la violación, se pueden diseñar programas de prevención y tratamientos 

psicoterapéuticos específicos y oportunos dirigidos a las víctimas, para que las 

secuelas emocionales no se agraven y pueda reintegrarse más rápida y 

efectivamente a su vida normal, y también someter a tratamiento a los violadores, 

para resolver su problemática y evitar o disminuir la reincidencia a cometer el delito. 

En el área de derecho, se pone de manifiesto que dos procedimientos penales 

son deficientes e ineficientes; que aún con la creación de las Agencias 

Especializadas en delitos sexuales, éstos no se han podido solucionar 

adecuadamente y al interior de ellas también existen problemas. Por lo anterior es 

necesario hacer una revisión de los procedimientos y atenciones legales para poder 

dar soluciones reales y adecuadas al problema de la violación. 

Otra aportación que es tal vez la más importante, es que todos estos trabajos 

de tesis dejan muy claro que la violación sexual es resultado de un problema cultural 

que se basa en la diferenciación de roles de acuerdo a la pertenencia a uno u otro 
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sexo, en donde el sexo femenino queda bajo el control del masculino; aquí tiene que 

ver la Antropología, la Sociología y necesariamente la propia Psicología. Pero lo más 

interesante es que con todos estos resultados, se puede concluir que no sólo las 

disciplinas científicas están comprometidas en tratar de acabar con la violación, sino 

que el compromiso más importante debe estar en la misma sociedad que es la que va 

a determinar las relaciones y los estilos de vida entre hombres y mujeres. 

Por último, en cuanto a las limitaciones que presentan las tesis sobre violación, 

se encontró que las fallas son principalmente metodológicas, esto quiere decir, que 

algunos puntos que debieran ser incluidos en las investigaciones no lo estuvieron. 

Estos puntos van desde aquellos que no alteran directamente los resultados de la 

investigación tales como: no darles crédito a los sinodales y en algunos casos a los 

directores de la tesis, o que no se le de una orientación hacia un área específica de la 

Psicología; hasta aquellos que si influyen directamente en los resultados corno son: 

que no se tenga un control directo sobre las variables, que no se mencione la validez 

del instrumento o técnica utilizada para el estudio de la violación, lo que nos haría 

dudar un poco en si los resultados son reales o no; que no exista un fundamento 

teórico que le de solidez al trabajo y posteriormente no se retome ni en los resultados, 

ni en las conclusiones y que los resultados no puedan ser generalizados a toda la 

población; sin embargo, lo que se encontró en todas las tesis es muy similar, esto 

indica que si hay consistencia en los resultados y por lo tanto son válidos para la 

población general. 

Pero a pesar de que las tesis presentan ciertas fallas, son más las categorías 

que si se mencionan o se desarrollan y esto indica que las aportaciones de estos 

trabajos son valiosas. El hecho de que existan deficiencias en esos trabajos se debe 

a factores como: el que no existe un instructivo bien definido y reglamentado que 

indique los pasos o procedimientos a seguir en las investigaciones de tesis y los que 
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existen, no están completos ni son del todo explícitos; esto nos refiero a una 

deficiencia en el aspecto institucional como señala Meanning (1993), esto es, que las 

universidades no muestran mucho interés en la titulación y por lo tanto, no se 

promueve adecuadamente. 

Pero no olvidemos que todo alumno/a titulado/a trae atrás un director/a de 

tesis que lo/a asesora y le revisa el trabajo y al seguir existiendo fallas en éste, se 

puede pensar que también en el aspecto académico existen deficiencias, menciona 

Meanning (op cit.) que aunque los directores dominan el tema de tesis presentan 

problemas en la metodología, es entonces necesario la formación de asesores o 

directores profesionales de tesis. 

32.1VIMAIrlICION,15 

Considero que la principal aportación del presente trabajo es, que se hizo una 

obra de recopilación de registros (tesis) sobre el tema de violación que abarcó tanto 

el nivel de licenciatura como de posgrado, en varias instituciones del D.F., lo que 

representa un censo de diferentes estudios realizados en sobre el tema de estudio. 

Se realizó también, un análisis de todas las categorías que puede contener una tesis 

y la una valoración de la calidad de dichos trabajos. 

Ahora bien, con el análisis realizado se dejan claros los puntos que se han 

abordado más y los que se han trabajado menos; las limitaciones y las necesidades 

para la realización de estudios en este tema, en base a esto, la Psicología está 

obligada a retornarlos para continuar con su estudio y como ya se mencionó en las 

conclusiones, crear programas de prevención, tratamientos psicoterapeúticos tanto 
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para la víctima como para el victimario, desarrollar nuevas líneas de investigación y 

difundir esos trabajos para que no se queden sólo en la teoría. 

También se abrieron incógnitas con respecto al tema y se añadieron 

reflexiones en torno a la noción de violación y al papel del psicólogo ante dicho 

problema. 

Otra aportación es que con este trabajo se puede conocer de una manera más 

sencilla y sistematizada, lo que se ha hecho sobre violación en tesis; sirve entonces 

como una guía práctica para los lectores interesados en el tema, que quieran 

continuar con el estudio de algún punto específico. 

522. 1,11117;11701Y15 bLZ 197010 

Una limitante muy importante fue que en dos instituciones: el Centro de 

Estudios Universitarios y la Escuela Normal Superior de México, se me negó la 

entrada y la consulta de cualquier material. La razón de esto fue que el material 

era confidencial y privado y que sólo el alumnado de la institución podía tener 

acceso a ella, como si el conocimiento se creara sólo para determinado grupo de 

personas. 

Otra limitación para la realización de la presente investigación fue en 

relación a la consulta de las tesis, ya que algunas de estas aparecían registradas 

en las bases de datos, pero no se encontraban disponibles en los estantes. 

Una tercera limitación se debió, a la falta de claridad en la exposición tanto 

de los resultados como de la discusión y conclusiones hechas por los (as) autores 

141 
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(as) de las tesis, ya que en algunos casos, por lo menos los dos últimos puntos se 

confundían y no se sabía de cual se estaba hablando debido a que mucha 

información se repetía. Esto dificultó el vaciado de datos en el instrumento por 

categorías. 

Las sugerencias que se proponen son las siguientes: 

- Que se fomentara más investigación en posgrado, tanto a nivel maestría como 

doctorado, ya que se posee mayor experiencia curricular y de investigación, por lo 

que sus aportaciones serían de mayor valor y más enriquecedoras para la 

Psicología. 

- Que se siga trabajando bajo la perspectiva de género, ya que ésta nos ofrece un 

panorama más amplio y completo sobre el estudio de la relación hombre-mujer y 

la condición de ambos, para lograr con ello una igualdad entre los géneros. 

- Que se profundice más con el estudio de los violadores, pero no tanto tratando 

de encontrar un perfil sino más bien, investigar los motivos que lo llevan a 

cometer el delito y las situaciones en que ocurre la violación con el fín de 

desarrollar programas preventivos y disminuir su ocurrencia; para ésto último, 

también se pueden crear políticas públicas que obliguen a las autoridades a tomar 

cartas en el asunto de forma seria. Otro tema que sería importante profundizar, es 

el tratar de provocar un cambio de actitudes en la población general hacia la 

violación para acabar con los mitos entorno a ella y se tome conciencia de la 

gravedad del problema. 
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- Que se haga una pequeña historia de los directores de tesis corno índice 

honomástico. 

- Que la institución se comprometa más en la titulación de sus egresados creando 

otras alternativas y apoyando las ya existentes. También que formule un 

instructivo en el que el alumno encuentre una sólida guía para el desempeño de 

su trabajo de tesis. Otro punto importante es, que se difundan los trabajos 

existentes sobre el tema de violacióny que se aplique lo obtenido en ellos. 

- Que se retomen algunas, sino es que todas las interrogantes hechas en esta 

investigación. 

- Una última sugerencia es, que tanto los directores de tesis como los sinodales, 

queden citados en las tesis con la finalidad de que las personas interesadas, 

puedan recurrir a ellos como asesores en los trabajos que se deseen continuar 

sobre el tema en cuestión. Además de que se les de una formación profesional 

para la asesoría de las investigaciones y las fallas metodológicas disminuyan. 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES BIBLIC II 
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, porcentajes 
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Análisis de varlanza 

Prueba T de Student 

Los resultados fueron homogéneos y no se encontraron diferencias significatteas entre las 
características de pe 	afilad entre los ex-reclusos. 

No hace referencia al marco teórico. Se rechacen las dos primeras hipótesis de trabajo al no 
encontrarse diferencias significativas entre los tres grupos. Se encuentra que la escala 4 (scciopatia), 
si está presente en los tres grupos como se señaló en la hipótesis 2. 

Los sujetos mostraron una tendencia a tener relaciones interpersonales superficiales y nulo interés 
hacia los demás. El grupo de violadores se distinguió de los otros grupos, porque en los primeros la 
escala 2 (depresión) se elevó al igual que su autoconcepto, se mostraron además ser poco 
quejumbrosos, son apáticos y mentirosos. Los resultados ayudarían a futuras investigaciones sobre 
este tema, se sugiere se amplie la muestra para tener una mayor validez y confiabilidad. Estos 
resultados no son generalizables. 
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- En México se puede hablar de la violación como un delito legal que atenta contra la libertad sexual de 
la mujer o como una conducta agresiva tolerada culturalmente, la cual violenta á integridad y libertad 
de un ser humano. 

Históricamente, la violación ha sido enmascarada como un medio de control ejercido sobre las 
mujeres dándoles a éstas y a los hombres conductas diferenciadas que delimitan el espacio de 
acción de cada uno de las e..xos. 
La violencia social que deriva en la violencia sexual de la mujer, altera a la persona corno unidad y 
entidad biopsireyseeioculturalehistónca y a la sociedad global, produciendo el deterioro paulatino del 
género humano. 

131 

Dado que el objeto de estudio de la Psicología es el hombre, se encuentra en el epicentro de la lucha 
entre ideologías y por ello se dan las diferencias tan radicales en las diversas contentes psicológicas 
e influye también el momento histórico social de su surgimiento; esto da como consecuencia que 
existan diferentes formas de concebir a la ciencia. La clase dominante se ha apoderado de la 
producción de conocimientos científicos y en este sentido, el papel que se le ha asignado a las 
mujeres es de segundo orden, reduciéndola a! ámbito familiar como trabajadora doméstica. Este 
sometimiento del que es objeto la mujer se logra a través del tipo de educación que recibe el cual se 
basa en la debilidad física, dependencia y sumisión; este tipo de ideología, lleva a la mujer a que sea 
presa fácil de violencia natural y una de estas formas de violencia es la violación sexual, a travésde la 
cual, es sometida al poder de! hombre. 

75- 

- 
_ - Menciona que la UNAM tiene la facultad y finalidad de formar psicólogos que posean los elementos 

suficientes para responder satisfactoriamente a las demandas sociales Entre estas demandas está 
la violación, la cual se presenta como un problema socál mas que como asunto particular del sexo 
femenino, ya que no sólo la víctima se ve afectada, sino también la familá, la pareja y el grupo socia! 
más allegado a esta y es aqui donde el psicólogo hace su aparición, es decir, se encarga en este 
caso especifico de la violación, de reorganizar la vida de Ico involucrados. 
Señala la necesidad de seguir contando con investigaciones sobra este tema, retomando dalos de 
resultados a los que se ha llegado en otras investigaciones. 
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de un ser humano. 
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género humano. 

Dado que el objeto de estudio de la Psicología es el hombre, se encuentra en el epicentro de la lucha 75 
entre ideologías y por ello se dan las diferencias tan radicales en las diversas corrientes psicológicas 
e influye también el momento histórico social de su surgimiento; esto da como consecuencia que 
existan diferentes formas de concebir a la ciencia. La clase dominante se ha apoderado de la 
producción de conocimientos científicos y en este sentido, el papel que se le ha asignado a las 
mujeres es de segundo orden, reduciéndola al ámbito familiar como trabajadora doméstica. Este 
sometimiento del que es objeto la mujer se logra a través del tipo de educación que recibe el cual se 
basa en la debilidad fisica, dependencia y sumisión; este tipo de ideología, lleva a la mujer a que sea 
presa fácil de violencia natural y una de estas formas de violencia es la violación sexual, a través de la 
cual, es sometida al poder del hombre. 

Menciona que la UNAM tiene la facultad y finalidad de formar psicólogos que p mar,  los elementos 56 
suficientes para responder satisfactoriamente a las demandas sociales. Entre estas demandas está 
la violación, la cual se presenta como un problema social más que como asunto particular del sexo 
femenino, ya que no sólo la víctima se ve afectada, sino también la familia, la pareja y el grupo social 
más allegado a esta y es aqui donde el psicólogo hace su aparición, es decir, se encarga en este 
caso especifico de la violación, de reorganizar la vida de los involucrados. 
Señala la necesidad de seguir contando con investigaciones sobre este terna, retomando datos de 
resultados a los que se ha llegado en otras investigaciones. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Análisis de vartanza 

Prueba T de Student 

BIBLIC 



S 
	

ANÁLISIS DE DATOS 

Análisis de varianza 

Prueba T de Student 

RESULTADOS DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES BIBLIO 

Los resultados fueron hoi 	ioyéneos y no se encontraron diferencias significativas entre las 
características de personalidad entre los ex-reclusos. 

No hace referencia al marco teórico. Se rechazan las dos primeras hipótesis de trabajo al no 
encontrarse diferencias significativas entre los tres grupos. Se encuentra que la escala 4 (sociopatia), 
si está presente en los tres grupos como se señaló en la hipótesis 2.  

Los sujetos mostraron una tendencia a tener relaciones interpersonales superficiales y nulo interés 
hacia los demás. El grupo de violadores se distinguió de los otros grupos, porque en los primeros la 
mala  2 (depresión) se elevó al igual que su autoconcepto, se mostraron además ser poco 
quejumbrn, son apáticos y mentirosos. Los resultados ayudarían a futuras investigaciones sobre 
este tema, se sugiere se amplíe la muestra para tener una mayor validez y confiabifidad. Estos 
resultados no son generalizables. 

28 	I 

En México se puede hablar de la violación como un delito legal que atenta contra la liberbd sexual de 
la mujer o como una conducta agresiva tolerada culturalmente, la cual violenta la integridad y libertad 
de un ser humano. 

Históricamente, la violación ha sido enmascarada como un medio de control ejercido sobre las 
mujeres dándoles a éstas y a los hombres conductas diferenciadas que delimitan el espacio de 
acción de cada uno de los sesos. 
La violencia social que deriva en la violencia sexual de la mujer, altera a la persona como unidad y 
entidad biopsirxisneiecultural-histórica y a la sociedad global, produciendo el deterioro paulatino del 
género humano. 

131 

Dado que el objeto de estudio de la Psicoiogla es el hombre, se encuentra en el epicentro de la lucha 
entre ideologías y por ello se dan las diferencias tan radicales en las diversas corrientes psicológicas  
e influye también el momento histórico social de su surgimiento; esto da como consecuencia que  
exisán diferentes formas de concebir a la ciencia La clase dominante se ha apoderado de la 
producción de conocimientos científicos y en este sentido, el papel que se le ha asignado a las 
mujeres es de segundo orden, reduciéndola al ámbito familiar como trabajadora doméstica. Este 
sometimiento del que es objeto la mujer se logra a través del tipo de educación que recibe el cual se 
basa en la debilidad fisica, dependencia y sumisión; este tipo de ideología, lleva a la mujer a que sea 
presa fácil de violencia natural y una de estas formas de violencia es la violación sexual, a través de la 
cual, es sometida al poder del hombre. 

76 

- Menciona que la UNAM tiene la facultad y finalidad de formar psicólogos que posean los elementos 
suficientes para responder satisfactoriamente a las demandas sociales. Entre estas demandas está 
la violación, la cual se presenta como un problema social más que como asunto particular del sexo 
femenino, ya que no sólo la víctima se ve afamada, sino también la familia, la pareja y el grupo social 
más allegado a esta y es aqui donde el psicólogo hace su aparición, es decir, se encarga en este 
caso especifico dela violación, de reorganizar la vida de los involucrados. 

Señala la necesidad de seguir contando con investigaciones sobre este terna, retomando datos de 
resultados a los que se ha llegado en otras investigaciones. 
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COD AÑO AUTOR (ES,AS) TÍTULO GRADO DIRECTOR DE TESIS SINODALES AREA TIPO DE T. SEXO TIPO DE 1. MARCO TEÓRICO 

Aspectos sociales 

Aspectos psicológicos 
y psicoanalíticos 

Aspectos legales 

c rasgos 

PLANTEAMIENTO DEL P. 

¿Existe una relación entre los 
de personalidad y las 

circunstancias  bajo las cuales 
se comete la violación y otras 
conductas delictivas? 

OBJETIVO 

Si menciona 
CS 1988 Martínez Solazar José 

Luis 

Rodríguez Sánchez 
Mireya 

Zárate Figueroa Martha 
Patricia 

Estudio de los rasgos de la 
personalidad 	y 	las 
circunstancias 	bajo 	las 
cuales se comete el delito 
de violación. 

Lic. Francisco Morales No menciona No 
menciona 

Grupal Mese 

Fem. 

Empírica 
Carmona 

Aspectos legales 

Aspectos psicológicos 

Aspectos sociales 

¿Existen 	diferencias 	o 
similitudes 	significativas 	en 
cuanto al tipo y la dirección de 
la 	agresión 	ante 	situaciones 
frustrantes en los gru,.x..-b de 
sujetos sentenciados por 
delitos de violación y homicidio? 

Sim n e c lona 
1988 Portman Berlinsky 

Moises 
Estudio comparativo entre 
homicidas y violadores de 
un Reclusorio del D.F., en 
cuanto 	al 	tiempo 	y 	la 
dirección de la agresión 
ante 	situaciones 
frustrantes medido a través 
del P.F.T. 

Lic. Emelia Aulaga Armenia Jnse Gómez del Campo 

Federico de Tavira 

No 
menciona 

Individual Masc. Empírica 

07 
1989 Argüelles Saktivar CrtIZ 

Etvia 

Castro Flores Ma. de los 
Ángeles 

Hernández Hernández 
Ana Liz. 

Psicodinamia de un grupo 
de sujetos sentenciados 
por el delito de violación. 

Lic. Emilia Lucio Gómez 
Maqueo 

No menciona Clínica Grupal Fem. Empírica 
Ii Aspectos juricticos y ¿Cuáles 	son 	los 	factozes 

psicológicos 	que 	intervienen 
para que el sujeto corneta el 
delito de violación? 

Si menciona 

11 

sociales 

Aspectos 
psicsanaliticcs 

1989 Ruiz Zur1iga Ma.  
Guadalupe de Lourdes 

Características Francisco 
psicodinámicas 	de 
personalidad de un grupo 
de sujetos sentenciados 
por el delito de violación, en 
el 	Reclusorio 	Preventivo 
Norte, a través de pruebas. 
ProYedivas. 

Lic. Morales 
Carmona 

No menciona No 
menciona 

Individual Fem. Empírica li Aspectos 
1 psicoanalíticos 

1 

i 

La dirección de la agresión de 
naturaleza sexual corno es !a 
violación. ¿está asociada a fa 
representación de la sexualidad, 
asi como al rechazo afectiv, 
sentimientos de minusvalá en 
cuanto 	a 	su 	virilidad, 
percepción 	inadecuada 	y 
agresiva de las figuras paternas 
que interrelacionadas entre si 
fomentan o coadyuvan a que se 
de dicho acto? 

Si rnencioni 
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PLANTEAMIENTO DEL P. OBJETIVO  HIPOTESIS  CONTROL VAR. TIPO DE EST. DISEÑO SUJETOS  MUESTRA  INSTRUMENTO  APLICACIÓN 	CONFIAB. VALIDEZ V.D. 	V.I. 

¿Existe una relación entre los 
rasgos de personalidad y las 

loas 

	

	
circunstancias bajo las cuales 
se comete la violación y otras 
conductas delictivas? 

De campo 
evaluativo, 
expost-facto 

Dcs muestras 
independientes  

30 sujetos para cada 
grupo 

No probabilística de 
tipo intencional para el 
grupo de violadores y 
aleatorio simple para el 
grupo de los no 
violadores 

Entrevista 
semiestructurada 

MMPI  

Test de la figura 
humana (Machover) 

Individual Si menciona Si menciona 
Si menciona 
	

De trabajo 	Si 
	

Se 
	

Si controla 
men- 	men- 
ciona 	ciona 

114 	sujetos, 	48 
sentenciados 	por 
violación y 66 por 
homicidio internos en el 
Reclusorio Preventivo 
Norte, edad de 18 a 66 
años. 

Si menciona 
;ices 

¿Existen 	diferencias 	o 
similitudes significativas en 
cuanto al tipo y la dirección de 
la agresión ante situaciones 
frustrantes en los grupos de 
sujetes sentenciados por bs 
delitos de violación y homicidio? 

Si menciona De trabajo Si 
men-
cima 

Si 
men-
ciona 

No controla No menciona No menciona 
No menciona Test de frustración de 	Individual 

Saul Rrs,-)-riztveig 

Entrevista 

Simenciona 

No menciona ¿Cti;°1 	son los factores Si menciona 
	

No menciona 	No 
	

No 	No controla 
	

Descriptivo 
psicológicos que intervienen 	 men- 	men- 	 expost-facto 
para que el sujeto cometa el 

	
ciona 	ciona 

delito de libación? 

18 sujetos del sexo 
masculino mayores de 
20 años, sentenciados 
por el delito de violación. 

No menciona hender 

Machover 

Rorschach 

Entrevista 
serniestructurada 

No menciona No menciona 	No mencior 

Si menciona 
	

De trabajo 
	

No 
	

No 
	

No controla 
	

Espostfacto, 
evaluativo 

La dirección de la agresión de 
naturalen sexuPl como es la 
violación, ¿está  asociada a la 
representación de la sexualidad, 
asi corno al rechazo afevo, 
sentimientos de rninusvalía en 
cuanto a su virilidad, 
percepción inadecuada y. 
agresiva de las figuras paternas 
que interreacionadas entre si 
fomentan o ex...-t'1uvan a que se 
de dicho acto? 

dona 

Una sola 
muestra 

25 sujetos de sexo 
masculino, sentenciados 
por violación y con 
escolaridad minina de 
6° de primaria, no ser 
paciente psiquiátrico. 

No probabilistica, 
intencional 

No menciona 	No rnencio Entrevista 
	

individual 

MMPI 

Machover 

T.A.T. 



APLICACIÓN CONFIAB. VALIDEZ PROCEDIMIENTO PRESENT. RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS RESULTADOS D 

IndiMual Si menciona Si menciona Si menciona Cuadros de frecuencias y 
porcentajes 

Tablas de comparación 

SPSS, frecuencias 

Chi cuadrada 

La mayoría consumió bebidas alcohólicas antes del delito-, provienen de una familia desintegrada, la 
actitud del padre y la madre es ausente y distante. La percepción de la figura femenina es conflictiva, en 
sus relaciones interpersonales hay una búsqueda fallida. Su C.I. se encuentra entre el término medio 
inferior al término medio ; la mitad presentaron evidencias de un daño orgánico. 
En relación a las hipótesis, se encontró que si existen diferencias significativas en !a hora en que se 
cometió el delito (después de las 6 p.m.), en el grupo de violadores fue importante la ropa ajustada y su 
objetivo fue tener una relación sexual, la víctima era conocida. Algunos violadores fueron víctimas de 
abuso semi y sus relaciones sexuales no son satisfactorias. 

Retoman lo expuesto en el marcc 
comparan las características era 
entre los dos grupos en cuanta a 1 
En el grupo de violadores influyó 
cometió e! delito, por ejemplo: it 
después de las 6 p.m., roca ajus 
medio. No existe una personaliza 
condiciones externas puedan ina 

InciMdual Si menciona Si menciona Si menciona Gráficas 

Tablas de porcentajes y 
frecuencias 

Chi cuadrada 
1 

No existen diferencias significativas en cuanto al tipo y dirección de la agresión. La dirección de la 
agresión es impunitivo, o sea, que ninguno de los dos grupos dirige hacia fuera la agresión, ni la 
vuelcan hacia si mismos sino que la evaden o evitan, por lo que se aceptan las hipótesis nulas que 
señalan que no hay diferencias significativas. 

Retoma el marco teórico. Los vi. 
más débil y mayores tendencias 
en los dos grupa. Se encontró 
edad y habla mas homicidas 
estructurado o elaborado que 
tendencias delictivas encantrani: 
los últimos hijos y provienen de t 

No menciona No menciona No menciona Si menciona Tablas de frecuencias y 
porcentajes 

Análisis cualitativo a través 
del estudio de caso 

Porcentajes y frecuencias 

Se encontró que el 50% de los sujetos estaban intoxicados en el momento de cometer el delito; todos 
negaron haberlo cometido y la mayorla negó ser adicto. El 72% vivieron sólo una parte de su infancia al 
fado de sus padres. Tuvieron una introyea-aión ambivalente de la figura materna, ya que dan un 
concepto estereotipado de ella, pero se observó que la perciben también agresiva. El 100% presenta 
dificultades en el manejo de sus relaciones interpersonales, algunos de ellos dirige la agresión a la 
figura femenina y les causa ansiedad relacionarse. 

Son egocéntricos. La mayoría estableció su primera relación sexual en la adolescencia con mujeres 
mayores a ellos, reportaron hal-ai experimentado satisfacción. 

Retorna el marca ten co y core, 
sexual, como son un hogar \lel 
conflictivas e inestables. ciaren,: 
Sobresalen caracteristicas de p 
cOnCeptr, hostil abierto hacia el 

Individua! No menciona No menciona Si menciona Cuadros descriptivos 

Tablas de frecuencias y 
-.pOrcentajes 

Prueba de CROSSTAPS En general, no existen diferencias significativas estadisticamente en cuanto a la presencia de las 
caracterlsticas de personalidad contempladas en el problema de investigación y en las hipótesis que 

Retorna autores citadcs en el 
sexual como es la violación, e 
afectia'o, sentimiernias de mira 
las figuras Paternas CALle aten 
dell:o. 

intentan delimitarlo. Sin embargo, se el a.....a :liaron diferencias significativas en relación a algunas 
variant.es que son: el tipo de violencia tumultuaria y a femenino adulto, tienden a encontrar en la 
violencia física su principal medio de intimidad mientras que en le violencia al menor, homasavaal e 
incestuoso, recurrieron en mayor porcentaje a la intimidad por medio de la violencia moral. 

Se encontró la presencia de un núcieo familiar desintegrado y drgarizado 



tAIENTO PRESENT. RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS RESULTADOS DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES BIBLIO 

Cuadros de frecuencias y 
porcentajes 

Tablas de comparación 

SPSS, frecuencias 

Chi cuadrada 

La mayoría consumió bebidas alcohólicas antes del delito; provienen de una familia desintegrada, la 
actitud del padre y la madre es ausente y distante. La percepción de la figura femenina es conflictiva, en 
sus relaciones interpersonales hay una búsqueda fallida. Su C.I. se encuentra entre el término medio 
inferior al término medio ; la mitad presentaron evidencias de un daño orgánico. 

En relación a las hipótesis, se encontró que si existen diferencias significativas en la hora en que se 
cometió el delito (después de las 6 p.m.), en el grupo de violadores fue importante la ropa ajustada y su 
objetivo fue tener una relación sexual, la víctima era conocida. Algunos violadores fueron víctimas de 
abuso sexual y sus relaciones seriales no son satisfactorias. 

Retoman lo expuesto en el marco teórico y contrastan los resultados con las hipótesis planteadas y 
comparan las características encontradas en los dos grupos. Si existen diferencias significatr.as 
entre los dos grupos en cuanto a las características de personalidad. 

En el grupo de violadores influyó el estado en que se encontraban y las circunstancias en que se 
cometió el delito, por ejemplo: ingesta de alcohol, lugar abierto, días de descanso y reuniones, 
después de las 6 p.m., ropa ajustada de la víctima. Su C.I. es de término medio o inferior al termino 
medro. No existe una persoralidad que identifique al violador, pero si oler= rasgos que aunados a 
condiciones externas pueden influir para que un sujeto corneta dicho delito. 

44 

Gráficas 

Tablas de porcentajes y 
frecuencias 

Chi cuadrada No existen diferencias significativas en cuanto al tipo y dirección de la agresión. La dirección de la 
agresión es irnpunithro, o sea, que ninguno de los dos grupos dirige hacia fuera la agresión, ni la 
vuelcan hacia sí mismos sino que la evaden o evitan, por lo que se aceptan las hipótesis nulas que 
señalan que no hay diferencias significativas. 

Retorna el marco teórico. Los violadores presentan mayor deficiencia del yo, es decir, tienen un yo 
más débil y mayores tendencias paranoicas y melancólicas. El Indice de conformidad fue muy parejo 
en los dos grupos. Se encontró que el número de violadores iba creciendo conforme aumentaba la 
edad y había más homicidas jóvenes, lo que hace pensar que la violación es un delito más 
estructurado o elaborado que el homicidio. Las familias pequeñas presentan menos hijos  con 
tendencias delictivas encontrándose que la mayoría de los sujetos estudiados pertenecer a uno de 
los últimos hijos y provienen de familias desintegradas con problemas de alcoholismo. 

66 

Tablas de frecuencias y 
porcentajes 

Análisis cualitativo a través 
del estudio de caso 

Porcentajes y frecuencias 

Se encontró que el 50% de los sujetos estaban intoxicados en el momento de cometer el delito; todos 
negaron haberío cometido y la mayoría negó ser adicto. El 72% vivieron sólo una parte de su infancia al 
lado de sus padres. Tuvieron una introyección ambivalente de la figura materna, ya que dan un 
concepto estereotipado de ella, pero se observó que la perciben también agresiva El 100% presenta 
dificultades en el manejo de sus relaciones interpersonales, algunos de ellos dirige la agresión a la 
figura femenina y les causa ansiedad relacionarse. 

Son egocéntricos. La mayoría estableció su primera relación sexual en la adolescencia con mujeres 
mayores a ellos, reportaron haber experimentado satisfacción. 

Retorna el marco teórico y concluye que si hay factores psicológicos que intervienen en la violación 
sexual, como son: un hogar desintegrado, falta de afecto, relaciones deficientes, relaciones de pareja 
conflictivas e inestables, carencia de una educación sexual, fallas en el control de sus impulsos. 
Sobresalen características de personalidad narcisistas con tendencias agresii,as; la mayoría tiene un 
concepto hostil abierto hacia el padre e incubierto hacia la madre. 

..s 

Cuadros descriptivos 

Tablas de frecuencias y 
porcentajes 

Prueba de CROSSTAPS En general, no existen diferencias significativas estadísticamente en cuanto a la presencia de las 
características de personalidad contempladas en el problema de investigación yen las hipótesis que 
inter-12n delimitado.  Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en relación a algunas 
variantes que son: el tipo de violencia tumultuaria y a femenino adulto, tienden a encontrar en la 
violencia física su principal medio de intimidad mientras que en la violencia al menor, homosexual e 

Retorna autores citados en el marco teórico y concluye que la dirección de la agresión de naturaleza 33 
sexual como es la violación, está asociada a la represión de la sexualidad, así como al rechazo 
afectivo, sentimientos de rninusvalia en cuanto a su virilidad y percepción inadecuada y agresiva de 
las figuras paternas que interalacionadas entre si. fomentan o coadyuvan para que se de dicho 
delito. 

incestuoso, recurrieron en mayor porcentaje a la intimidad por medio de la violencia moral. 

Se encontró la presencia de un núcleo familiar desintegrado y desorganizado 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES NÁLISIS DE DATOS BIBLIO RESULTADOS 

La mayoría consumió bebidas alcohólicas antes del delito; provienen de una familia desintegrada, la 
actitud del padre y la madre es ausente y distante. La percepción de la figura femenina es conflictiva, en 
sus relaciones interpersonales hay una búsqueda fallida. Su C.I. se encuentra entre el término medio 
inferior al término medio ; la mitad presentaron evidencias de un daña orgánico. 

En relación a las hipótesis, se encontró que sí existen diferencias significativas en la hora en que se 
cometió el delito (después de las 6 p.m.), en el grupo de violadores fue importante la ropa ajustada y su 
objetivo fue tener una relación sexual, la víctima era conocida. Algunos violadores fueron víctimas de 
abuso sexual y sus relaciones sexuales no son satisfactorias. 

Retoman lo expuesto en el marca teórico y contrastan los resultados con las hipótesis planteadas y 44  

comparan las características encontradas en los dos grupos. Si existen diferencias significativas 
entre los dos grupos en cuanto a las características de personalidad. 

En el grupo de violadores influyó el estado en que se encontraban y las circunstancias en que se 
cometió el delito, por ejemplo: ingesta de alcohol, lugar abierto, días de descanso y reuniones, 
después de las 6 p.m., ropa ajustada de la víctima. Su C.I. es de término medio o inferior al término 
medio. No existe una personalidad que identifique al violador, pero si ciertos rasgos que aunados a 
condiciones externas pueden influir para que un sujeto corneta dicho delito. 

;S, frecuencias 

ouadrada 

cuadrada No existen diferencias significativas en cuanto al tipo y dirección de la agresión. La dirección de la 
agresión es impunitivo, o sea, que ninguno de los dos grupos dirige hacia fuera la agresión, ni la 
vuelcan hacia sí mismos sino que la evaden o evitan, por lo que se aceptan las hipótesis nulas que 
señalan que no hay diferencias significativas. 

Retorna el marco teórico. Los violadores presentan mayor deficiencia del yo, es decir, tienen un yo 66 
más débil y mayores tendencias paranoicas y melancólicas. El Indice de conformidad fue muy parejo 
en los das grupos. Se encontró que el número de violadores iba creciendo conforme aumentaba la 
edad y habla más homicidas jóvenes, lo que hace pensar que la violación es un delito más 
estructurado o elaborado que el homicidio. Las familias pequeñas presentan menos hijos con 
tendencias delictivas encontrándose que la mayoría de los sujetos estudiados pertenecen a uno de 
los últimos hijos y provienen de familias desintegradas con problemas de alcoholismo. 

Se encontró que el 50% de los sujetos estaban intoxicados en el momento de cometer el delito, todos 
negaron haberío cometido y la mayoría negó ser adicto. El 72% vivieron sólo una parte de su infancia al 
lado de sus padres. Tuvieron una introyección ambivalente de la figura materna, ya que dan un 
concepto estereotipado de ella, pero se observó que la perciben también agresiva. El 100% presenta 
dificultades  en el manejo de sus relaciones interpersonales, algunos de ellos dirige la agresión a la 
figura femenina y les causa ansiedad relacionarse. 

Son egocéntricos. La mayoría estableció su primera relación sexual en la adolescencia con mujeres 
mayores a ellos, reportaron haber experimentado satisfa=ión. 

Retorna el marca teórico y concluye que si hay factores psicológicos que intervienen en la violación 
	

40 
sexual, corno son: un hogar desintegrado, falta de afecto, relaciones deficientes, relaciones de pareja 
conflictivas e inestables, carencia de una educación sexual, fallas en el control de sus impulsos. 
Sobresalen características de personalidad narcisistas con tendencias agresivas; la mayoría tiene un 
concepto hostil abierto hacia el padre e incubierto hacia la madre_ 

lisa cualitativo a través 
tstudio de caso 

monjes y frecuencias 

eba de CROSSTAPS 33 En general, no existen diferencias significativas estadísticamente en cuanto a la presencia de las 
características de personalidad contempladas en el problema de investigación yen las hipótesis que 
intentan derrnaarto. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en relación a algunas 
variantes que son: el tipo de violencia tumultuaria y a femenino adulto, tienden a encontrar en la 

_.valencia física su principal medio de intimidad mientras que en la violencia al menor, homosexual e 
incestuoso, recurrieron en mayor porcentaje a la intimidad por medio de la violencia moral. 

se encontró la presencia de un núcleo familiar desintegrado y  desorganizad°  

Retorna autores citados en el marco teórica y concluye que la dirección de la agresión de naturaleza 
sexual como es la violación, está asociada ala represión de la sexualidad, así como al rechazo 
afectivo, sentimientos de minusvalia en cuanto a su virilidad y percepción inadecuada y agresiva de 
las figuras paternas que interreticionacs entre sí, fomentan o coadyuvan para que se de dicho 



SEXO TIPO DE T. 

Lic. No menciona No menciona 1990 09 

No mer ¿Es posible abordar el 
problema de la violación desde 
un sólo punto de vista o teoría?. 
De no ser así ¿de qué manera 
se puede entender e intervenir 
en el problema de la violación 
de forma integral? 

1990 
10 

Contreras García Norma Análisis teórico de la 
violación sexual en México. 

Lic. Patricia Valladares de la 
Cruz 

No menciona 

Lic. Patricia Valladares de a 
Cruz 

No menciona 

AUTOR (ES,AS) TÍTULO GRADO DIRECTOR DE TESIS SINODALES TIPO DE I. MARCO TEÓRICO PLANTEAMIENTO DEL P. 	OBJETIVO 
ÁREA 

Cisneros Bohorquez Luz 

Islas Morales Leticia 

Investigación de las 
actitudes y conocimientos 
sobre el fenómeno de ta 
violación sexual de la 
mujer, en una población 
estudiantil. 

Aspectos psicológicos 

Enfoque fembista con 
perspectiva de género 

¿Cuál es el conocimiento y las 
actitudes que tiene una 
población estudiantil de ambos 
sexos de los niveles 
académicos medio superior y 
superior sobre el fenómeno de 
la violación sexual hacia la 
mujer? 

Fem. Grupa! Empírica 
Si mencí0n2. 

No 
menciona 

Aspei...tcs psicológicos 

Aspectos socáles e 
históriese, 

Aspectos legices y 
médicos 

Clínica Fem. Indlvidual 
Bibliográfica 
(tesina) 

¿Cuál es la distribución y 
frecuencia de la agresión sexual 
para la población en 
estudiantes?, ¿Cuál sería la 
prevalencia en las diferentes 
situaciones (lugar, tiempo y 
persona) para dicha población?, 
¿Hay Indices de alto riesgo con 
respecto a la agresión sexual en 
las estudiantes de psicología de 
la ENEP-tztacala? 

¿Existen secuelas emocionales 
a largo plazo? ¿Existe relación 
entre 	las 	reacciones 
emocionales 	y 	las 
circunstancias bajo las cuales 
se da la violación? 

Empírica 

AÑO COD 

1990 11 García Cuevas Ma. 
Martilla 

Aguilar Gómez Gustavo 
Adolfo 

Estudio epidemiológico de 
agresión sexi int  en los 
estudiantes de Psicología 
de la ENEP-tztacaLa. 

Secuelas emocionales a 
largo plazo en el Síndrome 
de Trauma por Violación. 

Fem. 

Masc 

José Cueb No menciona 

Grupa' 

Individual 

Si -._- 

r-7. Fem. 	Empírica 

Aspectos socoles 

Aspectos psicológicos 

Aspectos legdes  

Enfoque feminista con 
perspectiva de género 

Síndrome de Trauma 
por Violación 

No 
menciona 

No 
menciona 



RICO PLANTEAMIENTO DEL P. OBJETIVO HIPÓTESIS V.D. V.I. CONTROL VAR. TIPO DE EST. DISEÑO SUJETOS MUESTRA INSTRUMENTO APLICACIÓN CONFIAB. 1 	VALID 

>lógicos 

iste Gen 
Oelnem 

¿Cuál es el conocimiento y las 
actitudes 	que 	tiene 	una 
población estudiantil de ambos 

Sí menciona De trabajo si 
men- 
dona 

Si 
men- 

sexos 	de 	los 	niveles 33  

No controla 

cima  

Evaluativo de 
campo 

Factorial de tipo 
2 x 2 

914 estudiantes de la 
UNAM. 457 hombres y 1 
457 	mujeres; 	605 del - 
nivel 	medio-superior 	y i 
309 de nivel superior. 	= 

 No menciona Escala de actitudes 
tipo Likert 

Cuestionario evaluattvo 
de conocimientos 

Colectiva Si menciona Sr meneo 

académicos medio supe_rior y 
superior sobre el fenómeno de 
la 	violación 	sexual 	hacia 	la 
mujer? 

_ - 
lógicos 

ks e 

¿Es 	posible 	abordar 	el 
problema de la violación desde 
un sólo punto de vista o teoría?. 
De no ser así ¿de qué manera 
se puede entender e intervenir 
en el problema de la violación 
de forma integral? 

- _ No menciona  
II 

. es 

Agá 

$ 

ga w.,., 
m .i  ero 

¿Cuál 	es 	la 	distribución 	y 
frecuencia de la agresión sexual 
para 	la 	población 	en 
estudiantes?, 	¿Cuál sería 	la 
prevalencia en las diferentes 
situaciones 	{lugar, 	tiempo 	y 
mee) para dicha población?, 
¿Hay Indices  de alto riesgo con 
• respecto a la agresión sexual el 
las Flicriantes de psicologla de-

- la ENEP-Batata? 

Si menciona No menciona No 
men- 
ciona 

No 
men- 
ciona 

No controla De 	campo 
expost-facto 

Probabilistico, 

estratificado 

109 mujeres estudiantes 
de 	la 	carera 	de 
psicología de la ENEP- 
Iztacala. 

No menciona Cuestionario piloto'y 
cuestionario para 
evaluar las variablesa 
investigar 

Colectiva Nc menciona Nc mei 

suma ¿Existen secuelas emocionales 
a largo plazo? ¿Exista relación 

. entre 	las 	reacciones 

circunstancias bajo las cuales 
se da laviolación? 

Si menciona 

emocionales 	y 	las comparativo 

Conceptual Si 	• 
men- 

. dona 	• 

 • Si 	: • 
men- 
 .:  - 

ciona : . 

-, 

No controla Espost-facto de 
campo, 
eqgloratorio y 

No menciona 49 mujeres  violadas y = 
no violadas que acuden 
al Centro de Servicios 
Psicológicos de la Fac. 
de 	Psicología 	de 	la 
UNAM o al CAMVAC. 
La edad promedio es de 
24 ales para mujeres 
violadas y 23 para las no 
viciadas. 

I No menciona 

1 

Inventario de Beck 
(depresión) 

Cuestionario general 
de salud de Goldberg 

Escala Tennessee de 
Autoconcepto 

Inventario de 
Ansiedad-Rasgo y 
Ansiedad-Estado 
según Spielberger 

IndbriC-Jai Si menciona i Si me 



Colectiva Si menciona 

Colectiva No menciona 

APLICACIÓN CONFIAR. MUESTRA 

le la 	No rriencicra 
res y 
5 del 
ior y 
x. 

abiantes 
/ra de 

ENEP- 

No menciona 

INSTRUMENTO 

Escala de acCudes 
tipo Likert 

Cuestionario evaluativo 
de conocimientos 

Cuestionario piloto y 
cuestionario para 
evaluar las variables a 
investigar 

Inventario de Sed( 
(depresión) 

Cuestionario general 
de salud de Goldberg 

Escala Tennessee de 
Autoconc.epto 

Inventario de 
Ansiedad-Rasgo y 
Ansiedad-Estado 
según Spielberger 

VALIDEZ PROCEDIMIENTO PRESENT. RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS 

Si menciona Si menciona Tablas de porcentajes y 
frecuencias 

Análisis de frecuencias 

Prueba T de Student 

Análisis de varianza simple 

No menciona Si menciona Tablas descriptivas, de 
frecuencias y de porcentajes 

Análisis de frecuencias 

Si menciona Si menciona Tablas descriptivas y 
comparativas 

Gráficas 

Variante simple ANOVA 

Diferencias mínimas 
significantes de Fischer 
(DMS) 

No menciona 

Si menciona 

RESULTADOS 

Existen diferencias en la actitud sobre la violación entre hombres y mujeres, s 
éstas últimas. La mujer conoce un poco más que el hombre sobre los derecho 
relación con la violación, pero no hay seguridad sobre el tema. En relación al E 
diferencias entre hombres y mujeres en el conocimiento de dicho procedimiento 
la variable escolaridad; en e! nivel escolar superior hay una aztlud más 
bachillerato. 

Las mujeres que no recibieron apoyo familiar están más deprimidas que 
primeras presentan puntuaciones más bajas en las sul- alas de ide-
personal y seif social de la escala de autoconcepto. 
El estado general de salud se ve afectado en el grupo de las mujeres • 
autoestima, puntajes altos de ansiedad-rasgo y solamente el grupo q 
presentó puntales altos de ansiedad-estado. 

Las edades fluctuaron entre los 18 y 34 años; la mayoria eran solamente 
clase media. El 91% reportó haber sufrido por lo menos alguna vez una agro 
las situaciones y lugares por sujetos conocidos. El 84% fueron agredidas vi 
haber sufrido agresiones sexuales fisicas en la calle por desconocidos y a c 
10% de bs casos, hubo uso de fuerza física; 10% señaló haber sufrida u 
menos, el mayor porcentaje corresponde a personas conocidas que util 
apuntó haber sido violada por lo menos una vez, 8% fue cometido por el Lit 
diferencias en el porcentaje de personas conocidas y desconocidas, la 
cometieron en la mañana. 

La agresión sexual verbal ocupó el primer lugar, así como las agresión 
cerrados por personas desconocidas que utilizan la fuerza física para otitis 



APLICACIÓN  CONFIAB. VALIDEZ  PROCEDIMIENTO 	PRESENT. RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS RESULTADOS 

Colectiva Si menciona Si menciona Si menciona Tablas de porcentajes y 
frecuencias 

Análisis de frecuencias 

Prueba T de Student 

Análisis de varianza simple 

Existen diferencias en la actitud sobre la violación entre hombres y mujeres, siendo más favorable en 
éstas últimas. La mujer conoce un poco más que el hombre sobre los derechos de su sexualidad y su 
relación con la violación, pero no hay seguridad sobre el tema. En relación al aspecto legal, no existen 
diferencias entre hombres y mujeres en el conocimiento de dicho procedimiento. Existen diferencias en 
la variable escolaridad; en el nivel escolar superior hay una actitud más favorable que a nivel 
bachillerato. 

Retorna autores del marco teór 
pregunta de investigación cono 
hombres hacia la víctima de un; 
Se aceptaron en su mayoría 
conocimiento y actitud hacia la 
estudiantes del nivel escolar su; 

Corno limitación encontraron, e 
sin embargo, los resultados si ; 
conocimientos sobre violación_ 

Retorna autores del marco tez 
preguntas de investigación. 
Se concluye que no es posib: 
propone un marco integral 
características de a violín-la y 
través de la difusión de inform. 
penales, investigación sobre lo 
apoyo a personas violadas y ur 

Colectiva No menciona 	No menciona Si menciona Tablas riPsrriptivas, de 
frecuencias y de porcentajes 

Análisis de frecuencias 
Las edades fluctuaron entre los 18 y 34 años; la mayoría eran solamente estudiantes y solteras de 
case media. El 91% reportó haber sufrido por lo menos alguna vez una agresión sexual verbal en todas 
las situaciones y lugares por sujetos conocidos. El 84% fueron agredidas visualmente; 79% reportaron 
haber sufrido agresiones sexuales físicas en la calle por desconocidos y a cualquier hora del día; en un 
10% de los casos, hubo uso de fuerza física; 10% señaló haber sufrido un intento de violación por lo 
menos, el mayor porcentaje corresponde a personas conocidas que utilizaron fuerza fisi; un 12% 
apuntó haber sido violada por lo menos una vez, 8% fue cometido por e! uso de fuerza física; no hubo 
diferencias en el porcentaje de personas conocidas y desconocidas, ta mayoría de estos actos se 
cometieron en la mañana. 

La agresión sexual verbal ocupó el primer lugar, así como las agresiones en la calle y en lugares 
cerrados por personas desronocidas que utilizan la fuerza física para conseguir su objetivo. 

No menciona a autores expue. 

Con lo que respecta al cbjetiv 
que los resultados obtenida  
estudiante=_de á ENEPl. Se 
todos los ámbitos de desarrolt 
que producen constanterrient 
Los resultados no son cenera 
crear nuevas líneas de investi, 

Individual.  Si menciona Si menciona Si menciona 
Las mujeres que no recibieron apoyo familiar están más deprimidas que las que si lo recibieron. Las 
primeras presentan puntuaciones más bajas en las subescalas de identidad, autosatisfacción, self 
personal y self social de la escala de autoconcepto. 

El estado general de salud se ve afectado en el grupo de las mujeres violadas y reflejan baja en á 
autoestima, puntajes altos de ansiedad-rasgo y solamente el grupo que no recibió apoyo familiar 
presentó puntajes altos de ansiedad-esbdo. 

Retorna autores citados en e 
de Trauma por Violación, per 
tiempo no parece ser factor a 
Cuando e! ataque es turnuttt 
salud. Las secuelas de la vio 
y después de la violación, puí 

Tablas descriptivas y 
comparativas 

Gráficas 

Varianza simple ANOVA 

Diferencias mínimas 
significantes de Fischer 
(OMS) 



... 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES BIBLIO 

)AYOS RESULTADOS 

Retorna autores del marco teórico; el objetivo se cumplió satisfactoriamente, se dio respuesta a la 
pregunta de investigación concluyendo que las mujeres tienen una actitud más favorable que los 
hombres hacia la víctima de una violación tanto en sus derechos de su sexualidad, como los legales. 
Se aceptaron en su mayoría las hipótesis alternas encontrando que si hay diferencias en el 
conocimiento y actitud hacia la violación de las mujeres entre hombres y mujeres, así como entre 
estudiantes del nivel escolar superior y medio-superior. 
Como limitación encontraron, el poco interés de los participantes por el tema y la falta de superación; 
sin embargo, los resultados si pueden ser generalizados. Se aporta el cuestionario de evaluación de 
conocimientos sobre violación. 

72 
CiaS 

nt 

a simple 

li 
l 

Existen diferencias en la actitud sobre la violación entre hombres y mujeres, siendo más favorable en 
éstas últimas. La mujer conoce un poco más que el hombre sobre los derechos de su sexualidad y su 
relación con la violación, pero no hay seguridad sobre el tema. En relación al aspecto legal, no existen 
diferencias entre hombres y mujcreo en el conocimiento de dicho procedmiento. Existen diferencias en 
la variable escolaridad; en el nivel escolar superior hay una actitud más favorable que a nivel 
bachillerato. 

- Retorna autores del marco teórico; se cubrieron los objetritos planteados y se dio respuesta a las 
preguntas de investigación. 
Se concluye que no es posible abordar el terna de la violación desde un solo punto de vis-a. Se 
propone un marco integral para su estudio que abarca: definición, causas, consecuencias, 
características de la victima y del agresor, y formas de intervención. Sugiere que haya prevención a 
través de la difusión de información objetiva y concreta, modificación en las penas y procedimientos 
penales, investigación sobre los aspectos posibles de la violencia serial, creación de más centros de 
apoyo a personas violadas y una educación contra la violencia_ 

22 

No menciona a autores e‘pnestos en el marco teórico pero si hace referencia a ellos. 
Con lo que respecta al objetivo e interrogantes de la investigación, se cumplieron en su totalidad ya 
que los resultados obtenidos muestran claramente la prevalencia de la violencia sexual en las 
estudiantes de la ENEPL Se puede observar que la violencia sexual se ejerce indistintamente en 
todos los ámbitos de desarrollo de las mujeres. Las diferencias de género crean victimarios y víctimas 
que producen constantemente la videncia  social, ideológica y sexual.  
Las resultados no son generalinados a la población femenina y sólo se deja abierto este trabajo para 
crear nuevas  líneas  de  investigación.  

61 
trences 

Las edades fluctuaron entre los 18 y 34 años; la mayoría eran solamente estudiantes y solteras de 

clase media. El 91% rePprló  haber sufrido  Pór l° menos  alguna vez una agresión sexual  verbal  en  todas  
' las situaciones y lugares por sujetos conocidos. El 84% fueron agredidas visual I la de; 79% reportaron 

haber sufrido agresiones SPVIdeis físicas en la calle por desconocidos y a cualquier hora del día; en un 
10% de los casos, hubo uso de fuerza física; 10% ~á haber sufrido un intento de violación por lo 
menos, el mayor porcentaje corresponde a personas conocidas que utilizaron fuerza física; un 12% 
apuntó haber sido violada por  lo menas una vez. 8% fue cometido por  el uso de fuerza física; no hubo 
diferencias en el porcentaje de personas conocidas y desconocidas, la mayoría de estos actos se 
Cometieron en la mañana.  

La agresión sexual verbal ocupó el primer lugar, así como las agresiones en la calle y en lugares 
cenados por personas desconocidas que utIttan la fuerza alza para conseguir su objetivo. 

Retoma autores citados en el marco teórico y concluye que las secuelas emocionales del Síndrome 
de Trauma por Violación, persisten a largo plazo siendo la depresión la secuela más notoria, y que e! 
tiempo no parece ser factor atenuante para la recuperación. 
Cuando el ataque es tumultuario las víctimas reportan menos ansiedad y mejor estado general de 
salud Las secuelas de la violación tienen un carácter universal Las situaciones que ocurren durante 
y después de la violación, pueden influir sobre las respuestas emocionales de las víctimas. 

101 
lie ANOVA 

Las mujeres que no recibieron apoyo familiar están más deprimidas que las que si lo recibieron. Las 
presenten puntuaciones más bajas en las subescalas de identidad, autosatisfacción, setf primeras, 

personal y self social de la escala de eutoconcept9. . 	' . 	- (rimas 
de Fische' El estado general de salud se ve afectado en el grupo de las mujeres vróadas y reflejan baja en la 

- autoestima, puntajes . altos de ansiedad-rasgo y solamente el grupo que no recomió-  apoyo famtlar 
presentó puntajes altos de ansiedad-estadd 	• 	I 	l  



PLANTEAMIENTO DEL P. OBJETIVO 

Si menciona 

Aspectos sociales y 
jurídicos 

Aspectos familiares 

No menciona 

l

Aps.sipectwizic.oss7liegale:les, y  

sexuales 

No menciona Si rnenciciriz 

Lineamientos de la 
psicología de trabajo 
para la selección y 
capar.rtación de 
personal 

Aspectos sociales 

Aspectos legales 

Lit 

¿Cuál es la actitud que tienen 
les estudiantes universitarios 
hombres de 4 facultades hacia 
las mujeres que han sido 
violadas? 

SI miencior 

MARCO TEÓRICO 

Aspectos médicos-
legales 

Aspecto psicosocial 

Enfoque feminista con 
perspectiva de género 

COD AÑO AUTOR (ES,AS) TÍTULO GRADO DIRECTOR DE TESIS SINODALES ÁREA TIPO DE T. SEXO TIPO DE I. 
L 

13 
1990 Leal Aguirre Araceli La violación: una revisión 

histórico conceptual. 
Lic. 

4 

Patricia Trujano No menciona No 
i 	i ?el raciona 

Individual Fem. Bibliográfica 
(tesina) 

l 

iii 

I 

14 
1990 Morales Godínez Laura 

Elena 
Reacciones sociales ante 
la 	violación 	sexual 
femenina. 

Lic. Patricia Valladares de la 
Cruz 

No menciona 

A 

No 
menciona 

IndAridual Fem. Bibliográfica 
(tesina) 

il  

15 
1991 Garay Martínez Patricia 

Hernández Hernández 
Marta Santos 

Análisis de un proceso de 
selección y capacitación en 
unidades de atención a 
víctimas 	de 	delitos 
ara. tales. 

Lic. Lucio Cárdenas 
Rodriguez 

No menciona Trabajo Grapa! Fem. Documental ! 

1 
ti 

I 

1991 
I 

16 	- 
Ortega Buendia Blanca 
N. 

Actitud 	de 	estudiantes 
hombres universitarios de 
cuatro facultades tracia la 
mujer violada. 

Lic. Oferta Reyes Nicolat Me_ Asunción Valenzuela 

Ofelia Reyes 

Leticia Bustos 

Sofía Rivera 

Patricia Bedolla 

Social 

Clínica 

Individual Fem. Empírica I 



O PLANTEAMIENTO DEL P. OBJETIVO HIPÓTESIS V.D. V.I. CONTROL VAR. TIPO DE EST. DISEÑO SUJETOS MUESTRA INSTRUMENTO 	APLICACIÓN CONFIAB. VALIDEZ 

il 

con 
tern 

- Si menciona - - - - - - _ 

y 

es 

- - No menciona _ - 

. 
ales y 

1. la 
abajo 	. 
IV 	. 

No menciona Si menciona No menciona - - - De campo 
exploratorio 

- 30 sujetos del personal j 
sustantivo que labora en 
las 	Agencias 
Especiarzadas: 	6 	del 
área de 	psicología, 	6 
médicos 	legales, 	6 

No probabilistico 
intencional por cuota 

Entreviss 1 -zi".id.rei 

trabajadoras 	sociales, 
todas ellas mujeres; 6 
policías 	judiciales 	(4 
hombres y 2 mujer), 6 
del 	ministerio 	público 
mujeres. 

ates ¿Cuál es la actitud que tienen 
los estudiantes universitarios 
hombres de 4 facultades hacia 
las mujeres que han sido 
violadas? - 	- 

Si menciona Conceptual 	--- Si 
men- 

Si 
mera- 
ciona 

_ No controla Evaluativo de 
campo, 
transversa! 

Más de 2 
muestras 
independientes 

160 alumnos hombres 
de 2° y 8° semestre de 
las 	carreras 	de 
ingeniería, 	arquitectura, 
derecho 	y 	iiiei.licina, 
divididos en grupos de 
40 alumnos cada uno. 

No probabilistica, 
intencional por cuota 

Eswia de actitudes 	intiryklual y cole.cti:,:a 
tipo Likert 

Si menciona Si mencior 



APLICACIÓN CONFIAR. VALIDEZ PROCEDIMIENTO PRESENT. RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS RESULTADOS 

- - - - - - - Retorna el marco teórico y sel 
masculina mediante el uso dei i 
más. El código penal del D.F., 
punto que se debe cambiar no .5. 
Propone que el cambio de ideo! 

Retorna autores dei marco te.c 
porque incide en la inteqridac 
Menciona que en Mé.co no 
femenina. Sugiere que se im 
especial, además de implem 
secundarias para que la inforr 
causas de la violación: una 
distorsionados de los rnedia 
penetración de transmisiones 
que utilizan a la mujer corno 
contribuye indirectamente e ql 
como: dependencia. surnisiór 
que ella trato. 

IndividLol - - Si menciona Gráficas y resultados cualitativos 
del MMPI 

Frecuencias 

Análisis cualitativo 

El servicio de atención a las victimas de violación, no cuenta con las características idóneas ye que 
existe invasión de funciones en algunas áreas, el trato a las víctimas depende de algunas 
características de la misma; el espacio físico reducido impide que la víctima expreso libremente le 
declaración; la consigna es inadecuada. y genera impunidad. 

Hay soborno por las tres partes involucradas,; el diagnóstico es inadecuado y existe falta de ética 
profesional. 

No teste un personal capecis
consecuencia que la victima 
personal hacia la victima y E 
seleccionarse con una es pez 
dándoles curaca especificas 
del Persona! Sustantivo de P 

Individual y colectiva Si menciona . Si menciona Si menciona 

• 

Tablas de frecuencias y 
porcentajes análisis 

Análisis de frecuencias y 
de varianza 

El 91.3% de la muestra estuvo de acuerdo en que la familia debe darle apoyo a la mujer violada; 85% 
estaba entre desacuerdo y total desacuerdo de que debería dudarse de ella. La mayoría cree que la 
mujer no provoca la violación y que ésta es hostilidad y agresión hacia la mujer. El 76.3% está de 
acuerdo en que el hombre si puede controlar sus instintos ante la presencia de una mujer y que no está 
libre de culpaa. El 71.9% estuvo de acuerdo en que la victima de violación debe ser tratada con respeto y 
apoyada por las autoridades. Hay diferencias significativas en las actitudes entre las carreras , en 
medicina y arquitectura presentan una actitud más favorable que en las carreras de ingeniería y 
derecho. Si existen diferencias significas en las actitudes de acuerdo al semestre, en segundo 
semestre se observó una actitud más desfavorable. 

Entre los estudiantes unive 
duda en cuanto al problema 
de ellos ciertas creencias fii 
desea ser violada o no, ve 
culpabilidad. 



ANÁLISIS DE DATOS SULTADOS 

liados cual-int-vos 

:uenciats y Análisis de frecuencias y 
análisis de varianza 

Frecuencias 

Análisis cualitativo 

RESULTADOS DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES BIBLIO 

- Retorna el marco teórico y señala que la violación representa un medio para lograr la superioridad 
masculina mediante el uso del poder a tavés de la violencia. Las mujeres vista como una propiedad 
más. El código penal del D.F., no contempla el daño psicológico causado a la víctma y este es un 
punto que se debe cambiar no sólo en la violación, sino en el concepto de mujer. 

Propone que el cambio de ideología debe emie7ar por las propias mujeres. 

50 

_ Retorna autores del marco teórico y concluye que la violación es un problema de conducta grave 
porque incide en la integridad física, la libertad, los derechos humanos y contra la vida misma. 
Menciona que en México no hay una metodología para la investigación de la violación sexual 
femenina. Sugiere que se impulse esta investigación mediante la asignación de un presupuesto 
especial, además de implementar un programa de educación sexual en escuelas primarias y 
secundarias para que la información adquirida en estos niveles no sea distorsionada. Señala corno 
causas de la violación: una información primaria de la sexualidad distorsionada, los mensajes  
distorsionados de los medios de comunicación, desarrollo tecnológico que ha generado mayor 
penetración de transmisiones a nivel internacional de programas violentos yiki agresivos, además de 
que utilizan a la mujer como objeto sexual. Considera a ta familia como instancia socializadora que 
contribuye indirectamente a que se ejerza violencia haca las mujeres al fortalecer algunas conductas 
como: dependencia, sumisión, pasMdad, indecisión, etc. Propone se aborden más algunos ternas 
que ella trató_ 

., 
— 

El servicio de atención a las victimas de violación, no cuenta con las característicos idóneas ya que 
existe invasión de funciones en algunas áreas, el trato a las víctimas depende de algunas 
características de la misma; el espacio físico reducido impide que la víctima exprese libremente la 
declaración; la consigna es inadecuada. y genera impunidad. 

Hay soborno por las tes partes involucradas,; el diagnóstico es inadecuado y existe falta de ética 
profesional. 

No existe un personal especializado que atienda adecuadamente el delito de violación; esto trae como 
consecuencia que la víctima no denuncie estos actos. Sigue existiendo una sobre victimización del 
personal hacía la víctima y el presunto responsable, por lo que el personal que se reclute deberá 
seleccionarse con una especialización en su área correspondiente, una capacitación y actualización 
dándoles cursos específicos así como delimitar las actividades a realr de cada una de las áreas 
del Personal Sustantivo de Procuración de Justicia. 

71 

El 91.3% de la muestra estuvo de acuerdo en que la familia debe darle apoyo a la mujer violada; 85% 
estaba entre desacuerdo y total desacuerdo de que debería dudarse de ella. La mayoría cree que la 
mujer no provoca la violación y que ésta es hostilidad y agresión hacia la mujer. El 78.3% está de 
acuerdo en que el hombre si puede controlar sus instintos ante la presencia de una mujer y que no está 
fibre de culpa. El 71.9% estuvo de acuerdo en que la Víctima de violación debe ser tratada con respeto y 
apoyada por fas autoridades: Hay diferencias significativas en las actitudes entre las carreras , en 
medicina y arquitectura presentan una actitud más favorable que en las carreras de ingeniería y 
derecho. Si existen diferencias significativas en las actitudes de acuerdo al semestre, en segundo 

Entre los estudiantes universitarios hombres, prevale una actitud de indecisión, contradicción y 
duda en cuanto al problema de la violación y en especial hacia la mujer violada, existiendo en algunos 
de ellos ciertas creencias falsas y mitos sobre la violación. Prevalece también a duda de si la mujer 
desea ser violada o no, ven a esta como responsable en su propio asalto y al violador le restan 
culpabilidad. 

51 

semestre se observó una actitud más desfavorable 
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17 
1991 Robles Mendoza Alba 

Luz 
El perfil del violador Lic. Patricia Valladares de la 

Cruz 
No menciona No 

menciona 
Individual Fem. Bibliográfica 

(tesina) 

1 

Aspectos psicológicos 
y psicoanalíticos 

Asp.•-•tos  sociales con 
perspectiva de género 

Si mencione 

18 1991 Samaia Aguirrezabal 
Patizia 

Consecuencias 
psicológicas y alternativas 
de tratamiento psicológico 
en mujeres victirnas de 
violación_ 

Patricia Valladares de la 
Cruz 

Nomenciona Individual Clínica Aspectos Fem. 
(tesina) 
Bibliográfica -  psicológicos 

Síndrome de Trauma 
Post-violación 

Enfoque psicoanalítico 
y enfoque conductual 

Si menciona 

- Si rnencicr 
19 _. 

1991 Varela Pineda Ma. Elena El papel del psicólogo en la 
denuncia y seguimiento del 
proceso 	jurídico, 	en 	el 
delito de violación. 

Lic. Patricia Valladares de la 
Cruz 

Silvia León Nava 

Justino Vidal Vargas 

No 
menciona 

Indr,idt..91 Fem. Bibliográfica 
(tesina) 

I Enfoque jurídico, 
f,,,¡nist, y p s i „ 1 á g i c o  

1 

1 

1 
1992 Tn4ano Ruiz Patricia Violación y atribución de -  

culpa. 
Lic. Rosa Ma. Raichi 

Escursell 
, 'no menciona Clínica Individual Fem. Empírica I, Aspectos 

1 

	socioculturales 

Teorías sobre 
atribución de culpa 

; 
; 

11 

No menciona Si mencic 
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gil  

s con 
Inero 

- Si menciona - - _ - - _ _ 

1 

igicos 

3UrTla 

lalticc  
ictual 

- Si menciona - - -- - - _ - - _ 

I 

), 
olegico 

- Si menciona - - - _ _ _ _ 

I 

- - _ 

4iPa 

No menciona Si menciona De trabajo No 
men- 
dora 

No 
men- 
ciona 

Si controla Descriptivo de 
campo 

2 muestras 
independientes 

Gpo 1: 457 estudiantes 
de 	las facultades de 
Derecho, 	Medicina 	y 
Psicología (315 mujeres 
y 142 hombres) 

(269 	mujeres 	y 	137 
hombres) 

No probabiiística 

Gpo 2: 403 estudiantes  

Escala de 
conservadurismo 
social 

violación 

1 hoja de datos de 
filiación 

Historias de casos de.  

Cdt.ctiv,-- No menciona 1 	N:-.: merr: 

1 
1 
i 

l 
j 
i 

1 I 



APLICACIÓN CONFIAD. VALIDEZ 
----- - 	- 

PROCEDIMIENTO PRESENT. RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS RESULTADOS DIS 

- - - - - - El estudio acerca del violador sexual 
sujeto reaulza.toresel 
violador específico, sino que sólo so 
sujetos dependiendo de á situación 

No existen situaciones comunes E 

hombre, puede cometer la Violació 
ocurre de múltiples maneras. 

ml cduelltdosóelno e  

' - - - - - maro 
víctima de violación, estas 	se pi_ 
relaciones interpersonales, 	funcii 
provocando la existencia del Sínd 
que son tres las teorías que conter 
cognitvo-conductual y á terapia c 
estudios sobre atención a este tic} 
son también las que se t.:Minn en 

_ _ - - - - - Retorna el marco teórico y alguno 

Menciona que la víctima de viola( 
tratárseie tomando en cuenta los 
psilogo para orientarla en los 
médico, psicológica), si decide d,  
de no hacerlo. Si decide denunci 
Otro papel del psicólogo, 	el sí 
Sugiere hacer investigaciones ai 
en e! trato que se le de a esta. 

Cobra. No menciona No menciona Si menciona . Tablas de porcentajes y - - 
deScriptivas 

T de Student No se encontraron diferencias significatvas entre los factores al correlacionados con las atribuciones 
de culpa y placer searal a las víctimas. En general, todos los participantes obtuvieron evaluaciones que 
los ubican corno personas liberales o progresistas. 

Los del sexo masculino fueron menos progresistas que el sexo femenino; hubo una preiisáncita de los 
Trans sobre las respuestas de los participantes. Los hombres atribuyeran mayor placer sexual a la 
víctima que las mujeres. 

Retoma hipótesis y aLitores; 5 

resultaron más relevantes pe 
víctima. fueron: aj baja respe 
fisicamente. Por otro lado. cr 
atribuciones de culpa pero cor 
culpa. 
La violación es un fenómeno 
interdisciplinario. 



DATOS RESULTADOS DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES BIBLIO 

- El estudio acerca del violador sexual es muy escaso. Los factores o causas por las que se cree que el 
sujeto realiza el delito sólo marcan explicaciones de su conducta, ya que no existe un perfil del 
violador específico, sino que sólo son características que pueden encontrarse generalmente es estos 
sujetos dependiendo de la situación en la que se encuentran, además de su contexto histórico-social. 
No existen situaciones comunes en las que suceda este delito. El violador puede ser cualquier 
hombre, puede cometer la violación en cualquier situación siendo la víctima cualquier persona y 
ocurre de múltiples maneras. 

46 

Retorna autores citados en el marco teórico. Describe las consecuencias psicológicas que sufre una 
víctima de violación, estas se pueden clasificar en : alteraciones de sentimiento, bienestar físico, 
relaciones intemersonales, funcionamiento cognoscitivo, comportamiento conductual y afectivo 
provocando la existencia del Síndrome de Trauma Po-violación. En cuanto al tratamiento, señala 
que son tres las teorías que contemplan la atención a víctimas de violación: el psicoanálisis, la terapia 
cognitivo-conductual y la terapia de intervención en crisis. Estas dos últimas han demostrado más 
estudios sobre atención a este tipo de víctimas y han sido las que han aportado mejores resultados y 
son también las que se utilizan en los centros de apoyo a personas violadas. 

22 

i 

Retorna el marco teórico y algunos autores. 
Menciona que la víctima de violación sufre daños en todas las esferas de la vida y por lo tanto, debe 
tratársele tornando en cuenta los aspectos bio-psico-sociales y aquí es importante la intervención del 
psicólogo para orientarla en los pasos a seguir para tratar su problema en todas las áreas (legal, 
médico, psicológica), si decide denunciar y si no, se le debe de informar de las ventajas y desventajas 
de no hacedo. Si decide denunciar la agresión, el psicólogo asume el papel de tutor lemporar. 
Otro papel del psicólogo, es el seguir luchando para que el delito tenga mayor difusión. 
Sugiere hacer investigaciones acerca de las causas por las cuales la víctima no hace una denuncia y 
en el trato que se le de a esta. 

40  

	.11 

No se encontraron diferencias significativas entre lec factores al correlacionados con las atribuciones 
de culpa y placer sexual a las víctimas. En general, todos los participantes obtuvieron evaluaciones que 
los ubican como personas liberales o progresistas. 
Los del sexo masculino fueron menos progresistas que el sexo femenino; hubo una prevalencia de los 
mitos sobre las respuetn de los participantes. Los hombres atnbuyeron mayor placer se real a la 
Víctima que las mujeres. 

Retoma hipótesis y autores; se cubrieron los objetivos y se concluye que, los parámetros que 
resultaron más relevantes para conocer los procesos de atribución de culpa y placer sexual a la 
víctima, fueron: a) baja respetabilidad, b) no resistencia en el ataque y c) no resultar lesionada 
físicamente. Por otro lado, conceptuafwr una violación como un acto de violencia, reduce las 
atribuciones de culpa pero conceptuafizaria como un acto de placer, incrementa las atribuciones de 
culPa- 
La violación es un fenómeno ~.›I multideterminado que requiere de investigación y de abordaje 
interdisciplinario. 

379 
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25 1994 Fernández García Liliana Violación tumultuaria: 
estudio de secuelas 
emocionales a largo plazo 
en un grupo específico. 

Lic. Jos4 Manuel Ibarra 
Cisneros 

No menciona No 
menciona 

Individual Fem. Empirica 

!I 

Aspectos 
socioculturales, 
psicológicos 

S indrome de Trauma 
por Violación 

Enfoque feminista 

¿Cuáles 	son 	las 	secuelas 
emocionales que persisten a 
largo 	plazo 	en 	un 	grupo 
específico de trabajo? ¿tiene 
relación el tiempo transcurrido 
con las secuelas emocionales? 

Si menciona 

1994 Lozano Rezo Georgina Actitud hacia las mujeres 

estudiantes 	de 	las 
facultades de Derechoy 
Psicología. 

Lic. 
violadas en un grupo de Menci 

Ofelia Reyes Nicolat Si menciona No 
ona 

Individual Fem. Empirica 

i• 

1 

l• 

Aspectos culturales 
con perspecti,e de 
género 

I 

¿Cuál es la actitud que 	 Si menciona 
presenta un grupo de 
estudiantes de la Fac. de 
Derecho y un grupo de 
estudiantes de la Fac. de 
Psicologia hacia las mujeres 
violadas? 

27 
1995 Herrera Ruiz Mónica 

Ramírez Ruiz Ma. de 
Lourdes 

Propuesta de un programa 
de apoyo para mujeres 
vídimas de violación. 

Lic. No menciona No menciona No 
menciona 

Grupa! Fem. Documental 

I 
¡ 

1 

I 

li  1  ,-,s, 	os soco- 
' culturales y 

psicológicos 

11 

ji   

lit 	I 
 1 

1 
1 

S: menc ion. 

281 1995.  - - . Zuñiga Salas Ma. 
• Guadalupe Diana 

Disfunciones 	serles 
como 	secuela 	de 	una 
violación sexual. 

Lic. Salv-adof López Guizar No menciona No 
menciona 

IndfridLal Fem. Documental 

li 

1' 
Aspectos legales y 
psicológicos 

Teoría de Captan 

1 
	saesob jrealleasspsOsiczfunlágoiLness 

i1 

II 
li 

¿Pueden ser algunas I 	S: rnencio 

I 

I 

i I  

n 	
como
oe  e smu e sae,11 ad 

sexual? 

 ni 
frigidez

sofur g 	 n i  a ,  lela  asi  :r nnti 	, Id: si nao ai sl  

secuelas de una violación 
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a 

r 

¿Cuáles 	son 	las 	secuelas 
emocionales que persisten a 
largo 	plazo 	en 	un 	grupo 
específico 
relación el tiempo transcurrido 
con las secuelas emocionales? 

Si menciona Conceptual Si 
men- 
ciona 

Si 

ciona 
co de trabajo? ¿tiene HTP 

No controla No menciona 
men_ Examen No menciona 10 	mujeres 	violadas 

denominadas 	"Mujeres 
del Sur", en la 1a. fase 
de la investigación. En la 
2a 	fase, 	la 	muestra 
estuvo formada por 7 
mujeres de las mismas 
10 de la la. fase 

No menciona 
Entrevista 

mental 
Machover 

Frases incompletas 
MMPI 
Bender 
Rayen 

Individual No menciona No mencio 

e 
; Cuál es la actitud que 
presenta un grupo de 
estudiantes de la Fac. de 
Derecho y un grupo de 
estudiantes de la Fac. de 
Psicología hacia las mujeres 
violadas? 

Si menciona Trajo Si 
men- 
ciona 

les 
 

Si 
men- 
ciona 

No controla Cualitativo, 
comparativo de 
wmpo, 
transversa! y 
expos-facto 

Factorial de 2 
muestras 
independientes, 
extraídas de 
diferente 
población 
(2>22) a 
considerar 3 
factores 

360 	sujetos, 	'I l30 
estudiantes de la Fac. de 
Psicología (93 hombres 
y 90 mujeres, 45 de 2° 
semestre y 45 de 8°), 
180 estudiantes 	de la 
Fac. de Derecho 	(90 
hombres y 90 mujeres, 
45 de 3er semestre y 45 
de 9°). 

No probabilistica, 
intencional por cuota 

Escala de actitudes 
tipo Likert 

indi,,idual y colectiva Si menciona No mencic 

Si menciona Conceptual - - - - - _ 

— y 

••'*-- 

¿Pueden ser algunas 
disfunciones sexuales como la 
anorgasmia, la dispaurenia, la. 
fr'Gidez yo e vaginisme, 
secuelas de una violación 
sexual? 

Si menciona Conceptual No 
men- 
cioha 

No 
men- 
ciona 

No menciona Descriptivo Una sola 
muestra expos- 
facto 

25 expedientes de 
pacientes de AMSSAC 
con disfunciones 
sexuales 

No probabilistica Documentos 	 in 	dual 	 1 

o'-1--,Prv'acién 

Entrevista 

No menciona No mencii 



APLICACIÓN CONFIAB. VALIDEZ PROCEDIMIENTO PRESENT RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS RESULTADOS 

Individual No menciona No menciona Si menciona Cuadros descriptivos Análisis descriptivo Después de 5 años de la agresión se encontraron las siguientes secuelas: en el 100% de las víctimas 
se encontraron cambios significativos en su forma de ser pero el 85% aún guardaba resentimientos por 
lo ocurrido y se sienten tristes. 71% presentan sensaciones desagradables ante figuras de autoridad 
(ira, stres, paranoia). 57% se deprime al pensar en el ataque; el 42% tiene pesadillas; 28% padece 
alguna enfermedad actualmente y 14% siente insatisfacción con su trabajo. 

Después de 2 años presentan ansiedad en el 80%; 70% tiene problemas de tipo sexual y 60% sufre de 
depresión. 

Las hipótesis son comprob 
tumultuaria, persisten a largo 
años del evento que a los 2 
debido a que si existen seo 
mismas circunstancias. 

Se sugiere que se realicen o 
Así como la creación de un tip 

Individual y colectiva Si menciona No menciona Si menciona Tablas de frecuencias Prueba T de Student 

Análisis de varianza 

Media 

' 

Se observó que los estudiantes de psicología mostraron una actitud más favorable y los estudiantes de 
derecho una actitud menos favorable. En cuanto al factor sexo, se observa que son las mujeres 
quienes presentan una actitud más favorable hacia la mujer violada a diferencia de los hombres en los 
cuales se observa una actitud menos favorable. Respecto al factor semestre, no se encontraron 
diferencias significativas. Se acepta la primera hipótesis de trabajo, la cual indica que existen 
diferencias significativas en la actitud que presentan hacia la mujer violada los estudiantes de derecho y 
psicología. 

Retorna autores del marco te: 
presentan hacia la ;mujer vio 
género sobre la carrera y el r 
una mayor favorabilidad haziz 
los hombres se les enseña q, 
en la vida privada dei hocar, 1 
al cuidado de los hijos. Arara 
tiene la idea de que la muler 
indecisión hacia el problema 
culpa. 

_ - - Si menciona - - 
Retoma el marco teonco y s 
atreven a denunciarla, esto p 
programas que existen son 
requiere de la creación de un 
del problema, donde se le br 
violación, este programa pie: 
psicológica de manera ir.te.-.9r 

Las limitaciones fueron: qL 
investigación teórica; no exis 
el programa no lleva una me 
será motivo de posteriores ir 

Individual No menciona  No menciona  Si menciona Tablas de porcentajes Análisis de frecuencias 
Se comprueba la hipótesis de trabajo, ya que si se encontraron distinciones sexuales en mujeres 
violadas. 28% presentan ansiedad; 4% deseo sexual inhibido asociado al dolor, 32% anorgasmia; 68% 
deseo sexual hipoactivo y 28% dispaurenia. En ninguna de ellas se presenta vaginismo. 

Retorna autores citados er 
sexuales corno consecuenc 
al sexo. 

Considera que es nezesaric 
trabajar este tema, ya que la 
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1 	 RESULTADOS DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES BOLI° 

! Después de 5 años de la agresión se encontraron las siguientes secuelas: en el 100% de las víctimas 1 

1

i se encoraron cambios significativos en su forma de ser pero el 85% aún guardaba resentimientos por 
1 lo ocurrido y se sienten tristes. 71% presentan sensaciones desagradables ante figuras de autoridad 
1 (ra, stres, paranoia). 57% se deprime al pensar en el ataque; el 42% tiene pesadillas; 28% padece 

alguna enfermedad actualmente y 14% siente insatisfacción con su trabajo. 

Después de 2 años presentan ansiedad en el 80%; 70% tiene problemas de tipo sexual y 50% sufre de 
depresión. 

ii 
!

1 
fI 
l
it 

Las hiptStis son comprobadas 	y se concluye que las secuelas emocionales por violación 
tumultuaria, persisten a largo plazo y que las víctimas presentan menor cantidad de síntomas a 5 
años del evento que a los 2 años del mismo. La segunda hipótesis es comprobada parcialmente 
debido a que si existen secuelas emocionales semejantes, pero también otras distintas bajo las 
mismas circunstancias. 

Se sugiere que se realicen otras investigaciones sobre este terna y la difusión de las ya existentes. 
Así como la creación de un tipo específico de terapia para las victimas de violación. 

33 

Se observó que los estudiantes de psicologia mostraron una actitud más favorable y los estudiantes de 
11 derecho una actitud menos favorable. En cuanto al factor sexo, se observa que son las mujeres 
1  quienes presentan una actitud más favorable hacia la mujer violada a diferencia de los hombres en los 
II cuales se observa una actitud menos favorable. Respecto al factor semestre, no se encontraron 
li diferencias significativas. Se acepta la primera hipótesis de trabajo, la cual indica que existen 
li diferencias significativas en la actitud que presentan hacia la mujer violada los estudiantes de derecho y 
1 psicología. 

li 
ri i 1  

Retorna autores del marco teórico y concluye que si existen diferencias sianificafivas en la actitud que 
presentan hacia la mujer violada los estudiantesde derecho y psicología. Ante todo predomina el 
género sobre la carrera y el nivel de instrucción y siguen siendo las mujeres quienes responden con 
una mayor favorabilidad hacia el problema de la violación. En el doble código moral que se maneja, a 
tos hombres se les enseña que son superiores, y a las mujeres por su parte, que deben mantenerse 
en la vida privada del hogar, dedicarse casi exclusivamente al trabajo doméstico, a la reproducción y 
al cuidado de los hijos. Actualmente el hombre sigue pensando que su papel es agredir y todavía se 
tiene la idea de que la mujer provoca la violación por su forma de vestir y ser. Hay una posición de 
indecisión hacia el problema 	entre los estudiantes la duda de si la mujer violada tiene la y prevalece 
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Retorna el marca teórico y señalan que la violación ha aumentado porque no todas las víctimas se 
atreven a denunciarla, esto por la feliz de información que tienen al respecto. La mayor parte de los 
programas que existen son dirigidos a la cultura anglosajona y no a la nuestra, es por ello que se 
requiere de la creación de uno. Señalan que esta investigación es una aproximación a la comprensión 
del problema, donde se le brinda al especialista los principales síntomas que presenta la victima de 
violación, este programa presenta un apoyo interdisciplinario ya que incluye atención médica, legal y 
psicológica de manera integral. 

Las limitaciones fueron: que no se pueden establecer relaciones de causa-efecto por ser una 
investigación teórica: no existe acceso a la información en México sobre el fenómeno de la violación; 
el programa no lleva una metodología rigurosa en cuanto a su comprobación de hipótesis por b que 
será motivo de posteriores investigaciones hacerlo. 

84 

ritos t. 
5 Se comprueba la hipótesis de trabajo, ya que sise encontraron disfunciones sexuales en mujeres 
111 videcilsaeoda,es. ,28:thpipearesaenj*vo.anya2nsis%edadisp,d; 4ur% e

dnesF"ia. EnsrngulrlinahdibeidQella7seapresendtaolvaor.g3in2is%rnoan. argasmia; 
 65% 

Retorna autores citados en el marco.  teórico. Se concluye que si existen algunas disfunciones_ 
sexuales como consecuencia de una violación. El elemento mas importante encontrado, ei, a temor 
al sexo. 

Considera que es necesario que existan más asociaciones o profesionales interesados en abordar y 
trabajar este tema, ya que la incidencia es cada vez mayor. 

56 	iÍ 

I , 

1 

i 

dil 
ti 
il 

 

li 

1 
II 



COD AÑO AUTOR (ESAS) TITULO GRADO DIRECTOR DE TESIS SINODALES ÁREA TIPO DE T. SEXO TIPO DE I. MARCO TEÓRICO PLANTEAMIENTO DEL P. OBJETIVO 

21 
1993 Alvarez Fuentes 

Alejandra 

Vázquez Vargas E. 
Estrella 

Violación sexual, una 
aproximación cognoscitiva: 
redes semántir¥o.  

Lic. Sofia Rivera Aragón No menciona No 
menciona 

Grupa! Fem. Empirica Teoría cognoscitiva y 
redes semánticas 

Aspectos legales, 

Psicológicos y socio- 
culturales 

Teoría de género 

I  
Aspectos sociales, 
médicos, legales y 

i psicológicos 

1 

. 

j Aspectos 
scciohistoriccs, 

y 
epidemiológicos 

, 

i 

lic...ologiccis 

¿Existen 	diferencias 	entre 
violadores 	sexuales 	y 	no 
violadores en el significado que 
tienen sobre el fenómeno de 
violación? 

Integrar a través del análisis de 
la bibliografía existente sobre el 
fenómeno de la violación, un 
curso dirigido a psicólogos 
clini= en el cual se 
proporcione una idea integral 
del problema de las 
perspectivas: psicológica, 
médica, juridica y social. 

¿Existe un perfil específico de 
ataque sexual, existen 
situaciones propiciatorias o de 
riesgo para su ocurrencia?, 
¿existen caracteristicas 
particulares: físicas, 
psicológicas, caria es y 
familiares en las víctimas d 
violencia sexual?, ¿existen 
características partici:llares: 
fimos, psicológicas, cociales y 
familiares en los doladores? 

Si rnerzicna 

Si menciana 

Si mencior 

22 
1993 Polo Velázquez Alma 

Mireya 

Valencia González 
Alejand ro 

Elaboración de un curso 
para el apoyo psicológico a 
mujeres 	víctimas 	de 
violación. 

Lic. No menciona No menciona No 
menciona 

Grupa) Fem. 

Masc. 

Documental 

1993 Valladares de la Cruz 
Patricia 

Estudio epidemiológico de 
ta violencia seanl 

Mirla. Javier Nieto Javier Nieto 

Graciela Hierro 

Guadalupe Ortega 

Leonardo Reynosa 

Arturo Silva 

Experimen- 
ál 

I 
 

Individual Fem. Empírica 
i 

24 
1994 Arellano Cordero Juan 	. 

Carlos 	 ' 

Torres Hurtado Héctor 

La representación social de 
la violación en acluttas de 
ambos sexos. 

Lic. García Domingo Setma González 

Gloria Careaga 

Pablo Fernández 

Elsa Ortega 

Social Grupa' Masc. Empírica 
 Teoría de las 
! 	represenlaciznes 
•' 	siccial, con 
II 	pe 	- 	!-a isproti, 	ce género 

E 
II 

ii 

¿Cuál 	es 	la 	representación 
social que tienen adultos de 25 
a 30 anos de ambos sexos 
acerca de la violación? 

Si reno 
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va y 

) 

¿Existen 	diferencias 	entre 
violadores 	sexuales 	y 	no 
violadores en el significado que 
tienen sobre el fenómeno de 
violación? 

Si menciona Trabajo Si 
men- 
cona 

Si 
men- 
dona 

No controla D.--,rriptivo de 
campo 

Dos muestras 
independientes 

100 hombres mayores 
de 	18 	años, 	50 
sentenciados 	por 	el 
delito de violación y 50 
no 	sentenciados, 	de 
1988 a la fecha. 

No probabilistica 
intencional 

Lápiz y hoja benca 
con 	la 	palabra 
estímulo al centro de 
ésta, que fue "Viohción 
sexuar 

1 No menciona No menciona No mencior 

y 
Integrar a través del análisis de 
la tobliografia evistente sobre el 
fenómeno de la violación, un 
curso dirigido a psicólogos 
cliniws en el cual se 
proporcione una idea integral 
del problema de las 
perspedivas: psiw..,lógica, 
médica, jurídica y social. 

Si menciona Conceptual - - -- 

¿Existe un perfil eqpe•-15oo de 
ataque sexual, existen 
situaciones propiciatorias o de 
riesgo para su ocurrencia?, 
¿existen características 
particulares: físicas, 
psicológicas, cociales y 

Si menciona No menciona Si 
men- 
ciona 

Si 
men- 
dona 

No menciona No menciona No menciona 114 personas víctimas 
de algún tipo de dello 
sexual que hayan sido 
atendidas en el 
Programa 
Interdisciplinario de 
Atención a Personas 
Violadas (PLAN); 127 
mujeres y 17 hombres; 
edad promedio de 18 y 
12 años respectivamente 

No menciona 2 entrevistas 	i 	indr.idual 
semiestructurada, 

No menciona No menci 

farruTeres en las víctimas d 
violencia sexual?, ¿existen 
caraderW.dcas particulares: 
fisiws, psicológicas, codales y 
familiares en los violador? 

ies 

género 

¿Cuál 	es _la 	representación 
srxiL,l que tienen adultos de 25 
a 30 años de ambos sexos 

Si menciona De trabajo Si 	' 
men- , 
ciotl0 

acerca de !a violación? trabajo 

Si 
men- 
ciona 

Si controla Exploratorio de 
campo 

Dos muestras 
independientes 

40 personas (20 
hombres y 20 mujeres) 
de 25 a 30 años con un 

estable. 

I No probabilística 
accidento! 

Entrevista 	 ; 	,7id,:iti....ei 
semiestructurada 

Nc menciona No rrie.nc 
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APLICACIÓN 
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CONFIAR. VALIDEZ PROCEDIMIENTO PRESENT. RESULTADOS 

_ 

ANÁLISIS DE DATOS RESULTADOS D 

No menciona No menciona No menciona Si menciona Gráficas 

Tablas de porcentajes 

Técnica utilizada por Valdez 
J para redes semánticas .  

Análisis de frecuencias 

Hubo diferencias en el peso semántico y similitud en las definidoras. En el grupo de violadores hubo 
menor número de palabras definidoras. En ambos grupos la información contenida es similar, pero no 
así la organización interna del concepto violación sexual, en ambos se tiene la idea de que esta 
conducta es realizada únicamente por personas con trastorno  mental, refieren mínimamente la 
sexualidad y son sinónimos de violencia: rabia y agresión. 

En el grupo de violadores. las del 
como una conducta prohibid. lega 
ellos mencionan, demuestran dos  
cometido el delito. Para ambos gr. 
dentro de su estructura serná 
determinantes para la violación se 

- - No menciona - - - La violación deja en sus victima,  
vida hasta que se le proporcione 

Sugieren das métodos para el t 
urgencia (PEM), y por otro lado 
Mencionan unos pasos a seguir 

Individual No menciona No menciona Si menciona Gráficas 

Cuadros de porcentajes y 
frecuencias 

Cuadros descriptivos 

Chi cuadrada 

Porcentajes 

Análisis cualitativo 

Las personas de la población fueron víctimas de diversos cielitos sexuales, pero el que se presentó con 
mayor frecuencia fue el de violación hacia mujeres y abuso sexual a menores. La violación se cometió 
en la mayoría de los casos, por personas conocidas por la víctima y en la casa de ésta o en la del 
violador; en relación a los días y horarios, se vió que ocurre cualquier dila de la semana aunque hay una 
ligera preferencia los jueves, viernes y sábados de fas 3 de ta tarde a as 8 de la noche. 

El principal mcml en la violación es la manifestación de poder a través de la agresión, más que la 
demostración de un deseo erótico-sexual. No se encontró un perfil de la víctima ni del violador, sin 
embargo, si se vio que la víctima siempre estuvo en una posición de subordinación en relación a su 
agresor. 

Retorna autores citados en el 
complejo y muttideterrninado cu 
características psicológicas de 
sexual no ocurre de manera 
interrelación entre las carretes 
violadores 

La violación sexual es un event 
de las afectadas y de sus fan-.-
las víctimas y que tienen una p 

Individual No menciona - No menciona Si menciona TahlAs comparativas 

Gráficas 

Cuadros de porten ajes 

Análisis de contenido 

Chi cuadrada para 2 
muestras independientes 

Si hay diferencias en la representación social de la violación en ambos grupos. Los hombres sugieren 
la aplicación de una terapia de rehabilitación del violador dada su coridir.ión de enfermo; las mujeres 
tienden a penalizarlo de forma más severa al solicitar un castigo fisico..kmbos grupos consideran a la 
mujer como víctima y parte de los hombres no consideran que un hombre pueda ser una víctima; sólo 
3 mujeres dicen que es posible que la víctima pueda ser ',ira anciana y con mayor frecuencia se 
considera el ataque a menores. Consideran tarnbié.n, a cualquiera como posible atacante sin embargo, 
las mujeres ubican al agresor dentro del círculo de conocido. 

En la violación fueron considerados aspectos como-. la introducción de dedos, sodomía, utilización de 
objetos e incluso en algunos casos, el ataque psicológico. 

1 

Retorna a autores citados en i 
las mujeres como el gnipc n.-. 
mentales y ancianos 

Se puede hablar de un. rat• 
medio de estructizas s,--óa' ,  
violación en los hombres.  v 
representaciones sociales 



S ANÁLISIS DE DATOS 	I

I  

l RESULTADOS DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES BIBLIO 

I 
Técnica utilizada por Valdez 	1 
J. para redes semánticas 	1 

1 
Análisis de frecuencias 

i 

Hubo diferencias en el peso semántico y similitud en las definidoras. En el grupo de violadores hubo 
menor número de palabras definidoras. En ambos grupos la información contenida es similar, pero no 
así la organización interna del concepto violación sexual, en ambos se tiene la idea de que esta 
conducta es realizada únicamente por personas con trastorno mental, refieren mínimamente la 
sexualidad y son sinónimos de violencia: rabia y agresión. 

En el grupo de violadores, las definidoras tuvieron mayor carga emocional y conciben a la violación 
como una conducta prohibida legalmente, y no como un hecho que daña a otros. Las definidoras que 
ellos mencionan, demuestran desprecio hacia dicha conducta y sin embargo, ninguno refirió haber 
cometido el delito. Para ambos grupos, hablar de violación sexual es hablar de mujer, y se encuentra 
dentro de su estructura semántica que el poder, agresión, rabia y violencia, son factores 
determinantes para la violación sexual y en menor medida una motivación sexual. 

71 

_ 
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II 
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La violación deja en sus víctimas, un sindrcme de sintornatologia propia y especiaca que afecta su 
vida hasta que se le proporciona ayuda psicológica. 

Sugieren dos métodos para el tratamiento de la mujer violada: la psicoterapia breve, intensiva y de 
urgencia (PBIU), y por otro lado la intervención en crisis. 
Mencionan unos pasos a seguir para una buena intervención psicológica. 

90 

Chi cuadrada 

Porcentajes  

1 Las personas de la población fueron víctimas de diversos  delitos sexuales, pero ei que se presentó con 
i mayor frecuencia fue el de violación hacia mujeres y abuso sexual a menores. La violación se cometió 

en la mayoría de los casos, por personas conocidas por la víctima y en la casa de ésta o en la del 
violador; en relación a los días y horarios, se vió que ocurre cualquier día de la semana aunque hay una 
ligera preferencia los jueves, viernes y sábados de las 3 de la tarde a las 8 de la noche. 

El principal movil en la violación es la manifestación de poder a través de la agresión, más que la 
No 	 de la víctima ni del violador, sin 

Retorna autores citados en el marca teórico y concluye, que la violencia sexual es un fenómeno 
complejo y muttideterminado cuya ocurrencia depende de: factores ideológicos, educativos y sociales; 
características psicológicas de las víctimas y de los violadores, y factores situacionales. La violencia 
sexual no ocurre de manera azera, sino que se przscnta con ciertos patrones, es decir, la 
interrelación entre las características de la víctima, del ataque sexual y las cara-t-risticas d= los Análisis cualitativo 

violadores. 

La violación sexual es un evento que produce secuelas devastadoras que alteran el desarrollo integral 
de las afectadas y de sus familiares. Se encontró que la mayoría de los violadores eran concidos de 
ás víctimas y que tienen una posición de autoridad sobre ellas dejándolas en desventaja. 

den iuzst adán de un deseo erótico-sexual. 	se encontró un perfil 
embargo, si se vió que la víctima siempre estuvo en una posición de subordinación en relación a su 

agresor. 

Análisis de contenido 

Chi cuadrada para 2 
nuestras independientes 

Si hay diferencias en la representación social de la violación en ambos grupos. Los hombres sugieren 
la aplicación de una terapia de rehabilitación del violador dada su condición de enfermo; las mujeres 
tienden a 	lizarto de forma más severa al solicitar un castigo físico Arribos grupos consideran a la 
millar como víctima y parte de los hombres no consideran que un hombre pueda ser una víctima; sólo 
3 mujeres dicen que. es posible que la víctima pueda ser una anciana y con mayor frecuencia se 
considera el ataque a menores. Consideran también, a cualquiera corno positrá atacante, sin embargo, 
las mujeres ubican al agresor dentro del círculo de conocido. 
En á violación fueron considerados aspectos como: la intoduw.jóri de dedos, sodomía, utilización de 
oblatos e incluso en algunos casos, el ataque psicológico. 

 

Retorna a autores citados en el marca teórico y dicen que se remarco a lo largo de la investigación, a 
las mujeres como el grupo más viable a sufrir este tipo de ataques seguidas por los niños, débiles 
mentales y ancianos. 

Se puede hablar de una naturalen de la represenáción social que se impone culturalmente por 
meollo de estructuras sociales y la tradición. H.y una carencia de una representación social de la 
violación en los hombres y la diferencia entre géneros determina la creación y el manejo de las 
representaciones sociales. 
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ANEXO B 

INVENTARIO DE TESIS SOBRE VIOLACION 
EXISTENTES EN EL D. . 



I

N° AÑO INSTITUCIÓN AUTOR (A,ES,AS) TÍTULO 

1 1981 Universidad de las Américas Santos Sánchez Martha Julia Estudio sobre algunos rasgos de personalidad presentados 
en sujetos que han pugnado una condena por los delitos 
de robo, homicidio y violación. 

2 1987 Fac. Psicología UNAM Olvera Esquinca Margarita La violación: una expresión de poder con consecuencias 
bio-psicosociales 

3 1987 ENEP-lztacala UNAM Umbral Bravo Rosalina 

Valdez Santiago Ma. Del 
Rosario 

La violación sexual femenina ¿cómo se ha abordado 
desde el punto de vista psicológico? 

1988 ENEP-lztacala UNAM Carrasco Castro Norma 
Angélica 

García Sánchez Margarita 

La violación a la mujer en México: consecuencias sociales, 
familiares y psicológicas en las víctimas de este delito 

5 1988 Fac. Psicología UNAM Martínez Salazar José Luis 

Rodríguez Sánchez Mireya 

Zárate Figueroa Martha Patricia 

Estudio 	de 	los 	rasgos 	de 	la 	personalidad 	y 	las 
circunstancias bajo fas cuales se comete el delito de 
violación. 

6 1988 Universidad Iberoamericana Portman Berlinsky Moises Estudio comparativo entre homicidas y violadores de un 
Reclusorio del D.F., en cuanto al tiempo y la dirección de 
la agresión ante situaciones frustrantes medido a través 
del P.F.T. 

7 1989 Fac. Psicología UNAM Argüelles Saldivar Cruz Elvia 

Castro Flores Ma. de los 
Ángeles 

Hernández Hernández Ana Luz 

Psicodinamia de un grupo de sujetos sentenciados por el 
delito de violación. 

8 1989 Faca Psicología UNAM Ruiz Zuñiga Ma. Guadalupe de 
Lourdes 

Características psic,odinámicas de personalidad de un 
grupo de sujetos sentenciados por el delito de violación, en 
el Reclusorio Preventivo 	Norte, a través de pruebas 
proyectivas. 



N° AÑO INSTITUCIÓN AUTOR (A,ES,AS) TÍTULO 

9 1990 ENEP-Iztacala UNAM Cisneros Bohorquez Luz 

Islas Morales Leticia 

Investigación de las actitudes y conocimientos sobre el 
fenómeno de la violación sexual de la mujer, en una 
población estudiantil. 

10 1990 ENEP-Iztacala UNAM Contreras García Norma Análisis teórico de la violación sexual en México. 

11 1990 ENEP-lztacala UNAM García Cuevas Ma. Martha 

Aguilar Gómez Gustavo Adolfo 

Estudio 	epidemiológico 	de 	agresión 	sexual 	en 	los 
estudiantes de Psicología de la ENEP-Iztacala. 

12 1990 Universidad Iberoamericana Kort Eike Secuelas emocionales a largo plazo en el Síndrome de , 
Trauma por Violación. 

13 19907 ENEP-Iztacala UNAM Leal Aguirre Araceli La violación: una revisión histórico conceptual. 

14 1990 ENEP-Iztacala UNAM Morales Godínez Laura Elena Reacciones sociales ante la violación sexual femenina. 

15 1991 Fac. Psicología UNAM Garay Martínez Patricia 

Hernández Hernández Maria 
Santos 

Análisis de un proceso de selección y capacitación en 
unidades de atención a víctimas de delitos sexuales. 

/ 	16 1991 Fac. Psicología UNAM Ortega Buendia Blanca N. Actitud de estudiantes hombres universitarios de cuatro 
facultades hacia la mujer violada. 

17 1991 ENEP-Iztacala UNAM Robles Mendoza Alba Luz El perfil del violador 

18 1991 ENEP-Iztacala UNAM Sarnaia Aguirrezabal Patrizia Consecuencias psicológicas y alternativas de tratamiento 
psicológico en mujeres víctimas de violación. 

19  1991 ENEP-Iztacala UNAM Varela Pineda Ma. Elena El papel del psicólogo en la denuncia y seguimiento del 
proceso jurídico, en el delito de violación. 

20 1992 Fac. Psicología UNAM Trujano Ruiz Patricia Violación y atribución de culpa. 



N° AÑO INSTITUCIÓN AUTOR (A,ES,AS) TÍTULO 

21 1993 Fac. Psicología UNAM Alvarez Fuentes Alejandra 

Vázquez Vargas E. Estrella 

Violación sexual, una aproximación cognoscitiva: redes 
semánticas. 

22 1993 Universidad Iberoamericana Polo Velázquez Alma Mireya 

Valencia González Alejandro 

Elaboración de un curso para el apoyo psicológico a 
mujeres víctimas de violación. 

23 1993 ENEP-lztacala Valladares de la Cruz Patricia Estudio epidemiológico de la violencia sexual 

24 1994 Fac. Psicología UNAM Arellano Cordero Juan Carlos 

Torres Hurtado Néctar 

La representación social de la violación en adultos de 
ambos sexos. 

, 	25 1994 Universidad del Valle de México Fernández García Liliana Violación tumultuaria: estudio de secuelas emocionales a 
largo plazo en un grupo específico. 

26 1994 Fac. Psicología UNAM Lozano Razo Georgina Actitud hacia las mujeres violadas en 	un grupo de 
estudiantes de las facultades de Derecho y Psicología. 

27 1995 Universidad Iberoamericana Herrera Ruiz Mónica 

Ramírez Ruiz Ma. de Lourdes 

Propuesta de un programa de apoyo para mujeres 
víctimas de violación. 

28 1995 Universidad del Valle de México Zuñiga Salas Ma. Guadalupe 
Diana 

Disfunciones sexuales como secuela de una violación 
sexual. 
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