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RESUMEN
Mujeres Atendiendo Mujeres

Se reseña un proceso de investigación y -Se discute lo encontrado, a lo que constituye a un
grupo de ayuda mutua como dispositivo grupal (dentro de otrostasj) como una alternativa de
atención para mujeres en situación de violencia. Partiendo de la ayuda mutua como utopia y
filosofía de colaboración y del grupo de autoayuda como una específica modalidad de organización
social, con la que se reúnen regularmente para hablar, escucharse y trabajar alrededor de un
mismo tema mujeres que se encuentran en una situación de violencia. Considerando procesos en
los que las mujeres que viven conflictos producidos por la violencia de género principalmente,
conflictos subjetivos y sociales y que se encuentran inicialmente en un gran aislamiento y se
ofrecen y comparten mutuamente sostén y contención, mediante estrategias que norman la
interacción y el diálogo y con procedimientos tales como una función de coordinación además de
una estructura institucional que dirige y retroalimenta el dispositivo como lo es la perspectiva de
género acompañado de otros(as) corrientes biopsicosociales Al analizar ordenamientos sociales
con los que se establece una cultura de responsabilidad subjetiva y autogestión grupal como una
tentativa a solucionar algunos de los problemas que presentan mujeres en situación de violencia.
Se considera la violencia de género en los ámbitos público y privado de las mujeres, de los (as)
profesionales que atienden y en el marco de la institución. Se consideran las formas en que se
desarrolla un trabajo grupal que opera mediante una normatividad y un contexto de lo decible y
fuertes procesos identifica torios, que generan una interacción interpretante así como mecanismos
democráticos, para procesos de elaboración del conflictos psicosocial en al menos algunas de las
participantes. Los resultados son producto de una experiencia del trabajo directo con grupos,
misma que se inicia con el apoyo de programas de acción en la comunidad . Con ellos se promueve
una propuesta en lo que se refiere al rescate y al promoción y sistematización de la experiencia en
cuanto a procesos de intervención. como una propuesta futura para trabajo grupal en las
Instituciones que desean crear alguna(s) alternativa (s) de atención a mujeres en situación de
violencia. Los propios procesos reintervención y las propuestas de trabajo grupal quedan fuera del
ámbito de la investigación y de lo reportado. Los resultados y las reflexiones ofrecen elementos
para una mejor comprensión identificación y aplicación en lo que se refiere a los grupos de ayuda
mutua como dispositivos de atención para mujeres en situación de violencia. esto último es de
utilidad para ampliar, retroalimentar a grupos existentes o integrar nuevos modelos y propuestas no
sólo para las mujeres que presentan conflictos sino además para los profesionales que prestan el
servicio.

6
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INTRODUCCION

La violencia contra la mujer, constituye un grave problema en nuestra sociedad, no solo
porque representa una violación de los derechos humanos, sino también por los distintos tipos de
exigencias que se nos plantean para acabar con la tolerancia que lo permite y refuerza.

Paralelamente, el reconocimiento social del problema ha incrementado las denuncias y
demandas de atención inmediata por parte de las propias mujeres maltratadas, en el sistema
policial, judicial, de salud, de consejería religiosa o de apoyo terapéutico entre muchos otros
recursos vinculados con esta problemática. Esto ha provocado que los servicios y quienes los
prestan, deban dedicarse a la tarea de buscar nuevas y eficientes estrategias para enfrentar dicha
demanda; entre ellas, la orientación legal especializada, los servicios de atención médica, grupos
de apoyo, etc., que son instancias debidamente acreditadas para la recepción de las denuncias y
diferentes tipos de intervención psicológica adecuada a las necesidades reales de las mujeres; y la
intervención en crisis, propiamente dicha. Esta última destinada, por lo general a la atención de la
mujer maltratada frente a un nuevo incidente de violencia.

El presente proyecto de tesis , tiene como propósito el ofrecer ,una primera aproximación
de investigación sobre la atención de las mujeres maltratadas en situaciones de violencia, producto
de alguna de las formas de violencia de género, por las cuales muchas de ellas acuden a recibir
apoyo y orientación en diferentes instituciones o servicios, como por ejemplo: consultorios médicos,
hospitales, centros de salud, salas de emergencia, instancias policiales, líneas telefónicas para
atención en crisis, consejeria religiosa , centros de asistencia a la infancia y organismos destinados
a ofrecer apoyo psicológico a las mujeres victimas de violencia, entre otros. Asi mismo el conocer
la forma en que estas mujeres en situación de violencia resuelven o no sus conflictos con el apoyo
recibido. .

Es de vital importancia reconocer, en este punto, que la intervención hacia las mujeres en
situación de violencia, no es una tarea que corresponda exclusivamente a instancias profesionales,
más bien constituye una parte esencial del trabajo de cualquier persona que provea atención
directa a las mujeres y sus hijos e hijas, y por ello junto con la perspectiva de género se muestran
en este trabajo de investigación como ejes rectores a las alternativas de atención grupales para
mujeres en situación de violencia.

Las situaciones de crisis por las que atraviesan las mujeres ·maltratadas, pueden estar
precipitadas por diferentes eventos o circunstancias. El primero de ellos y en el que primero
pensamos cuando hay presencia de violencia familiar, es la ocurrencia de un nuevo ataque o
incidente de abuso, sin embargo, ellas también pueden acudir a los servicios de atención, por
situaciones de crisis desencadenadas por otro tipo de eventos, tales como: la revelación de actos
de incesto, infidelidad, muerte de seres queridos, etc.

Cualquiera que sea el motivo que desencadena la crisis o estado de emergencia, subyace
un problema critico no resuelto : ella o él experimenta la amenaza y los efectos de la violencia
reiterada. En este sentido, el riesgo de un nuevo ataque de agresión, va a determinar nuestros
objetivos y estrategias de intervención. De ellos y de manera fundamental, se encuentra el
proporcionar o movilizar los recursos necesarios para garantizar la integridad fisica de la mujer en
situación de violencia.

Sin embargo, los momentos de crisis en situaciones de violencia dentro de la familia,
permiten que la mujer reflexione y busque nuevos significados no solo del emergente de la crisis,
sino también del abuso, el control y el poder que sobre ella se ejerce. De igual forma, la crisis
representa la oportunidad para tomar decisiones que la conduzcan a un cambio positivo en su
estilo de vida cotidiana.

Las motivaciones del presente proyecto de tesis, ocurren al intentar contribuir con el
proceso de planeación para acciones que promuevan propuestas para el trabajo con mujeres en
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situación de violencia y las alternativas de atención para éstas primordialmente los grupos de
autoayuda o ayuda mutua. Así que cuando experimentan no solo la amenaza de nuevos abusos,
sino también de los efectos nocivos de ésta y de la agresión real y repetida que pueden seguir
viviendo es importante reconocer y ubicar alternativas de atención eficaces.

Se toma la experiencia del Instituto de Las Mujeres del Distrito Federal (lPAS, GDF,
INMUJERES DF, 2003),en donde en la atención diaria se visibiliza que la mayoría de las personas
que atienden y que solicitan alternativas de atención para una situación de violencia son mujeres;
el presente proyecto se enfoca no a la problemática de violencia, sino a una de las alternativas de
atención que las mujeres reciben, en la conformación de grupos de autoayuda para mujeres en
situación de violencia, por eso el título de ..Mujeres atendiendo Mujeres".

Se rescata también y se acentúa que las respuestas a las situaciones de crisis dependen
no sólo de cada persona, sino más bien, del fuerte componente social que sobre determina con
sus mensajes, exigencias y facilidades , la posibilidad para utilizar positiva o negativamente el
potencial de la crisis.

En forma específica, podríamos decir que las trabas legales, así como las alternativas de
atención, sin perspectiva de género, constituyen elementos que obstaculizan el uso del potencial
de una crisis para realizar los cambios en lo personal y colectivo por parte de las mujeres que
solicitan los servicios de atención, esto es el resultado de datos de investigación realizados cuando
en ciertas ocasiones algunas mujeres denuncian en el momento posterior a la situación de crisis
y son mal atendidas (IPAS, GDF, INMUJERES DF, 2003),

Los contenidos del presente material han sido seleccionados para describir por medio de
cuestionarios de entrada y de salida, guías observacionales de sesiones de grupos de ayuda
mutua en mujeres que solicitan una alternativa de atención cuando se está viviendo violencia en.
cualquiera de sus tipos, las cuales acuden directamente a una Unidad de Atención, junto con los
motivos que las orillan y el servicio de atención que reciben. Así mismo los efectos de este servicio
en una vida libre de violencia . Se sugiere el uso positivo del potencial de una situación de crisis y
bajo la premisa de que deben movilizarse todos los recursos sociales, institucionales y de atención
que lo faciliten para la resolución positiva de los conflictos.

En términos generales y para mostrar un panorama del trabajo a presentar, se describen a
continuación los temas tratados en cada uno de los capítulos, de manera breve , a manera de
introducción.

• CAPITULO 1. La Institución.. Aquí se ofrece un pequeño bosquejo sobre el objetivo que la
Institución fomenta, así como la manera de instrumentar y crear condiciones que den la
posibilidad para la No discriminación, la existencia de la igualdad de oportunidades, así
como el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en los
'ámbitos, económicos , políticos, culturales y familiares.

• CAPITULO 11. La Perspectiva de Género. Se difunde está visión sobre la sociedad, a partir
de la cual es posible observar las diferencias y las semejanzas entre mujeres y hombres,
así como la desigualdad prevaleciente entre ambos.

• CAPITULO 111. La Violencia de Género. Se rescata en este apartado La Violencia como
un ejercicio de poder ejercido sobre los indefensos{as), antes considerados inferiores;
mujeres y niños{as) , quienes se enfrentan más frecuentemente a situaciones de violencia.

• CAPITULO IV. La familia y la Violencia. Adentrarnos en las formas más comunes de
violencia contra la mujer en uno de los lugares sociales más comunes: la familia, debido a
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que las investigaciones aquí compartidas demuestran sistemáticamente que una mujer
tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero en el
interior de la familia.

• CAPITULO V. La Ayuda Mutua. Se presenta el modelo de las fraternidades de ayuda
mutua, o autoayuda como un intercambio donde la ayuda mutua ocurre cuando personas
que tienen un mismo problema o situación de vida, se reúnen para apoyarse unos(as), a
otros(as).

•
• CAPITULO VI. La Resolución Positiva de Conflictos. Se presentan aquí las bases de

poder y fuerza, como los valores, actitudes, los afectos, etc. a fin de compartir la filosofía
de resolver conflictos de manera positiva

• CAPITULO VII. Método. Se detalla el proceso de investigación llevado a cabo con Mujeres
que se encuentran en situación de violencia con los instrumentos como son cuestionarios
de entrada y de salida y guías observacionales en sesiones grupales de ayuda mutua.

•
• CAPITULO VIII. Resultados. Los resultados y las reflexiones ofrecen elementos para una

mejor comprensión identificación y aplicación en lo que se refiere a los grupos de ayuda
mutua como dispositivos de atención para mujeres en situación de violencia, esto último es
de utilidad para ampliar, retroalimentar a grupos existentes o integrar nuevos modelos y
propuestas no sólo para las mujeres que presentan conflictos sino además para los
profesionales que prestan el servicio.

Discusión.- Se ofrece una reflexión general a través del proceso de la Ayuda Mutua sobre la
transformación de experiencias dificiles incluso traumáticas, en recursos positivos para el
crecimiento personal. .

Conclusión.-Los Grupos de Ayuda Mutua brindan un medio de contención y apoyo a Mujeres en
situación de Violencia esto es por la forma de organización e interacción social que se genera en
estos y a las nociones que los fundan.
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CAPITULO 1. La Institución

Aquí se ofrece un pequeño bosquejo sobre el objetivo que la Institución fomenta, así como
la manera de instrumentar y crear condiciones que den la posibilidad para la No discriminación, la
existencia de la igualdad de oportunidades, así corno el ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres y su participación equitativa en los ámbitos, económicos, politicos, culturales y familiares.

1.1 EL Instituto de Las Mujeres del Distrito Federal (INMUJERES)

Por acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (Junio 2004), se estableció
el Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal (PROMUJER) ,
como una respuesta del Gobierno del Distrito Federal por reafirmar su compromiso de consolidar y
ampliar los mecanismos tendientes a equilibrar el desarrollo de sus habitantes desde una
perspettiva de equidad de género, así como a profundizar las políticas y acciones que atiendan
rezagos e lnequidades que viven las mujeres. (GDF,2004).

Congruente con dicho compromiso, el Gobierno del DF. emite en el Reglamento interior de
la Administración Pública del Distrito Federal el Art. 129., con el cual se crea el Instituto de la Mujer
del DF (INMUJER) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.

Durante enero del 2001, se fortalece al Instituto asignándole la operacíón y coordinación
del Sistema de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer (CIAM), considerándolos como sus
representaciones operativas en las 16 Delegaciones, ratificándolo formalmente en el Art. 205 del
reglamento citado y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Así mismo, queda adscrito
a la Secretaría ·de Desarrollo Social como un Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública local. Denomínado INMUJERES DF con personalidad jurídíca, patrimonio
propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones .

El Instituto de las Mujeres del DF. tiene como misión diseñar, ejecutar e instrumentar
políticas públicas que coadyuven a la construcción de una cultura de equidad, donde mujeres y
hombres accedan a la igualdad de oportunidades en los ámbitos: social, económico, político,
cultural y familiar; así como promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres en
la Ciudad de México, así como diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Programa General de
Igualdad de Oportunidades y no discriminación hacia las mujeres y los que de éste se deriven.

Ahora bien, por otro lado existe el denominado Plan de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres en el Distrito Federal, en donde se menciona y visibiliza la violencia contra la mujer y
como esto lesiona sus derechos humanos y libertades fundamentales e impide el ejercicio pleno
de su ciudadanía, por ello la lucha contra la violencia hacia la mujer no es ni puede ser un asunto
sólo de mujeres ; es un asunto de justicia y democracia, en donde toda la sociedad y el gobierno
deben involucrarse para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

La experiencia conjunta de organizaciones de mujeres y del gobierno han posibilitado que
en 1991 fuera modificado el Código Penal,en lo relativo a delitos sexuales,actualmente delitos
contra la libertad y el normal desarrollo psico sexual, introduciéndose el hostigamiento sexual ,
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el abuso sexual, la violación equiparada, ampliándose los tipos de violación y agravando las
penalidades e,n este delito. (GDF,2004).

Junto con ello, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se crearon cuatro
Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de
Delitos Sexuales; así mismo y debido a la violencia que la mujer sufre dentro del hogar, se creó el
Centro de Atención a la Violencia familiar en 1990.

En materia legislativa, en 1996, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Asistencia y
Prevención a la Violencia Intra Familiar y producto de las acciones contenídas en dicha Ley,
contando con el apoyo de la Comisión de Derechos humanos del DF, se inauguró el primer
albergue para mujeres maltratadas.

La acción de las Organizaciones de mujeres con el apoyo de diputadas y senadoras de
todos los partidos politicos, llevó al Congreso de la Unión las reformas en materia civil, penal y de
procedimientos de ambas materias, que fueron aprobadas. Allí se reconoce que la violencia existe
al interior de la familia y se plantea como un delito, así mismo se considera como una causal de
divorcio, agravándose las penalidades en delitos realizados por familiares, reconociendo las
relaciones de hecho que se dan en nuestra sociedad y que la violencía contra las mujeres forma
parte de la violación a sus derechos humanos .

Del estudio de los delitos contra las mujeres y el trabajo con las víctimas, hoy en el distrito
Federal sabemos que la mayor parte de los agresores, casi el 70%, son familiares o conocidos de
la víctima, que el 60% de las víctimas son menores de 18, años y que el 50% de los delitos
sexuales ocurren en el domicilio familiar. Esto pone de manifiesto la situación de inseguridad en la
que viven las mujeres dentro de sus hogares . (GDF,2004).

El crecimiento de la criminalidad en las calles, también ha afectado la vida de las mujeres.
El robo con violenc ia, que generalmente va asociado a delitos contra la libertad y el normal
desarrollo psicosexual, han alcanzado niveles alarmantes, así como las lesiones y homicidios,
muchos de los cuales quedan en la impunidad. La mayor parte de los delitos que se cometen son
realizados por hombres y en contra, principalmente, de mujeres.

La violencia en las calles se ha convertido para las mujeres en un ataque cotidiano y ha
generado una sensación de indefensión por la poca o nula atención que reciben en las instancias
de seguridad pública; de ahí que la denuncia no forme parte de la cultura ciudadana, por lo que se
requiere contar con espacios especializados y con servidores públicos sensibles que generen
confianza entre la población femenina. Es por ello que el Gobierno del Distrito Federal determinó el '
establecimiento de : "El Plan para la Igualdad de Oportunidades en el DF", a fin de apoyar el
crecimiento e igualdad para las mujeres del Distrito Federal.

El Plan para la Igualdad de Oportun idades en el DF, para las mujeres, incluye el impulso y
organización de la partlclpaclón social, comunitaria y ciudadana de las mujeres, así como su
acceso a los espacios de toma de decisiones y la difusión de su imagen de manera no
discriminatoria , incorporando la equidad de género como dimensión estratégica que garantice el
pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanía.

Entre las acciones determinadas para fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres
se incluyen:

• Promover que las mujeres y sus organizaciones participen activa y propositivamente en la
reforma democrática integral del Gobierno del DF: , así como en las actividades en donde
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se implanten mecanismos de vigilancia en el ejercicio presupuestal y de rendición de
cuentas.

• Impulsar acciones que propicien la partíbípación ciudadana y la organización de las
mujeres en grupos , comités vecinales y de colonos, agrupaciones productivas, políticas y
sindicales .

• Garantizar a las mujeres el respeto a la libertad de participar en la forma y términos que se
tenga voluntad de hacer evitando toda acción con fines corporativistas o clientelares.

• Establecimiento de acuerdos y procedimientos de coordinación entre las Instituciones del
Gobierno, los Organismos no gubernamentales, las Organizaciones sociales y políticas, así
como los Centros Académicos y de Investigación para llevar a cabo acciones a favor de la
participación política de la mujer en el DF:

• Realización de talleres, seminarios, foros, cursos, gulas y manuales de formación polltica
integral, activa y propositiva para la participación ciudadana de la mujer, asl como su
difusión en los distintos ámbitos comunitarios y de las organizaciones sociales y potlticas .

• Llevar a cabo y apoyar acciones dirigidas a informar y difundir los derechos políticos de la
rnuier, para ampliar y mejorar su participación activa y organizada.

Así también, se pretende favorecer la participación equitat iva de la mujer en la vida
económica de la Ciudad y su independencia económica, promoviendo su desarrollo integral, el
despliegue de sus capacidades productivas y el acceso a los recursos y a los beneficios del
desarrollo, en un espacio laboral desprovisto de discriminación, violencia y hostigamiento sexual.

Entre uno de los objetivos determinados para el Plan de Igualdad de Oportunidades, se
reconoce el de promover la participación plena y efectiva de la mujer al empleo de calidad,
productivo y libremente elegido, ampliando la gama de actividades y tipos de empleo abiertos a la
mujer, de modo que se contribuya a evitar la segregación vertical y horizontal de ésta en el
mercado de trabajo . Para tal efecto se determinaron diversas acciones, tales como:

• Impulso y aplicación del Convenio internacional No. 111 de la OIT, ratificado por México,
sobre la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y en la ocupación, con miras a
eliminar toda discriminación directa o indirecta basada en el sexo.

• Favorecer la reestructuración de las instancias laborales de tal manera que garanticen el
ejercicio pleno de las mujeres de sus derechos humanos laborales, promoviendo el
establecimiento de mecanismos de vigilancia y evaluación del cumplimiento de los mismos.

• Promover incentivos para alentar a las empresas a introducir acciones afirmativas a favor
de la mujer, en su contratación, ,su acceso a ocupaciones calificadas, su ascenso y
promoción a cargos de decisión.

• Promover el establecimiento o fortalecimiento de normas claras en la Ley y en la
contratación colectiva sobre responsabilidades patronales en materia de capacitación y
ascenso que garanticen la igualdad real de oportunidades.

• Promover la organización. la sindicalización y la reglamentación del trabajo de las mujeres
no organizadas. como en el caso de las trabajadoras de servicio doméstico, a fin de
mejorar sus condiciones de trabajo..

• Fomentar la investigación sobre el impacto de los cambios tecnológicos y de la
reorganización del trabajo sobre la calidad del empleo, salario y salud, por sexo, y sobre la
igualdad de oportunidades en el acceso o"la capacitación y en la promoción.
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• Fomento a campañas de sensibitizaclón enfocadas a transfonnar los patrones culturales
que desvalorizan el trabajo y las capacidades de la mujer como trabajadora y que la
segregan a los empleos descalificados y de bajos salarios.

Mejorar la calidad de vida de la .pobtacl ón del Distrito federal, reducir la inequidad social,
así como lograr la igualdad de oportun idades entre mujeres y hombres, son principios de justicia
que guían las acciones del gobierno de la Cíudad para construir una sociedad democrática,
equitativa, incluyente y solidaria.

La puesta en operación del modelo de reestructuración productiva estuvo acompañado de
un esquema de organización patrimonialista, corporativo y clientelar de la polltica social, focalizado
hacia grupos de alta vulnerabilidad y en pobreza extrema, lo que derivó en una asignación de los
servicios sociales y de los recursos , que abrió más la brecha de la desigualdad y le generó a la
población grandes dificultades para satisfacer sus necesidades de nutrición, salud, educación,
vivienda, transporte, recreación, cultura y seguridad social.

El establecimiento de condiciones que permitan un trato justo y equitativo para las mujeres ,
así" como su pleno desarrollo personal y social, subsanando la brecha de desigualdad, implica
poner en marcha una política pública con perspectiva de largo plazo basada en la
corresponsabilidad social; con la participación ciudadana en la toma de decisiones, en la
implantación de programas yen la vigilancia del funcionamiento de los mismos.

Para implementar, dar seguim iento y evaluar el Plan de Igualdad de Oportunidades para
las mujeres en el DF, se requiere de mecanismos que promuevan la transversalidad y la
concertación en las acciones de la administrac ión pública de la ciudad.

La puesta en marcha de una política pública de igualdad de oportunidades implica la
sensibilización de las instituciones públicas, privadas y sociales, para ser corresponsales de las
acciones y de garantizar el flujo suficiente de recursos financieros, humanos y materiales . En esta
acción lo más importante será la articulación con el resto de la administración pública y los demás
sectores sociales que deberán estar capacitados para implantar el plan de Igualdad de
oportunidades para las mujeres en el Distrito Federal.

De lo anterior se desprende que Las Direcciones de Coordinación del Sistema de las
Unidades del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, pone en marcha las estrategias de
política pública vigentes, es decir esta dirección tiene como objetivo coordinar y consolidar el
Sistema de las Unidades de Inmujeres en el Distrito Federal, en las Delegaciones políticas, a
través de la operación de los programas, proyectos y acciones que desde la perspectiva de género
den cumplimiento a las atribuciones y objetivos de INMUJERES, en el ámbito territorial de cada
Delegación de la Ciudad de México. (GDF;2DD4).

El Sistema está formado por una Unidad en cada una de las 16 demarcaciones del
gobierno del distrito Federal.

Las unidades de INMUJERES ' DF: en las Delegaciones , son espacios de encuentro,
formación, reflexión y participación que tienen el propósito de promover acciones afirmativas, con
la intención de impulsar el fortalecimiento del poder femenino, para mejorar sus condiciones de
vida individual y colectiva, a partir de los siguientes príncípíos:

• Apoyo y orientación a las mujeres de todo tipo de organización, edad, creencia religiosa y
posición política.
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• Promoción de una cultura de la NO violencia, ausente de imágenes estereotipadas que
denigren a las mujeres.

• Orientación y capacitación a las mujeres para que como personas formadas e informadas, .
tengan capacidad de interlocución con las instituciones, asumiendo su corresponsabilidad
en el desarrollo del trabajo, para mejorar su calidad de vida.

• Promoción de la equidad de género y de una cultura de igualdad de oportunidades .
• Desarrollo de capacidad personal y colectiva de las mujeres, para que logren transformar

su entorno familiar, social y político.
• Promoción y respeto a los derechos de las mujeres.
• Respeto a la diversidad social y sexual de mujeres y hombres.

Para el logro de sus objetivos las Unidades de INMUJERES cuentan con cinco áreas, las
cuales están integradas por personal capacitado para el trabajo con mujeres.

• Asesoría Jurídica y Orientación Integral (ajoi) desde aquí se Impulsa acciones de
sensibilización , capacitación y de asesoría individual y grupal en materia jurídica, que
coadyuven a que las mujeres del Distrito Federal gocen del pleno ejercicio de sus derechos
y promuevan una cultura jurídica que favorezca la equidad y la igualdad de oportunidades,
tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.

• Construcción de una Cultura Ciudadana ( ccc) desde aquí se promueve e impulsa la auto
organización y la participación comunitaria y ciudadana de las mujeres, estimulando su
liderazgo y acceso a los espacios de toma de decisiones, incorporando la equidad de
género a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos.

• Desarrollo Económico y de Trabajo (det) desde aquí se diseña e instrumenta acciones de
fomento a la participación equitativa de las mujeres en la vida productiva y en el mercado
de trabajo, abriendo fuentes de empleo estables y dignos además de fomentar la
organización autogestiva .

• Desarrollo Personal y Colectivo (dpc) esta área fomenta y fortalece el desarrollo personal y
colectivo de las mujeres, a través de procesos de formación y capacitación que les permita
reconocerse como sujetas a cambio y transformación social, trascendiendo en el ámbito
público y privado.

• Construcción de Educación con Perspectiva de Género desde La Infancia (cepif), desde
aqui se proporciona elementos educativos con perspectiva de género que permita a las
niñas y niños integrar y aplicar en su cotidianidad una actitud y forma de convivencia
asertiva, participativa que fomente valores y relaciones no sexistas, ni discriminatorias.

Mediante el trabajo de estas áreas en el INMUJERES, es como se instrumentan las
condiciones idóneas de igualdad de oportunidades, en una participación equitativa en los
diferentes ámbitos, así como la aplicación y evaluación del Programa de Igualdad de
Oportunidades y no discriminación hacia las mujeres.

A continuación se presenta el diagrama de las actividades que se realizan en el Instituto
de Las Mujeres del Distrito Federal en apoyo a Mujeres que se encuentran en alguna(s)
situación(es) de Iniquidad de Género. (Caamal, Guzmán,2004).
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Diagrama 1.- Acciones de INMUJERES para el acceso a La Equidad !
I

El INSTITUTODE LAS MUJERES
DEL DISTRITO FEDERAL

cr->
Disefia y ejecuta polrticas
Públicas para la conformación
De una cultura de equidad de
Género.~

Mujeres y Hombres
Acceso a igualdad de

oportunidades.

.:
IMPULSO DE ACCGIONES

DE SENSIBllIZACION, CAPACITACfON
y ASESORIA INDIVIDUAL y COLECTIVA

GOZAR Y APLICAR EL EJERCICIO
DE LOS DERECHOS.
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CAPITULO 2. La Perspectiva de Género.

Se difunde está visión sobre la sociedad, a partir de la cual es posible observar las
diferencias y las semejanzas entre mujeres y hombres, así como la desigualdad prevaleciente
entre ambos.

2.1 Perspectiva de Género

Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad, requiere la
eliminación de los tratos discriminatorios para cualquier grupo. En el caso específico de las
mujeres , la mitad de la población se ha vuelto una necesidad impostergable de los gobiernos
(federales , estatales y municipales), el diseño de políticas que tomen en cuenta las condiciones
culturales, económicas y sociopolíticas que favorecen la discriminación femenina. Estas
condicionantes no son causadas por la biologia, sino por las ideas y prejuicios sociales que están
entretejidas en el género, es decir por el aprendizaje social.

Por más que la igualdad entre hombres y mujeres esté consagrada en el artículo 4°. De
nuestra constitución, es necesario reconocer que una sociedad desigual tiene a repetir la
desigualdad en todas sus instituciones. El trato igualitario dado a personas socialmente desiguales
no genera por sí solo igualdad .

Además, no basta con declarar la igualdad de trato, cuando en la realidad no existe
igualdad de oportunidades. Esto significa que el diferente y jerarquizado papel que los hombres y
las mujeres tienen dentro de la familia y la sociedad, y las consecuencias de esta asignación de
papeles en el ciclo de vida, dificultan enormemente cualquier propuesta de igualdad . Para
alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo del país , urge establecer condiciones de igualdad
de trato entre hombres y mujeres, desarrollar políticas de igualdad de oportunidades y sobre todo,
impulsar una educación igualitaria. Esto requiere comprender las razones y los orígenes de la
discriminación femenina.

Cualquier propuesta antidiscriminatoria, entendida como el conjunto de programas y
soluciones normativas jurídicas, educativas y comunicativas destinadas a subsanar las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, y a prevenir su aparición en el futuro, debe
comenzar explicando el marco desde el cual se piensa el "problema" de las mujeres. Esto supone
desarrollar una visión sobre la problemática de la relación hombre-mujer con una perspectiva de
género capaz de distinguir correctamente el origen cultural de muchos de éstos y plantear
alternativas sociales, como la educación, para su resolución.

Cuando se aborda el sexismo, o la discriminación basada en el sexo, ' se enfrentan
situaciones de negación o de ceguera , que no aparecen en otros tipos de discriminación. Por
ejemplo, el racismo dentro del mundo laboral aparece como una muy evidente discriminación ya
que resulta absurdo tomar en cuenta el color de la piel para el desempeño de un trabajo . En
cambio, en relación a las mujeres , hay presunciones culturales con gran arraigo histórico sobre "su
debilidad física", "vulnerabilidad", etc ., durante el embarazo o su "papel especial e insustituible"
para cierto modelo de familia. Según estas concepciones, está plenamente justificado el "proteger"
a las mujeres, aunque ese trato encubra una real discriminación. La estructura' de la propia
sociedad está fundada en estas presunciones que, con el tiempo, han mostrado su .carácter de
prejuicio .
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De ah' la importancia de comprender que la discriminación de las mujeres se produce de
manera individual y colectiva, deliberada e inconsciente pues está tejida en las costumbres y la
tradición. El sexismo 'se manifiesta en ataques directos a sus intereses o a ellas mismas y en
ataques indirectos, provocados por el. funcionamiento del sistema social o por la aplicación de
medidas, de apariencia neutral, que repercuten especia,lmente en ellas debido a que se
encuentran en peores condiciones para soportar sus efectos, o porque reúnen las condiciones
para que se concentren en ellas los efectos perjudiciales de cierta actividad. Todo esto provoca
que las mujeres, a consecuencia del género, enfrenten situaciones que les impiden participar
con plenitud en las sociedades donde viven.

Una premisa 'de la acción antidiscriminatoría es reconocer que la cultura introduce el
sexismo, o sea, la discriminación en función del sexo mediante el género. Al tomar como punto

·de referencia la anatomla de mujeres ' y de hombres, con sus funciones reproductivas
evidentemente distintas, cada cultura establece un conjunto de prácticas, ideas, discursos y
representaciones sociales que 'atribuyen caractertstícas especificas a mujeres y ~ hombres.
Esta construcción simb6lica que en las ciencias sociales se denomina género. reglamenta y

·condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las personas. O sea, mediante el proceso de
· constitución del género, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las
mujeres, de lo que se supone es "propio" de cada sexo;

Por eso es que las desigualdades entre los sexos no se pueden rectificar sino se tienen en
cuenta los pr~s~~~estos sociales que han impedido la igualdad, especialmente los .efectos que han
generado la dlVlslon en el ámbito privado-femenino y el ámbito público-masculino. ~a prolongada--

Situación de marginación de las mujeres, la valoración inferior de los trabajos femeninos, su
responsabilidad del trabajo doméstico, su constante abandono 'del mercado de trabajo en anos '
esenciales del ciclo de vida, su insuficiente formación profesionaí, la introyección de un modelo
único de feminidad y el hecho de que, en muchos casos. ellas mismas no reconozcan su
estatuto de vlctimas de la discriminación, todo ésto requiere una perspectiva de análisis que
explique la existencia .de la injusticia, su persistencia y la complicidad de las propias vlctimas
en su perpetiJaclón . No se puede gobernar ni impulsar una buena administración pública .
simplemente respondiendo con una normatividad .jurfdica que consagre la .igualdad entre
hombres y mujeres; ' se necesitan medidas pro-activas, afirmativas, que detecten y corrijan los
persistentes, sutiles y ocultos factores que ponen a las mUjeres -en desventaja frente a los
hombres. provocando que quienes las evalúan y contratan tengan dudas sobre sus
capacidades pollticas o laborales. P.oreso es indispensable una perspectiva de género.

Una dificultad inicial para utilizar esta categorla es que el término anglosajón gender no
se corresponde totalmente con nuestro género en castellano: en inglés tiene una acepción que
apunta directamente a los sexos (sea como accidente gramatical, sea como engendrar)
mientras que en castellano se refiere a la clase, especie o tipo a la que pertenecen las cosas, a
un grupo taxonómico, a los artfculos o mercanclas que son objeto de comercio y a la tela. Decir
en inglés "vamos a estudiar el género" lleva implfcito que se trata de una cuestión relativa a los
sexos; plantear lo mismo, en castellano, resulta crfptico para los no iniciados; ¿se trata de
estudiar qué género, un estilo literario, un género musical, o una tela?
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En español la definición clásica, de diccionario, es la siguiente: "Género es la clase, especie
o tipo a la que pertenecen las personas o las cosas". El Diccionario del uso del español, de
MarIa Moliner consigna cinco acepciones de género y apenas la última es la relativa al género ,
gramatical o sea, a la definición gramatical por la cual los sustantivos, adjetivos, articulos o
pronombres pueden ser femeninos, masculinos o sólo los artículos y pronombres . neutros.
Según MarIa Moliner, tal división responde a la naturaleza de las cosas sólo cuando esas
palabras se aplican a animales, pero,a los demás se les asigna género masculino o femenino
de manera arbitraria. Esta arbitrariedad en la asignación de género a las cosas se hace
evidente muy fácilmente, por ejemplo, cuando el género atribuido cambia al pasar a otra
lengua. En alemán, el sol es femenino, "la sor y la luna masculino, "el luna". Además, en

,alemán el neutro sirve para referirse a gran cantidad de cosas, inclusive a personas. Al hablar
de niñas y niños en su conjunto, en vez de englobarlos bajo el masculino "los niños": se utiliza
un neutro que los abarca sin priorizar lo femenino o lo masculino, algo así como "les niñes".
Para los angloparlantes, que no atribuyen género a los objetos, resulta sorprendente oírnos
decir "la silla" o "el espejo"; ¿de dónde acá la silla es femenina y el espejo masculino?

Como la anatomla ha sido una de las bases más importantes para la clasificación de las
personas, a los machos ya , las hembras de" la especie se les designa como los géneros
rnasctJlino 'y femenino. 'En castellano la connotacióri de género ' como cuestión relativa a la,
construcción de lo masculino ' y lo femenino sólo se comprende en función del género
gramatical, y sólo las personas que ya están en antecedentes del debate teórico al respecto lo
comprenden como la simboílzación o construcción cultural que alude a la relación entre tos.
sexos.

Cada vez se oye hablar másde la perspectiva de género. ¿QUé significa ésto? Como a los
sexos también se les nombra el género masculino o el género femenino, muchas personas al
hablar de 'género lo utilizan básicamente como sinónimo de sexo: la variable de género, el '
factor género, son nada menos que las mujeres. Esta sustitución de mujeres por género tiene
entre las personas hispanoparlantes una justificación de peso, por la confusión.que se da al
hablar, en castellano, de las mujeres como "el género femenino". Por eso es fácil caer en el
error de pensar que hablar de género o de perspectiva de género es referirse a las mujeres o a
la perspectiva del sexo femenino. ' ,

Además, la utilización del término género aparece también como forma de situarse en el
debate teórico, de estar "a la moda", de ser moderno. Muchás personas sustituyen mujeres por"
género, o dejan de referirse a los dos sexos y utilizan los dos géneros, porque el empleo ,de
género supuestamente le da más seriedad académica a una obra, entre otras cosas, porque
género suena más neutral y objetivo que mujeres, y menos incómodo que sexo. Ar hablar de
cuestiones de género para referirse erróneamente a cuestiones de mujeres da la impresión de
que se quiere imprimir 'seriedad al tema, quitarle la estridencia del reclamo feminista, y por eso
se usa una terminologla cientrfica de las ciencias sociales.

Este uso erróneo, que es el más común, ha reducido e/ género a "un concepto asociado con
el estudio de las cosas relativas a las mujeres. " Es importante señalar que el género afecta
tanto a hombres como a mujeres, que /a definición de feminidad se hace en contraste con la de

, masculinidad, por ' /0 que género 'se refiere a aquel/as áreas tanto estructurales como
ideológicas que comprenden relaciones entre los sexos .
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Pero lo importante del concepto de género es que al emplearlo se designan las relaciones
sociales entre los sexos. La información sobre las mujeres es necesariamente información
sobre los,hombres. No se trata de dos cuestiones que se puedan separar. Dada la confusión
que se establece por la acepción tradicional del término género, una regla útil es tratar de
hablar de los hombres y las mujeres como sexos y dejar el término género para referirse al
conjunto de ideas, prescripciones y valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino.
Los dos conceptos son necesarios: no se puede ni debe sustituir sexo por género. Son
cuestiones distintas. El sexo se refiere a lo biológico, el género a lo construido socialmente, a
lo simbólico. .

. Aunque en español es correcto decir "el género femenino'" para referirse a las mujeres; es
mejor tratar de evitar esa utilización dé género, y decir simplemente "las mujeres" o "el sexo .
femenino". De esa forma se evitan las confusiones entre el género como clasificación
tradicional y el género como construcción simbólica de la diferencia sexual.

Cuando alguien defina una cuestión como un "problema de género", vale la pena tratar de
averiguar si se está refiriendo a las "mujeres" o al conjunto de prácticas y representaciones
sobre la feminidad. Aunque al principio parezca complicado utilizar la categorfa género, con un
poco de práctica pronto Se aprende. Al principio hay que pensar si se trata de algo construido
socialmente o de algo biológico. Por ejemplo: si se dice, ."Ia menstruación es un problema de
género", checar, ¿es algo 'COnstruido o algo biológico? Obviamente es algo biológico; entonces
es un 'problema de sexo, y no de género. En cambio, decir "las mujeres con menstruación no
pueden bañarse", nos hace pensar que esa idea no tiene que ver con cuestiones biológicas,
sino con una valoración cultural, por lo tanto es de género.

2.2 La Categorfa de Género

La disciplina que primero utilizó la categorla género para establecer una diferencia con el
sexo fue la psicologla, en su vertiente médica. Robert Stoller (Sex andGender, 1968) estudió
los trastornos de la identidad sexual, examinando casos en -los que la asignación de sexo falló,
ya que las caracterlsticas externas de los genitales se prestaban a confusión. Tal es el caso de
ninas cuyos genitales externos se han ' masculinizado, por un' sfndrome adrenogenital; o sea,
níñes que, aunque tienen un sexo genético (xx), anatómico (vagina y clftoris) y hormonal
femenino, tienen un cíítorls que se puede confundir con pene. En los casos estudiados, a .estas
nil'\as se les asignó un papel masculino; y este error de rotular a una niña como níño resultó
imposible de corregir después de los primeros tres años de edad. La personita en cuestión
reten la su identidad inicial de género pese a los esfuerzos por corregirla. También hubo casos
de níños genéticamente varones que, al tener un defecto anatómico grave o haber sufrido la
mutilación del pene, fueron rotulados previsoriamen'te como niñas, de manera que ·se les
asignó esa identidad desde el inicio, yeso facilitó el posterior tratamiento hormonal y quirúrgico
que los convertirfa en mujeres. (larnas,2004)

Esos casos hicieron suponer a Stoller que lo que determina la identidad y el
comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido
desde el nacimiento las experiencias, ritos y costu'nbres atribuidos a los hombres o las
mujeres. y concluyó que la asignación y adquisiCión de una identidad es más importante que la
carga genética, hormonal y biológica.
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Desde esta perspectiva psicológica, gér1'ero es una categoría en la que se articulan tres
instancias básicas :

. La Asignación de Género,
La Identidad de Género.
El papel de Género .

Asignación de Género: Esta se realiza en el momento en que nace el bebé, a partir de la
apariencia externa de sus genitales. Ocurre a veces que dicha apariencia está en contradicción
con la carga cromosómica, y si no se detecta esta contradicción, o se prevé su resolución o
tratamiento, se generan graves transtornos.

Identidad de Género : Se establece más o menos a la misma edad en que el infante adquiere el
lenguaje,{entre los dos y tres años) y es anterior a su conocimiento de la diferencia anatómica
entre los sexos. Desde dicha identidad, el niño estructura su experiencia vital; el género al que
pertenece lo hace identificarse en todas sus manifestaciones, sentimientos o actitudes de "niño" o
de "niña", comportamientos, juegos, etc. Después de establecida la identidad de género, cuando
un niñota) , se sabe y asume como perteneciente al grupo de lo masculino o femenino, ésta se
convierte en un tamiz por el que pasan todas sus experiencias . Es usual ver a niños rechazar
algún juguete poque es del género contrario, o aceptar sin cuestionar ciertas tareas porque son del
propio género. Ya asumida la identidad de género, es casi imposible cambiarla.

Papel de Género: El papel (rol) de género, se forma con el conjunto de normas y prescripciones
que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Aunque hay
variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el nivel generacional de
las personas. Se .puede sostener una división básica que corresponde a la división sexual del
trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos, y por lo tanto, los cuidan: ergo, lo femenino, es
lo maternal, lo doméstico; contrapuesto con lo masculino que es lo público. La dicotomía
masculino-femenino, con sus variantes culturales (del tipo yan-yin), establece estereotipos las más
de las veces rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de las
personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su adecuación al género.

Lo que el concepto de género ayuda a comprender, es que muchas de las cuestiones que
pensamos son atributos "naturales" de los hombres o de las mujeres, en realidad son
características construídas socialmente, que no tienen relación con la biología. El trato diferencial
que reciben niños y niñas, solo por pertenecer a un sexo, va generando una serie de
características y conductas diferenciadas. Un ejemplo de esto es la espléndida investigación del
Dr. Walter Mischel, de la Universidad de Stanford, California, quien convenció al cunero de un
hospital cercano a la Universidad para particloar en un experimento de pslcoloola soclal . SP. trataba

de que grupos de estudiantes, profesionistas y gente común, (electricistas, secretarias, choferes,
etc,), pasaran un rato observando a los bebés recién nacidos y apuntaran sus observaciones .
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Las enfermeras tenían la consigna de que al llegar un grupo de que cuando iba a llegar
un grupo observador; ponerles cobijitas rosas a los varones y azules a las niñas. Los resultados de
la observación fueron los esperados. Los observadores se dejaron influir por el color de las cobijas
y escribieron en sus reportes : "es una niña muy dulce" cuando era varón: " es un muchachito muy
dinámico" cuando en realidad era niña. El rol y las características de género de los bebes fue lo
que condiciono la respuesta de las personas.

A partir de poder distinguir del sexo biológico es que se empezó a generalizar el uso del concepto
de género para hacer referencia a muchas situaciones de discriminación de las mujeres , que han
sido justificadas, por la supuesta anatomía diferente, cuando en realidad tienen un origen social.

Si bien las diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta una determinada
distribución de papeles sociales, esta asignación no se .desprende "naturalmente" de . la
biología, sino que es un hecho social. Para poner un ejemplo sencillo pero ilustrativo: la
maternidad sin duda juega un papel importante en la asignaciÓn de tareas, perono por parir
hijos las mujeres nacen sabiendo planchar y coser. Y mucha de la resistencia de los hombre~ a
plancliar o coser, y al trabejo "doméstico" en g~neral tiene que ver con que se lo conceptualtza
como un .trabajo "femenino". En casos de necesidad, o por oficio, como el de sastre, los
hombres cosen y planchan tan bien como las mujeres.

La perspectiva de 'género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra
cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen
tomando como referencia a esa diferencia sexual, (lamas,2004)

Todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en tomo a la diferencia
sexual. Esta diferencia anatómica se interpreta como una diferencia sustantiva que marcará el
destino de las personas. lo lógico, se . piensa, es que si las funciones biológicas son tan
dispares, las demás características -morales, psrquicas- también lo habrán de ser.

Desde hace varios años, antropólogos, biólogos, psicólogos, etc., se han dedicado a
investigar y esclarecer qué es lo innato y qué lo' adquirido en las caracterfsticas masculinas y
femeninas de las personas. Se ha comprobado que el status femenino es variable de cultura
en cultura, pero siempre con una constante: la subordinación política de las mujeres, a los
hombres. Hasta hace poco tiempo esto se explicaba en términos "naturales" y hasta
"inevitables", contraponiendo otra constante: la diferencia biológica entre los sexos. Casi todas,
si no es que todas, las interpretaciones sobre el origen de la opresión de la mujer la ubicaban
en la expresión máxima de la diferencia biológica: la maternidad. .

la capacidad de ser madres marca sin duda una gran diferencia entre hombres y mujeres,
pero considerar a la biologla como el origen y razón de las diferencias entre los sexos -yen
especial de la subordinación femenina- sin tomar en cuenta para nada otros aspectos, es un
error. Actualmente las posturas cientrficas más rigurosas tratan de valorar el peso de lo
biológico en la interrelación de múltiples aspectos: sociales, ecológicos, biológicos. Jacques
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Manad (premio Nobel de medicina) decidió estudiar "el hecho femenino" desde una
perspectiva que incluyera lo biológico, lo psicológico Y lo social. Para ello realizó junto con
Evelyne Sullerot un coloquio en 1976 que fue presidido, a la muerte de Manad, por otro premio
Nobel de medicina, André lwoff. las conclusiones a que llegaron un grupo importante de
cientificos echan abajo la argumentación biologicista . los resultados del coloquio plantean que,
según las investigaciones más recientes, es perfectamente plausible qu~ existan diferencias
sexuales de comportamiento asociadas con un programa genético de diferenciación sexual, sin
embargo éstas diferencias son mínimas y no implican superioridad de un sexo sobre otro. Se
debe aceptar el origen biológico de algunas diferencias entre hombres y mujeres, sin perder de
vista que la predisposición biológica no es suficiente por sí· misma para provocar un
comportamiento. No hay comportamientos o características de personalidad exclusivas de un
sexo. Ambos comparten rasgos y.conductas humanas. ( Lamas,2004)

Además, se insistió en que si hace miles de años las diferencias biológicas, en especiai ta
que se refiere a la maternidad, pudieron haber sido la causa de la división sexual del trabajo
que permitió la dominación de un sexo sobre otro al establecer una repartición de ciertas
tareas y funciones sociales, /:l0Y esto ya no tiene vigencia. En la actualidad, "es mucho más
fácil modificar los hechos de la naturaleza que los de la cultura" . Es más fácil librar a la mujer
de la necesidad "natural" de amamantar, que cbnseguir que el marido se encargue de dar el
biberón. la transformación de los hechos socioculturales resulta frecuentemente mucho más
ardua que la de. los hechos naturales; sin embargo, la ideologla asimila lo biológico a lo
inmutable y lo sociocultural a lo transformable. ( Lamas,2004)

..

Si bien la diferencia entre el macho y la hembra humanos es evidente, que a las hembras se
les adjudique mayor cercanía con la naturaleza (supuestamente por su función reproductora)
es una idea, no una realidad . Ambos somos seres humanos, igualmente animales, o
igualmente seres de cultura. El problema de .asociar a las mujeres con lo "natural" y a los
hombres con lo cultural es que cuando una mujer no quiere ser madre ni ocuparse de la casa,
o cuando quiere ingresar al mundo público , se la tacha de "antinatural" porque "se quiere salir
de la esfera de lo natural". En cambio, los hombres se definen por rebasar el estado natural:
volar por los cielos, sumergirse en los océanos, etcétera. A nadie le parece raro que el hombre
viva en el ámbito público, sin asumir responsabilidades cotidianas en el ámbito doméstico. .

En cambio, la valoración cultural de las mujeres radica en una supuesta "esencia",
vinculada a la capacidad reproductiva. Es impresionante que -a principios del siglo ·)OQ,.cuando
105 adelantos científicos en materia de reproducción asistida están desligando cada vez más a
las personas de la función biológica, siga vigente un discurso que intenta circunscribir la
participación de las mujeres a cuestiones reproducñvas. Ese discurso "naturalista" tiene tal
fuerza porque reafirma las diferencias de hombres y mujeres y, al hacerlo, reafirma la situación
de desigualdad y discriminación . -

Se puede reivindicar la existencia de caracterlsticas diferentes de los seres humanos, pero
una mirada cuidadosa nos muestra la existencia de hombres femeninos, mujeres masculinas,
travestis, transexuales, hombres masculinos que aman a hornbres. vrnuieres femeninas que
aman a mujeres, en fin, una variedad impresionante de posibilidades que combinan, por lo
menos, tres elementos: el sexo (hombre o mujer) , el género (masculino o femenino saqún lás
pautas de una cultura dada), y orientación sexual (heterosexual, homosexualllésbica o
bisexual).
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Lo interesante es comprender que muchas de las actividades y los papeles sexuales han
sido adjudicados hace miles de anos y ahora ya ' no operan. Si comparamos algunas
sociedades en donde se ,establece que tejer canastas es una actividad excfuslvamente
masculina, y que sólo los hombres, por su destreza especial, la pueden realizar, y a I~s
mujeres les está totalmente prohibido; con sociedades donde ocurre totalmente lo con~no,
:donde tejer canastas es un oficio absolutamente femenino, y no hay hombre que q~lera
hacerto, lo que salta a la vista es {o absurdo de la prohibición. El tabú se consu:uye a partir de
una realidad: la diferente anatomla de hombres y mujeres, pero la valoración cultural es
totaimente distinta. Y si comparamos a esas dos sociedades con otras, donde tejer canastas
es asunto de habilidad, y lopueden 'hacer hombres y mujeres. entonces tal vez podemos
vislumbrar un mundo diferente. sin regl~s rlgidas de género.

2.3 El Aprendizaje y El Género

Una perspectiva dé género desde la educapión abarca varios ámbitos. desde el diseno de
libios de texto y programas no sexistas hasta d,#sarrp/lo de polfticas de igualdad de trato y ,
oportunidades entre maestros y maestras. AsFcomo en el ámbito laboral es importante suprimir
la discriminación que afecta a la población femenina. en el terreno educativo es e.ruc/aleliminar
las representaciones. imágenes y discursos que reafirman los estereotipos de género.
(lamas,2004\ I .

r

Hace años, en los setenta, los libros de texto de primaria eran el ejem'plo clásico de
representaciones sexistas, aún ,hoy lo son. Las figuras femeninas apareclan realizando las
tareas domésticas tradicionales y las masculinas todas las demás actividades. Una escena ,
que hacia referencia al paso de la infancia a la edad adulta, era especialmente elocuente. Se
vela a un niño y una niña, ambos jugando, él con un carrito, ella a la cocinita, haciendo
tortillitas; después lo mostraban en la juventud, él con libros bajo el brazo y ella en una cocina,
arreglando la comida ; la última escena era el hombre adulto manejando un camión y la mujer.
¿adivinan?:' cocinando. No es dificil comprender qué mensaje reciolan y aún' reciben níñas y
niños con esas imágenes. ' .

Si en todos los países las mujeres están en una posición de desventaja en el mercado de
trabajo, México no es una excepción. Hay quienes piensan que el problema se resuelve sise
les ofrece puestos iguales que a los hombres. Considerar que se puede eliminar la
discriminación sexista si se trata igual a hombres y mujeres es desconocer el peso del género. '

. Lo primero que aparece es que la formación cultural de las mujeres, la educación de género
para volver "femeninas" a ninas y jovencitas, es también un entrenamiento laboral que las
capacita para ciertos trabajos. En el mercado de trabajo hay una demanda real para muchos
puest2s tipificados como "femeninos", que son una prolongación del trabajo doméstico y de la
atención y cuidado que las mujeres dan a niños y varones. También hay caracterfsticas
consideradas "femeninas" que se valoran laboralmente, como la minuciosidad y la sumisión.
Aunque en algunos paises muy desarrollados esa tipificación "masculino/femenino" se está
borra~~o, y ya son ~uchas las mujeres que realizan trab~jos no tradicionales de earpínteras.,
electricistas, mecánicas, etc., en los países europeos de cultura mediterránea (España, Italia,
Grecia) todavla no existe una oferta masiva y sostenida de mujeres que deseen puestos
masculinos. ¡Qué decir de los paIses latinoamericanos Como el nuestrol Sin embargo, la
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tendencia va en aumento, ya que es más fácil que las mujeres traten de ingresar a trabajos
"masculinos" a que 105 hombres busquen desempeñarse en trabajos "femeninos",
fundamentalmente por razones económicas (suelen estar peor pagados), aunque también
pesan las razones culturales de género. .

•
La desigualdad tiene su correlato salarial: las mujeres ganan mucho menos que 105

hombres. La división existente entre los trabajos "femeninos" y los "masculinos" no permite
defender el principio de "igual salario por igual trabajo". La segregación de la fuerza de trabajo
excluye a las mujeres de los empleos mejor pagados y prestigiosos. En todo tipo de
organizaciones, las mujeres están en una situación de inequidad, y rara vez se encuentran en
las posic iones de alta gerencia y de dirección. El hostigamiento y el chantaje sexual son una
lamentable realidad laboral. Aunque cada vez más mujeres ocupan altos puestos técnicos y .
cientfficos, e importantes cargos politices y de la administración pública, todavía representan
un porcentaje pequeño de éstos. No se .reconoce la sutil discriminación en altos niveles y
tampoco se comprenden las barreras invisibles del fenómeno llamado " techo de cristal "\que
consiste en que las propias mujeres se fijan internamente un limite, un "techo", a sus
aspiraciones.

. . '.

~a desvalorización del trabajo asalariado femenino está vinculada con la invisibilidad del
traba]o doméstico y de la atención y cuidado humanos, El trabajo no asalariado de las mujeres
está estrechamente entretejido 'con su trabajo asalariado. Las Condiciones' en' que las mujeres
entran al mercado formal e informal de trabajo están ligadas a las condiciones en que realizan'
o resuelven su trabajo doméstico. Las consecuencias del entrecruzamiento que se da entre el
trabajo doméstico y el trabajo remunerado van desde la carga fisica y emocional de la doble
jornada, pasando por una restricción brutal de sus posibilidades de desarrollo personal, de sus.
vidas afectivas y sociales, y. de su participación politica como ciudadanas, hasta llegar a .la
vulnerabilidad laboral; asf, son ellas, y no ellos, quienes faltarán al trabajo para resolver
cualquier problema doméstico o familiar.

Históricamente, el trabajo doméstico no ha sido .reconocido como un verdadero trabajo,
básicamente por las concepciones de género, que adjudican las labores de atención y cuidado
humano en la esfera privada a las mujeres como su función "natural" y como "expresiones de
amor" . También por el género el trabajo se define tradicionalmente como una actívldad
masculina y económica. El trabajo doméstico de las mujeres en la familia y el confinamiento de 
las mujeres trabajadoras ·a un ghetto femenino de bajos salarios son aspectos
complementarios del mismo problema, tal como lo son el hostigamiento sexual, los bajos
salarios femeninos y la desvalorización de las habilidades mercadeables de las mujeres. De
hecho, todos los ' aspectos de la situación laboral de las mujeres están interrelacionados: la
segregación ocupacional, la discriminación salarial. el hostigamiento sexual, la sobrecarga por
fas exigencias de las necesidades familiares sólo a ellas y por la ausencia de apoyos
sociales no sólo .para ellas.

Además, debido a que también las mujeres 'están convencidas de las valoraciones en las .
que se origina su discriminación. cuando pretenden desempeñarse .en otros ámbitos,
reproducen actitudes que refuerzan su imagen tradicional como personas "ineptas" para ciertos
trabajos. Esto, sumado a la carencia de apoyos que aligeren las labores domésticas y
familiares que se consideran "responsabilidad de las mujeres", transforma el hecho de trabajar
fuera de la casa en una situación que acarrea altos costos personales. No es de extrañar que
muchas mujeres trabajadoras acaben expresando que añoran el papel tradicional idealizado de
ama de casa protegida y mantenida, aunque dicho papel también tenga sus costos. Este

24Neevia docConverter 5.1



conflicto se utiliza, una vez más, para confirmar que las mujeres "prefieren" estar en casa que
trabajar.

La perspectiva de género reconoce este contexto cultural y diseña acciones para garantizar
la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo y para promover su desarrollo profesional y
político. . .

Un lugar privilegiado, tanto para la modificación de pautas' sexistas ·como para su
reforzamiento, es la educación. Tanto la educación formal (en la escuela) como la informal (en
ta casa y la calle) reproducen los estereotipos-de género: el mensaje de que hay cuestiones
"propias" para niños y otras para niñas cobra forma en las actividades diferenciadas que
todavla se .dan en muchos planteles escolares: taller de mecánica para varones, de costura
para muchachas. Respecto al deporte se llega incluso aplantear que, a la hora del recreo, el
patio es territorio, masculino. .

Como se ve, la perspectiva de género. supone revisar todo, desde cómo organizamos los
tiempos y los espacios, hasta las creencias ~más enraizadas. En el caso de las demandas
ciudadanas, por ejemplo, nadie critica la forma en que los servicios públicos están organizados
bajo el supuesto de que hay una mujer en casa. Se habla mucho de que las mujeres corno
ciudadanas deben incorporarse plenamente a la vida nacional. Pero, ¿a qué horas y cómo?
¿Encargándole a quién "sus" niños yel mandado? ¿Cómo salir a una reunión si no ha pasado
el camión de la basura, si no ha llegado la. pipa del agua, si se piensa que sólo a ellas
corresponde solucionar estos problemas? Gran cantidad de .mujeres no pueden actuar pues la
organización de los servicios públicos presupone que cuentan con la existencia de un "ama de
casa" o una "empleada doméstica" disponible en casa.

2.4 Género, Democracia y Ciudadania

Si alqo caracteriza la vida contemporánea es que amplia el marco de acción de la mujer,
sacándola del estrecho espacio de la familia y forzándola, a veces contra sus deseos, a
ingresar al mundo del trabajo o de la actividad politica. Esto es la consecuencia inevitable de ía
modernización y pone en cuestión la división del trabajo . en la familia y en la sociedad.
Justamente si algo Implica la verdadera "incorporación" de las mujeres a la sociedad, yeso se
comprueba en las sociedades modernas, es el rompimiento de la identificación mujer/familia,
que obliga a impulsar la participación masculina en las tareas domésticas y a desarrollar una
amplia infraestructura de servicios sociales iasl como la democratización familiar. el reconocs->

• . .Ji" . ,

miento y uso de los derechos dentro de otros.

. El desarrollo agudiza la contradicción entre el rol femenino tradicional -el papel de madre y
ama de casa y los nuevos roles, de ciudadana y trabajadora. :Una perspectiva de género
ayuda a reconocer cómo las costumbres culturales limitan la participación femenina en la vida
pública. las contradicciones están al punto. Tanto desde el discurso polftico como desde los
medios se acepta y hasta se impone como legItima la imagen de la mujer que trabaja fuera de
la casa, sin plantear para nada la necesidad de una infraestructura de servicios sociales y ni de
recomponer las pautas no compartidas del trabajo familiar.
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El Plan Nacional de Desarrollo pretende que la modernización remueva rigideces que
obstaculizan la participación, propicie que el decir y el pensar de cada vez más mexicanos
influyan sobre las acciones públicas que afectan las condiciones de su existencia, y conjugue
esfuerzos individuales y de grupo con sentido de justicia y respeto. Esa idea de modernización
así, en abstracto, es deseable, pero en lo concreto ¿cómo resolver la contradicción entre la
vida cotidiana de las mujeres y los hombres y las exigencias de la modernidad?

Un primer paso al desarrollar una perspectiva de género es resignificar la idea de las
mujeres como seres femeninos, como madres, como cierto tipo de trabajadoras. Hay import~ntes

momentos Ieñ -10 5 que tiene sentido para las madres pedir consideración por su papel social, y
contextos donde la maternidad es irrelevante para valorar la conducta de las mujeres; hay
situaciones en las que tiene sentido pedir una reevaluacíón del estatus de lo que ha sido
socialmente construido como "trabajo de mujer" (las 'estrategias de ."valor comparable" son el
ejemplo) y contextos en los que es más importante preparar a las mujeres para que ingresen a
trabajos "no tradicionales". Lo que resulta inaceptable es sostener que la feminidad predispone
a .las mujeres para realizar ciertos trabajos (de cuidado) o a ciertos estilos de trabajo
(colaborativos) pues eso es plantear como "natural", lo que en realidad es un conjunto de
complejos procesos económicos y sociales y," peor aún, oscurecer las diferencias que han
caracterizado las historias laborales de las mujeres, ( Lamas,2004)

La ausencia de un verdadero programa de guarderlas hace pensar que los gobiernos temen
que si se ofrecen apoyos de este tipo, las mujeres van a seguir teniendo hijos. Esa Idea
desconoce una realidad comprobada: las mujeres que trabajan remuneradamente tienen
menos hijos que las que no. Al no establecer guarderlas para facilitar que las mujeres se
incorporen al trabaio asalariado, se está auspiciando que éstas se queden en casa y, ya que
cuidan un hijo, pues por qué no cuidar a dos. Esta ceguera de género dificulta, además, el
cumplimiento de la polltica demográfica.

Una perspectiva de género identifica y se propone eliminar las discriminaciones teetes de
que son objeto las mujeres, por mujeres, y los hombres, por hombres. Negarles el servicio de
guarderla a los varones, porque supuestamente tienen en casa una esposa es también un
problema de género.

Una perspectiva de género reparte las responsabilidades familiares, introduciendo un
cambio en el sistema de prioridades ciudadanas. La perspectiva de género requiere de un
proceso comunicativo que la sostenga, y la haga llegar al corazón de la discriminación: la
familia. Se requiere el desarrollo de una .nueva forma de conceptualizar las responsabilidades
familiares entre mujeres y hombres, una nueva distribución de tareas y el apoyo de servicios
colectivos, .especialmente los de cuidado infantil. De ahl que la a,cción antidiscriminatoria se
apoye en id educación y en la comunicación social. La formulación de pollticas masivas en
ambos campos es un instrumento eficaz para cambiar costumbres e ideas estereotipadas de
género.

La esencia de la justicia se forma de la conceptualización de la igualdad entre los seres
humanos est bl ' . d I' a ecren ose os pasos que conduzcan a un cambio al estatuto de las muieres y los
hombres Es dec! I t t '. ., . .Ir e ra o equitativo para ambos géneros, así como acceso a igualdad de
oportUnidades , aSI como el ejercicio pleno de sus derechos,
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Para diseñar proyectos innovadores para atraer, promover y retener a más mujeres en los
espacios públicos, sean laborales o polfticos es indispensable la perspectiva de género, pues
ayuda a, comprender y desentrañar los .códigos culturales y asl se pueden mostrar -y
combatir ' . los prejuicios y los estereotipos de manera más eficaz.

La perspectiva de género conduce ~ una polltica que contiene las semillas de su posterior
desintegración. Ouandose alcance la igualdad de oportunidades. cuando se elimine la ceguera
del género, cuando la educación no sexista sea una realidad, cuando las pautas culturales
sean más igualitarias, la perspectiva de género desaparecerá. Esto ya ocurre en algunos
paIses que han avanzado mucho, como los escandinavos, donde se comienza a plantear una
polftica de "neutralidad de género", que trata la discriminación estrictamente cuando es
intencional. . ,

Con la perspectiva de género habrla que revisar las pollticas .vlgentes para ver si tienen o no
un impacto discriminatorio ode exclusión, y para descubrirlos prejuicios y suposiciones sobre
las posibilidades ·y limitaciones de los hómbres y las mujeres. Aun pollticas que parecen
"neutrales" pueden ser problemáticas o traer consecuencias discriminatorias.

. .

Lo más importante a comprender es que una perspectiva de género impacta a mujeres y a
hombres, y beneñcía al conjunto de la sociedad, al levantar obstáculos y discriminaciones, al
establecer condiciones más equitativas para la participación de la mitad de la 'sociedad y al
relevar a. los hombres de muchos supuestos de género .que son también un peso y una
injusticia.
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CAPITULO 3. la Violencia de Género.

Se rescata en este apartado La Violencia como un ejercicio de poder ejercido sobre los
indefensos(as), antes considerados inferiores: mujeres y niños(as),son quienes se enfrentan más
frecuentemente a situaciones de violencia.

3.1 La Violencia Contra La Mujer

El concepto de violencia contra la mujer, ha sido abordado por organismos internacionales
y organismos no gubernamentales desde las décadas de los setentas y ochentas, misma que fue
considerada en la agenda pública, a partir de la acción de los movimientos de mujeres feministas.
(GDF,2004).

A nivel internacional, se producen hechos relevantes para el avance de la igualdad entre
hombres y mujeres , como fueron las tres conferencias sobre la mujer, (México, 1975; Copenhague,
1980 y Nairobi, 1985 en GDF, 2004), en las cuales las Naciones Unidad instaron a los Estados a
adoptar medidas para eliminar las discriminaciones contra las mujeres y la familia en la sociedad.

En junio de 1993, se llevó a cabo en Viena la 11 Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos, que tuvo como uno de sus mayores logros para las organizaciones de mujeres. el
considerar la violencia como una violación a los derechos humanos . En esta conferencia, se crea
~I cargo de Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, todavia falta
mucho por hacer, principalmente en buscar un cambio de actitud .ante la población referente al
tema y que permita hacer una reflexión de lo que debemos hacer para lograr ese cambio de
actitud. La violencia que se ejerce contra las mujeres, plantea un problema significativo para la
sociedad. Lamentablemente esta realidad afecta a todos los sectores sociales, mismos que
pretenden no advertirlo.

Más que cifras , con las que aún no contamos de manera fehaciente, tenemos la vivencia
clara de la magnitud del fenómeno a través del dicho de quienes han sufrido agresiones y de los
testimonios de las funcionarias de diversas instituciones públicas y privadas, a quienes se les
presentan casos de violencia familiar y de violencia de género en sus múltiples manifestaciones.

- Una de las creencias de mayor gravedad en la invisibilidad del problema de la violencia
familiar, es la que considera a ésta como en un mundo privado en el cual nadie debe inmiscuirse.
Por una parte, se rechaza el comentario de las "cuestiones de la familia", porque aparece como
una deslealtad hacia el otro hablar con terceros de los conflictos internos; por la otra, el ambiente
del entorno de la pareja se conjuga para no intervenir en las "cuestiones íntimas" .

Lo que pasa dentro del hogar, el recinto de los sentimientos y de la afectividad, "sólo
interesa y debe ser resuelto por las y los propios interesados(as)". De esta manera, la víctima o
víctimas ofrecen al exterior a menudo, la imagen de una familia funcional.

Existen situaciones estructurales que dificultan la modificación en las relaciones de poder
basadas en las identidades de género . La desigualdad o la discriminación contra las mujeres, es
un fenómeno de profundas raíces culturales ; por ello es urgente fortalecer las acciones
emprendidas, ya que es a través de éstas, como se pueden equiparar las relaciones inequitativas
entre hombres y mujeres al interior de la familia y la sociedad .

En nuestro país la violencia de género cobra muchas víctimas, una proporción muy bala
de mujeres denuncian la violencia de que han sido objeto ; entre las razones para no hacerlo se
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encuentra el "no considerarlo necesario", lo que indica que las mujeres aceptan la violencia como
algo que tienen que vivir y por lo tanto no amerita denuncia; o la ven como un evento natural, del
que no pueden salir, por razones emocionales, sociales, y económicas.

La violencia de género existe independientemente de raza, religión, situación económica y
nivel educativo. La violencia de género está íntimamente relacionada con la consideración de que
las mujeres son sujetos sociales diferentes otorgando una categoría de inferioridad y de
subordinación.

Violencia es un término frecuentemente mencionado, cuando se habla de ella nos
centramos en la calle, en el hecho de que la población se siente amenazada por los desconocidos
y por los delincuentes, en el aumento en las formas de proteger las casas.

. La violencia más allá de esto, es una construcción humana, un ejercicio de poder que
permea todas las relaciones sociales, entre ricos y pobres, entre ignorantes y eruditos, entre
indígenas y citadinos; también está en los diferentes espacios de lo social; lo doméstico, la alcoba,
el hogar, la intimidad, lo privado, la escuela, la iglesia, el trabajo, lo público.(Duarte,1995).

El objetivo de la violencia es el control y el sometimiento, es la intolerancia a lo que sea
diferente, lo que no entre dentro de un estereotipo, se castiga con violencia .

La violencia contra las mujeres como un ejercicio de poder surge de las profundas
asimetrías de las relaciones existentes entre los géneros, entendiéndose esto como una
interpretación cultural de la diferencia biológica que existe entre hombres y mujeres, generándose
una desigualdad donde lo masculino se considera superior a lo femenino, permitiendo que unos se
sientan con más ventaja frente a otros

Estas relaciones entre los géneros, se producen por el sistema cultural, conformado por la
familia, el Estado, la religión, la educación y los medios masivos de comunicación.

En virtud de lo anterior, la violencia en contra de las mujeres es tan cotidiana que atraviesa
todos los grupos socioeconómicos, edades y razas, sin embargo, el que sea cotidiana no significa
que deba ser considerada como normal o natural. El problema estriba en que lo más cotidiano es
lo último que solemos ver y cuestionar.

La Organización de las Naciones Unidas, ha definido la violencia hacia la mujer como:
"Todo acto de violencia de género que resulte en, o pueda resultar en daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o la privación
arbitraria de la libertad , tanto en la vida pública como en la privada esta violencia incluye el
maltrato, el abuso sexual, la violación, la violencia conyugal, el hostigamiento sexual, el tráfico de
mujeres, la prostitución forzada ; la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales
perjudiciales para las mujeres ". ( IPAS, 2003).

De éstas, hay algunas formas abiertas y que llaman más la atención que las encubiertas;
formas de violencia atroces como los casos extremos de una mujer violada, severamente dañada o
que haya sido asesinada, rnlsrnos que causan indignación en la sociedad, pero hay otras formas
de violencia sutiles, menos escat:dalosas por encontrarse prolongadas en tiempo y protegidas por
ideologías e instituciones de apariencia respetable como la familia.,

La violencia de género produce en las mujeres uno de los recursos más impórtantes ele
control patriarcal como un sistema sexo-género; el miedo, el cual disminuye la capacidad de
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respuesta, de defensa y de acción, esta violencia se presenta a lo largo del ciclo vital de las
mujeres, y muchas de ellas experimentan múltiples episodios de violencia en sus vidas
(Duarte,1995) .

Es importante impactar en la subjetividad de las mujeres, para que sean ellas las
generadoras de cambios en beneficio de una equidad entre los géneros, puesto que son las que
pueden influir en ese cambio, posibilitando una nueva relaciónentre los géneros.

La violencia de género es una manifestación de las relaciones inequitativas entre hombres
y mujeres, que se presenta en diversas formas, (Lozano,1988). En México, la violencia familiar es
considerada un problema de salud pública y por tanto, se han creado leyes y programas que
promueven la prevención y erradicación de la misma, sin embargo el fenómeno se identifica cada
vez más, Aún existe la discriminación y violación de los derechos humanos de las mujeres tanto
en el ámbito laboral, social, político, etc., lo que ha generado altos costos económicos y de salud
en la comunidad.

Ante este panorama, Las Unidades del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), tienen como uno
de sus objetivos, fomentar en todos los sectores de la sociedad una cultura de la no violencia hacia
las mujeres de todas las edades, este objetivo se persigue a través de las campañas de difusión,
sensibilización y capacitación a la población en general.

La violencia contra las mujeres es un problema que se presenta en todas las sociedades y
culturas. Dentro del ámbito doméstico esta violencia es ejercida por su pareja varón, y se
caracteriza por ser un patrón de control coercitivo.

El hombre realiza una serie de conductas de tipo físico, psicológico y/o sexual, que tienen
la finalidad de herir , intimidar, aislar, controlar o humillar a la pareja mujer, y que dejan secuelas en
su salud física y mental además de afectar su desarrollo.

Existen muchas formas de violencia de género . Toda discriminación realizada por razón de
género de una persona debe ser considerada como violencia, sin embargo éste trabajo se centra
en alguna como es la sexista, concretamente en la violencia familiar, la violación. hostigamiento
sexual, etc. considerando que hay muchos otros tipos de relación que representan violencia hacia
las mujeres (Lozano,1988)

Existen diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres, desde los golpes en la
familia o el hostigamiento, hasta otras menos evidentes y más difíciles de definir como lo son los
chantajes y abuso sexual que se dan dentro de las parejas, los insultos y manoseos. los piropos en
la calle, etc. .

La agresión sexista es un fenómeno muy antiguo, pero es muy reciente el hecho de que
se haya empezado a romper el silencio que la cubre aún. Cuando el movimiento feminista nació
en México, uno de los temas que abordó fue éste, llamando a las mujeres a romper el silencio ya
denunciar las agresiOnes que padecen las mujeres~ A finales de los años setenta. se crearon los
primeros Centros de Atención de las Mujeres Violadas, que surgieron de la presión e iniciativas
del movimiento feminista, ya que el Estado y otras organizaciones políticas consideraban éste
como un problema menor. (lPAS, GDF, INMUJERES-DF,2003).

Movimiento que partió en sus formas más básicas para apoyar a las mujeres en quienes la
sociedad fomenta la explotación de unos(as) por otros(as), para aumentar las ganancias, y qie
impulsa las jerarquías y el autoritarismo en las instituciones sociales y en el estado:
proporcionando asi prevención, detección, canalización y tratamiento; y así determinar en forma
importante que las mujeres No vivan en una situación de Violencia Permanente,
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En algunas investigaciones realizadas en centros de apoyo para mujeres (lPAS, GDF,
INMUJERES DF,2003), se encontró que los resultados de los estudios en nuestro país muestran el
maltrato a las mujeres por su pareja como un problema de salud pública muy grave, que se asocia
con una historia previa de agresión. "Desafortunadamente parece ser que las mujeres que están
sufriendo situaciones de violencia doméstica están en parte atrapadas por la falta de interés y
negligencia de los profesionales de la salud".

Las estadísticas disponibles son asombrosas y terribles. Se calcula que entre un 10 y un
50% de todas las mujeres en sociedades de todo el mundo, han sido maltratadas físicamente por
sus parejas. Las niñas y las mujeres también reciben maltratos físicos a manos de extraños y
conocidos, tales como parientes, vecinos, maestros, jefes y compañeros de trabajo. Según las
encuestas basadas en la población, entre un 12 y un 25% de las mujeres sufren intentos de
violación o son violadas, al menos una vez (IPAS,GDF.INMUJERES DF,2003).

La no violencia es un derecho humano básico, no obstante, en todos los países la
violencia manifestada es diversas formas afecta a mujeres de todo grupo étnico y clase
socioeconómica. Las mujeres desamparadas y aquellas que viven en situaciones de disturbios
civiles, conflictos o guerra corren aún mayor riesgo de sufrir violencia.

La edad no es una barrera para evitar violencia, las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas
son todas afectadas y sufren lesiones tanto fisicas como psicológicas, y en casos extremos, la
muerte. Pero son las mujeres en edad reproductiva quines afrontan las mayores consecuencias,
ya que la violencia puede estar asociada con la incapacidad de evitar embarazos no deseados, con
el embarazo en sí, con la perdida del embarazo(aborto espontáneo y parto de un feto muerto), con
el aborto y con el trato abusivo de las mujeres que acuden en busca de servicios de aborto. Sin
embargo, la relación entre la violencia, el embarazo y el aborto continúa siendo un asunto de las
políticas y servicios de salud pública que aún no ha recibido suficiente atención.

Las consecuencias serán tanto inmediatas como de largo plazo, y afectarán su salud
mental y física. Los efectos van desde la ansiedad, depresión y lesiones físicas, hasta el contagio
de enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no deseado y el aborto en condiciones de
riesgo".

Tanto los hombres como las mujeres, y los niños como las niñas, son objeto de la violencia
personal en el mundo entero, pero la violencia perpetrada contra la mujer suele ser por motivos de
género. En la mayoría de los casos, los perpetradores son hombres y los comportamientos
violentos que ellos imponen en las mujeres, reflejan sus prejuicios de género. Por supuesto, no
todos los hombres maltratan a las mujeres, y un número creciente de hombres está haciendo
campañas para terminar la violencia contra la mujer, no obstante, las normas comunes basadas en
el género, que ponen énfasis en la "superioridad" y el dominio del hombre frente a la "inferioridad" y
subordinación de la mujer, siguen sosteniendo la percepción de que el hombre tiene derecho a
utilizar cualquier medio necesario para controlar a la mujer. El hombre que está de acuerdo con
dichas normas puede responder maltratando verbalmente, atacando físicamente o acosando
sexualmente a su compañera, madre e hijas, si percibe que ponen en duda su autoridad. Muchos
hombres carecen de las habilidades para lidiar con el estrés, por ejemplo con el generado por las
demandas económicas o para resolver conflictos. Muchos hombres también han sido motivados a
ejercer comportamientos arriesgados, tal como la adicción al alcohol y otras sustancias. Dichos
factores pueden llevar a algunos hombres a expresar su frustración y furia escogiendo a otras
víctimas en quien descargarse: las mujeres y los niños suelen llevar el peso de este abuso.

Cuando la mujer es víctima de la violencia, ella sufre repercusiones cuyos efectos pueden
durar toda una vida. La mujeres que sufren abuso durante la niñez, corren mayor riesgo que otras
mujeres de convertirse en víctimas de la violencia como adultas. Cuando la mujer sufre contínuo
abuso doméstico por parte de su pareja íntima, sus hijos corren un riesgo considerable convertirse
en víctimas también y esto puede significar el inicio de un ciclo repetitivo.
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Es importante acotar, de acuerdo a la conceptualización previa, que sobre la violencia
determina la ' Organización de las Naciones Unidas previamente descrito, algunos conceptos
importantes para la elaboración de la presente investigación, los cuales se señalarán a
continuación: •

Violencia Psicológica .- Incluye amenazas de daño, violencia física o sexual, abandono,
intimidación, humillación, insultos y críticas constantes, acusaciones, atribución de culpa, hacer
caso omiso de la persona, no prestar suficiente atención a las necesidades de la víctima o
ridiculizar dichas necesidades. Controlar lo que la víctima puede o no puede hacer, negar las
necesidades básicas tales como comida, albergue y atención médica, así como la privación de la
libertad.

Violencia Física.- Comprende el uso de la fuerza física o armas en ataques que lesionan o
hieren a la mujer, entre ellos golpear, patear, jalar el cabello, morar, quemar, atacar con objetos y
matar.

Violencia Sexual: Comprende acciones que obligan a una persona a participar en actos
sexuales contra su voluntad , sin su consentimiento; incluye el sexo forzado económicamente, el
hostigamiento sexual, la violación durante una cita, (incluso administrar drogas la mujer sin su
consentimiento), la violación marital, la violación por grupos de hombres, el incesto, el embarazo
forzado y el tráfico en la industria del sexo.

Violencia Institucional: También ha sido definida como una forma específica de abuso;
Comprende daño físico y psicológico a personas como resultado de condiciones estructuralmente
inadecuadas en las instituciones y sistemas públicos. Está estrechamente relacionada con la
calidad de atención a la salud: en el Articulo 14.2(b} de la Convención para la eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se declara que los Estados deben tomar
medidas para garantizar que la mujer tenga acceso a instalaciones de salud adecuadas. La
Violencia Institucional también puede estar relacionada con el derecho a ser tratada de manera no
degradante. Amnistía Internacional, ha señalado que los actos de violencia contra la mujer que
causan dolor o sufr:imiento físico o mental grave, y que pueden ser prevenidos por los estados, son
prohibidos por la convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratamiento o Castigo Cruel,
Inhumano o Degradante.

Entre los ejemplos de dicha violencia institucional figuran: negar tratamiento sin referir a
otros servicios para recibir asistencia oportuna, proveer deliberadamente información defectuosa o
incompleta, largas esperas para ser atendida en las instalaciones de salud que pueden contribuir a
aflicciones psicológicas y daños fisicos, por ejemplo, aplazar la atención médica a mujeres que
requieren el servicio de post aborto, amenazas e intimidación, maltrato verbal, negar
medicamentos y atención o manejo del dolor como "castigo" y cobrar tarifas excesivas por los
servicios.

Las diversas formas de violencia están interrelacionadas y suelen ocurrir a la misma vez,
especialmente en relaciones íntimas. La violencia psicológica, física, sexual e institucional,
También pueden ser exacerbadas por otros factores tales como el racismo, el sexismo y la
discriminación étnica; todos estos factores pueden reforzar las ideas predominantes respecto a la
superioridad del hombre y la inferioridad de la mujer.

, Un creciente número de estudios, incluidas las encuestas nacionales sobre la salud, están
comenzando a investigar los niveles de la violencia contra la mujer. Los protocolos de investigación
aún no har' sido estandarizados; las definiciones de la violencia, los métodos para la selección de
muestras y las metodologías para la recolección de datos varian, lo cual explica parcialmente la
gran variación en las estadísticas. Por ejemplo, en una revisión realizada por la Organización
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Mundial de la Salud (OMS), de los estudios nacionales sobre mujeres que declararon haber sido
agredidas f!sicamente por un pareja íntima, se mostraron cifras que variaban del 5.1% de las
mujeres en Filipinas, el 12.6% en Suiza, el 19.3 en Colombia, el 20.8% en los países bajos, el 22.1
en E.E.U.U, El 29% en Canadá y el 34.4% en Egipto, al 47% y el 67% respectivamente, en
poblados de Bangladesh y Papúa Nueva Guinea. Los porcentajes de mujeres que informan haber
sufrido algún tipo de agresión física o sexual durante su vida han variado del 9% en Polonia, el
20% en Suiza yel 21% en India, al 52.% en Finlandia y el 68% en Bélgica. Al evaluar una muestra
ponderada de 1821 mujeres en una encuesta nacional de un grupo representativo de las mujeres
de E.E.U.U., realizada en 1998, se encontró que el 43.7% de las mujeres de 18 a 64 años de edad
informaron de por lo menos un episodio de violencia en su vida: el 17.8% sufrió agresión física o
sexual durante la niñez, el 19.1% de ellas fueron agredidas físicamente como adultas, el 20.4% de
ellas habían sido agredidas sexualmente y el 34.6% habían ido maltratadas por sus
parejas.(IPAS,GDF,INMUJERES DF,2003).

Las adolescentes y las niñas sufren altos niveles de violencia sexual, a menudo en su
propio hogar. De 106 adolescentes víctimas de la violación atendidas en la Clínica de abuso
sexual del Hospital General Dr. Manuel G. González, de la Ciudad de México en 1995, el 53.9de
ellas abían sido atacadas por un conocido, por lo general en su propio hogar. En un estudio
realizado por UNICEF en Sao Paulo, Brasil, más del 75% de los ataques sexuales denunciados por
menores entre 1988 y 1993 fueron cometidos por miembros de la familia.

Algunos tratados internacionales sobre los derechos humanos, tal como el Pacto de
Derechos Civiles y Pollticos, fueron adoptados sin una perspectiva específica de género. Radica
Coomaraswamy, Relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la Mujer, declara que los
tratados, no obstante proveen una base para tratar la violencia contra la mujer. Varios tratados
internacionales y declaraciones de consenso más recientes, respaldados por los gobiernos, han
tratado la violencia contra la mujer específicamente como una violación de los derechos humanos.
Entre ellos figuran la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer (1993), la
Convención Interamericana sobre la Prevención, el Castigo y la Erradicación de la Violencia contra
la Mujer (Convención de Belém do Pará,1994), el programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el desarrollo, celebrada en El Cairo (1994) y la Plataforma de
Acción adoptada en la Cuarta Conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en Pekin(1995).

Los comités de monitoreo establecidos por la ONU, evalúan las gestiones de los gobiernos
para implementar y acatar las disposiciones estipuladas en los Tratados Internacionales.

Por lo tanto hablar sobre la tolerancia social que tiene la violencia contra la mujer resulta
importante a fin de comprender Jos alcances de la misma.

3.2 La Tolerancia Social de la Violencia contra la Mujer

Los elaboradores de políticas, legisladores y comunidad~s del mundo entero, han
empezado a tratar la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos. Sin
embargo, el predominio de dicha violencia no está disminuyendo y la Organización mundial de la
Salud, ha señalado que una reacción común de la sociedad hacia las víctimas de la violencia, es
culparlas por el abuso.

En muchas sociedades, existe una "tolerancia" general del abuso, la cual tanto la mujer
como el hombre aceptan internamente como norma. .,

La violencia dentro de la esfera doméstica suele considerarse cor.so un "asunto privado".
que no se debe tratar fuera del hogar. Cuando una mujer sufre violencia sexual, se le suele culpar
por haberla causado ella misma. Tales percepciones se deben en parte a las normas de género
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mencionadas anteriormente, que hacen hincapié en la "superioridad" del hombre y en la
"inferioridad" de la mujer. Se hace referencia al comportamiento de la mujer como un mecanismo
que provoca los "justificables" actos de violencia, en vez de referirse al comportamiento aberrante
e inaceptable por parte de los perpetradores. Los profesionales en diversos sectores y las
personas n puestos de autoridad que también reflejan dichas actitudes, pueden impedir el
acatamiento de las leyes pertinentes y la imposición de sanciones contra los abusadores de la
violencia contra la mujer.

Tal refuerzo o respaldo de la "tolerancia de la violencia", por parte de los líderes de la
comunidad y de personas en puestos de autoridad, ayuda a crear un entorno donde el hombre
cree que puede abusar de la mujer con impunidad, las propias mujeres también aprenden a creer
que dicha violencia es justificable, según se documenta en estudios de Bangladesh, Camboya.
Chile, Colombia, Egipto,
Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Tanzania, El
Reino Unido, Venezuela y Zimbawe. Por ejemplo, según los datos de la Encuesta nacional de
salud de la Familia, realizada de 1998 a 1999 en India, el 56% de 89,199 mujeres, creían que
existía por lo menos una razón que justificaba el hecho de que un hombre golpeara a su esposa.
(IPAS,GOF,INMUJERES OF, 2003).

Puede que las mujeres que si reconocen la violencia como un delito no tengan
conocimiento de las leyes pertinentes que pueden ayudar a remediar su situación. Y aún cuando
saben cuáles son sus derechos jurídicos, la falta de confianza en el sistema jurídico puede impedir
que denuncien el abuso. En encuestas de Asia, Africa, Latinoamérica y los países industrializados,
se reveló que entre el 22 y el 70% de las mujeres, antes de participar en los estudios, no habían
informado a nadie del maltrato que habían sufrido o nunca habían hecho una denuncia a la policía.
Según las investigaciones realizadas en cuatro de las principales ciudades de Bolivia, se reveló
que las mujeres que denuncian el abuso son maltratadas por las autoridades, lo que les quita la
disposición de hacer denuncias a la policía; también se considera abuso cuando los jueces deciden
de antemano que ambos cónyuges deben ser culpables, así como la discriminación por parte de
las trabajadoras sociales contra las mujeres pobres.

• La Asociación Médica Británica calcula que solo el 25% de los casos de abuso doméstico
son denunciados a la policía.

• En India, se ha calculado que por cada caso de violación que es denunciado a la policía
hay 70 casos más que no se denuncian.

• Sólo el 21% de 86 mujeres que habían sido maltratadas y que participaron en un estudio
mexicano intentaron poner una denuncia.

• Sólo cuatro de 121 sobrevivientes de violación estudiadas en Colombia denunciaron el
delito a la policía, sólo 7 de ellas buscaron atención médica y 52 de ellas no informaron a
nadie de la violación.

Una de las consecuencias de este silencio tolerante de la violencia es que muchas de las
mujeres que procuran asistencia para sus lesiones, tratarán de ocultar la verdadera causa de las
mismas, y por tanto, perderán la oportunidad de recibir apoyo y cuidados.

Es por tanto de suma importancia la reflexión acerca de cómo vivimos la violencia. Es aquí
donde nuestra investigación toma algunos elementos de estudio tales como: que la violencia se·
determina en varias direcciones y no sólo unidireccionalmente a fin de reconocer la violencia que
se establece así hacia si misma y hacia otros(as).
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CAPITULO 4. La familia y la Violencia

Adentrarnos en las formas más comunes de violencia contra la mujer en uno de los lugares
sociales más comunes: la familia, debido a que las investigaciones aquí compartidas demuestran
sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada
por su compañero en el interior de la familia.

4.1 La Violencia Familiar

La violencia ha existido desde siempre, no sólo en las personas en las cuales no existen
vínculos emocionales, también ocurre en quienes conviven unidos(as) por lazos familiares; sin
embargo, antiguamente no se conocía la dimensión del problema debido a que se mantenía como
algo privado, se toleraba y muchas veces se perdonaba considerando que la familia tenia el
derecho de disciplinar por medio del maltrato físico y psicológico, o aún por los vínculos entre la
familia en donde las actitudes de sumisión y dependencia favorecen al abuso de poder de quienes
ostentan la autoridad sobre los(as) demás miembros de la familia, sin respetar sus derechos,
(lPAS, 2003).

La violencia familiar comenzó a visualizarse como problema social grave a comienzos de
los años 50, pero es hasta los 90 que las organizaciones en derechos humanos y de mujeres
logran tener una mayor incidencia política y social en los organismos internacionales, para que los
gobiernos destinen financiamiento, para la investigación, atención y prevención de la violencia
doméstica; debido a que la Violencia Familiar se ha convertido en un problema de salud pública
(Lozano, 1998) los gobiernos se han visto obligados a ejecutar acciones para combatirla.

Ahora bien, es importante mencionar, que para comprender algunos aspectos sobre la
violencia esta siempre, es una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza
(física,psicológica,económica y política), implica la existencia de un arriba y un abajo" reales o
simbólicos que adoptan habitualmente la forma de roles complementarios: padre-hijo,hombre
mujer,maestro-alumno,patrón-empleado,joven-viejo, dentro de otros{as) . Corsi, 1994 citado en
(IPAS,2003).

Para que la conducta violenta sea posible, tiene que darse una condición, la existencia de
un cierto desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o por el contexto, o
producto de maniobras interpersonales de control de la relación. El desequilibrio de poder puede
ser permanente o momentáneo.

Un vínculo violento caracterizado por el ejercicio de la violencia de una persona hacia otra
se denomina relación de abuso.

Para poder definir un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica,
permanente o periódica. Cualquier miembro de la familia, independientemente de su raza o sexo y
edad, puede ser agente o víctima de la relación abusiva. Sin embargo las estadísticas demuestran
que es el adulto masculino quien con mayor frecuencia utiliza las distintas formas de abuso
(físico,emocional,sexual y económico), son las mujeres pues, así como los niños, las víctimas más
comunes de este abuso.

Ahora bien .por otro lado existe la violencia hacia las mujeres, que es tan frecuente y sus
consecuencias son de diferente índole, por ello se a definido como violencia de género o violencia
hacia la mujer (informe de Bejing,1995; y Organización Mundial de la Salud en Heise, 1994, citados
en IPAS, 2003).

Las manifestaciones de la violencia hacia las mujeres son tales que el Banco Mundial en
su anuario "informe para el Desarrollo Mundial" que en 1993 se centró alrededor de la salud hacia
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la mujer y las niñas principalmente, reporta que: la victimización de género es responsable por uno
de cada cinco días de vida saludables perdidos por las mujeres en edad reproductiva (Heise, 1994,
citado en IPAS,2003), es decir un año de vida perdido por las mujeres de entre 15 y 44 años,
equiparando con otras enfermedades que son de alta prioridad en la agenda mundial como el VIH,
la tuberculosis, el cáncer, etc.

La permanencia de algunas mujeres en un vínculo violento y que este suele no ser inferior a 10
años en el 59% de su muestra, el 50% de la violencia se inicia en el primer año del matrimonio y el
22% en el noviazgo. (Echeburría y Corral,1998; citado en IPAS, 2003) .

Por otro lado la violencia doméstica no es un acto que se ejerce sobre un apersona en
particular, sino que es una dinámica que garantiza el control en un espacio en donde transcurre la
cotidianeidad de las vidas múltiples de las(os) sujetos. Aún cuando los datos recopilados y en
análisis de la violencia han demostrado que esta se ejerce con el objetivo de **controlar** a las
mujeres principalmente en una relación; también se a demostrado que su dinámica garantiza el
control sobre todos(as) los(as) integrantes de una familia, en donde también son afectados(as)
niñas(os), adultos(as) mayores y discapacitados(as).

La violencia es un fenómeno que a estado presente desde nuestros orígenes y a formado parte de
las relaciones humanas, es un problema que afecta a distintas esferas de nuestra vida, de manera
cada vez más evidente, todos(as) estamos expuestos(as) a la violencia; así mismo, todos(as)
podemos generarla en distintas formas.' Se puede experimentar la violencia en el trabajo, el la
comunidad y hasta en la casa. ' (Ver anexo 1) .:

La conducta violenta, es entendida como el uso de la fuerza (abuso del poder) para la
resolución de conflictos interpersonales, se hace posible en un contexto de desequilibrio de poder ,
y se presenta de forma permanente o momentánea. El objet ivo de tal conducta violenta es someter
a otro(a), por lo tanto esta conducta no conlleva a la intención de causar daño habitualmente
(Corsi,1994).

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio,
dentro de otros(as) presente en todas las sociedades, cada una con sus particularidades;
idealmente la familia proporciona a sus miembros protección , compañía, seguridad , educación ,
socialización, dentro de otros(as).

"La violencia familiar alude a las distintas formas de abuso de poder ( acción o por omisión
y ocasionan daño físico , psicológico y/u económico a otros miembros de la relación) que se
caracterizan de modo permanente o cíclico y que tienen lugar en las relaciones entre los miembros
de una familia (cualquier miembro de la familia independientemente de su raza, sexo, edad,
posición jerárquica)". (Corsi, 1994).

4.2 Caracterlsticas de la Violencia Familiar:

• La violencia en la familia ocurre fundamentalmente de los hombres hacia las mujeres
aunque no es una regla .

• La mayoría de las víctimas de la violencia en el seno familiar y en la sociedad son los
miembros más débiles en función al sexo, la edad o por su condición física ó por su(s)
relaciones de dependencia económica de jerarqu ía social.

• La violenc ia se produce generalmente cuando se coloca en tela de juicio el ** poder del
fuerte ** quién se conv ierte en victimario y deja de reconocer y respetar los derechos
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humanos fundamentales de la víctima es decir su libertad, dignidad, derecho a la paz y a la
seguridad.

• La violencia ha existido siempre y se ha manifestado de diversas formas. aunque es en
este último siglo cuando se reconoce cada vez más que es un problema de salud por su
magnitud y consecuencia.

4.3 Tipos de Violencia

Tomado de la parte anterior es importante considerar los principales tipos de violencia para
reconocerla. identificarla y/o nombrarla con el sentido de no continuar haciéndola invisible; los
principales tipos son: La Política y Económica, La Física. La Emocional. La Sexual. La violencia
económica o patrimonial, no esta incluida en la Ley de Prevención y Atención del DF, se refiere a la
exclusión de la mujer en la forma de decisiones financieras, se le oculta información con respecto a
los ingresos. se le limita económicamente, se le exige información de sus ingresos personales.
también puede consistir en la privación de las necesidades básicas, como alimentación, vestido,
recreación. vivienda. educación y salud.

En los otros tipos de violencia generalmente existe violencia pslco-ernocíonal, esto
comprenden una serie de conductas verbales tales como insultos, gritos. sarcasmos, burlas,
engaños. manipulación, desprecio. rechazo, críticas permanentes, desvalorización, amenazas,
chantaje, ridiculación •...etc. Esta se da como resultado en la persona agredida: confusión,
incertidumbre, humillación, duda de sus propias capacidades. daño en su autoestima, frecuente
insomnio. trastorno de la conducta alimenticia, úlceras, gastritis, jaquecas, dolores
musculares,...etc.

En los relatos de las víctimas de represión político( dictaduras), la violencia psico
emocional, amenazas de violencia hacia otros(as), esto es lo que provoca mayores recuerdos
intrusivos (imágenes recurrentes, pesadillas dentro de otros(as).

De acuerdo a la ley de asistencia y prevención de la violencia familiar para el distrito
federal, publicada en 1988 por el GDF. los tipos de maltrato de la violencia familiar son:

• Maltrato Físico.- Todo acto de agresión intencional repetitivo, en el que se utiliza alguna
parte del cuerpo. algún objeto. arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a
la integridad física del otro(a), encaminado hacia su sometimiento y control.

• Maltrato Psico-Emocional.- Todo acto de poder u omisión repetitivo, cuyas formas de
expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones,
amenazas, actitudes devaluatorias, de abandono y que provoquen a quien las reciba,
deterioro, disminución u afectación a su estructura de su personalidad.

• Maltrato Sexual.-Actos u omisiones reiteradas y cuyas formas de expresión son negar las
necesidades de sexo, afectivas, inducir a la realización de practicas sexuales no deseadas
o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la
pareja, afectando el libre desarrollo psico-sexual de la persona.

• Maltrato Patrimonial.-Todo acto u omisión reiterada y cuya forma de acción son negar el
apoyo económico para las necesidades de la familia.
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4.4 Ciclo y etapas de la Violencia Familiar-

Para 'poder comprender con mayor información la violencia familiar es importante
considerar como se genera considerando , su carácter cíclico, su intensidad creciente y los factores
que la originan y la mantienen:

• Ciclo de la Violencia.- Este varía en intensidad y frecuencia y se compone por tres fases
(Walker,1979). Aumento de la tensión, aquí el agresor se enoja, discute y culpa a la
victima provocando un aumento de tensión en la relación, aquí se deja un incremento
constante de ansiedad y hostilidad. .

La Explosión.- Aquí toda la tensión acumulada da lugar a una explosión de violencia que
pude ser un empujón , bofetadas o golpes; horas de maltrato y terror están presentes, tal vez
utilizando armas u otros objetos dañinos, aquí esta presente el abuso psicológico y en ocasiones el
sexual.

La Luna de MieL- Aquí se da alivio fisiológico de la tensión, que lleva a un arrepentimiento
ya promesas de no volver a lastimar, el victimario niega o minimiza el abuso o pide a la víctima
que no le vuelva a perder la paciencia, en etapas muy avanzadas hay arrepentimiento y se aceptan
las disculpas y las promesas ya que se cree que la situación va a cambiar en el futuro. (Ver Anexo
2).

El ciclo de la violencia se repite una y otra vez, con mayor grado de agresión, veamos a
continuación las etapas de intensidad creciente. (Corsi,1994).

• Violencia SutiL-Toda forma de agresión psicológica, consiste en atentados contra la
autoestima de la victima, el agresor tiende a ridiculizar, ignorar, no prestar atención, reírse
de las opiniones o iniciativas de la víctima, además de hacer comparaciones con otras
personas; así la víctima comienza a tener miedo de hablar o de hacer algo por temor a las
críticas y a sentirse deprimido(a) o débil.

• Violencia Verbal.-EI agresor insulta y denigra a la víctima, la descalifica y comienza a
amenazarla con agresiones físicas, homicidios o suicidio, va creando el agresor un clima
de miedo constante; en algunos casos la víctima llega a estar en un estado de
debilitamiento, desequilibrio emocional y depresión. .

• Violencia Física.-Aquí el victimario toma su brazo lo aprieta, a veces finge estar jugando
para pellizcar a la víctima, le produce moretones, le tira de los cabellos, la empuja, le da
cachetadas con la mano abierta, trompadas, patadas, comienza a recurrir a objetos para
lastimarla, en medio de toda esta agresión, en ocasiones y según sea el caso le exige
tener contactos sexuales y finalmente esta escalada de intensidad creciente puede
terminar en homicidio y/o suicidio. (Ver anexo3)

La sociedad patriarcal comprend ido como un sistema sexo-género, en el que hemos vivido
durante cientos de años ha colocado a las mujeres en una situación de subordinación, con
respecto a los hombres, esto a permitido naturalizar y muchas veces hacer invisible dicha violencia.
No es sino hasta los años 70 del siglo XX, que los movimientos feministas, permiten alumbrar este
fenómeno, primero como protesta, obteniendo algunos derechos políticos y sociales e impulsando
algunas investigaciones, nuevas legislaciones de protección y atención hacia las mujeres
(GDF.2004).
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Para poder complementar lo anterior compartimos algunas explicaciones de un modelo
denominado " El Modelo Ecológico o Integrativo" (planteado por Brofenbrenner, 1987 y
sistematizado por Corsi, 1994, ambos citados en IPAS,2003):

• Macrosistema.- En este modelo las creencias culturales asociadas al problema de la
violencia familiar, se sostienen en un modelo de creencias patriarcales , en donde en una
familia todos sus sistemas de valores es vertical.

• Ecosistema .-En este modelo no encaman directamente en las personas sino que se hayan
mediatizados por una serie de espacios que constituyen el entorno social más visible: las
instituciones educativas, recreativas, laborales, religiosas, judiciales,..etc. en muchas de
ellas se reproduce el modelo vertical y autoritario y por tanto se continúa legitimando la
violencia.

• Microsistema.-En este modelo la violencia en la familia de origen ha servido como de
resolución de conflictos interpersonales y ha ejercido el efecto de normalización.

Diagrama 2: Factores que originan el surgimiento
de la violenc ia familiar

.~a manera .de explicar el surgimiento y permanencia de la conducta violenta dentro de una
familia es analizando los factores que la causan, ya que éstos están presentes en distintos
contextos:

E e o s s t e m a s M eros stemas

Instituciones mediadoras que
Continuan transmitiendo el
Sistema de creencias y de estilos
De vida.(educación,religión,
Medios,laboral, judicial).
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Los daños físicos que puede sufrir una víctima de violencia familiar incluyen bofetadas,
puñetazos, patadas, intento de ahorcamiento, heridas que requieren costuras, huesos rotos,
lesiones que requieren hospitalización, golpes que pueden ocasionar abortos, heridas internas que
produzcan desconfiguraciones que les dejen con lesiones de por vida, hasta el homicidio.

El daño psicológico sobre los estudios de violencia doméstica demuestran que la
culpabilidad y la baja autoestima son rasgos caracteristicos de las víctimas maltratadas y que
además de los efectos físicos evidentes, la agresión constante cambia su comportamiento.
Pueden sentir confusión, incapacidad de concentración y transtornos en su forma de vida, sus
hábitos de sueño o alimenticios; experimentan intenso sentimiento de comunicación, vergüenza,
timidez, depresión o miedos prolongados.

. En cuanto a las víctimas de maltrato sexual, suelen presentar transtornos sexuales, como
miedo a la intimidad, incapacidad de tener respuestas sexuales, falta de interés en las relaciones
sexuales y frecuentemente sentirse sucia{o}, humillada{o} al tenerlas y recordar el abuso sexual a
la que fue sujeta{o}.

. En las víctimas de violencia intra familiar el impacto del delito en ocasiones puede producir
stress pos-traumático; éste es el conjunto de síntomas cognitivos conductuales de larga duración
que se desarrolla a partir de acontecimientos traumátícos de gran intensidad y que están afuera del
marco de experiencias humanas usuales, provocando sentimientos de intenso miedo,
desesperanza y desamparo, reexperimentación del suceso traumático . :

El combate de la Violencia Familiar y en particular de la Violencia hacia las Mujeres es
complejo y de difícil abordaje, las diferentes instancias jurídicas y de atención de la salud, se
enfrentan a los patrones culturales, en dónde en ocasiones se doble victimiza a las mujeres,
debido a que no se comprende, el cómo Una mujer puede permanecer por largos periodos en
relaciones violentas, se culpabiliza a la víctima, o simplemente faltan herramientas teóricas y
prácticas efectivas para su abordaje; algunos conceptos que permiten su comprensión son: el ciclo
de la violencia, el sindrome de la mujer maltratada, el sindrome de Estocolmo, el slndrome de
stress postraumático, así como el concepto de mistificación y hechizo. {ver tabla 1}.

l abia 1: Resumen de herramientas teóricas para abordar la Violencia Familiar: .

Ciclo de la Síndrome de la Síndrome de Sfndrome de Mistificación y
violencia mujer maltratada stress Estocolmo. hechizo.

postraumático
. Acumulación de la Consecuencias Temor Apego emocional Influencia de una

tensión. hacia el agresor. persona sobre
traumáticas de la Desesperanza otra sin que ésta

Descarga de lo sepa.
Tensión. viclimización.

Colonización de laHorrores Intensos
Luna de Miel.

de
mente del otro(a)El déficit sin el deseo de la

desesperanza Respuestas
victima.

.-
Fisiológicos. _

aprendida.
Percepción de laRespuestas

autodestructivas realidad alterada.
de enfrentamiento
frente a la
violencia .
Idealización del I

abusador . I
La negación del
peligro.
Supresión de la
ira de la victima . ..._-
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4.5 Las Familias Multiproblemáticas

En este apartado se considera retomar /o que son las familias multiproblematicas, debido
que es ~quella que fracasa en su nivel de organización, presentando una sitUación caótica en la
conyugalldad yen la parentaJidad.

La fam!lia multiproblemática no ésta definida por un sfntoma preciso, sino por un estilo de
hacer y relacionarse., asl como por una serie de problemas que afeCtan a un nllmero
indeterminado de miembros y puede variar cuantitativa y cualitativamente dentro de ampllslmos
!"érg~es; hablar de la identida(t individual en las famBlas multiproblematicaS es bordear lo
ImposIble, puesto que en ellas caben identidades desde las hipertróficas de cierta patoIogfa hasta
las atróficas propias de la anomla y el desarraigo socia' '~2002).

Hoy en dla el problema de las adiccionesleqWere de intervenciones. integrales en el
campo de la psicoterapia, las corrientes de posbTlodemismo hacen énfasis en la mporta~ de la
mirada del obselV8dor y en la sobredeterminación social de ros procesosindividuales yfamIliares.

En este marco, desde la propuesta de COletti, antes citado; las familias multiproblemáticas
no son aquellas en las que se presentan infinidad de problemas, su entendimiento esta basado en
la conceptualización .de las familias cuyo funcionamiento esta desequilibrado en tomo. a las
funciones {te conYUQ::alided Y parentalidad. además de tener ~sticasde transculturaClón por
desplazamientos 'geográficos. Las ciruscunstancias sociales corno factores de riesgo propician la
aparición de familias multiproblemáticas que surgen principalmente en sectores de pobreza y
marginación. De la misma manera las familias migrantes de primera y segunda generación además
de enfrentarse a los requerimientos de adaptación con el lugar de su nuevo asentamiento. deben
incorporar las pautas culturales que les rodean.

Una familia multiproblemática es aquella que fracasa en su nivel de organización
presentando una situación caótica con base a dos fallas previas en dimensiones muy importantes
dentro del núcleo familiar, la conyugalidad y la parentalidad, es decir se produce un fracaso
simultaneo en el ejercicio de las funciones como pareja y como padres.

Bajo estas condiciones, también tienen un alto riesgo de que alguno de sus miembros se
incorpore al émbito de las adicciones, tanto en el consumo como en el ambiente y este tipo de
familia no tiene los recursos adecuados para proteger a sus integrantes, /o que aumenta el riesgo.
Los factores protectores serfan los que se deman de todo lo contraño, es decir, de un buen
funcionamiento a nivel parental en el que circule la nutrición relacional en ténnlnos cognitivos,
emocionales y pragméticos; esto significa que la famDia sea capaz de brindar reconocimiento,
valoración, afecto, carifto, ternura y sociabiflZSCión entre sus miembros, respetando los niveles
.ierárquicos dein~racclól1 entre la pareja, de esta con los hijos y viceversa. COnceptualmente
(Coletti,2002) menciona.' la desaipción de anemia de Durkhelm, quien:.léLdescnbiócomo ía
ausenciao ut=SintegraclOn de las nonnas, capaz de conducir al indMduo a la destrucción, asl comó
la ~escripción de las personalidades psicopéticas de Sheneider, correspondientes a inalViduos
sOCIalmente Inadaptados, aunque biológicamente condicionados en su inadaptaci6n¡

Asimismo, incorporan la influencia de la clase social sobre la salud mental que describen
Hollingshead y RedrlCh acerca del ámbito de la pobreza y la marginación social, que muestra un
penorama psiquiábico en el que proliferan el alcoholismo y las drogodependencias, la conducta
delincuencial, los malos tratos, los abandonos de nifios y, en general, todo aquello que caracteriza
a la familia multiproblemática. Es precisamente en ese momento, a finales de los afias cincuenta,
cuando se acuña est~ ~érmino y hace irrupción en la literatura, . ~
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La parentalidad está deteriorada en las faJVilias multiproblemáticas, tanto en sus funciones
nutriclas como en las de sociabirlZ8cíón. La alteraci6n de las primeras obstaculizan la nutrici6n
emocional, esto es, la necesidad básica de los hijos de que son queridos y valorados por sus
padres y no usados o simplemente rechazados. La disfunción en las segundas altera la inserci6n y
la adaptaci6n social, fallan las normas o la transmisión de normas y valores culturales, lo cual
inhibe el desarrollo del respeto a la sociedad por parte del nino y ·sitúa a éste en posici6n de tener
conflictos con su entomo.

La conyugalidad disarm6nica es una constante en las familias multiprobl~tit:='~ que
arranca de una dificultad, tanto para establecer intercambios desequilibrados e ígualítsríoscomc
para obtener del otro lo necesario para completarse a sI mismo. El proyecto frustrado de
complementariedad desemboca en una utilización reciproca, en la cual el amor diffcilmente se
arraiga o se estabiliza. las carencias de ambos lo han conducido a elegirse mutuamente·con
excesivas premuras utilitarias. Cada uno intenta obtener del otro lo que le falta a sI mismo, pero el
otro lo frustra una y otra vez por que tampoco puede satisfacer sus propias necesidades. Los
cónyuges se utilizan mutuamente y en cierto modo, están de acuerdo en dicha utilizaci6n, pero son
incapaces de darse afecto y reconocimiento personal y mutuo.

Los efectos sobre los hijos de esta combinación de parentalidad deteriorada y
conyugalidad disarm6nica son complejos y graves; el abuso sexual y la violencia intrafamiliar
resultan frecuentes. La nutrici6n emocional está desplazada por la ublizaci6n instrumental en el
vInculo parental y conyugal subyacente, la cual es conflictiva y frustrante. Los impulsos agresivos
de los padres derivados del fracaso Y la frustración permanentes fluyen libremente hacia tos hijos
sin el control de las funciones protectoras, resultando en maltratos fisicos que emergen con
frecuencia tras un fondo de abandono y falta de cuidados. Este funcionamiento se estructura como
repetitivo y sistemático en la rormación de futuras familias.

Aparecen entonces situaciones como las "triangulaciones manipulatorias·, en las cuales se
estructura un sistema de doble parentalidad, sin que para ello se consume la separaci6n conyugal;
los hijos quedan triangulados al establecera1~ temporales con cada uno de los padres. AsI
mismo las "triangulaciones desconfirmadoras· tienen Jugar cuando entre los padres~ descalifica a
una parte de la pareja en su función de padres o de cónyuges, negando su capacidad para
desempeñar ciertas funciones. Esta desconfirmación representa una agresión comunicativa
consistente en negar la identidad del otro.

En ocasiones algunos mecanismos correctores intemos parten, parad6jicamente, de la
misma disarmonra conyugal, es como si el mismo desacuerdo de los padres les impidiera ser tan
rechazantes y abriera fisuras por donde pueden fluir la protección Y la nutrición emocional.

Las familias multiproblemáticas conservan riesgos de flexibilidad y cambio que ~~ite!1 .
contemplar en su seno mecanismos de compensatorios; cuando el deterioro y ladisarmonía
coinciden, el ecosistema no permanece pasivo. se ponen en marcha procesos proteétores que
garantizan la continuidad de la vida.

La combinaci6n de alteración de la parentalidad y disarmonla conyugal que caracteriza a la
multiproblematicidad, tiene precisamente la cualidad de provocar con facilidad la intervenci6n
externa. El carácter abierto que presentan estas familias está directamente vinculado a su
disfunciOnalidad, es responsable en parte de su sorprendente capacidad de captar y generar
recursos. Ellas, mejor que otras, ilustran la paradoja de que las mas deterioradas condiciones de
vida pueden, casi simultáneamente, resultar destructivas o inocuas para quienes las sufren.
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Las familias multiproblemáticas se ubican como un producto de la post modernidad. no
solo por su estrecha vinculación con las drogodependencias. también porque su estructura es
característica pues en ella intervienen significativamente rupturas y reconstituciones hasta
configurar genogramas abigarrados y barrocos en los cuales los roles tradicionales se modifican y
reformulan. Por lo general son poco productivas y su relación con el consumo es ambigua. en una
vivienda puede faltar lo necesario a nivel de comida o de ropa sin embargo, existen los
electrodomésticos mas actuales.

Otra caracterrstica de este tipo de familias es su aprendizaje a cerca de la utirlZ8ci6n de los
servicios como' una forma de sobrevivencia. hasta el punto de existir una relaci6n privilegiada entre
ambas instancias que hace dificil a menudo ubicar el exceso en alguna de ellas. Este proceso es
fácil de identificar en México, al realizar un parang6n con la situaci6n de los menores de y en la
calle quienes utilizan a las instituciones de acuerdo con sus necesidades, sin comprometerse en su
propia reinserci6n social.

Al igual que el concepto y el desarrollo de técnicas de intervención con las familias
multiproblemáticas, la terapia familiar apareci6 a finales de los aftas cincuenta en América y
encamin6 sus esfuerzos de investigación principalmente en familias disfuncionales,
psicosomáticas. marginales, delincuenciales y con problemas de drogadicción. Este tipo de terapia
facilitó el abordaje al grupo y no sólo al individuo en estos· problemas significativos para la salud
mental comunitaria y con serias repercusiones en las 'familias. desarrollándose una gama de
secuelas sistémicas que sugerfan propuestas de organización y funcionales que representaron una
alternativa terapéutica eficaz.

los síntomas más represernatívos de la constelaci6n rnultiproblemática son: consumo de
drogas; abuso y abandono de niños; actividad delincuencial y violencia intrafamiliar que la acercan
a la desintegración. Sin embargo. en estas familias aparecen también caracterfsticas de
aglutinaci6n en el sentido de la dependencia excesiva entre sus miembros.

las dos funciones básicas a partir de las cuales se establece la multiproblematizaci6n de
las'familias son: parentalidad y conyugalidad.

. : la Multiproblematizaci6n de las familias: la Parentalidad y la Conyugalidad.

A.-En el siguiente modelo se describe de manera gell8f'll como La Parentalidad aglutina dependencia excesiva, crea
alianzas y tringulaciones y como todo esto afecta de manerll múltiple a la familia en una disfuncionalidad.

B.-As1 mismo la Conyugalidad conlleva problemas de paf8j8 es decir. desarmonla conyugal, frustración de
complementarledad, aqu! no hay equilibrio en los niveles por ur un sector negativo. La combinación de este sector de la
parentalidad y conyugalidad ocasiona un deterioro en donde se propician gl'aves problemas. pues la nutrición emocional de
la misma se desplaza a niveles de agresión muy severos. .

C.-En el sector positivo de la Conyugalidad coexisten la complementariedad el arraigo y la estabilizadOn. aqul existe la
funcionalidad en varias posiciones. es decir la parent~lidad con tintes de desapego ~' fleX!bilidad brinda un equilibrio en
donde se permite el crecimiento de alguno)s de lo)s miembro(s) ajustAllndose en el nivel conyugal parental adecuado.

A

Perentalidad

B
conyugalidad

funcionali1ad dela familia

e
conyugalidad

+

parentalidad
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4.6 Democracia en la Familia-

A partir de comentar las circunstancias sociales como factores de riesgo para los niveles
de organización de las familia Multiproblemáticas, se comparte en este apartado la importancia del
sistema de autoridad en las relaciones familiares.

El sistema de autoridad subyace a toda la vida familiar, a las relaciones cotidianas de la
vida de la pareja, a las relaciones entre padres e hijos, y a las relaciones con parientes en
unidades familiares extendidas o nucleares, dentro de las unidades domésticas residenciales o
entre diferentes unidades domésticas.

Los sistemas de autoridad organizan las pautas o reglas de la organización familiar que
definen los contratos implícitos de las relaciones familiares, que legitiman la división sexual del
trabajo doméstico, los criterios de crianza y educación de los hijos(as), los permisos, obligaciones y
responsabilidades para ambos géneros (GDF,2004).

Este sistema es el mecanismo. a través del cual se organizan las relaciones familiares en
función de creencias y valores acerca del género y la autoridad. A través de esos mecanismos se
establecen jerarquías entre hombres y mujeres, se valoran diferencialmente sus aportes a la vida
familiar. El aporte económico visualiza más claramente y se valora más que el cuidado afectivo, por
ejemplo, estas diferencias afectan el grado de influencia que tiene la madre y el padre en el control
de los recursos familiares, particularmente a lo que se refiere a los recursos materiales.

Las relaciones de poder coexisten a los sistemas de autoridad y configuran conductas de
imposición, afirmación personal , rechazos resistencias a la autoridad, por ejemplo la resistencia de
parte de la mujer o de los hijos(as) adolescentes hacia la autoridad masculina. Pero es el sistema
de autoridad el que define quién es la autoridad legítima, la reconocida por el grupo y por la
sociedad, aunque deje de cumplir con sus obligaciones, la sociedad y el grupo familiar siguen
reconociendo como autoridad al padre, al hombre adulto que ejerce sus funciones . El contexto
social y cultural refuerza constantemente los criterios de legitimidad y reconocimiento de la
autoridad y de las jerarquías entre las figuras de autoridad masculinas y femeninas.

En nuestra sociedad se reconoce a la autoridad masculina como superior, esta autoridad
puede ser ejercida por el padre, por los abuelos maternos o paternos, por los tíos, por los
hermanos de la madre o el hijo mayor del grupo doméstico según la cultura en la que está inserta
un grupo familiar.

Lo que importa es que esa autoridad adquiere legitimidad y reconocimiento hacia fuera y
hacia dentro de la vida privada , la dinámica de poder puede socavar esa legitimidad cultural, puede
burlar reglas o pautas establecidas. Pero un cambio profundo del sistema de autoridad implica un
cambio cultural. un cambio en los criterios de legitimidad y de valoración diferencial de los aportes
de hombres y mujeres al grupo familiar .

La asimetría en las relaciones de poder en las familias es enfrentada a través de tres tipos
de situaciones : sumisión, es decir la esposa e .hijos(as) aceptan y obedecen el ejercicio de la
autoridad masculina como algo natural, imposición , es decir el dominio de lo masculino que se
sostiene mediante el uso de la violencia física o psicológica contra la mujer e hijos(as), y
cuestionarniento: es decir la resistencia a la dominación masculina a través de manipulación ,
negación, negociación o conflicto abierto .

En cualquiera de estas situaciones se presentan ambivalencias puesto que el conflicto no
se disuelve, los sentimientos afectivos entre la pareja y los demás integrantes de la familia, puesto
que la identidad de género pesa en los contratos implícitos que arman las familias para la
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convivencia cotidiana y tiene mucho impacto en el tipo de relación amorosa que crean y recrean
cotidianamente.

Dentro de este marco del sistema de auioridad y de las identidades de género de hombres
y mujeres, que se establecen las desigualdades entre la autoridad masculina y la femenina y entre
los hijos por sexo y por edad; las desigualdades tienen que ver con los siguientes puntos:

Respecto al valor que tiene lo que hacen las mujeres y hombres en la división del trabajo, esto es
diferente en la valoración cultural, lo cual significa que aunque las mujeres han ingresado
masivamente a la fuerza de trabajo y hoyes creciente su participación en los ingresos esto no ha
producido un reconocimiento cultural que pueda afectar a su jerarquía como autoridad; es decir a
pesar de que mujeres contribuyen económicamente dentro de otras(os) sus funciones siguen en
los roles tradicionales (hacer la comida, comprar, limpiar, cuidar niños(as) y el hombre sigue
legitimando autoridad cultural, estos aspectos culturales explican la discriminación que se
establece hacia la mujer para el ejercicio de la autoridad legitima dentro del grupo familiar
(GDF,2004).

La desigualdad entre hombres y mujeres respecto del valor de los temas y problemas a
regular. Es decir el hombre goza del derecho de otorgar permisos a su pareja, tomar decisiones
acerca del lugar de residencia y de las compras importantes para la economía familiar, ..etc, hay
diferencias jerárquicas respecto del tipo de decisiones familiares que toma cada uno(a); no es lo
mismo ayudar a los hijos(as) a vest irse y elegir su ropa o cuándo se les llevará al médico que
decidir la colonia o la ciudad donde se va a vivir. Ambas decisiones afectan igualmente al grupo
familiar pero implican un diferente control sobre los recursos materiales y respecto del derecho a
apropiarse de lo que supuestamente pertenece al grupo.

La No correspondencia entre generación de ingresos y el control de recursos monetarios
simbólicos para la toma de decisiones. Es decir aunque las mujeres generen ingresos, eso no
implica automáticamente que tengan el control de sus vidas y que puedan gozar de su tiempo libre
como deseen, además de su doble jornada o triple jornada cuando generan ingresos, agregando
las tareas domésticas tradicionales.

Consideremos que en M éxico a prevalecido una cultura autoritaria de las familias con las
siguientes características, (GDF,2004).

• La existencia da una autoridad y poder unipersonal cas i siempre mascuiina.

• La existencia de relaciones de dominación y subordinación entre las autoridades.

• La resolución de conflictos en una famiiia autoritaria, no es satisfactoria para la mayoría del
grupo, deb ido a que no se toman en cuenta los deseos e intereses de cada uno de los
miembros del grupo familiar.

• La existencia de frustración y miedo en los miembros del grupo para plantear sus deseos e
intereses y para que esos deseos e intereses puedan tener repercusión en las decisiones
que se toman dentro del grupo familiar.

• La existencia de poca autonomía de cada individuo del grupo, es decir hay gran
dependencia de la autoridad, es decir una mujer tiene posibilidades de mejorar su carrera
laboral e ir a trabajar a otra zona diferente a la que el marido decidió como lugar de
residencia y esto repercute en dificultades en su carrera laboral, a partir de decisiones que
toma la autoridad masculina en func ión de perm isos implícitos. aunque no aparezca la
necesidad de pedir perm iso explícitamente. Esto se suma a la dificultad que tienen las
mujeres en la identificación de sus prop ios deseos y en la formu lación de intereses en
función de su socialización de género.
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• Hay baja autoestima de cada miembro del grupo, sobre todo de la esposa madre y de las
niñas ', resulta sencillo que las niñas se les críe con la idea de que son tontas, que no saben
resolver las cuestiones intelectuales, las cuestiones técnicas, etc... yeso tiene que ver con
la socialización diferenciada de niñas y niños.

• Las mujeres están haciendo un proceso de cambio de mayor autoestima de mayor
comprensión de sus derechos, en estos casos el intento del cambio produce rupturas y
separaciones conyugales, cuando el compañero o la pareja de la madre, no entiende, no
apoya estos procesos de transformación. La violencia del hombre puede deberse muchas
veces a su deseo de afirmar la necesidad de que la mujer debe mantenerse en el lugar
predeterminado por una concepción tradicional de lo que * debe ser la familia *; en este
caso hay un mantenimiento del sistema autoritario, a pesar de los intentos de
transformación de algunos de los miembros.

Actualmente se están intentando desarrollar nuevos tipos de familias, pero de alguna
manera, el sistema tradicional autoritario está pesando para impedir las transformaciones, este es
un problema el cual hay que atender, observando cómo los cambios familiares están dificultándose
en producir la autonomía femenina y el desarrollo de una feminidad plena, a partir de las
demandas conscientes e inconscientes de los hombres, de los hijos y de las propias mujeres de
volver a una supuesta normalidad que implica los roles de la familia trad icional.

Por lo tanto se hacen las siguientes reflexiones al papel de las mujeres en un ejercicio de
poder autoritario: en el modelo familiar autoritario, las mujeres juegan un doble papel es decir son
dominadas frente a los hombre, dominantes frente a los hijos(as); en realidad, son quienes se
ocupan en lo cotidiano permanente del espacio privado , de introyectar en la nueva generación la
base valorativa que sustenta todo el modelo, es decir hay un más y hay un menos, en términos
valorativos, en términos de poder; menos frente a los hombres, más frente a los hijos(as), las
mujeres ejercen en toda su intensidad la violencia del modelo como dominantes de su
descendencia dominada.

En este sentido, el papel de la mujer es social-familiar y es más complejo a la de los
hombres, es decir ellos pueden ser menos frente a otros hombres en el espacio público, pero
nunca serán menos, en tanto hombres, frente a una mujer en el espacio público, aunque tengan
que aceptar su autoridad laboral y social y siempre serán más en el espacio privado.

Por el contrario, las mujeres sólo son más frente a los hijos e hijas en el espacio privado,
espacio en el cual son al mismo tiempo menos frente a los hombres. Y tendrán que soportar y
sobrellevar las mil evidencias de estar siendo valuadas como menos en los espacios públicos, por
los mismos hombres que deben aceptarlo porque no les queda otra más que aceptar su autoridad
laboral o profesional.

La carga que genera en las mujeres vivenciarse genéricamente como menos, las
frustraciones que se acumulan aún en la hegemonía del modelo por la postergación de los
modelos autoritarios o la negación de sus deseos y necesidades, son altamente funcionales a la
reproducción del modelo: las madres dominantes son violentas, por dominantes, por más, y porque
todas las formas de violencia como forma de relación con su descendencia.

Al decir madres no me refiero a una caracterización de la forma en que se lleva a cabo su
relación materna, sino al hecho de ocupar la posición de dominio frente a sus dominados(as),
puede ser desde consentídora hasta apapachadora, abnegada, servicial, hasta el sacr ificio
personal más extr érno y ocupar la posición de dominio que es en definitiva la socialización básica
para la reproducción del modelo.
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Por muy permisiva que una madre sea, siempre es dominante frente a sus hijos e hijas en
el modelo autoritario, cuando además no es muy permisiva porque arrastra cargas pesadas de su
propia socialización, cuando está cargada de frustraciones, desequilibrios y exigencias
contradictorias de su condición de mujer-esposa y madre; su violencia no sólo es impllcita sino que
se vuelve explicita en la cotidianeidad: grita, insulta, pega, castiga. socializa. y educa para el
autoritarismo, con los refuerzos esporádicos de las intervenciones explicitas del padre.

Las transformaciones de género. su pasaje de construcciones inequitativas del género
hacia el género equitativo, son la condición necesaria para lograr que los conflictos dejen de ser
vividos como problemas, que hay que evitarlo, ya que en la lnequidad genérica y el autoritarismo,
el conflicto realmente es un problema porque cuestiona la aceptación de status vigente. es un
riesgo para el status quo.

Por lo tanto la resolución de los conflictos puede encararse mediante negociaciones entre
iguales. ya que si ambas partes son iguales, no hay negociación verdadera posible, sólo hay mil
maneras en que el dominado le busca la vuelta al dominante (acumulado mas desgaste), para
tratar de obtener algo y raramente lo logra; o la manipulación del dominante para reencauzar las
solicitudes del dominado hacia soluciones que refuercen su propia posición de dominio.

4.7 Transformaciones Familiares

La confirmación de la familia nuclear moderna implica el encuentro de las instituciones del
mercado y del estado capitalista; conceptualmente se identificó en la esfera económica con la
producción y a la familia con la esfera de la reproducción social.

Se afirma y difunde con el florecimiento del estado de bienestar después de la segunda
guerra mundial; el modelo de la familia nuclear implícito era que las mujeres casadas se harian
cargo de la familia y sólo excepcionalmente se contemplaba su participación en la estructura
ocupacional; dicho modelo encajaba con el objetivo global de hacer funcionar un sistema
ocupacional de previsión y asistencia, capaz de garantizar a los hombres pleno empleo, ingreso
adecuado y cobertura para los dependientes, es decir los dependientes, es decir, para los
miembros de la familia, incluida la esposa-ama de casa, se diseñaba así una definición de roles
rigida, un modelo de familia asimétrica.

En la segunda mitad del siglo xx, se experimentaron numerosos cambios sociales y
demográficos que han modificado los arreglos y estructuras familiares y que han replanteado las
identidades de género basadas en el modelo de la familia nuclear.

Respecto a los cambios sociodemográficos destacan: la disminución del número de hijos
promedio de cada familia de 7.5 a 2 y la disminución de la tasa de mor,talidad infantil. Por otra
parte, respecto a las uniones no hubo variaciones importantes a lo largo de las generaciones. las
bisabuelas, abuelas y madres de jóvenes actuales se unieron poco antes de los 20 años, no
obstante, es mayor la participación de las jóvenes actuales en la elección de pareja, además, se ha
extendido la práctica del noviazgo y'~ ha reducido la diferencia de edad entre los cónyuges. Más

. de dos terceras partes de las mujeres urbanas y con escolaridad post-primaria usan o han utilizado
métodos anticonceptivos y desean tener entre 2 y 3 hijos(as), las mujeres han reducido el tiempo
en años destinado al embarazo y a la crianza en una tercera parte. actualmente cerca de la mitad
de las mujeres entre 20 y 45 años de edad tienen una participación econórr.íca en actividades extra
hogareñas. 4
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También se ha demostrado que la reducción de la fecundidad y la mortalidad en algunos
países de América Latina, el aumento de población en edad reproductiva y el aumento de le
esperanza de vida han implicado que las mujeres tengan ahora mayor tiempo para sí mismas, para
realizar otras actividades diferentes a la crianza de los hijos.

Los cambios demográficos han estado acompañados, desde la década de los ochenta, por
un proceso de crecimiento de las desigualdades socioeconómicas enmarcado en procesos
masivos de precarización de los empleos . Arde la crisis económica, aumentaron los receptores de
ingreso por hogar, frente al hecho de que el salario del padre como proveedor principal ya no es
suficiente, o de que el aumento de la desocupación masculina golpeara en muchos casos al
trabajo del padre de la familia.

Esto planea que el trabajo femenino, que es relativamente peor remunerado que al del
hombre, ya no constituye en muchos casos un ingreso secundario en las familias nucleares, sino el
salario único del proveedor está siendo reemplazado por el trabajo de la cónyuge o por un conjunto
de ingresos de madre, padre e hijos(as):

Este hecho tiene un impacto en las identidades de género femeninas y masculinas, en las
relaciones de poder y autoridad en la pareja conyugal y parental y en el conjunto de la dinámica
familiar, simultáneamente, los cambios socioecómicos, demográficos, culturales y de la identidad
de género se manifiestan en la aparición más frecuente de nuevas estructuras familiares, además
de la típica familia nuclear conyugal.

Este apartado genera una serie de preguntas' ¿cómo se están constituyendo o hacia dónde
van los cambios en las relaciones de género en la familia? ¿tienden hacia una mayor democracia
familiar? Ó ¿se reproducen relaciones autoritarias a pesar de los cambios individuales de las

. ?mUJeres ..

Poco se sabe acerca de las transformaciones en la dinámica y estructuras familiares y su
impacto en las relaciones de género. A partir de algunas evidencias empíricas, obtenidas de
estudios cualitativos puede señalarse lo siguiente, con relación a las parejas (GDF,2004) :

• La familia se caracteriza por presentar relaciones asimétricas de poder entre los cónyuges,
en donde "las mujeres-esposas", sobre todo aquéllas de mayor edad, baja escolaridad, que
no trabajan y pertenecen a sectores más pobre, son propensas a ocupar una posición de
subordinación frente a los cónyuges". .

• Las mujeres más Jovenes, las que han logrado mayor escolaridad, desempeñando
actividades saláriales, las que controlan mayores recursos y son proclives a un mayor
compromiso con actividades extradomésticas tienen -mayor propensión a establecer
relaciones de género más igualitarias . En cambio, en los sectores populares, cuando las
mujeres perciben ingresos iguales o superiores a los varones ello, puede ser motivo de
violencia masculina, porque se siente herido en su masculinidad, en su papel de
proveedores y de autoridad-en la familia, con lo cual las relaciones familiares toman un
sentido más opresivo para las mujeres.

• En cuanto a las cargas del trabajo doméstico, en su mayoría , siguen siendo
responsabilidad de las mujeres, cuando los varones se incorporan lo hacen en términos de
ayuda, por enfermedad de la esposa los fines de semana o en vacaciones pero no es
asumido como una responsabilidad. Las mujeres que trabajan enfrentan grandes
dificultades para _modificar las pautas de la división del trabajo doméstico tradicional, entre
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ellas, ambivalencias personales que las llevan a actuar con poca firmeza
(fundamentalmente en el papel de la madre).

• Por otro lado la migración se a convertido en una opción de empleo y residencia para
muchas familias, que han visto transformadas muchas de sus circunstancias. En este
sentido , a sido ampliamente documentado el. papel que juega la cultura en la
reapropiación identitaria de. los y las migrantes en los procesos migratorios, cuya
reproducción se convierte en un soporte individual-comunitario para enfrentar los retos que
implica la residencia en un medio diferente al de origen, y a resultado ser una base
fundamental para el desarrollo de iniciativas organizativas, sin embargo, esta reproducción
cultural no está exenta de desventajas para los migrantes, sobre todo en el caso de las
mujeres.

Es difícil establecer pautas de regularidad en las transformaciones de la identidad de
género, que puedan abarcar a cualquier grupo social, pues estas se ligan también a variables
como clase. Zona de origen yresidencia(rural, urbana), etnicidad, ciclo vital, nivel educativo, entre
otras(os).

4.8 Familia Democrática

La idea de familia democrática es utópica todavía, pero es la utopía la que nos inspira para
darle forma de propuesta real y posible a nuestros sueños; realmente las familias están transitando
hacia nuevos conflictos relacionados con cambios ,contextuales y de las identidades de género
pero todavía esos conflictos se resuelven contradictoriamente . A veces con una mayor violencia
hacia las mujer y los niños(as) y, a veces con nuevas soluciones , en algunos casos más
democráticas, quizás. Podamos incidir, desde el movimiento de mujeres, las pollticas de género y
la acción de la sociedad civil, hacia una familia más democrática, la cual estaría inspirada por la
equidad de género y por un trato respetuoso entre madres y padres. Esta concepción de familia
democrática se podría compartir con la autoridad y compartir el poder de madre-padre o de las
autoridades adultas(os), que constituyen el sistema de autoridad familiar , este proceso significaría:

• Consulta entre las autoridades y los miembros del grupo.

• División de responsabilidades y deberes entre las autoridades.

• Coordinación, comunicación, apoyo y respeto entre quienes ejerzan la autoridad .

• Aceptación de la diferencia de la autoridad y de las diferenc ias entre cada una(o) de las
personas que la(lo) ejercen .

• La aceptación de la diferencia quería decir que no se le va a dar menos valor a la crianza
de los hijos(as) que a la provisión económica del hogar.

La diferencia de autoridad no se regirá por la diferencia de género, no habría temas más
jerarquizados que otros de acuerdo a las áreas de competencia por género, habría una:

• . Resolución de conflictos más satisfactoria para los miembros del grupo, los intereses de
cada uno(a) de los miembros del grupo tendrlan derecho a ser respetados .

• Autonomía de cada individuo del gruJ'o familiar, sino que significa afianzamiento de la
solidaridad grupal basada en la confianza y el respeto .

• Un posible desarrollo individual de cada miembro. Esto está vinculado con la idea de
autonom ía e incremento de la autoestima.
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• Sistema de autoridad más flexible que en las familias autoritarias. La flexibilidad consiste
en (reconocer intereses de los hijos(as), intentar producir acuerdos de la pareja
escuchando los intereses de hijos(as), establecer reglas de convivencia que contemplen
los intereses de los miembros en condiciones de equidad, posibilidad de crecimiento de los
niños(as9 hacia una total autonomía y condición de sujetos que les permitirá gozar de
derechos plenos).

La convlv éncla democrática en la familia invita en principio a una reestructuración de los
esquemas que la cultura a definido como lo que "debe ser" una familia. Esto invita al desarrollo de
valores encaminados al reconocimiento y respeto de la diversidad. Así el fomento del ejercicio de
la libertad acompañado de los limites adecuados a la edad y capacidad de responsabilidad de cada
uno(a) de los elementos del grupo familiar, les adiestra en la toma de decisiones, alentando a la
mujer a apropiarse de su vida y su cuerpo al verse con todo su potencia de desarrollo dentro y
fuera del espacio hogareño, y no sólo en función del servicio de lo demás, como esposa, madre o
hija. A su vez, incitar a la expresión plena de toda la gama de emociones y sentimientos en los
varones- que les lleve al crecimiento integrado y pleno que bien puede originar su empalia.

El fomento de la responsabilidad, nos llevaría a la capacidad de responder por nuestros
actos, asumir sus consecuencias, lo que bien puede provocar una reflexión previa a aquello que se
va a hacer. La responsabilidad presume madurez, tomar las riendas del destino propio, aplicarla
puede favorecer el crecimiento emocional e intelectual de las personas, en los padres fomenta la
confianza en sus hijos(as) yen ellas(os) la seguridad en si mismos(as) y en sus progenitores(as),
favoreciendo la paternidad y maternidad plena y comprometida en todos los aspectos y no sólo
como proveedores. Aún en los casos de separación.

La igualdad y la justicia, aplicarlas en la familia desde la democracia significa el respeto de
la diferencia para no traducirla en inequldades al favorecer la fuerza, edad o poder económico para
someter a losías) demás o privilegiar a alguien.

Este reconocer el derecho a ser igual de los miembros de la congruencia entre el discurso
y los actos, en la aplicación justa y puntual del reconocimiento o la sanción, eliminando cualquier
tipo de violencia. Llevando a valorar equitativamente la opinión, el hacer y deseo de cada
elemento, fomentando la integración y la participación .

La tolerancia en la familia se traduce en el reconocimiento del derecho de cada quien de
ser, hacer, pensar y sentir aún cuando no coincida con el total del ser, hacer, pensar y sentir
propio, abriendo así la posibilidad de la diversidad y del derecho a la diferencia, lo que puede
enriquecer el crecimiento en una coexistencia pacífica y en el ejercicio del diálogo y la negociación,
al establecer una comunicación clara y explícita de las reglas acordadas y la renegociación de
aquello que no funcione, erradicando el temor, la desconfianza y el resentimiento; muy cierto es
que se enfrentarían dificultades y conflictos, sin embargo su resolución se basaría en una forma
más enriquecedora y pacifica, al basarse en.la conciliación, se rompería el esquema ganar-perder
y se sustituiria por el de ganar-ganar.

Son muchas las ventajas que ofrece una convivencia democrática, ya que entonces
podremos hablar de hombres y mujeres que crecen con valores que les impulsan a participar
socialmente, que se apropian de sus derechos y por lo tanto no conciben una cultura autoritaria
que les in visibilice. Hablamos pues de una sociedad que abandona la minoría de edad más
conciente de su ciudadanía dispuesta a ejercitar la toma de decisiones plenamente.

Los obstáculos que existen para el cambio, para poder llegar a este tipo de familia
democrática no sólo están presentes dentro de I~ familia, sino también en el marco contextual
económico y sociocultural en el que se mueve ésta. Estamos viviendo una transición profunda no
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solamente en lo politico, sino también-en la vida privada, y esto significa tomar en consideración
todos los obstáculos que impiden el desarrollo de esta democracia familiar .

El gran hallazgo del movimiento de mujeres fue tomar en cuenta la democracia y a la lucha
polltica no sólo dentro de la vida pública, sino también de la vida privada, con la concepción de "lo
personal es político".

Estos sistemas contextuales están impidiendo las transformaciones hacia una democracia
familiar, tienen que ver tanto con los sistemas legales, religiosos, culturales, morales, con las
creencias de género y también con el rol que tienen los medios de comunicación, a su vez, las
políticas públicas han reproducido concepciones de vulnerabilidad, invalides de las mujeres y no
han considerado a las mujeres ciudadanas de primer nivel.

Ha habido una diversidad de efectos en la generación de contradicciones y nuevos
conflictos en los sistemas de autoridades familiares, a partir de nuevos arreglos familiares
emergentes se mueven los sistemas de autoridad y no simplemente jefaturas donde las mujeres
tienen la principal carga y menos herramientas para enfrentar las crisis económicas y sociales.

A partir de lo anterior, es necesario enfatizar que los cambios en la división sexual del
trabajo, los cambios en las creencias de género, están siendo frenados por nuevos procesos de
violencia familiar, que impiden cambios realmente efectivos y progresivos .

La violencia familiar se plantea muchas veces como resistencia de los cónyuges respecto
de los progresos de las mujeres en su ingreso al mercado laboral, el desarrollo de su proyecto de
vida personal, de los intentos de las mujeres de confrontar nuevos desafíos educativos, respecto
de los cambios de creciente autonomla deniños{as).

Éstos se enfrentan con métodos disciplinarios todavía muy primitivos y represores, por otro
lado la socialización de género todavía conforma identidades masculinas basadas en mandatos
culturales, donde la agresividad y el dominio son esperados desde la infancia. A su vez las mujeres
todavía tienen que superar durante toda su vida expectativas tradicionales , intemalizadas, pasadas
y presentes de padres, madres y parientes.

Por lo que, fomentar las relaciones equitativas en la familia, o lo que aquí hemos llamado
democratización de las relaciones familiares, se convierte en una tarea que debe de cruzar los
esfuerzos por atravesar las polrticas públicas con el enfoque de género., buscando reducir la
diferenciación social que establece la inequidad de género, raza, edad y clase social en cualquier
ámbito de las relaciones familiares para llevar a la polrtica social más allá de la atención a la
marginalidad económica, asumiendo el compromiso de promover mayor justicia social.

En esta tarea, se tiene que replantear la polltica pública orientada hacia las familias, si las
pollticas públicas continúan sin voltear a ver los cambios que se están operando en las
transformaciones familiares, la diversidad de formas familiares que coexisten con la familia nuclear
tradicional y la necesidad de fomentar procesos que lleven al respeto de los derechos de las
niñas{os) y al logro de mayor equidad entre mujeres y hombres, los resultados continuarán siendo
sesgados y seguirán sin incidir en el tema de fondo: la desigualdad social.

Por lo tanto es importante resaltar desde lo anterior conceptos que nos permitan ir
comprendiendo conceptos tradicionales sobre algunos estereotipos de lo que realmente es lo
masculino y lo femen ino, por eso en el capítulo siguiente hablamos de la Codependencia y su
relevancia en algunos estudios de género.

..

51Neevia docConverter 5.1



CAPITULO 5. La Ayuda Mutua

se presenta el modelo de las fratemidades de ayuda mutua, o autoayuda como un
intercambio donde la ayuda mutua ocurre cuando personas que tienen un mismo problema o
situación de vida, se reúnen para apoyarse unos(as), a otros(as).

5.1 ,Consideraciones Generales

Se denominan grupos de autoayuda, siendo el término original en inglés **Self-help
groups**, también se habla de la ayuda mutua como la descripción de la forma de relacionarse
presente en ellos. (Montano, 2004) .

Existen varios tipos de grupos de autoayuda. Cada uno se propone distintos fines y siguen
diferentes modelos; solamente los que aplican alguna versión del modelo más difundido originado
por Alcohólicos Anónimos, (AA), son en si mismos un fenómeno social importante. Para las
asociaciones intergrupales de AA, se reportaron en México más de 12,000 grupos en el ano 2001,
(Montano, 2004), sin contar otros grupos que siguen ese esquema; pero muchas otras personas
con muy distintas problemáticas y situaciones de vida, se reúnen en lo que en cada caso
denominan "su grupo de Autoayuda". '.

A decir de sus participantes, este tipo de respuesta social y forma de grupalidad ofrece
apoyo y sostén. Suele hacerse medio para organizar un esfuerzo común que permita abordar
problemas y entonces se convierte en un recurso altamente valorado.

Como fenómeno social contemporáneo, caracteristico de las culturas marcadas por el
dominio del mercado y las violentas relaciones entre 105 seres humanos, ¿qué es lo que los
grupos de autoayuda pueden ofrecer a las personas que en situaciones insoportables y
enajenantes buscan soluciones o al menos formas de reconciliarse con su entorno?, Estos grupos
aunque se hayan originado en culturas sajonas, son una opción cada vez más ampliamente
reconocida y practicada.

Estos grupos que son una forma de respuesta social, constituyen una propuesta que se
habrfa de examinar, desde diferentes ángulos, que den respuesta a interrogantes tales como; ¿en
qué consiste la ayuda mutua?, ¿por qué y para qué se forman éstos grupos?, ¿cómo
funcionan?,¿qué resultados pueden llegar a ofrecer?, ¿por qué se convierten en espacios tan
importantes para sus integrantes?, etc. ; analizar aquello que 105 constituye como concepción y
proceso grupal es un reto. (Montaño, 2004) . .

En los grupos de ayuda mutua se habla de compartir experiencias, se intenta explorar una
situación de vida que se ha hecho difIcil en un ámbito subjetivo; se establecen vfnculos con otros
en una forma de participación social.

La posibilidad de ser nuevamente una persona que tiene su "lugar" en un medio social al
que siente o sabe que pertenece, es algo que puede tener un efecto trascendental, es un elemento
de identidad y se hace parte de un proceso con el que vuelve a generarse un sentimiento de valor
y la capacidad de responsabilidad subjetiva. Escuchar permite aprender, en un espacio propicio
para la construcción de autonomfa y subjetividad.

Consideremos para comenzar, los términos de autoayuda y la ayuda mutua.
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Hablamos de grupos de autoayuda, pero también de la ayuda mutua que se ofrece, los
nombres frecuentemente dicen mucho y ésta no es la excepci6n.

Una persona acude a un grupo de autoayuda voluntariamente y similarmente deja de
asistir. busca resolver una situaci6n que personalmente siente o vive como problemática de
conflicto, Las situaciones que las personas que acuden a un grupo de autoayuda presentan,
generalmente van de tristeza hasta encontrarse al borde de la muerte. Se acude buscando
formas de afrontar lo que se necesita cambiar o resolver, con respecto de una situaci6n subjetiva,
familiar o social. Al buscar y acudir deseando ayudarse, se esttl haciendo responsable, para
empezar, de esa decisión .

En esta primera búsqueda podemos reconocer un intento de encontrarse con quienes tal
vez vivan algo similar. Es el deseo de saber si otros(as), pueden también estar sufriendo lo mismo
o algo similar. Es una pesquisa iniciada en una gran soledad y aislamiento, pero con la promesa
de que tal vez existan quienes vivan lo mismo y entonces compartirlo y hacerlo menos doloroso.
Este es un acto aut6nomo y una elecci6n de responsabilidad. Pero hacerse cargo no es un .
proceso fácil, al menos no estando solos(as), es aquí que la noci6n de ayuda mutua entra en
juego.

Quien llega a un grupo de autoayuda se encuentra con otros(as) que comparten una
concepci6n y discurso que integra una utopía o filosoffa de ayuda mutua, asl como una forma
especffica de trabajar juntos(as) sobre una tarea personal y proyecto compartido que se materializa
en el grupo de autoayuda como método. Se dice en algunos grupos que el nuevo participante
llega al apoyo de los otros(as), que se pueden y saben reconocer en el nuevo. Se comprende
empáticamente su dificultad y situación de búsqueda y anhelo, desde un punto de vista humano y
personal. Es ast que reaccionan ante cada persona , con una bienvenida y acogida, misma que
puede en casos estar enteramente ritualizada, pero que es en esencia la expresi6n de un
sentimiento de comunidad.

Ayuda Mutua. es una idea que nos habla de colaboración, nos invita a pensar en el apoyo
personal que puede representar el estar con otros(as). y ser animados para avanzar; habla
también de una igualdad horizontal, es la idea de unirse a otros sin jerarqulas para enfrentar un
problema o resolver una situación.

Es distinto arreglar un desperfecto con el apoyo de otros(as) que solo(a), y esto es
enteramente distinto a encargarle el trabajo a un profesional, incluso si se hace en colaboraci6n
con el mismo. Implica un cambio en la disposici6n personal y un proceso de autonomfa con el que
la acci6n necesaria para hacerle frente a una situaci6n o problema, nos lleva hacia una forma de
subjetividad. Es una propuesta de autogesti6n y autonomfa, desde el primer paso de acudir a un
grupo aceptando trabajar con otros(as). en la problemática personal. hasta crear el autogobiemo
del propio sujeto.

5.2 La Ayuda Mutua

La ayuda mutua es un concepto que permite concebir y pensar en algunas formas de
relaci6n social, se puede decir que ayuda mutua es toda relación en la que unos(as) y otros(as) se
apoyan reclprocamente para superar una situación o problemtltica.

Ayudqr a otros(as), puede consistir en el reconocimiento de un problema o situación de
vida desde n-era, más objetivamente. menos emocionalmente. Cuando una persona tiene
dificultad para abc'rdar una situaci6n , para confrontar un problema o tarea, la colaboraci6n suele
ser la forma de llevar adelante el proyecto que se defina como necesario.
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La ayuda es lo que se recibe ara "
reconoce la necesidad y se reconoce e,{'¡a ac::trar el proceso de la l!8rm:na, el que ayuda
un conocimiento especializado ni una dest:' "ida~ de apoyar, esto no Implica necesariamente
en la que los participantes son personas . a profes!Onal. la ayuda mutua supone una situación
requiera un estudio formal o sistematiza:m~es sl~óun saber o forma. de ~acer I~s cosas que
quienes se identifican· . noo n conlleva una situación honzontal entre
Se convierten entonce':':o I~uales, para que se aglutinen alr~edor de ~na situación o p~Yecto,
estrategias y alternativas. ~srsonas q~e ~peran, que. trabajan, que .p!ensan, hablan y buscan
democráticas pacIficas y concer:

n
es se qu~ se tienden a propiCiar formas relativamente

, as para una acción que se concibe como empresa conjunta.

tra En la ayuda mutua el poyo pasa procesos de identificación. La idea de ayuda mutua es
o.d, forma de nominar el vInculo entre personas que comparten similares valores situació~ de
~ ~ momentos y procesos de transición. Hablar de sociedad implica grupalidad, ,x,rque ésta es
. ?",a en que la~ personas se reunen. En general la acción humana es inmediatamente al
m~enor ~e cada sUJeto. En el mundo exterior esos varios tienden a agruparse en pequeño«
nUcJeos,. algunas personas ql;le emprenden una actividad conjunta, se distribuyen las tareas
n~ces~nas P<!~ llevar a térmmo un proyecto, tanto individual como colectivo, para abordar una
situación subjetiva que congrega.

. .Funcionar con ~a colabo~ción en otros es el carácter fundamental de la socialidad, aunque
se anticipe q~e el ~nfhcto y la dificultad serán parte, se hace natural reunirse, porque la posibilidad
de afrontar sl~aclones y empresas conjuntamente brinda seguridad y también el sentimiento de
que se es algUIen que vale para otros (as), incluso y tal vez especialmente en medio de la lucha
por el poder. Cada persona es y se hace significativa (o) o importante para otros(as) y para si
mismo(a); participar brinda identidad y sentido. las personas se reúnen por el valor personal que
ofrece el sentirse parte con otros(as) yel reconocerse mutuamente.

Se suelen experimentar situaciones en las que se genere una disposición para aprender de
otros(as) y que puede valorarse mejor cuando otros(as) aprenden de la propia persona. Se busca
al otro(a) para reconocer lo que se desea ser; al conocer a la otra persona y lo que puede brindar,
se llega a encontrar lo que se desearía adoptar y hacer propio . En algunas circunstancias cada
uno (a) puede identificarse en su capacidad de escucharse y escuchar, además del desahogo que
permite el externar la problemática, se pueden llegar a determinar situaciones y vivencias propias
en las de otros(as), incluso llegar a comprenderlas y con ello hacerlas menos diffciles, pero
también transformarlas en algo distinto de lo que originalmente eran en un momento de tensión y
conflicto.

Para convertir la experiencia en algo que pueda ser contado y que deje de ser motivo de
conflicto y tensión personal. se busca decir a otros(as) lo que se siente y ha vivido para
transformarlo, resolviendo y cambiando de signo y significado; en lugar de que algo siga siendo
doloroso, se puede asl llegar a transformar lo vivido en saber y experiencia valorada, para ello es
necesario poder hablarlo. llevar lo vivido más allá de lo que actualmente es, intercambiar con
otros(as), para avanzar. moverse y salir del estancamiento que impone el valor actual que se les
asigna a los acontecimientos. vivencias y lugares que se ocupan .

las reuniones son para conocer. relacionarse y convivir; para salirse de la propia persona y
ensimismamiento, para disfrutar del trato con otros(as), pero también para desanudar aquello que
está atorado. Hablando con otros(as), también se intenta transformar lo dramático en comedia y
humor, cuando esto se logra hacer rutinariamente, entre varias personas que asl se reconocen e
identifican el carácter de su actividad. se van estableciendo marcos de relación que pueden incluso
ayudar a ir reconstruyendo subjetividades, especialmente cuando la forma de interacción y
estructura social que se logra establecer lo permite, e incluso llega a hacerlo necesario.
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Participar en reuniones con otros(as) puede ser reconfortante y brindar alguna tranquilidad
simplemente por el hecho de estar reunidos(as) y saber que en alguna medida uno es importante
para otros(as) y puede ser reconfortante lograr finalmente pedir ayuda, inclusive cuando se acepte
que la responsabilidad última es propia. Igualmente valioso puede ser el saber que se ofrece
ayuda y sentirse en una situación en la que se considera que hay entendimiento afectivo, o una
aceptación mutua tal que se puedan recibir y ofrecer palabras y conocimientos. Por mlnimo o
aparentemente intrascendente que parezca lo que ofrece, se refrenda la importancia de unos para
otros(as) y de cada uno(a). Se fortalece la propia identidad, simplemente como seres humanos
nuevamente inmersos en sociedad con otros(as). Cada uno(a), se hace y se siente valioso(a) .

En las relaciones puede haber elementos racionales y conscientes, pero también otros
velados, que no se dicen o son llanamente inconscientes. Se suelen dar procesos identificatorios
en los que se da el reconocimiento en las historias de vida, sus lugares, sus valores, etc.;
especialmente en sus momentos de debilidad, mezquindad y soledad, en situaciones y posiciones
sociales y familiares. Cada uno(a) puede verse y reconocerse o sentirse similar a otros(as) en
algún sentido.

Se puede sentir y percatarse que entrar en una búsqueda de colaboración y convivencia
puede ayudar a salir de la depresión y el sufrimiento, se suelen buscar una perspectiva y proyecto
que puedan hacerse propios para compartir y ser francos con otros(as), y hacer asr el grupo,
familia y equipo; esto se llega a lograr en algunos medios y esquemas sociales especlficos
apropiados para la relación subjetiva y el establecimiento de vínculos con otros(as).

Cuando existe una situación en la que está menos presente la información oculta, cuando
las estrategias para obtener ventaja y una mejor posición no son lo preponderante, ahl donde el
otro(a) y cada uno(a) pueda sentir que es posible hablar con apertura, se presentan casi
automáticamente interacciones abiertas y despreocupadas; actividades y trabajos, juegos, tareas y
cambios subjetivos que se emprenden junto a otros(as). Se tiende a colaborar mejor en un
ambiente que permita a cada uno(a) una disposición para la confianza y tranquilidad ; esto es asl
porque para la colaboración son necesarias el menor número de máscaras sociales, se busca un
escenario que no sea solamente para lo superficial, aparente o supuesto; algo distinto de aquello
en que la micro política marca la relación entre fuerzas y la lucha por el poder

Cuando se puede establecer la posibilidad de proyecto conjunto, tanto para emprender una
tarea, como para conversar un tema o en general aprender de otros(as), cuando la tarea es el
asunto primordial para los que colaboran y hay un entendido de reconocimiento recíproco en el que
ninguno es percibido como amenazador o esencialmente distinto, el asunto central se puede llegar
a avanzar en los objetivos de conjunto. Con un nivel menor de lucha y competencia se logra hacer
equipo y definir un proyecto común en el que cada quién defina el propio. En ocasiones la
colaboración social puede pasar a ser el establecimiento de una pequef\a sociedad cooperativa ,
basada en una noción de ayuda mutua.

El apoyo mutuo es un concepto que permite pensar sobre lo que es necesario para
establecer una situación de trabajo conjunto. Aquello que sirve para configurar un medio social
que también permita a cada uno (a), tener un valor como persona, para sI y para los demás. Esto
es fundamental en el sentido de lo imaginario y simbólico, porque permite establecer la situación
necesaria para afrontar lo que hay que abordar en el camino, tanto en lo personal como para la
empresa en común, mediante formas de organización social que materializan en lo grupal,
reuniendo los elementos subjetivos y un proyecto común; para lograr avances en ambos planos el
trabajo implica identificar lo subjetivo personal como lo colectivo. AsI se integra la tarea de
superación personal con la de la consolidación de equipo y grupo.
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Al pasar el tiempo y con el trabajo conjunto, se va haciendo necesaria la definición de un
medio social y cultural en todo aquello que es propicio para este tipo de proceso.

..
La colaboración se establece cuando diversas personas se ven reunidas por una situación

común que necesitan resolver, se discuten los asuntos que les unen, se distribuyen tareas, se
reconocen y asignan actividades sobre lo que cada quien es capaz de llevar a cabo o bien decide y
elige intentar, se habla y se acuerda para entrar en acción. .

Hablar en común es también negociar y decidir que es lo que se va a hacer, que todos(as)
ubiquen un lugar para sr mismos(as) en las actividades, a cada momento. Pero además que
puedan reconocer, mediante un esquema similar la importancia simbólica y práctica del encuentro,
tanto en lo personal como en un compromiso social, cada quien necesita identificar su valor como
sujeto social y el del otro(a) en la interacción y el diálogo, como parte de proyectos propios y
compartidos.

Los participantes hablan y acuerdan, buscando coherencia entre sus esferas de acción y
sentido en la actividad común del trabajo de grupo. Se incluye y convoca a cada participante, en
cada momento se asumen lugares y emprenden actividades que se hacen parte de un proceso
subjetivo y de colaboración. El trabajo grupal implica un trabajo personal , porque la actividad se
hace parte de una participación en la que el propio ritmo del conjunto permite comprender
procesos y emprender de mejor forma cada actividad, integrarse al grupo da también la posibilidad
de unirse a la acción conjunta con todo y su ritmo propio, además de contar con apoyo.

. 5.3 Grupalidad y Grupo

Se hace un grupo en distintas situaciones y los grupos surgen tan espontáneamente que
casi no son reconocidos; el equipo de trabajo, la familia, los amigos el club social o deportivo, etc. ,
pero hay otras ocasiones en las que surge la grupalidad; en momentos de crisis, con cambios
importantes en la vida, en situaciones criticas en las que los sujetos se encuentran en soledad. Se
llega a hacer grupo en aquellas situaciones en las que los sujetos se encuentran desamparados y
con gran dificultad para abordar una problemática, un reto, un cambio. En éstos momentos se
suele sufrir, irse deteniendo, entrar en conflicto y depresión; pero también se suele buscar a
otros(as), para buscarsu.eyuae, para identificarse mutuamente.

En la búsqueda del apoyo es común identificarse con quienes viven una similar situación,
especialmente cuando tienen interés y deseo por colaborar personalmente. La forma de asociarse
y agruparse es un proceso social común, es una dinámica que se presenta frecuentemente y de .
manera casi imperceptible, pero que con el tiempo se va consolidando por medio de asociaciones,
saberes especificas y formas de organización, cada una de estas formas de comunidad suelen
estar relacionadas y adecuarse a situaciones de vida, problemáticas y conceptos que reúnen a las
personas. Esta forma de agrupación es producto de la acción común de personas que en algún
momento buscaron unirse por los más diversos motivos.

En su momento, se busca o encuentra a otros(as) que viven algo similar, y se llega luego a
sentir que es lo mismo, sea porque es clara y directamente reconocible como igualo por un simple
sentimiento o imagen , que se hace posible el mutuo reconocimiento; esto sucede en grado y nivel
tal que se hace posible el intercambio. Se suele además disparar una interacción que puede
comenzar por un desahogo y narración, lágrimas, momentos que necesitaban ser expresados. Se
narran asuntos que primero habla que describir a otros que estuviesen receptivos, incluso de llegar
a ser de resignificación y elaboración, especialmente cuando la estructura y concepción del medio
social ayuda a que sea posible.
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Las personas pueden incluso llegar a reconocer que necesitaban algún espacio para su
proceso subjetivo; al encontrar un medio social estructurado mediante un proceso histórico de
evolución que permite darle cabida a esas transiciones en las que el cambio subjetivo se haga
parte de un proyecto grupal y social. Cuando se van estableciendo y estabilizando, estos entornos
grupales suelen llegar a tener caracteristicas y particularidades comunes.

Cuando lo que se puede denominar ayuda mutua queda establecido como el esquema de
trabajo en un grupo de similares que comparte una situación común, hablamos de un grupo de
autoayuda. Existen muchos tipos, se encuentran aquellos en los que laspersonas se reúnen por
una enfermedad ,o dolencia trsica, como lo serian grupos de diabético. enfermos de cáncer, etc..

Existen grupos que se reúnen para compartir una misma situación o experiencia de vida,
tales como aquellos que reúnen a madres solteras, viudos(as), o personas que han sufrido
violencia, entre múchos otros. También se encuentran aquellos en los que se aglutinan personas
que comparten un mismo patrón compulsivo de comportamiento, o alguna forma de las que suelen
denominarse adicciones, tales como por ejemplo, los comedores compulsivos, o con otros
desórdenes de alimentación, alcohólicos y adictos a sustancias psicoactivas o los adictos al
trabajo, a las apuestas, etc.

En otros grupos las personas se reúnen alrededor de un concepto que les permite
identificar o hacer reconocible una serie de problemáticas, como puede ser la idea de las
relaciones destructivas, la baja autoestima, la codependencia o la neurosis. Los variados grupos
de autoayuda siguen muy diversos formatos y formas de organización; distintas reglas y
caracterfsticas para el trabajo y la reunión.

Existe tal diversidad y variedad y aún asf podemos hablar de los grupos de autoayuda
como un mismo tipo de agrupación y forma de grupalidad; es asl porque comparten una serie de
elementos que los unifica.

No obstante las diferencias en cuanto a temas, integrantes, modalidades de trabajo y otros,
los grupos de autoayuda comparten una serie de rasgos. Su impacto en mujeres que viven
violencia familiar, por ejemplo fue el objeto de estudio de la investigación que se reporta y discute
aquf, se buscó reconocer las propiedades sistemáticas, al analizarlas como instancias de un mismo
dispositivo para el trabajo grupal; la exploración nos lleva a reconocer particularidades propias de
medios sociales que surgen como respuesta a la necesidad de hacerle frente, personal y
colectivamente en situaciones y problemáticas psico-sociales. .

Los denominados grupos de autoayuda se constituyen una y otra vez en dispositivos
grupales con caracterlsticas específicas que operan con base en una misma concepción y
estructura y hacen posible el sostén o contención social, el trabajo subjetivo y colectivo mediante la
validación e intercambio de conocimiento a partir de la experiencia de vida de sus integrantes.

Aunque con el texto se van desarrollando y definiendo la mayoria de los términos, resulta
de suma importancia una breve reflexión con respecto de algunos conceptos utilizados y el sentido
que se les asigna, con la finalidad de tener una mayor claridad en cuanto a nociones cuya
discusión y delimitación no se plantea en otros apartados de este trabajo. .
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Tales conceptos son:
• Organización social.
• Entorno grupal para la ayuda mutua.
• Dispositivo grupal.
• Identidad, interacción y vrnculo-trabajo y colaboración.
• Elaboración del conflicto subjetivo y psicosocial.

Cuando se habla de una organización social se acentúa el elemento voluntario consciente, -el
sentido de acción orientada a realizar en la sociedad una serie de relaciones relativamente
estables de las que emergen partes y sectores diferentes, cada uno de los cuales, desempeña una
actividad especíñca, complementaria de los demás. Es el proceso que en todo el tiempo y lugar
lleva a Jos hombres a asociarse con fines de cooperación y destaca la importancia de un objetivo
común como factor de integración y la necesaria convergencia en la actividad asociada. (Galino,
1965, en Montano, 2004).

Cada grupo de autoayuda puede bien ser descrito como una organización social, en conjunto
constituyen una de 'sus formas; el asunto es lograr una exposición que permita ir reconociendo los
distintos niveles del problema en cuestión, con mayor claridad en cuanto a la gran diferencia entre
ellos. Los distintos términos nos ayudan a tener mayor claridad para el análisis, porque implican
estar hablando de aspectos muy diferentes de un mismo asunto complejo.

La ayuda mutua es la promesa de una forma posible de relación (nter subjetiva y abordaje de
problemáticas. se establece con base a una utopía e implica una concepción de trabajo conjunto,
lo que serIa el grupo de autoayuda. se puede hablar de un entorno social porque el espacio se
configura de manera compleja e involucra elementos conceptuales y operativos para establecer
una forma especíñea de interacción, grupalidad y socialidad; pero también es una ética de
responsabilidad y acción, conforma un medio para el aprendizaje, con respecto a una sibJación
subjetiva y social que se ha hecho problemática para los participantes Y que constituye el proyecto
conjunto, una filosoffa de acción personal y también la colaboración grupal, apropiada para abordar
diversas problemáticas con un énfasis en la elaboración del confrlcto subjetivo por cuenta de cada
participante, como concepción y forma de organización que configura el medio para la
colaboración; puede decirse que es todo un entorno para el trabajo rnter subjetivo.

Un dispositivo es un conjunto de piezas combinadas que se utilizan para hacer o facilitar un
trabajo, (Moliner, 1996 en Montano, 2004). Es un mecanismo que hace actuar diversos órganos
de un aparato destinado a producir un efecto automático determinado; tiene que ver con disponer
las cosas, es decir poner en un cierto orden, arreglar, ordenar, determinar. El dispositivo incluye un
armado de tácticas y estrategias, por tanto es objeto y operación en movimiento. También es
evidencia porque se ve, se dice, se construye, es un conjunto decididamente heterogéneo, que
comprende discursos, instituciones, instalaciones, decisiones reglamentarias, leyes, medidas
administrativas, enunciados cientlficos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, etc. Los
elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho, el dispositivo es la puesta
en acción de un discurso. En el presente caso hablamos de un dispositivo grupal para el trabajo
de ayuda mutua que se realiza como una forma de organización e integra un particular encuadre
para el trabajo en cada reunión.
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En el contacto con otros(as} , sea verbalmente pero también en la acción, con actividades o
tareas, se va definiendo lo necesario y acordado quienes se harán cargo y cómo se abordará cada
asunto; para organizar el trabajo se comunican, se dialoga, y para la delegación de actividades y
definición de equipos se van estableciendo roles y vinculos personales.

Se comienzan a conocer capacidades y habilidades, luego esto lleva a designar
responsables y con el avance del tiempo y las acciones a cada quien se le va reconociendo en
caracteristicas y particularidades que también pueden incluso llegar a ser imaginarias y que se
hacen motivo de vinculos más fuertes; en los detalles con los que se reconoce al otro(a) y las
historias de vida narradas y repetidas, se configura la identidad de cada uno(a) para los demás y
esto incide fuertemente en la propia.

En principio podemos considerar que la elaboración es la acción y efecto de idear algo
complejo, un proceso en el que se piensa o razona algo, en lo particular son formas de interactuar
y participar socialmente que se instauran en un grupo de autoayuda donde el participante se
introduce en una dinámica que suele hacer suya, como estrategia que se termina por aplicar
rutinariamente para abordar algunos o muchos de sus conflictos subjetivos o situaciones de
malestar y sufrimiento emocional, tanto interno como relativo a sus relaciones y vInculas micro
sociales y de proyecto, en parte el efecto interpretante de la interacción, pero también todo lo que
implica la participación que es parte de este esquema, se establecen como medios con los que se
puede hacer posible ir reconociendo o construyendo el significado de sucesos; también permiten
cambiar experiencias pasadas. Con todo, se entra en un proceso que implica la posibilidad de
conocer elementos antes ocultos e inconscientes, pero también los componentes sociales,
culturales, económicos y de otra indole que están implicados o subyacen a las situaciones que se
han hecho origen de los conflictos y dificultades que se abordan en este proceso de reflexión,
unido a la participación y forma de interacción que se denomina aqul, elaboración del conflicto
subjetivo.

En cualquier proceso que permita la elaboración del conflicto subjetivo, puede ser muy
importante reconocer formas alternas de respuesta, comprensión y significación de situaciones
problemáticas para cada sujeto, en cuanto a lo social y el efecto de situaciones relativas al cuerpo,
dolencias fisiológicas y asuntos culturales o económicos especfficos, en este sentido, puede ser
recurso útil todo aquello que permita reconocer los entramados ínter subjetivos que llevan a
conflictos de interés o simbólicos; puede aprovecharse para ello todo lo que ofrece un medio social
que pueda decirse de contención para que haga posible el sentirse tranquilo y acompanado,
valorado y aceptado. Este tipo de ambiente facilitará la escucha e incluso el reconocimiento de lo
antes oculto o negado; tal vez asi se pudiera en alguna medida llegar a pasar de una situación en
agudo conflicto que genere sufrimiento, a una en la que se obtenga o construya el sentido y
proporcione los medios idóneos para resolver.

Los grupos de autoayuda reúnen a personas que trabajan regularmente con base en una
estructura y tarea o proyecto; centrado en alguna problemática común a sus participantes; indagar
el tipo de procesos que se generan en estos espacios implica explorar asuntos tales como:
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• La forma en que se define una tarea grupal.
• La manera en que se integra el grupo
• Todo lo que hace posible establecer un especifico clima o situación para la escucha.
• Aquello que haga posible el trabajo del tema o problemática que les reúne.
• Los procesos que permitirán abordar en alguna medida los conflictos éticos, morales, micro

pollticos, psfquicos, etc.; subyacentes a la problemática subjetiva que se trabaja
grupalmente, pues se debe explorar además de lo manifiesto lo latente.

La gran necesidad social de recursos para el abordaje de problemáticas que se
manifiestan en conflictos psfquicos y en las relaciones y lugares simbólicos de los sujetos,
requieren de una multiplicidad de medios que permitan habilitar un trabajo de tipo subjetivo y
social, en torno a situaciones de vida y emocionales de las personas que tienen que ver además
con lo económico, lo polltico, modas y usos culturales, asl como con sus efectos en la
conformación subjetiva primordial; por éste motivo los grupos de autoayuda y la ayuda mutua, se
definen como espacios para procesos de reflexión y aprendizaje y se han conformado y difundido
de forma tal que se han convertido en un fenómeno social importante a nivel mundial.

Como ejemplo de la importancia numérica de los grupos de autoayuda, (Montai'lo,2004),
los grupos de A.A. en particular que se iniciaron en México en 1947, tenfan aqul en 1980 un
número de 3,405, en 1990 eran aproximadamente 12,811, esto representa un crecimiento del
276% en diez años. Por su parte, grupos tales como Neuróticos Anónimos, (NA), Comedores
Compulsivos, (C.C.) y otros , presentan un crecimiento similarmente significativo, tendencias
similares, aunque a menor escala se presentan para grupos de ayuda mutua distintos, tales como
los de algunos trastornos fisiológicos, cáncer, diabetes, etc.

5.4 Conceptos y Mecanismos de la Ayuda Mutua

El objetivo de esta reseña de conceptos relativos a la ayuda mutua es ubicamos en
términos generales en su filosofla y en los mecanismos y modalidades de trabajo que le son
propios como formas de organización social.

Partimos de la idea de que la ayuda mutua es intrlnseca y circunstancial, pensar en estos
temas es una forma de introducirnos en lo que constituye la participación en un grupo de
autoayuda y ayuda mutua. .

Un concepto básico de la filosofla de la ayuda mutua, es la dignidad fundamental de cada
ser humano, que se expresa en su capacidad de involucrarse en una relación de ayuda reciproca.
El intercambio que implica la ayuda mutua ocurre cuando personas que tienen el mismo problema
o situación de vida se reúnen para apoyarse entre st. La ayuda mutua es una filosoffa y un modo
de abordar situaciones , llega a configurarse incluso en una ideologla y cultura, como parte de la
cual él o la participante puede llegar a lograr cambios importantes en su constitución subjetiva .

"El dfa de hoy, cuando me pongo nervioso(a), sigo lineamientos y formas de actuar que
aprendf en las juntas; para mi, realmente funciona. "(Mandara, 1998, en Montano, 2004).

El grupo se basa en un principio de hacerlo nosotros mismos que no descalifica el saber
especializado ni el trabajo profesional. Brinda una identidad colectiva, es una forma de
organización social como Ilo es la familia y también una modalidad didáctica, se basa en el
concepto de ensei'lar a los demás , esa es la mejor manera de aprender.
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La vida social no seria posible ·sin la ayuda mutua, comprendida como una filosoffa que se
basa entre otros, en los siguientes conceptos:

• Autogestión.

• Autogobierno.

• Auto-administración.

• Definición autónoma de objetivos y formas de organización.

• Autofinanciamiento.

Son ayuda mutua las formas de organización social autónomas en las cuales distintas
personas colaboran para el logro de fines y la superación de situaciones problemáticas que les son
comunes.

El grupo de autoayuda es un conjunto de personas que tienen un problema en común y buscan

Mejores formas de manejar su situación, hablando entre si y ofreciéndose apoyo. Es un medio
poderoso y constructivo para que las personas se reconozcan entre si y aprendan de y con otros,
este tipo de grupo es especialmente útil para personas que están pasando por un periodo de
transición, que requiere de un cambio con respecto a roles y colocaciones sociales.

A lo largo de la vida del grupo, se genera una manera de pensar y una forma de hacerle frente
a la problemática especrtica que se aborda en él, mediante ideas y estrategias que se identifican y
consideran útiles se construye un medio social especifico para la socialización.

"E/ corazón de nuestro mensaje es: no estás s%~~ra), nuestra fuerza radica en compartir nuestra
experiencia con otros(as) y darles esperanza". (Mandara , 1998, en MontalJo,2004).

Saber que hay otras personas con el mismo problema , hace desaparecer el sentimiento
de aislamiento y desamparo; se ingresa en una comunidad de apoyo y comprensión, los
participantes son pares, personas que han vivido una misma situación. No es necesario asumirse
como "paciente" o "enfermo", para buscar ayuda. El grupo se construye a partir de un vinculo
entre integrantes, basado en una decisión personal de participar.

Por el carácter afectivo y personal de lo que se llega a tratar, se establece un acuerdo de
respeto y cuidado entre los(as) participantes. Se trabaja en el acuerdo de que "lo que se dicen el
grupo, se queda en el grupo". El "anonimato" o acuerdo de secreto interno es un pacto
encaminado al respeto de lo que otros comparten de si mismos(as). Solamente, mediante ese
cuidado y consideración mutua se hace posible la ayuda reciproca.
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En el grupo, quien participa presenta sus vivencias, experiencias e infonnación que les
han sido útiles. AsI mismo, se comparten aquellos asuntos, tanto propios del tema que en el grupo
se trabaja, como relacionados y es necesario hablar y trabajar para lograr una solución y un
cambio personal. ir '

Cada uno(a) narra en primera persona los asuntos sobre los que está reflexionando, los
que está aclarando para si, expresándolos en el grupo para poder en el proceso irlos superando y
cambiar.

Para apoyar a los demás frecuentemente se ofrece la narración de experiencias propias
que presentan otro carácter; vivencias que la persona que participa considera superadas, como
una fonna de ofrecer apoyo sin dar consejos, critica o valoración moral.

Se ofrece una experiencia personal que actualmente ya no es problemática para quien
comparte, misma que suele valorar como potencialmente de gran utilidad para quien la escucha.

Esta fonna de interacción entre los(as) integrantes del grupo, llega a constituirse como
medio y recurso para apoyar procesos de elaboración y cambio subjetivo. Se reflexiona y valora el
saber y la experiencia de cada participante. El sentido de la propia experiencia cambia y, con ello
su dirección, al ofrecerlas en apoyo a los otros(as). Las diflciles experiencias de vida de cada
quien, se llegan a transformar simbólicamente haciéndose recursos y sabidurla.

Siendo el grupo de autoayuda un espacio para aprender, la eficiencia no es importante; no
se tienen que hacer las cosas "bien", mucho menos, "mejor"; se considera que los errores y las
fallas son el material con el que cada integrante participa. Para que el grupo funcione se suele
buscar y valorar la participación personal.

En un grupo de autoayuda se considera que para ser participante es necesario haber
vivido personalmente la problemática que se trabaja y los reúne, se suele decir que cada uno(a) es
"especialista" en su propio caso personal.

En el grupo , se comparten solamente experiencias personales: Al compartir experiencias
propias se ofrece apoyo emocional sin juzgar. El saber especializado se aplica solamente como
parte de la propia experiencia, en la medida en la que ha sido útil de manera personal y se ha
hecho parte de quien la comparte.

Generalmente se busca que Ios(as) integrantes asuman un papel activo en la superación
de la situación de vida. El grupo se hace un lugar para aprender fonnas de ser y de actuar. Los
participantes aprenden, practican y ejercitan modos de relacionarse en sociedad, para manejarse
mejor internamente y en la vida con los demás, con respecto a una situación de vida o problema
común.

Como parte de la filosofla de la ayuda mutua, se considera que cualquier persona puede
comenzar un grupo en su comunidad, para promover la colaboración con los demás. La capacidad
humana de ofrecer la propia experiencia como apoyo, es una de las premisas de lo que en esta
concepción y cultura se considera, como una de las empresas más gratificantes que se pueden
emprender.
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Ofrecer la propia experiencia a otros(as), se considera una forma de avanzar en el propio
proceso subjetivo y valorar el camino andado.

Siendo que la formación de un grupo, se propone como un proceso de ayuda mutua,
generalmente la persona interesada-en iniciar un grupo busca a otras personas para hacerlo.

En cuanto inicia un grupo; su operación se hace responsabilidad de todos(as). Los
fundadores(as) , buscan delegar pronto sus tareas en otros(as), para que su sostenimiento sea una
tarea común, el hacerse responsables de las tareas y los roles, permite que los(as) integrantes
hagan suyo el grupo. .

En cada grupo participan aquellas personas que viven un problema o situación de vida que
consideran en común con los demás integrantes del grupo. La participación dentro del grupo es
con el deseo de hacer algo para avanzar o mejorar esa situación, los temas que se trabajan
pueden ser variados y generales o bien especlficos.

Algunos grupos invitan ocasionalmente a especialistas para que den pláticas sobre temas
especlficos, estos invitados no son parte del grupo.

Se considera también que no debe haber jefes; las funciones, roles y responsabilidades
son asumidas por los propios participantes por tumos, todos los integrantes del grupo en algún
momento tendrán la responsabilidad de moderar una reunión, servir el café, ser tesorero, etc.

Nadie participa en el grupo en su carácter profesional, sino como un integrante que se
considera vive la misma situación que los demás.

El grupo de autoayuda es primordialmente un lugar para ser escuchado y para escuchar a
otros(as), para que esto sea posible y para optimizar el funcionamiento del grupo, los participantes
se limitan a hablar a partir de la propia experiencia personal.

Aunque no necesariamente se le denomina filosofía de autogestión, se reconoce a la
misma como el objetivo y la filosofla de trabajo; se considera al grupo como una pequeña
democracia, se busca que todos gobiernen, incluso en los asuntos más triviales y cotidianos.

Gracias a un primer acuerdo de discreción y cuidado mutuo , y un pacto que se establece
incluso a nivel inconsciente, por el compromiso mutuo que establece el reconocimiento de que
todos los integrantes del grupo revelan sus asuntos, incluso los más personales, los participantes
prono se sienten con la libertad de hablar más abiertamente. Es importante el concepto de respeto
que implica un compromiso social que se establece para que todo lo que se dice en el grupo y la
identidad misma de quienes participan en él, sea protegida, Se considera lo,dicho en el grupo
como un secreto, equiparable al secreto profesional de médico, abogados, etc.

Al final de cada reunión, es común que se soliciten contribuciones económicas voluntarias,
aunque no suele haber cuotas ni cantidades fijas, los gastos y por tanto la propiedad de los
materiales y recursos, asl como la pertenencia simbólica del grupo, es de todos.

El autofinanciamiento es una parte esencial del funcionamiento de cada grupo y de la
filosoffa de la ayuda mutua. Se considera que un grupo con membresla, será saludable
económicamente, cuando un grupo adolece de membresla, .conflictos internos o le falta eficacia en
cuanto a ser un apoyo para sus miembros, tendrá problemas económicos.
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Las frases y pensamientos que paulatinamente se convierten en parte del lenguaje en un
g~, ~X~~ ooa~~ con respecto de la problemática especlfica que en el se
trabaja, es uno de los recursos que ayudan a cada integrante a centrarse en el tema. Se hacen
med~ '\Yc!ITa ~nuntfu propuestas de es'tra\eg'las para afrontar situaciones especificas, propias de la
problemática y situación de vida especifica que se trata. Permiten consolidar el conocimiento que
se va construyendo.

los ',n\egrantes del grupo, aplican y enseñan las frases, los dichos y ·las consignas que el
grupo ha hecho suyas, en cada grupo se usan consignas especIficas, el lema del grupo suele ser
la pñmera consigna que se formula, pero algunas de estas frases y consignas son comunes a muy
diversos grupos. Para ilustrar el carácter de algunas de estas frases, citamos aqul algunos
ejemplos:

• "No soy culpable, pero si responsable"
• "Librémonos de prisa . e indecisión"
• ·"Háblanos de Ti"
• "Las cachuchas se quedan fuera"
• "Antes de cambiar a otros(as) ,intentemos cambiar nosotros(as)"
• "Poco a Poco se llega lejos"
• "VIVe y deja vivi~

• "Alegria compartida en doble alegria"
• "Suñimiento compartido es mitad de suñimiento"

5 .5 Principios y Lineamientos para el Trabajo Grupal

Dentro de los grupos de ayuda mutua existen conceptos y lineamientos que pueden o no,
estat' e~i. f~ec~\?:\as ~es "J conSlgrl8S que se usan más, son parte ee lo que
sostiene el sistema y la concepción logrados.

Con el desarrollo de un modelo de trabajo para grupos de ayuda mutua, en el que se
m\egró 'ro que se coos1derb como elemental a ese üpo de encuadre y dispositivo, se redactaron una
serie de propuestas que se integraron con el Ululo de Principios y Lineamientos para el trabaio en
un grupo de ayuoa mutua. Esta propuesta de lineamientos se utilizó repetidamente. (Ver Anexo 4)

Algunas propuestas y consideraciones integradas en estos lineamientos, pueden ser
paradójicos y enigmáticos, pero todos se originan en propuestas que son parte de grupos
existentes y con larga trayectoria. En algunos casos se tomaron conceptos propios de textos
publicados por distintos grupos y asociaciones, en otras son la redacción de lo o,ue se abseN6 'J
aplicó sistemáticamente. En la práctica, probaron ser muy útiles como herramientas para que los
participantes tomaran conciencia acerca de la ayuda mutua.

Los lineamientos integrados en la tabla at\e~. 'il&~r;\ r:.r.m~ 00 t~l\YíV~~o 'J
complejo de propuestas, lineamientos y normas que ayudan a los integrantes de un grupo a lograr
una concepción común de lo~ es. 00~ tj,e. a'jooa mu\ua. ~~, se carMe1\en en un
medio para establecer mecanismos y acuerdos que permitan un trabajo conjunto sin necesidad de
lidet"aZt},OS establ,taciOOs. ~ ~od.\~ac~ 'tYCfsooa'1. Es\o~~\aque 'las 'I'ttJtiones que se Tntegran
en estas declaraciones se hacen parte de una concepción y forma de participación en un espacio
~~ ~~ su t\O'Sma\~ mtegra e'temen\os que sup'ten, en a'Iguna med"lda y nivel la
coordinación y liderazgo requeridos en otros medios.
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Se detallan a continuación una serie de elementos que suelen ser parte del trabajo en cada
grupo y reunión .

Guia o Plan de Juntas

En algunos grupos y modelos la rutina a seguir en la reunión puede ponerse por escrito,
indicando los diferentes momentos de la misma. Se suele también tener una gula escrita para que
la persona que asuma el rol de coordinar la reunión, lo haga de manera ordenada y siempre
respetando el modelo. Esta gula puede "contener infonnación diversa tal cómo: , puntualidad,
invitación a los asistentes a iniciar, invitación a roles y responsabilidades, número de junta y
declaración de principios del grupo, indicar el tipo de reunión y plan de trabajo para la sesión,
ofrecer tiempo a quien tenga algún asunto especial para compartir, leer avisos, invitar a aplaudir al
finalizar la sesión, etc.

Nombre del Grupo

Este punto proporciona identidad y pennanencia de los(as) miembros, es un simbolismo
de estabilidad . Se observa el espacio como algo instituido y que trasciende a los sujetos.

El nombre va asociado con un tema y constituye la identidad , lo cual los integra.ntes hacen
suyo..- BrindaJa posibilidad.....de. .pertenencia y con ella identidad... .algo que es de utilidad para .
personas que atraviesan periodos de transición o ajuste con respecto de su imagen subjetiva y
lugar social. El nombre convoca a nuevos participantes, porque dice algo del grupo y del trabajo
que allí se lleva a cabo. .

Declaración de Principios

Algunos grupos suelen tener un texto en el que se plasman los elementos más
importantes en cuanto a los propósitos básicos del grupo. Con su lectura en cada reunión se
ayuda a focalizar el trabajo. En algunos grupos este texto se lee al principio de la reunión o
cuando se integra un nuevo participante. Se utiliza además como carta de presentación del
trabajo grupR/

~e prese~ta a continuación un ejemplo de una declaración de principios de Grupos de Doce
asos, retirando datos eCl~p.cíficos del grupo.

Somos una agrupación de personas que compartimos nuestra experiencia, fortaleza y
esperanza, para resolver nuestro problema común y ayudar a otros. El único requisito para
pertenecer es el deseo de dejar de sufrir, no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con
nuestras propias contribuciones voluntarias. Como grupo no estamos afiliados a ningún partido
polftico, secta, religión, institución u organización alguna, no deseamos intervenir en controversias,
ni respaldar o apoyar aluna causa. Nuestro objetivo primordial es apoyamos mutuamente para
enfrentar nuestra situaciónn

Sala de Reuniones

La sala de reuniones de un grupo de autoayuda suele ser cualquier salón, habitación,
auditorio o espacio que el grupo ha logrado obtener. Estos espacios en ocasiones son brindados
por instituciones, escuelas, centro comunitarios, hospitales, etc.Oel
alquiler de un local.
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Roles y Tareas de los participantes

Los participantes mismos hacen posible el trabajo en cada reunión, para ello se suelen
subdividir las actividades imprescindibles en roles y responsabilidades que retoman los integrantes
de manera voluntaria, éstos suelen ser rotativos y asumirse de manera voluntaria, se hacen un
medio por el que cada participante se muestra ante los otros para ser reconocido en su
personalidad y carácter, esto se convierte en una forma de propiciar una interacción que puede
hacerse un apoyo valioso para el trabajo subjetivo. Al quedar expuestos los participantes ante los
otros(as) en su rol y actividad especIfica, sus actitudes se hacen interpretantes de los otros,
quienes se pueden ver identificados y reconocerse.

Algunos de los roles y funciones más frecuentes pueden ser el de secretario, moderador o
coordinador, recepción, tesorero, escrutador y representante de grupo.

El Uso de la Palabra en un Grupo

Las formas de dar la palabra y moderar su uso son de suma importancia para la dinámica
grupal, implican mecanismos que toman el lugar y suplen la función de un coordinador
especializado.

En los grupos de autoayuda el derecho al uso de la palabra suele tener un monto de
tiempo rrmite. En los distintos grupos y formatos de reunión esto varía, de 3 a 45 minutos de
participación personal.

Siendo que todos tienen derecho de solicitar y hacer uso de la palabra, esto se suele
otorgar con base en mecanismos fijos y previamente establecidos. Algunos ejemplos de cómo se
otorga el uso de la palabra son: anotándose en un pizarrón, por medio de la invitación del
moderador, según vayan levantando la mano, participaciones en secuencia sentados en cIrculo,
con el formato de "atrapa la palabra", que funciona cuando alguien que concluye su participación
designa a quien deberá continuar, otorgando la palabra a quienes no han participado, a los que
llegan por primera vez, o según el orden que el moderador establezca.

Es importante aclarar que cada persona decide si desea hablar o no, ya que la
participación es voluntaria y las mecánicas para moderar el uso de la palabra suele variar.

En algunos casos los integrantes participan por tumos mediante una rutina o pregunta, como
por ejemplo.

• Una presentación personal.
• ¿QUéme trajo hayal grupo?
• ¿Qué me llevo hoy del grupo?
• Participaciones sobre un tema acordado.
• Estudio de un texto en el que cada integrante comenta acerca del mismo en base a su

experiencia personal.
• Consideraciones para llegar a un consenso.

En algunos grupos y formatos, se define un lugar, silla, mesa atril u otro elemento para el uso
de la palabra. La sala de reuniones puede disponerse especialmente, con los asientos para los
otros participantes acomodados según las necesidades de la sesión.
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Al establecerse ftsicamente un lugar para la palabra, el derecho de hablar se suspende para
todos los demás, se hace necesaria la mecánica para el relevo de la palabra , el formato obliga a
una secuencia y a una escucha particulares.

En general en este tipo de grupos, se manejan diversas sesiones, enfocadas cada una a una
situación particular, cada tipo de junta puede responder a distintas necesidades y cada grupo
define sus formas de trabajar y las combinan con una variedad de métodos y estrategias. No
siempre existe una tipificación o se ha hecho un análisis de la forma de trabajo en los grupos para
que sus miembros las reconozcan, suelen ser mecánicas desarrollándose flexible o
arbitrariamente, dependiendo del tiempo de existencia y proceso de desarrollo y burocratización
del grupo, se van estandarizando éstos y otros mecanismos haciéndolos reconocibles y
reconocidos.

En algunos grupos, especialmente aquellos en los que los tiempos de intervención son más
largos, las participaciones son mediante una lista preestablecida u otro mecanismo similar. Los
tiempos largos asl como los temas y problemáticas eje, llevan frecuentemente a un énfasis en lo
afectivo, esto genera procesos en los que la participación es más intensa y a veces las reuniones
son más de una vez a la semana; esta mecánica es frecuente en grupos de 12 pasos en México,
pero como se ha mencionado antes, la preponderancia de ese modelo y las particulares formas
que ha asumido en este pals no implican en modo alguno que esa forma de trabajo sea la
norma para este tipo de grupos.

Son generalmente las primeras participaciones o las de nuevos integrantes las que marcan el
tema principal. En general cada participante vive su proceso a su propio ritmo y el carácter de sus
intervenciones estará en función del carácter del grupo y del proceso subjetivo y grupal.

Generalmente y aunque en ocasiones no se explicite en los textos, la forma aceptada y que es
parte del esquema propio de este tipo de proceso grupal es que, para ofrecer apoyo a otros y al
mismo tiempo avanzar en el proceso y aprendizaje subjetivo, cada integrante comparte
experiencias propias, especialmente las que va sintiendo y considerando superadas, como medio
para expresar la solidaridad y ofrecer ayuda a otros en el grupo. Este es un desenlace natural de
las frecuentes solicitudes de apoyo de los participantes novatos y de la premisa de hablar siempre
de y desde la propia experiencia, por valorarse lo vivencial antes que nada. Las formas en que se
hace en cada grupo habitual expresarse en estos y otros casos suelen llevar a estilos que implican
el dirigirse al grupo, antes que a personas en lo particular. Se aplican frecuentemente formas que
impiden el que lo expresado pueda ser interpretado como un consejo o juicio de valor. La
frecuente experiencia de nuevos participantes que abandonan el grupo luego de ser aconsejados o
juzgados, aunada a la importancia asignada a la integración y participación activa de nuevos
integrantes, hacen de este tipo d cuidado un resultado natural del proceso de desarrollo de los
estilos grupales difundidos en frases y consignas y también de la experiencia personal de
participación en estos grupos.

Este tipo de reuniones con un alto contenido emocional se denominan de "catarsis", aunque
hay que considerar que las participecionesexceden con mucho la función de mera "cetarsís", pues
inducen aun proceso personal de más fuerza.

Existen asl también reuniones denominadas de "estudío", en este tipo de juntas los(as)
participantes leen un tramo de un texto y comparten experiencias, impresiones y comentarios en
tomo a la lectura. Cada participante utiliza la lectura como disparador de las reflexiones y
narraciones que el evoca el texto.
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En las juntas de "compartimiento" de la experiencia personal con respecto de un tema o
situación vivida, uno o varios n el grupo se proponen y preparan con anticipación para hablar en la
siguiente junta, o se llega a invitar a integrantes de otros grupos para que participen compartiendo
sus historias de vida. la preparación para compartir en estos casos implica una búsqueda
personal en cuanto a experiencias propias y"un proceso de reflexión que permitirá iniciar la
narración ante el grupo , misma que frecuentemente puede llevar mucho más allá de lo
inicialmente considerado por los(as) participantes, dándose un nivel especial de asociación libre y
expresión abierta.

Otro tipo de junta es aquella donde se invita a un profesional o especialista para presentar un
tema ante el grupo. Se lleva a cabo de manera similar a la junta de compartimiento, pero la noción
de un saber vivencial y un saber profesional o especializado suele incidir en la forma de trabajo y
clima de la reunión.

En ocasiones el grupo puede organizar una reunión meramente "informativa", para personas
que pudieran tener interés por integrarse al grupo o también para difundir información sobre el
tema que se trata. Aunque en este tipo de reunión los participantes pueden compartir sus
experiencias, lo hacen de manera distinta y mucho más moderada. Siendo que se encuentran
personas que desconocen las normas y acuerdos mutuos propios del funcionamiento del grupo,
tales como los que tienen que ver con la reserva de los asuntos personales escuchados, las
participaciones son calculadas estratégicamente con el fin de convocar la participación o informar
sobre el tema o problemática que se trabaja en el grupo.

Existen asf también juntas "administrativas", donde se planean actividades e identificar la
problemática grupal, estas juntas se llevan en los horarios establecidos para las sesiones del
grupo, se consideran un derecho y obligación de todos. Esto es efecto de la noción de propiedad
común del grupo y espacio asf como los conceptos democráticos integrados al funcionamiento
grupal.

Se anexan al presente, algunos materiales que utilizan de forma cotidiana en los grupos,

(Ver anexo 5)

.5 ;6 Sororidad y Solidaridad en la Ayuda Mutua

Es necesario para este trabajo de investigación, reconocer algunos procesos que
intervienen en la ayuda mutua y la aplicación que tienen en algunas de las problemáticas de
violencia que viven las mujeres.

Recurrentemente nos planteamos preguntas acerca de algunos de nuestros
comportamientos que quisiéramos ignorar y a las que no damos repuesta. (A/borch, 2004) Se
hqt)la de tensiones, encuentros y desencuentros entre mujeres, lo cual resulta relevante cuando de
conñdencias, apoyo, competencia, diversión entre otros se comparte al estar juntas.

, Hablar de lo que nos une es más fácil, menciona la autora, hacerlo de lo que nos separa,
obstaculiza o entorpece nuestras relaciones individuales y colectivas, de aquf se rescata que
tenemos que aprender a vivir con los conflictos, sin rehuir a hablar de ellos, aprender a mostrarnos
como mujeres complejas y singulares.
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Conscientes de nuestras semejanzas y diferencias, participes de una condición, una
conciencia de pertenecer a una categorla biológica y social, ya que somos moldeadas por una
cultura que nos excluye o nos delimita como seres para los otros y de las que también formamos
parte. Nos hace falta hablar de nosotras, es necesario ya que nuestra vida está profundamente
marcada por las relaciones con otras mujeres, desde el inicio. desde la importante relación
nuclear, madre-hija. las mujeres no somos amigas por naturaleza, pero tampoco enemigas.

Hemos desarrollado formas de intercomunicación y relación de gran calidad entre nosotras
y con ellos, no queremos. describe Carmen Alborch, ser ni sentimos vlctimas, pero huir del
victimismo no quiere decir que desconozcamos la realidad, nuestra trayectoria, nuestra propia
historia personal y colectiva. .

los tiempos cambian. la realidad evoluciona rápidamente y, como consecuencia las
relaciones entre nosotras tienden a adquirir mayor complejidad, con aspectos positivos pero
también con nuevos conflictos. Junto a la rivalidad histórica, la eterna competencia con el hombre
surgen motivos que nos enfrentan, entre ellos los que tienen que ver con la mayor participación en
el mundo exterior, en el ámbito profesional y poUtico, con la independencia económica.

Se rescata aquí que representamos nuestro papel , el de "seres para los otros". seres
incompletos que soJo obtienen valla cuando se incorporan al mundo masculino, se propicia la
rivalidad entre las mujeres como un elemento necesario para la supervivencia del sistema .

Cualquier mujer es "una enemiga en potencia", cada una disputa a todas las demás un
lugar en el mundo a partir del reconocimiento del hombre y de su relación con él, de su pertenencia
a sus instituciones sociales y al amparo del poder.

Cada mujer debe singularizarse, la batalla por la "unicidad", por ser única e irrepetible, ser
una yno la otra; es uno de los temas más profundos a los que nos enfrentamos las mujeres, esto
supone vivir una tensión constante y no siempre conciente ya que lo que hemos aprendido es lo
contrario a la autonomla. Desee aquí parece pertinente que el feminismo aborde la
transformación profunda de las propias mujeres.

Una de las novedades de nuestra época. al menos para las mujeres occidentales, consiste
en poder elegir nuestra forma de vida, nuestras relaciones y formas de sustento, de manera que no
tenemos que mantenemos en la rivalidad a la que nos ha abocado el patriarcado. Hemos de
reconstruir nuestra genealogla y pactar entre nosotras y también con ellos para construir una
cultura común desde la paridad, sumando la experiencia de las mujeres.

Generalmente, mujeres sin conciencia de pertenencia a su género, no ven la razón de
cambiar el orden constituido. o ni se lo plantean, y colaboran con el patriarcado en tanto éste les
produce seguridad y les garantiza la subsistencia en condiciones conocidas, si su estima viene de
otros no puede renunciar a ella so pena de quedarse sin nada.

Con todo o a pesar de todo, las mujeres se acercan unas a otras, se atraen y se necesitan,
para alcanzar sus objetivos requieren de las demás y existen porque las otras les brindan su
existencia, lo extraordinario es que en territorio bélico construyan relaciones ricas y creativas.

Únicamente a partir de la comprensión del contexto que enwelve la relación madre-hija,
será posible que cicatricen las heridas entre las mujeres de diversas épocas y entre las de una
misma generación. .
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Aunque sea evidente, es necesario destacar que cuando la mujer afirma su derecho a
existir y ser reconocida como persona, ser para si, está proponiendo una nueva posibilidad de vida,
no la muerte del otro.

Reivindicar lo femenino como parte de nosotras mismas, es un paso adelante en la
evoluci6n de la autoconciencia de las mujeres y para con las mujeres.

Con respecto a 105 conflictos, las crisis, etc. Tendremos que hablar necesariamente de
.sentimientos, interrogamos acerca de las razones, de lo que nos inquieta y perturba. Recordemos
que la palabra "crisis" en el idioma chino contiene dos ideogramas, uno remite a peligro y otro a
oportunidad. En nuestra lengua, crisis se asocia casi exclusivamente a conflictos, aunque durante
siglos sólo se utiliz6 como sin6nimo de cambio, para bien o para mal; su etimologla griega sugiere
separaci6n, disentimiento, disputa, desenlace, resultado. En esta concepci6n, el conflicto en sus
diferentes manifestaciones, es también fuente de crecimiento; ineludiblemente , a lo largo de la
vida habremos de enfrentamos a él, explorar nuestros sentimientos ocultos nos puede ayudar a
comprenderlo.

El universo emocional de cada uno(a), es absolutamente propio(a). Toda vida es
formaci6n intelectual y formaci6n emocional.

Los sentimientos cumplen una funci6n sintomática, indagar en ellos puede producir
desasosiego si lo que imaginamos que hay detrás nos resulta perturbador, a veces tienen su
origen en un problema no resuelto.

Uno de los retos más importantes del feminismo, es el de crear el contexto en el que
podamos definir con mayor autenticidad nuestros deseos, y el de estar más en contacto con
nuestro cuerpo y con la manera en que queremos usaríc, No resulta sencillo detectar los deseos
propios porque es el imaginario social quien propone lo que es deseable para una mujer.

Postergar los deseos o renunciar a ellos lleva a la insatisfacci6n, a la frustraci6n, incluso a
la violencia. Del enojo pasamos al sentimiento de culpa, la historia de las renuncias femeninas es
también la historia de la frustraci6n, la insatisfacción, o las actitudes extremas.

La incapacidad o la prohibición de dar salida a los deseos, puede desembocar en violencia.
Las mujeres suelen volcar una buena parte de esa violencia contra si mismas ; los sentimientos
que se asocian a lo femenino se utilizan para reforzar la humillaci6n.

Necesitamos tiempo y espacio pslquico, para tener la oportunidad de conectamos con
nuestros deseos. Las mujeres están empezando a tener éxito, a ocupar espacios, a impulsar
proyectos; lo saben, pero les cuesta creerlo. Para muchas mujeres, el protagonismo, requiere de
un espacio interno que no ha sido construido aún.

La violencia se utiliza como una forma de resolver conflictos, representa el fracaso de los
valores de la tolerancia, la empatla, el diálogo y el respeto; en una sociedad patriarcal como la
nuestra, la violencia en cierto grado es un mandato social.

Las mujeres somos uno de los sujetos pasivos de las violencias más diversas, se ejerció
sobre nuestras madres, se ejerci6 sobre nosotras, hemos sido sometidas a intentos de control para
que ;~espondiérarT'os al modelo de mujer tradicional, materializados en agresiones verbales,
chantajes emocionales cuando no haclamos lo que se esperaba de nosotras; mecanismos todos
ellos que han servido paf1 desarrollar la culpa.
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Se resalta aqur el concepto de auto violencia, como un mecanismo de autodestrucción,
tiene distintas manifestaciones, es negación y autoexclusión.

La tristeza es un sentimiento volcado hacia adentro, de impotencia y pasividad de
abatimiento, que produce una tendencia a la desesperanza y a la retirada interior.

El conflicto, cuando se aborda directamente, sin encubrirlo, es una fuente de crecimiento;
las mujeres vemos el conflicto como algo atemorizador, pero éste es inevitable, es la fuente de
todo crecimiento necesario para la vida.

Nos hace falta hablar sobre nosotras. Hablar de ayuda crea unidad, solidaridad, sentido de
pertenencia, identidad grupal, reconocimiento.

Respetar desde ahora la diversidad, la complejidad y la amplitud de nuestra vida es
despejar el camino de la franqueza para todos.

El lenguaje es un producto cultural y a él se han adherido significados históricos, por ésta
razón, es necesaria la resignificación y, por lo que toca a las relaciones entre las mujeres, es
imprescindible.

Los grupos pueden resultar cómodos, porque rebajan la intensidad emocional de las
relaciones interpersonales, proporcionan la engañosa protección del número y refuerzan la
autoestima y el sentido de pertenencia. .

Si las mujeres quieren mejorar su situación, lo primero que tienen que hacer es ser más
solidarias, apoyarse unas a otras. Ser solidarias significa apoyamos, unimos, no en contra, sino a
favor de nosotras.

La solidaridad constituye el conjunto de cualidades que harlan posible el logro de la
justicia. La solidaridad busca sumar lo que atesoran hombres y mujeres, es decir, rehacer
identidades.

Se propone una solidaridad y sororidad inteligente y crftica, desde una conciencia
feminista. Pasarfamos de ahi a la solidaridad asertiva, solidaridad con las mujeres que trabajan
en interés de las mujeres, esto supone en suma la práctica de dar y recibir ayuda entre las mujeres
y a favor de las mujeres; esto es en suposición de alguna manera una "feminización del altruismo".

La sororidad se establece aquf paralelamente a la fraternidad, como una conciencia
común, hermanarse con otras mujeres; esto es un concepto ético y estético nacido de la necesidad
de inaugurar una cultura de pactos implfcitos entre mujeres, reúne connotaciones de concordia y
conformidad. La ética de la sororidad tiene como fundamento la ética del desarrollo colectivo a
partir del individual.

Se trata de lograr avances de género, de las mujeres en conjunto, y de la mujer como
individuo, el sincretismo de género es la base de la sororidad, a través de ella nos potenciamos a
nosotras mismas, nos planteamos como dotadas de poder simbólico, reconocible y eouiparable al
de los varones.

.Es asi como el apoderamiento trata de buscar nuestras bases de poder y de fuerza,
algunas bases de poder son los valores, las actitudes y los afectos. Enseñar a resolver conflictos
de manera positiva pueden crear frustraciones, sino damos a las personas herramientas para,
apoderarse (GÓmez,2003).
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CAPITULO 6. La Resolución Positiva de Conflictos.

Se presentan aqul las bases de poder y fuerza, como los valores, actitudes, los afectos, etc. a fin
de compartir la filosofla de resolver conflictos de manera positiva.

6.1 í¿Qué es Un Conflicto?

Todas y todos, durante nuestras vidas, hemos enfrentado problemas pero tal vez
más de una ocasión y al no encontrar otra salida hemos recunido a la violencia para
resolverlos porque así aprendimos y asl le enseñamos a las niñas y a los niños ( Gómez,
JaramiUo,ZúlJíga , Dlaz, Avenda/Jo, 2003). En los últimos años la violencia en nuestra
sociedad ha aumentado de manera alarmante.

La problemática de la violencia tiene una larga historia y es producto de diversas
causas, que van desde los conflictos que vivimos de manera más cercana como la falta de
afecto, comprensión y probterncs económicos en el interior de nuestras familias, o los que
afectan, en un sentido más amplio, a toda la sociedad, como la pobreza, que impide a
grandes grupos sociales tener las condiciones justas de vida, o de inseguridad pública,
como los robos y asaltos, secuestros y otros más que nos provocan miedo y angustia,
hasta las profundas diferencias de intereses económicos y políticos en el país o incluso
entre pueblos y naciones, que generan los conflictos armados y las guerras.

Ante estas situaciones, desde hace tiempo en nuestro país y en todo el mundo
organismos, gobiernos, grupos y personas se han dado a la tarea de ronsoOdar una cultura
de la paz que promueva la defensa de los derechos humanos y garantice el pleno
desarrollo de todas las personas y las naciones sin distinción alguna.

.. Construir un proceso encaminado a alcanzar relaciones más dignas para viviren
este mundo en forma constructiva y armónica es luna tarea compartida, por ello resulta
urgente transformar la escuela, la atención en instituciones etc, y reconocer que más allá
de las buenas intenciones y de los discursos por educar para la paz, es necesario hacer
conciencia de la responsabilidad que tenemos frente a la violencia; nadie puede quedarse
al margen y esto también a quienes cumplimos una tarea educativa y/o de atención con
personas.

Pero para resolver los conflictos de manera no violenta entre las personas
requerimos aprender y adquirir ciertas habilidades y competencias que nos' permiten
incorporar permanentemente los principios basados en el respeto, la tolerancia y la
equidad para hacer realidad la democracia y la justicia como formas de vida.

Este aprendizaje sólo se logrará cuando asumamos las diferencias y necesidades .
de las y los demás, en especial la de niñas y niños, sin importar su sexo, etnia, raza,
condición socioeconómica o cualquier tipo de preferencia o discapacidad. Aceptar a la otra
y al otro nos enriquece, porque en vez de impedir la realización de nuestros deseos, los
potencia y engrandece.

Los conflictos no son sinónimos de violencia, de ellos podemos aprender mucho.
Resolverlos de manera pacíñca nos ayudará a fortalecer la autoestima y la confianza, así
como el aprecio por la diversidad. De igual manera, nos servirá para el manejo de nuestras
emociones y sentimientos, para tener un pensamiento crftico y creativo, una comunicación
más asertiva y tomar las decisiones más adecuadas y conscientes en un ambiente de
ayuda y cooperación.

Aprender a resolver conflictos implica movilizar conciencias, pero sobre todo
cambiar la cultura de la imposición, el autoritarismo y el uso de la fuerza para lograr de
manera competitiva lo que se quiere, en lugar de compartir retos y objetivos comunes
como oportunidad para crecer en forma personal y colectiva. (Ver Anexo 6)
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Implica, además, transformar las prácticas tradicionales, en dónde el cuestionamiento a las
explicaciones simplistas y la critica constructiva sean factibles, y nos atrevamos. quizás por primera
vez, aunque sea dificil y existan muchos obstáculos, a proponer alternativas para cambiar aquellas
situaciones que desde hace tiempo nos incomodan, nos lastiman o nos petjudican.

Aprender a resolver problemas significa también ayudar a las personas más vulnerables a
adquirir la fuerza y la autonomla necesarias, que les posibilite defender sus derechos y desarrollar
capacidades para participar de manera activa en la sociedad. Asimismo, impulsar una férrea
decisión de construir y transmitir la cultura de paz en todos (os ambientes en los que viven y crecen
las niñas(os), impregnar en todas A.3s instituciones educativas el sentido Y la necesidad de crear los
espacios y reaflZ8f las acciones pertinentes para que toda la comunidad escolar aprenda a reSolver
en forma pacifica los conflictos. Como una exigencia para formar a quienes serán los hombres y
las mujeres de las futuras generaciones.

Mantener una actitud abierta, de respeto y tolerancia, de escucha, sin prejuicios y, sobre
todo, de mediación ante el proceso de los grupos con los cuales trabajará se requiere de
sensibilidad y creatividad, es necesario impulsar la paz para eliminar la violencia Y hacer posible
una realidad social en la que de manera armónica quepamos todas(os).

Cuando hablamos de conflicto nos referimos a aquellas situaciones en las que se
presentan diferencias de intereses, de necesidades y de valores entre las personas, que dificultan
la resolución de un problema. Todas(os) hemos vivido conffictos a lo largo de nuestras vidas. los
conflictos fonnan parte sustancial del ser humano y de la vida misma, por lo que no se trata de
eliminamos sino de aorender a anaflZarlos, comprenderlos y resolverlos de manera creativa y
constructiva. Ner Anexo 7)

Al definir de esta manera un problema, es posible diferenciar dos situaciones que se
confunden con los conflictos reales: los seudo conflictos y los conflictos latentes.

Los seudo conflictos.- Son aquellas situaciones originadas por malos entendidos, por un
manejo inadecuado de la comunicación entre las personas o por una dislorsión de la información,
como los chismes o los rumores

Los conflictos latentes.-No se manifiestan abiertamente, incluso no suceden en tono de
pel~a; sin embargo ~I problema existe, aunque una o ambas partes no perciban la contraposición
de Intereses, necesidades o valores ni tampoco sean capaces de enfrentarla por falta de fuerza
claridad o conciencia. '

R~olver un conflicto es poder regularlo, es decir, hacerlo manejable Ycomprensible. No se
trata d~ Impo~er a~rdos y mucho menos de recurrir a la evasión del conflicto, sino por el
contrano, analIZarlo e Indagar u proponer constructiva y creativamente soluciones que satisfagan a
las partes en pugna. .

6.2 Elementos que intervienen en los Conflictos

. Para regular o resolver un contrlCto primero debemos comprenderlo . La estructura del
conflicto se compone de la interacci6n de tres elementos que será necesario separar al momento
de enfrentarlo, Estos tres elementos son: las personas,49lproceso y el problemas. (Ver anexo 8)

7-:>.Neevia docConverter 5.1



Tabla 2; Elementos que intervienen en los Conflictos

Laspersonas.-eada una de las personas tiene su propia perspectiva del conflicto y nadie
puede percibirlo en su totalidad, ya que intervienen emociones y afectos que lo hacen, en
ocasiones, más complejo, es decir, se mezclan ras emociones con los hechos.

En un conflicto es necesario identifica Percepción del problema
a los cruces y personas involucradas

1.-Quién o quiénes participan directa o Cómo perciben el problema y cómo lo describen
indirectamente.
2.-aUién o quiénes tienen un liderazgo? Cómo les afecta
3.-Cuáles son las bases de influencia y de Cuáles son sus emociones y sentimientos y la
poder? intensidad de los mismo?
4.-Que tipo de alianzas o coaliciones existen Cuáles son las soluciones que surgieron?
entre las personas. Qué necesidades e intereses representan?

Cómo pueden replantear la situación para
mejorar la relación?

El proceso.-Es la manera como se desarrolla el conflicto y cómo se ha tratado de resolver.
Si el proceso de comunicación no se restablece, el conflicto se complica y estalla en

violencia, la cual tiene diferentes formas de expresión:

TIPOS DE VIOLENCIA FORMAS DE EXPRESION MANIFESTACION
EMOCIONAL INSULTOS: cuerpo, género,inteligencia,

etnia o raza discaoacidad.
AMENAZAS - -

SEXUAL DEPRECIO Y EXCLUSION Burlas,desvalorización,
descalificación.

EMOCIONAL INTERRUPCIONES En el trabajo o en clase
EMOCIONAL, FISICA, GOLPES Golpes que dejan huella fisica.

SEXUAL -

Estas situaciones y otras manifestaciones de agresión y violencia sin duda interrumpen la
comunicación y el conflicto real.

DINAMICA DEL CONFLICTO COMUNICACION
Qué asunto empezó Cómo se comunican
Cómo se manifiesta y qué intensidad tiene? Quiél;1 habla, cuándo y porqué?
Se añadieron otros problemas? Cuáles son las distorsiones en la información y
Que polarización existe? la comunicación, que tipo de estereotipos,
Que actividades han aumentado el conflicto? rumores o chismes intervienen?
Quiénes o qué aspectos han influido para Cómo pueden mejorarse y qué se requiere?
moderansl conflicto?
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El problema.-En todo conflicto podemos distinguir un problema que deseamos resolver, en
el cual influyen intereses, necesidades y valores personales y sociales, de acuerdo con lo anteñor
asumimos divefS8S posturas para su solución que suelen no ser compartidas por el oto(a). Si
partimos de las necesidades diferentes personas en tomo al problema el abanico de soluciones es
más amplio y se llega al meollo del conflicto.

DESCRIBIR EL MEOLLO DEL
CONFLICTO

.necesidades que se tienen y
cuáles se deben considerar
para su satisfacción.

LISTA DE PROBLEMAS QUE
SE DEBERAN RESOLVER

Problema central para resolver

ANALlSIS DE LOS
RECURSOS EXISTENTES.

Factores que limitan acciones y
posturas extremistas de cada
quien.

Intereses de todos(as) Seudo conflictos y conflictos Personas que pueden mediar y
latentes. ser constructivas

Puntos centrales del problema Posibles objetos alcanzables
que todos(as) puedan aceptar.

Valores presentes y cuáles
ayudan a resolver el conflicto . '

Interés en una solución
concreta.

Preocupación para proponer
soluciones .

Propuestas para
tomar decisiones
conflicto.

resolver
sobre

y
el Acciones concretar que pueden

aceptar y realizar las partes en
conflicto.

Ver Anexo 8)
'-- -- - - - - -'- --''--__---'- ''"-__..L.

6.3 Condiciones básicas para aprender a resolver un Conflicto

Los conflictos surgen de dos contextos posibles el competitivo y el cooperativo, en un
ambiente competitivo no tiene sentido ·enseñar el manejo constructivo de los conflictos; para
resolver constructivamente los conflictos es preciso establecer un contexto cooperativo, en el que
las personas participantes deberán comprometerse a alcanzar metas comunes a largo plazo.
Quienes cooperan entre si tienden a mantener buenas relaciones y buscan, ante lós problemas,
soluciones que beneficien a todas las personas involucradas. (V~r anex~ 9) \ ," , .

Para instrumentar con éxito el aprendizaje cooperañvo es preciso que se cumplan con los
siguientes elementos:

Interdependencia positiva.~ fa percepción y convicción de que el éxito de una tarea no
sólo puede lograrse de manera individual sino también depende de tOOas(os).

Responsabilidad individual.-eada quién deberá ser responsable de su desempetlo
personal en una tarea colectiva.

Interacción impu/sora.-Jmplica fa promoción de aprendizajes entre compañeras (os).

Habilidades Sociales.- Para contñbuir al éxito de un esfuerzo cooperativo se necesitan
habilidades interpersonales y trabajo en equipo, algunas de estas habilidades son: capacidad de
liderazgo, toma de decisiones, generar confianza. favorecer fa comunicación y el manejo de
conflictos. así como actitudes de tolerancia y respeto.
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Evaluación grupal.- De acuerdo con las opiniones de las y los participantes se examina el
alcance de las metas y la forma en que se establecieron las relaciones en el proceso de la tarea.. .

Es de suma importancia considerar que sólo será posible enseñar y aprender a reconocer
los conflictos, discutirlos y hablar sobre ellos si previamente se establece un ambiente de confianza
y cooperación para determinar acuerdos y soluciones que convengan a todas las partes.

Desde el desarrollo de habilidades psicosociales. construir nuevas formas de resolver
conflictos es necesario desarrollar y aprender una serie de habilidades que faciliten más tarde los
procesos de negociación y mediación. En este marco, es importante que niñas(os), docentes,
madres y madres de familia aprendan y desarrollen competencias psicosociales, las cuales se
definen como las habilidades que debemos de adquirir para enfrentar exitosamente las exigencias
y desaños de la vida diaria .

Las habilidades que a continuación se describen pretender apoyar a la comunidad
educativa y/o de otros(as) en el impulso de una cultura de la paz al interior de las escuelas y las
familias , propiciando así el desarrollo integral y la formación de personas competentes para la vida:

Tabla 3 : Habilidades Psicosociales

HABILIDAD

Conocimiento de sí mismo(a)

Autoestima

Manejo de sentimientos y emociones

Empatia

DESCRIPCION
Implica conocer nuestro carácter, en cuanto a
fortalezas y debilidades, gustos y disgustos.
Desarrollar un mayor conocimiento personal nos
permite reconocer los momentos de
preocupación o tensión. Este conocimiento es
un requisito de la comunicación, las relaciones
interpersonales y la capacidad para desarrollar
emoatía hacia las v los demás.
Implica la confianza y el respeto por sl misma(o).
Refleja el juicio impllcito de cada persona tiene
acerca de su habilidad para enfrentar los
desaños de la vida, es decir, para comprender y
superar problemas, así como de su derecho a
ser feliz, esto es respetar y defender sus
intereses, necesidades y formas de pensar y
vivir.
Ayuda a reconocer y nombrar nuestros
sentimientos y emociones y las de otras
personas, a ser consciente de cómo influyen
dichos sentimientos en nuestro comportamiento
social para responder a ellos en forma
apropiada.

Es la capacidad de "ponerse en los zapatos de
la otra(o) e imaginar cómo es la vida de esa
persona, incluso en situaciones con las que no
estamos familiarizados. La empatra nos ayuda a
aceptar a las personas diferentes y mejora
nuestras relaciones sociales. También nos
permite fomentar comportamientos solidarios y
de apoyo hacia otras(os) cuando necesitan
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Respeto y tolerancia

Confianza

Aprecio por la diversidad

Toma de decisiones

Comunicaci6n asertiva

Cooperaci6n y colaboraci6n

Pensamiento creativo

Pensamiento critico

cuidados, asistencia o aceotaci6n.
Es la capacidad de apreciar a otra(os) personas
simplemente porque son seres humanos. Es
prestar atenci6n a las personas sin hacer juicios
de valor estigmatizar o etiquetar sus acciones y
pensamientos. Ser tolerante significa, reconocer
el derecho de todas y todos a expresar sus
ideas, aún siendo diferentes a las propias.

Se refiere a la habilidad que permite expresar
solidaridad, cooperaci6n y amistad hacia todos
los seres humanos. Significa reconocerse como
una persona digna que merece respeto y
aprecio, implica creer que se puede crecer y
desarrollar en forma individual y apoyar a otros
(os), asf como permitir, cuando sea necesario, la
avuda v comoresión de otras personas.
Es la capacidad de reconocer que los seres
humanos son únicos e irrepetible implica valorar
las diferencias de género, raza, credo,
discapacidad e ideologfa como factores de
crecimiento y enriquecimiento permanente.janto
individual como colectivo.
Nos permite tomar una forma constructiva las
decisiones respecto a nuestras vidas y a las
relaciones con otras personas. Toda elecci6n
implica una renuncia que puede incidir en
nuestra vida personal, familiar o comunitaria en
el oresente Yen el futuro.
Tiene que ver con la capacidad de expresarse,
ya sea verbal o no verba"!. Un comportamiento
asertivo implica un conjunto de pensamientos,
sentimientos y acciones que ayudan a alcanzar
objetivos personales en un ambiente .. de
convivencia social. La comunicaci6n también se
relaciona con nuestra capacidad de pedir ayuda
en momentos de necesidad.
La cooperación y la colaboración son
capacidades que permiten contrarrestar la
competitividad y el individualismo, favoreciendo
nuevas formas de relación en donde la
convivencia, la aceptación de las diferencias y la
interdependencia son elementos que forman
Dartede toda relación.
Consiste en utilizar los procesos básicos de
pensamiento para desarrollar ideas o inventar
actividades y materiales novedosos, creativos,
estéticos y constructivos, relacionados con
preceptos y conceptos, con énfasis en los
aspectos del pensamiento que tienen que ver
con la iniciativa v el razonamiento.
Mediante este se analizan la informaci6n y las
experiencias de manera objetiva, que incide en
la salud mental y en el desarrollo personal y
sociales cuestionan estereotipos, mitos y
esauemas de comoortamiento social.
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Solucionar conflictos implica reconocer
intereses, motivaciones, sentimientos y afectos

Solución de problemas y conflictos personales, pero al mismo tiempo los de
otrasCos), aprendiendo formas especIficas de
Solución positiva de conflictos, como son I
negociación y la mediación, cuando existen
desacuerdos, problemas o dificultades.

6 4 Resolviendo Conflictos sin ~ncia

Existen tres formas de resolver conflictos sin violencia: el arbitraje, la negociaciOn Y
la mediación. Cualquiera de éstas incluye en principio un sentido de buena voluntad Yexcluye toda
la propuesta de sumisión, evasión y conformismo, pero no se trata de C'3der Ycomplacer., sino de
expIoIar formas en las cuales las partes involucradas logren satisfacer SIJS necesidades e
. t IIn ereses. (Ver anexo 10) .

El atbitraje.- Es un tipo de intervención que se presenta cuando una tercera
persona , con mayor poder, dicta u~ solución inmediata, la cual pretende restablecer la
comunicación y detener Jos enfrentamientos violentos.

La negociación. - Es un proceso por medio del cual las personas tratan de lograr
una conciliación cuando tienen tanto intereses comunes como opuestos y los intereses de
establecer un acuerdo. La negociación basada en la resolución de conflictos y comprende los
siguientes puntos: desaibir (o que se desea -necesito'",elegir uno de los planes Y formalizar un
acuerdo, comunicar y comprender las razones, Jos deseos Y sentimientos de la otra persona,
proponer alternativas para resohier el confliclo que maximicen beneficios mutuos.

La mediación.- El mediador(a) es una persona neutral que ayuda a dos o más
individuos a resolver sus conflictos, por lo general negociando un acuerno integrador , Yno ejeroe
poder sobre las personas involuaadas en el conflicfo. no les dICe lo que deben hacer ni decide .
quién tiene la razón y quién no. El meálador o mediadora se encuentJa precisamente en medio y
ayuda a ambas partes a atravesar las etapas de la negociación. con el fin de que iIeguen a un
acuerdo equitativo. justo y viable.

La escuela debe convertirse en una comunidad de vida y la educación debe de concebirse
como una CC?ntinua.l"eC?n~tJ:ucción de la experiencia basada en el dialogo, el contraste y el respeto
real a las diferenCIas IndMduales sobre cuya aceptación puede asentarse en un entendimiento
mutuo, con el acuerdo a proyectos solidarios.
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6.5 Algunos comentarios sobre estudios acerca de La Paz y los Conflictos.

La Resolución de Conflictos en relación a Educación En y Para la Paz se trabaja en cuatro
niveles: el arbitraje, es decir en donde la persona que interviene es quién toma ·la decisión para
resolver conflictos, la mediación que consiste en la introducción de un tercero en el conflicto,
posteriormente el nivel de la negociación, en donde se analiza y se interviene en el conflicto,
finalmente el desarrollo de habilidades antes de que haya explotado el conflicto.(GÓmez,2003).

De aquí se parte para detectar las necesidades básicas que surgen de una priorización de
identidad y de la búsqueda de pertenencia es decir, sentirse parte de un grupo; pasar de una
sociedad multicultural a una sociedad intercultural; la diversidad es una de los principales
provocadores de conflictos, en este sentido de pertenencia las partes positivas que se rescatan
son la tolerancia y la segregación y las partes negativas son la asimilación y la exclusión.

Es común que el conflicto se considere algo negativo, porque es algo desagradable e
implica "quemar energías", además porque termina casi siempre resolviéndose en forma violenta, y
porque no hemos sido educados en una cultura de la resolución de conflictos . .(GÓmez,2003).

El conflicto es algo consustancial al ser humano y es algo bueno, porque somos diferentes
y por lo tanto nuestras diferencias van a generar conflictos, así mismo el conflicto es la palanca de
la transformación social, siendo la única manera de introducir los derechos humanos; al hablar de
esto el conflicto no se distingue por sus características externas, lo que define un conflicto es una
divergencia en la que hay contraposición de necesidades e intereses; el origen del conflicto que es
un proceso y no un hecho aislado, está en las necesidades, cuando hay necesidades
contrapuestas se inicia el conflicto .

Hablando de necesidades, hay que diferenciar entre seudo conflictos , es decir cuando las
necesidades no son tan compatibles , la comunicación es la que permite desmitificarlos; los
conflictos reales, es decir cuando se percibe que la satisfacción de las necesidades del otro, limita
la satisfacción propia ; y finalmente los conflictos latentes, en dónde son situaciones en las que no
hay violencia, pero si confl ictos en contraposic ión de los intereses.

Educar en y para resolver el conflicto consiste en identificar las necesidades e intereses,
sacar más elementos, aflorarlos para regularlos o resolverlos; la regulación es la manera de
"entrarle" a los conflictos (necesidades) cuando no son profundos, la resolución es "entrarle" al
problema y analizar las necesidades que hay en el fondo y finalmente la provensión que consiste
en proveer habilidades para la comunicación, para la confianza y para aprender a consensuar.

De lo anterior, se desprenden , las actitudes que tomamos ante el conflicto, es decir son
juegos competitivos y se comentan desde el punto de vista educativo, es decir se puede jugar sin
que se excluya a nadie, analizando todos los ámbitos de la competitividad que existen en nuestra
sociedad en donde la mejor opción individual en la mayoría de los casos, es la peor opción social e
incluso en donde el propio individuo sale perdiendo.

Existen dos perspectivas de la educación para la paz: el intimista es decir cambia tú, es
decir la paz contigo mismo, y el conflictual, cambia tú, pero también cambia la sociedad, dando
herramientas para confrontar, luchar, etc. La no violencia es fuerza, asertividad, claridad de ideas,
etc. La autoestima como apoderamiento, trata de buscar nuestras bases de poder y de fuerza,
algunas bases de poder son los valores, las actitudes, los afectos; enseñar educación para la paz
puede crear frustraciones si no damos a las personas herramientas para apoderarse, la autoestima
tiene que ir en dos direcciones, uno es el conocimiento de uno mismo y otro es el conocimiento del
otro.

E...'T TES
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Podemos hablar de autoestima grupal, que son aquellos valores que como grupo tenemos,
educar para la autoestima debe hacerse mediante una discriminación positiva, tratando de manera
diferente a -los diferentes, el apoderamiento debe hacerse desigual, en las escuelas hay que
trabajar de manera desigual con niños y niñas.

Apreciar (reconocer lo positivo) es no despreciar, evaluar lo negativo pero resaltando las
cualidades, fomentar un ambiente apreciativo y no represivo., en todo conflicto es necesario cuidar
que la auto imagen de las personas no quede en entredicho, hay que evitar el miedo que paraliza,
cambiar los relatos que parecen obvios en la sociedad. La cultura de la mayoría no
necesariamente respeta el derecho a ser diferentes.

Toda educación debe de ser en derechos humanos, educación y derechos humanos no
son conceptos ajenos y hay que demostrarlo , fé en la educación con un modelo de sociedad y de
civilización en dónde la educación no se modernizará si no se introduce el discurso de la ética de
los derechos humanos de justicia, buscando lenguajes adecuados para introducirlos . Decimos que
la democracia no funciona porque no hemos sido educados en ella, justicia, ética, lucha, derechos .
humanos, es poner diferentes lentes para entender y hacer de otro modo a las instituciones, hay
que narrar el contexto para comprender al mundo, prefigurar el nuevo ciudadano, propiciar el
nuevo diálogo intercultural, formar personas autónomas, formar gente con poder social, derechos
humanos es una guía para la transición de la cultura.

El propósito de la no violencia es que el pueblo obtenga poder, educar para la no violencia
que brinde el poder interior con repercusiones en seguridad, la capacitación es importante, hay
que prepararse, formarse, no dejar todo a la improvisación, el peor momento para aprender a
resolver conflictos y actuar en contra de la violencia es durante el conflicto .

Hay que educar para la no-obediencia, para tener la capacidad de responder con
conciencia crítica a las situaciones de injusticia, obedecer es una virtud dependiendo de a quién se
obedece. Hay que interpretar la idea de poder y autoridad; el miedo paraliza, bloquea e impide
luchar por los propios derechos, por lo tanto, la confianza también es algo que se forma , la
confianza estimula la responsabilidad y la corresponsabilidad.

En las actividades de organización de las acciones no violentas salen a relucir los roles de
género y de liderazgo. Los roles se mantienen por la sumisión y pueden eliminarse manteniendo
una posición firme y asertiva:

Hay que establecer procesos que favorezcan la participación de todos , relegamos a quien
no opina, pero el que calla no necesariamente otorga, el peor momento para aprender a
organizarse y partic ipar es en el momento mismo de la acción no violenta.

Hay que determinar procesos de toma de decisiones, tanto en el acto mismo no violento,
como a largo plazo, en base a una buena organización se pueden tomar decisiones durante la
acción misma .

Como técnicas no violentas mencionamos la acción política no violenta que pretende ser
gradual en sus respuestas y acciones y que identifica acciones que permiten lograr la estrategia
que se quiere en la relación costo-beneficio sobre las acciones de resolución de conflictos, se parte
que se necesita de la cooperación para construir, no para destruir, siempre considerando al otro
como persona, buscarle devolverle a la sociedad el poder del diálogo y la toma de decisiones; es
en esta acción no violenta en donde hay que tomar en cuenta las necesidades individuales de las
personas ya que en todo momento de la acción no violenta es necesario utilizar la creatividad. es
a'ecir salirse de las reglas del juego, plantear otros escenarios, otras formas de lucha.
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CAPITULO 7. Método.

Se detalla el proceso de investigación llevado a cabo con Mujeres que se encuentran en
situación de violencia con los instrumentos como son cuestionarios de entrada y de salida y guías
observacionales en sesiones grupales de ayuda mutua . (Ver anexo 11)

Para la presente presentación de resultados se realizó una metodología de trabajo la cual
se presenta de manera general a continuación: .

La presente investigación se realizó en el Instituto de las Mujeres. Unidad Venustiano
Carranza ( INMUJERES DF.), mediante un proceso de investigación cualitativa en dónde se
planteó la exploración de la ayuda proporcionada a mujeres en situación de violencia, alrededor de
lo que pudo permitir reconocer la importancia de los grupos de Ayuda Mutua creados por la
Institución como una alternativa de atención en la resolución posit iva de problemas (Ver
discusión).

Es un proceso con características no participativas en dónde se realizó una observación en
un primer momento y se creó un cuestionario, que permitió llegar a una reflexión con base en el
trabajo de los grupos de ayuda mutua (Ver anexo 12).

Finalmente la presentación de los resultados correspondientes a este proyecto de
investigación cualitativo nos llevó al reconocimiento de indicadores los cuales nos permitieron
arribar a conclusiones y propuestas (ver discusión). A continuación ofrecemos la metodologia que
se aplicó a fin de explorar el objeto de nuestro estudio .

7.1 Planteamiento del Problema.-

¿Son los grupos de Ayuda Mutua una herramienta para que las mujeres en situación de violencia
actúen en la resolución positiva de su (s) problemática (s)?

7.2 Objetivos:

General :
• Analizar el impacto de los grupos de ayuda mutua como una herramienta para que las

mujeres en situación de violencia resuelvan alguno{s) de su{s) conflicto{s) personales y/o
colectivos .

Específicos:
• Determinar, cómo entienden los conflictos las mujeres que se encuentran en una{s)

situación (es) de violencia.
• Reconocer, cuáles son las características que identifican a los conflictos por mujeres que

viven violencia .
• Entender como resuelven su(s) conflictos las mujeres, que viven violencia.
• Analizar si en la resolución de su{s) conflictos, las mujeres que viven violencia lo realizan

de manera positiva y/o violenta .
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7.3 Indicadores:

Ayuda Mutua
Violencia
Conflicto
Resolución Positiva de Conflictos

7.4 Población:

La selección de la población se determinó en base a las mujeres que se presentaron en
situación de violencia en INMUJERES, con el objeto de recibir ayuda. Esta población se conformó
por mujeres que radicaron en el DF en el período comprendido del 2001 al 2004, pertenecientes a
la Delegación Venustiano Carranza principalmente, con edades que oscilaron entre los 20 y 65
años de edad.

7.5 Muestreo :

Se selecciono un grupo formado de mujeres en hlNMUJERES Venustiano Carranza h que
por cuestiones de operatividad de la Institución se dividió en dos.

Para la presente investigación se utilizó el muestreo aleatorio simple debido a que ya
existía un registro de las mujeres violentadas que acudían a solicitar ayuda, de las cuales se
seleccionaron al azar 33 mujeres que conformaron los dos grupos de ayuda mutua, conformando
el primer grupo 17 mujeres y el segundo grupo 16 mujeres que se formaron en la institución para el
presente estudio , además participaron dos facilitadoras dentro de los grupos y dos pasantes de
Psicología.

7.6 Tipo de Estudio .-

Se abordó la problemática a estudiar desde un enfoque evaluativo ex post facto, pues se
realizó un análisis del fenómeno grupal de ayuda mutua y sus repercusiones en las mujeres
participantes, sin influir de ninguna forma, simplemente describiendo los efectos que sobre el
comportamiento de éstas originó la ayuda grupal para la resolución de su(s) problemática(s). A
partir de la recolección de los datos se explica el fenómeno. Es un estudio ex post facto , pues no
existió un control directo sobre las variables cualitativas, ya que las mujeres se encontraban en
una situación de' violencia, por lo que no se manipuló de manera voluntaria, ni tampoco "la
dinámica grupal en que vivieron el proceso (Bustos, Bedolla, Aguayo, López, 1982).

7.7 Diseño.-

Se utilizó un diseño no experimental debido a que no se manipuló intencionalmente la
situación de violencia que presentan las mujeres participantes así como el manejo grupal que
como ayuda se les ofrece , solamente se recopiló la información necesaria.

7.8 Instrumentos o Materiales.-

Se utilizaron dos cuest ionarios de antes y después a fin de comparar el efecto del proceso
grupal de las mujeres en situación de violencia (Ver Anex012) . Se enumeraron un conjunto
predeterminado de preguntas lo cual nos permitió obtener respuestas que nos dan informac ión en
una primera fase sobre la situación de violencia en la que inicia el proceso y las expectativas que

82

Neevia docConverter 5.1



tienen sobre el grupo de ayuda mutua, as! como el apoyo que esperan recibir para la resolución de
su(s) problemática (s); el segundo cuestionario se avocó a recabar datos que indiquen cómo ha
afectado el proceso grupal al término de las sesiones establecidas, en su(s) situación (es) de
violencia.

Una técnica a utilizar fue la observación no estructurada no participante la cual se entendió como
un proceso de construcción en donde se describió el' sentido la dinámica y los procesos de los
acontecimientos que vivieron los protagonistas del grupo, la observación se realizó con la
utilización de un cuaderno de notas.( Ver Anexo 13).

7.9 Procedimiento:

1.-Se conformaron los grupos de ayuda-mutua por la institución indicándoles en que consiste y el
funcionamiento de los mismos .

2.-Se les informó a las mujeres participantes que se realizaría una investigación en dónde se
recabarían datos importantes sobre el funcionamiento de los grupos de ayuda mutua y su
repercusión en la resolución de la problemática que presentan quienes asistan a las sesiones con
el fin de mejorar las alternativas de atención prestadas en la institución en el futuro para otras
mujeres y/o tanto para ellas mismas..

3.-Se invitó a las participantes diciéndoles que la importancia de su asistencia a las sesiones será .
determinante para que los datos obtenidos sean útiles.

4.-Se les indicó que la cantidad de las sesiones serían diez de las cuales la primera servirá para
hacer un cuestionario inicial y el último para hacer un cuestionario final; las ocho sesiones
restantes se utilizarían para la dinámica grupal.

5.-AI inicio de la primera sesión de ambos grupos, se indicó a las mujeres que se les aplicaría un
cuestionario para identificar la situación de violencia que presentaban, así como lo que esperan
que el grupo de ayudamutua les ofrezca.

6.- El cuestionario de antes (entrada), se aplicó durante la primera sesión sin haber realizado
ninguna actividad grupal.

7.-Posteriormente se informó a las mujeres participantes de los grupos la intervención de las dos
pasantes de Psicología dentro de los mismos como meramente observadoras, esta actividad de
observación se hizo con el fin de descubrir el sentido, la dinámica, y los procesos de los
acontecimientos que vivieron las mujeres en el grupo, la mencionada observación se realizó
durante ocho sesiones que es el periodo que la institución brindó en el apoyo grupal en los
horarios establecidos para las sesiones durante el tiempo que éstas duraron

8.- Las pasantes de Psicología se colocaron al fondo de la sala donde sesionaron los grupos,
utilizando un cuaderno de notas de tipo anecdótico donde se describieron los eventos que
sucedieron, que nos dieron información sobre los procesos de los acontecimientos que vivieron las
mujeres en los grupos. (Anexo 14).

9.-Posterior a las ocho sesiones establecidas y dando por concluido el proceso grupal se les indicó
a las mujeres que les será aplicado otra entrevista con el fin de conocer la influencia del grupo en
la resolución de su(s) problemática (s).

10.-La aplicación del cuestionario de salida fue durante la sesión número diez sin llevar a cabo
ninguna situación de trabajo grupal, indicándoles que las respuestas deberlan ser "conforme lo que
piensa y siente ahora mismo".
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11.-Se entregaron constancias de partlcipacíón Dar la Institución y algunos testimonios de mujeres
que asistieron a dichos grupos· '{Ver aneXo1~,

7.10 Resultados:

Concluido el procedimiento descrito con anterioridad, se realizó un análisis de contenido
debido a que es un método empírico acorde con los datos que se recabaron. (ver más adelante
presentación de resultados de cuestionarios aplicados).

El análisis de contenido nos proporcionó una serie de operaciones analfticas que pudimos.
adaptar a la situación de las mujeres violentadas y su proceso grupal que se determinó por la
información que las participantes expresaron en las entrevistas asi como los datos obtenidos por
medio de las observaciones. Con el análisis de contenido tratamos de analizar lo que hay detrás de
lo expresado por las mujeres describiendo el contenido de los mensajes (Bardin, 1986).

A continuación se hace la presentación de los resultados encontrados en los cuestionarios
aplicados asi como la información recabada en las guias observacionales.
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CAPITULO 8. Resultados.

Los resultados y las reflexiones ofrecen elementos para una mejór comprensión
identificación y aplicación en lo que se refiere a los Grupos de Ayuda Mutua como dispositivos de
atención para mujeres en situación de violencia, esto último es dé utilidad para ampliar,
retroalimentar a grupos existentes o int~grar nuevos modelos y propuestas no sólo para las
mujeres que presentan conflictos sino además para los profesionales que prestan el servicio.

A continuación se presenta de manera general y esquemática el vaciado de la información
obtenida en los cuestionarios de entrada y salida (Ver Anexo 12 y 13), al inicio del proceso de
Ayuda Mutua, así como al final del mismo; estos grupos de Ayuda Mutua fueron creados en
INMUJERES (Ver GDF,2004). La presentación de datos en los cuestionarios se basa
principalmente en cinco Categorías de Análisis elaboradas a partir de los objetivos generales y
específicos planteados. A continuación se presentan de manera general las mencionadas
características de estas categorías y su descripción:

Estas categorías se elaboraron en un proceso de investigación y observación al asistir a
una institución (INMUJERES), que atiende mujeres en situación de violencia.

Categoría 1: Ficha de Identificación
Categoría 11 El Conocimiento Conceptual de la Violencia
Categoría 11I El Reconocimiento de los Conflictos
Categoría IV La Resolución de los Conflictos
Categoría V Expectativas de Atención

8.1 Categorías de Cuestionarios de Entrada y Salida

8.1.1 Categorías de Cuestionarios de Entrada

1.- Ficha de Identificación : Este apartado nos permitirá obtener información sobre
el ingreso de asistencia a los grupos e intentar determinar parámetros de cambios en su conducta
respecto a la solución de su(s) conflictos y así tratar de correlacionar si la escolaridad y el estado
civil son indicadores que arrojen infurmación para el análisis de nuestros datos.

11. El Conocimiento Conceptual de la Violencia: Este apartado permitirá arrojar
información primeramente sobre los actos de violencia de género que vive una mujer en el
momento en que inicia las sesiones de acómpañamiento en un grupo de ayuda mutua tales
como: daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, amenazas, coerción, privación arbitraria de la
libertad, maltrato como abuso sexual, violación, violencia conyugal, hostigamiento sexual, tráfico de
mujeres, prostitución forzada, mutilación genital, etc. Y así se poder tomar parámetros y
consideraciones del impacto del grupo en la resolución de su(s) conflicto(s), Las preguntas son:

111.- El Reconocimiento de los Conflictos: La manera en que se percibe la violencia en la manera de
Identificar los conflictos a nivel personal; en este apartado se intentará obtener información sobre
¿cómo se reconocen los conflictos?, ¿cómo se resuelven? y ¿cómo se identifican?, las preguntas
correspondientes a este apartado son:

IV.- La Resolución de los Conflictos: Se determinará en esta categoría el ¿cómo se
resuelven los conflictos? a partir de la violencia que se vive en el momento en que se asiste al
grupo de ayuda mutua, las preguntan que corresponden son:
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V.- Expectativas de Atención: Aqui se cons iderara lo que se espera de un grupo de Ayuda Mutua y
su repercusión en la Resolución de Conflictos a partir de la violencia que se vive, los reactivos se
presentan a continuación :

13.-¿ Qué beneficios tendrá una mujer que participe en un Grupo de Ayuda Mutua?
14.-¿Considera que acudir a un Grupo de Ayuda Mutua la apoyaría para resolver su(s) conflictos
de manera positiva? Si No

8.1.2 Categorías de Cuestionarios de Salida

1.- Ficha de Identificación: Este apartado nos permitió obtener información sobre el tiempo
de asistencia a los grupos e intentar determinar parámetros de cambios en su conducta respecto a
la solución de su(s) confl ictos y asi tratar de correlacionar si la escolaridad y el estado civil son
indicadores que arrojen información para el análisis de nuestros datos.

11 . El Conocimiento Conceptual de la Violencia : Este apartado perm itió arroja r informaci ón
primeramente sobre los actos de \liolencia de género que vwe una mujer en el momento en que
finalizó 8 sesiones de acompañamiento en un grupo de ayuda mutua tales como: daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico, amenazas, coerción, privación arbitraria de la libertad,
maltrato como abuso sexual, violación, violencia conyugal, hostigamiento sexual, tráfico de
mujeres , prost itución forzada, mutilación genital, etc. y así se pudo tomar parámetros y
consideraciones del impacto del grupo en la resolución de su(s) conflicto(s), Las preguntas son:

111.- El Reconocimiento de los Conflictos: La manera en que se percibe la violencia
en la manera de identificar los conflictos a nivel personal; en este apartado se intentó obtener
información sobre ¿ cómo se reconocen los conflictos?, ¿cómo se resuelven? y ¿cóm~ se
identifican?, a continuación se presentan las preguntas correspondientes:

IV.- La Resolución de los Conflictos:Se determinó en esta categoría el ¿cómo se resuelven
los conflictos? a partir de la violencia que se vivó en el momento en que se asistió al Grupo de
Ayuda Mutua , los reactivos correspondientes a este apartado son:

V.- Expectativas de Atención : Aquí se considera lo que se espera de un grupo de
ayuda mutua y su repercusión en la resolución de conflictos a partir de la violencia que se vive, las
preguntas se detallan a continuación:

Dicho lo anterior básicamente las Categorias de Análisis en esencia son las mismas, pero
hay algunas distinciones para fines prácticos, en lo que se refiere a la aplicación de los
cuestionarios de entrada y salida, la redacción varia por el tiernpo., así como en el verbo de las
preguntas, por ejemplo: mientras en el cuestionario de entrada de la Categoría V la pregunta 12.- '
que se refiere a: .-¿Acudiria a un Grupo de Ayuda Mutua? Si No ,¿porqué?, en la parte de la
aplicación del Cuestionario de Salida, dice : Acudíría a un Grupo de Ayuda Mutua Nuevamente Si
No ¿porqué?, y asi sucesivamente, esto sólo ocurre en los reactivos Número 11 y 12 en los
Cuestionarios de entrada y salida .

La presentación de las siguientes tablas representan un orden de las Categorías
anteriormente citadas, haciendo mención si pertenece al Grupo 1 ó al Grupo 11, y si fue al inicio ó al
final del proceso de Ayuda Mutu a que vivieron las Mujeres en situación de Violencia.
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8.21Presentación de Frecuencias de Los Cuestionarios de Entrada y salida, aplicados en los
Grupos de Ayuda Mutua a Mujeres en situación de Violencia.

Tabl 4 ' C t rf I F h d Id tifi ló

--&l dónde SEP es separada. SOLT es soliera. VDAS, es viudas, CAS es casadas, DIV es divorciadas, U.L es unión libre,En dónde HU es hl]Os(as)y
ABOR es 8Ilor1o;En dónde SEC es seanlaria, SEC/ es seaJndaria inconclusa, PREP es preparaloria '1PREP/ es preperatoria inconclusa, L1Ces licenciatura '1L1CI
es licencatI6a inconclusa.

a alego a IC a e en cact n
No. De MuIet' Edad Edo. ClYll No.Hl_ EscolarIdad

Gpol

Rango de Mujeres del : 1-17. 18 5 SEP'"' lI(2HlJr ssec-
20 4SOLT 2(4HU) 2SECl
22 2VDAS 4(1H1J) 3PREP
23(3) 2CAS 2(ABOR) 3PREPI
24(2) 3DIV 3(0HIJ) lUC
38 1 U.L lUCI
39(2)
41 Rango: separadas y solieras. Rango: con dos hijos Y sin Rango: con secundaria y
42 hijos. prepatlItoria
43
46
54
64

Rango de Edades fluctúan: 18-
64.

Gpo2

Rango de Mujeres del 18-33. 15 2SEP- 4(2HlJr 5SEC
16 7SOLT 2(3HU) 4PREP
17 OVOAS 10(0 HIJ) 2PREPI
22 3CAS 4L1C
25 3DIV lL1CI
26 lU.L
27
30 Rango: solieras , casadas, Rango: sin hijos y con dos Rango: con prepatlItoria y
33 divorciadas. hijos lienciatum.
34
35
38
40
46
47

Rango de Edades fluctúa: 15-
47 ..

En la tabla '4)se puede observar que en el Grupo I ,las edades se encuentran enun rango
de 18 a 64 atlas, no ocurriendo lo mismo para el Grupo " en dónde el rango de la edades se
encuentran entre 15 a 47 aftas (ver gráfica 2) en dónde se especifica de manera amplia el rango de
edades total de mujeres que participaron en la investigación y cómo se distribuyeron.

Así mismo en lo que se refiere al apartado de Estado Civil dentro de la misma tabla los
rangos que cubren la muestra en el Grupo I son 5 mujeres que tienen un estado civJl de separadas
y el menor rango lo cubren las mujeres con estado civil de unión libre, no así en el Grupo 11 en
dónde son 7 mujeres solteras las que cubren mayor rango y de manera similar las de estado civil
de unión libre cubre menor ranqo.tver gráfica 1).

Ahora bien por otro 1a.:1o en el apartado que corresponde a Número de Hijos en el Grupo I
el rango de mayor relevancía lo cubren mujeres que tienen 2 hijos y el de menor rango lo tienen las
mujeres que tienen 4 hijos; en el Grupo 11 lo es las mujeres que no tienen hijos las que cubren
una mayor rango por otro lado el menor rango lo cubren las mujeres que tiene 3 hijos.

En lo que se refiere al apartado referente a la Escolaridad. en el Grupo I el mayor rango lo
cubren 7 mujeres que tienen escolaridad de secundaria y el menor rango lo tienen con 2 mujeres
que cursaron estuálOS universi~ por otro lado en el~ Uel mayor rango fue de 6 mujeres
con escolaridad de Preparatonz.e igualmente que el grupo anterior el meJ'I()I' grupo lo tienen las
mujeres con estudios universitarios.
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Gráfica 1: 'Categorfa I FICha-de Identificación.

FICHA DE IDENTIFICACION

Contrastando las edades ambos grupos tienen edades homogéneas no encontrando
relación alguna entre la edad y su reconocimiento de la violencia, asr como la aplicación en
resolución positiva de 'sus conflictos; no asl en lo que se refiere al estado civil, en dónde
ligeramente si influye el que ya se haya tenido una pareja ya sea casada o en unión libre, para que

I la mujer tome acciones en la resolución positiva de la violencia que se vive; ahora bien
mencionando que los hijos no tienen influencia en lo anterior mencionado, así como la .escolaridad
en dónde no se encuentra relación y/o . influencia de la escolaridad con la aceptación de su
problemática de género como lo es la violencia, pudiendo una mujer con primaria encontrarse en la

I misma situación de invalidez ante una problemática de violencia, asf como Una que termino una
~rrera universitaria . j , - - - - - .. - - - - - - ---

- Escolaridad
- Estado civil

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

iL.-_._ _ .. _,. _ . .
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Tabla 5 Categorfa 11. El Conocimiento Conceptual de la VIOlencia :

Grupo I Entrada
¿ Qué es la Violencia?

(9) Alg\in tipo de Maltrato
No especificado.
(8) Maltratos como golpes y
gritos.
TOTAL17 APLICACIONES

¿ Cómo vive la VIOlencia?
(3) fisica y psicológica •
(3) psicológica y verbal
(3) fisica y verbal
(4) no viven
(3) con la pareja
(3) otro(a) .

¿ Es Ud. Violenta?
Si No

12(sl) 5(no)

¿ Porqué?
(4) por otro(a)
(3) impulsividad
(3) por gritar a otros(as)
(3) no vivoviolencia.
(2) familia y trabajo

(2) agredo

¿ Es Ud. Violenta?
Si No

Grupo I Salida
¿ Qué es la VIOlencia?

(11)Hay varios tipos
(2)Es una situaci6n de
poder
(1)Son golpes
(1)Es emociones
(1)Flsica y mental
(1) No lo sé
TOTAL17 APLICACIONES

¿ Cómo vive la VIOlencia?
(~HogaryeneltrabaJo

(3)con gritos de los demás
(3)emocionalmente
(2)no vivo
(2)psicológicamente .
(1)con miedo y angustia
(1)no se me comunicar

(13) (4)

¿Porqué?

(7) porque agredo a
otros(as)
(3) congritos
(3) no es violenta
(1) soy celosa
(1) no sabe escuchar
(1) norespetaa los demás.

Grupo 11 Entrada
¿ Qué es la Violencia?

(8) Agresiones Flsicas
(4) Algo denigrante
(1) Delito
(1) Mi Vida
(1) Agresiones Verbales
(1) Otro(a).
TOTAL16 APLICACIONES

Grupo 11 Salida
¿ Qué es la Violencia?

(10) Actos de todo tipo que
lastimen alguien.
(6) Agresiones FIsicas Y
verbales.

TOTAL 16 APUCACIONES

¿ Cómo vive la VIOlencia?
(7)"FIsica
(7)'Verbal
(2)"Sexual
(S)"Psicológica
(4)con la familia

*opinan de 2 temas

¿ Cómo vive la VIOlencia?
(5) verbal
(4) todas
(4) ninguna
(3) ha disminuido la violencia
sin definir cuál

(O)Flsica
(0)PsicoI6gica.

¿ Es Ud. Violenta?
Si No

(8) (4)
(4) a veces

¿ Es Ud. VIOlenta?
Si No

(4) (7)
(5) a veces.

I ¿ Porqué?
(4} ExplotandoI(3) Con golpes
(3) Con gritos
(1) Conactitudes
(1) Controlando

¿ Porqué?
(5) sin violencia
(4) evitando
(4) pérdida de control
(2) cuando me lastiman o
provocan.

En lo que se refiere al gpo I de entrada en el primer apartado ¿ qué es la violencia? La tabla
de frecuencias indica que nueve personas indica no haber recibido Algún tipo de Maltrato es decir
no lo pueden especificar. Y. por otro lado en el mismo grupo pero en el grupo de salida once
muj~res indican y reconocer que hay varios tipos de violencia en comparación a las nueve del grupo
de entrada.

Asi mismo en lo que se refiere al gpo 11 de entrada en el primer apartado ¿ qué es la
violencia? La tabla de frecuencias indica ocho mujeres que la violencia para ellas son agresiones
ffsicas, asl mismo en este mismo grupo pero en la salida diez mujeres reconocen que la violencia
son Actos de todo tipo que lastimen alguien. .
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Por otro lado en lo que se refiere al apartado ¿ Cómo vive la Violencia? En el grupo I de
entrada cuatro mujeres dicen no vivir la violencia siendo en el mismo grupo pero en el de salida
cinco mujeres reconocen vivir la violencia en el hogar y en el trabajo; en el mismo sentido en el
grupo 11, en la entrada de la primera aplicación del cuestionario siente mujeres indican vivir la
violencia de manera física y a la salida de le terminación del grupo cinco dicen vivir la violencia de
manera verbal.

Comentando el apartado que responde a la pregunta ¿ es Ud. Violenta? En el grupo I de
entrada doce mujeres dicen reconocer que si lo son, as mismo en la finalización del grupo trece
mujeres dicen reconocer que si lo son acentuando que una mujer se suma a la lista original. En
este mismo tenor de ideas el grupo 11 de entrada ocho mujeres reconocen que son violentas y en
la terminación del grupo siete dicen ya no serlo es decir, sólo cinco mujeres aseveran que sólo a
veces lo son.

Finalmente en lo que se refiere a la contestación de ¿ es Ud. Violenta) y que explique en el
grupo I de entrada cuatro mujeres dicen serlo por que otros(as) lo son con ellas y aplicando el
segundo cuestionario siente mujeres reconocen que son ellas las que agreden a otros(as); para
concluir en este mismo orden de ideas en el grupo 11 de entrada cuatro mujeres explican que ellas
son violentas porque explotan, no así en el de salida en donde cinco mujeres indican que no son
violentas.

De manera general se observa que el el grupo I antes de la aplicación del cuestionario la
mayoría de las mujeres no saben ubicar que es la violencia hasta su participación en el grupo de
ayuda mutua, esto para el grupo 11 de la misma forma e intención.

Algunas mujeres al inicio de la aplicación de el cuestionario en el grupo I no saben describir
de manera general ¿ cómo es que viven la violencia? Y de manera acentuada al finalizar su
participación en un grupo de ayuda mutua no sólo saben cómo la viven sino identifican los grupos;
observando en el grupo 11 que al comienzo de la aplicación del cuestionario tienen una confusión
con nombrar e identificar ¿ cómo viven la violencia? Pero se hace notar que al termino de su
participación en el grupo pueden identificar la violencia además de reconocer cuando ya ha
disminuido.

Así mismo al contestar el apartado ¿es Ud. Violenta? En el grupo I de entrada las mujeres
dicen de manera no muy consciente que son violentas, pero al asistir al grupo de ayuda mutua
contestan que si lo son de manera menos titubeante, .esto se recalca en el grupo 11 donde al 
comienzo también se titubea y se contesta que si son violentas pero al terminar el grupo no sólo
disminuye su decisión de ubicarse en reconocerse como violentas sino que indican que sólo a
veces.

Para cerrar con esta primera categoría 11 en lo que se refiere a El Conocimiento Conceptual
de La Violencia, en el grupo I en el apartado de entrada las m~jeres dicen ser violentas porque
otros(as) las agreden pero al finalizar su participación en el grupo asumen una postura de
responsabilidad en dónde reconocen su violencia yla saben nombrar; finalmente en el grupo 11 de
igual manera algunas mujeres dicen ya vivir sin violencia.
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Ahora bíen de manera general en esta categorfa que se descñbe de manera esquemática
en la tabla ,: 5. I el sentido en que se respondió a la pregunta ¿qué es la Violencia? Siguiendo la
secuencia dependiendo si el grupo es de entrada o de salida, se rescata y se consideran los
siguientes puntos:

• En ambos grupos cuando se aplica de inicio los cuestionaños la VIOlencia se
considera y se ubica desde algún tipo de maltrato no especificado; y/o sólo se le
coloca desde la perspectiva de los golpes y los gritos, es decir actos vistos y
entendidos como agresiones flsicas, degradantes y no se le puede ubicar desde
otra categorla, es decir las mujeres en este momento de la investigación contaban
con poca información de lo que era la Violencia y/o no por lo menos para ubicarse
dentro de otras categorlas.

• AsI mismo en lo que se refiere para dar respuesta a la pregunta ¿cómo vive la
Violencia? En ambos grupos de entrada las mujeres no ubican que hay vaños tipos
de violencia sólo contemplan de un tipo como flsica o verbal por ejemplo ó en
pares como fisica y psicológica, psicológica y verbal.

• Por lo mismo cuando dan respuesta a la pregunta ¿si es ud VIOlenta? la mayoría
de las mujeres en la parte del inicio del cuestionaño tienen dudas en si
considerarse o no violentas de manera general pues no saben ubicar sus
conceptos de manera que no contienen mucha información al respecto, no hay
mucha diferencia entre una pregunta y otra (ver gráfica 3)

• Ahora bien cuando se les aplica el cuestionario de salida contrastándolo desde
ubicar lo que significa la violencia las mujeres ya ubican que hay vaños tipos de
violencia, ubican que se caracteriza por una(s) siIuación de poder e ideiltifc:an que
son golpes, son emociones, intervienen las cuestiones físicas y mentales y que '
además son actos de todo tipo Y ahora si identifican las agresiones no sólo como
ffsica y verbales.

• Es decir en esta parte en donde se les pregunta en la parte de salida si identifican
. desde dónde están viviendo la violencia es decir la ubican principalmente que

ocurre en el hogar Yen el trabajo y/o verbal o si ya no la viven ylo si consideran
que con el trabajo grupal la violencia en su perspectiva ah encontrado resolución.

• Finalmente las mujeres dan respuesta a~ Son víoIenIaS reconocen su
participación dentro la problemática dentro de su familia indicando que hay
violencia es porque agreden a oIros(as) ya sea con gritos. con celos. porque no
saben escuchar , no respeto a los demás, cuando tienen péRfida de control y
finalmente cuando lastiman o provocan.
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Gráfica 3: Categoría 11 El Conocimiento Conceptual de la Violencia

ICOMO VIVEN LA VIOLENCIA LAS MUJERES
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¿Cómo vive la violencia?
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¿Es ud. Violenta?
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¿Porqué?
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¿Cómo se da cuenta cuando vive un conflicto? ¿ .lIlVfJ •

(13) Sintiendo Malestar Corporal (7) con la fam~l&a
(4) Por algún malestar externo (5) con ~ parej~
TOTAL17 APLICACIONES (3) emOClo~ Intemas

(2) en el trabaJO
TOTAL17 APLICACIONES

Gruoo I Salida
¿Cómo se da cuenta cuando vive un connicto?
(7) Malestar Corporal
(2) AngustiAndome
(2) Deprimiéndome
(2) Sufriendo
(2) Sintiendo Coraje
(1) Cuando hay disrosiones y Gritos
(1) No lo sé

Grupa 11 Entrada
¿Cómo se de cuenta cuando vive un conflicto?
(10) cambio en el estado de ánimo y salud
(6) problemas externos sin solución .

TOTALI6,\.PLlCACIONES

Grupo 11 Salida
¿Cómo se da cuenta cuando vive un conflicto?
(13) cambios en el esta<:o de ánimo y/o de salud
(3) presecia de problemáticas extemas
TOTALI 6 APUCACIONES

¿Qué conflictos vive actualmente?
(8) Con familia y par4a
(2) baja autoestima
(2) no teniendo pareja
(1) ninguno
(1) tengo tristeza
(1) 110 controlo mi violencia

i (1)no me encuentro a mi misma

¿Qué cohtlictos vive actualmente?
(8) COI) la pareja
(5) familiares
(2) personales
(1) laborales

TOTALI 6 APUCAClONES

¿Qué confftetos vive actualmente?
(7) pareja
(4)familiares
(3) personales
(2) económicos
(2) ninguno importante
TOTALI6 APLICACIONES

Primeramente en lo que se refiere al grupo 1de Entrada, en lo que corresponde al primer
apartado referente a ¿ Cómo se da cuenta cuando vive un conflicto?, trece mujeres indican- que se
dan cuenta cuando sienten algún tipo de malestar corporal, coincidiendo en el grupo 1de Salida en
donde siente mujeres indican lo mismo; asf mismo en lo qua se refiere al apartado que responde a
la pregunta: ¿Qué conflictos vive actua!rnenta? siente !T1ujeres responden que viven conflictos con
la familia esto en el grupo I de Entrada , siendo similar en el grupo 1de Salida en donde ocho
mujeres indican que viven conflictos con la familia y la pareja.

Por otro lado en lo que se refiere al grupo 11 de Entrada en el primer apartado ¿ Cómo se da
cuenta cuando vive un conflicto?, diez mujeres indica que cuando sienten algún tipo de cambio en
el estado de ánimo y su salud, dentro de la misma categorfa pero en el grupo de Salida, trece
mujeres indican reforzar esta idea ; asr mismo en lo que se refiere ala categorra en el grupo 11 de
Entrada que corresponde a ¿Qué conflictos vive actualmente? ocho muje::es indican que es con la
pareja con quién viven conflictos, siendo en el grupo 11 de salida donde siente mujeres indican que
viven conflictos con la pareja.

Finalmente se rescata en esta tercera categorfa que se refiere El Reconocimiento de los
Conflictos, se dice apreciar que se tiene la presencia de algún conflicto cuando a nivel corporal se
siente alguna manifestación tal como dolor, angustia y/u otro; por otro lado las mujeres en este
apartado identifican la presencia de conflictos si tiene que ver con la familia y/o la pareja. dando
menor importancia a los emocionales y/o internos.
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Gráfica 5: Categoría III

I¿QUE CONFLICTOS VIVEN? I
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Gráfica 6: Porcentajes de Categoría
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¿Qué conflictos vive actualmente?
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Tabla7 Categoría IV.-La Resolución de los Conflictos
G Erupol ntrada

¿C6mo le hace para resolver conflictos? ¿ Que propone para que su(s) conflicto(s) sean resueltos?
(9) callar (7) calma y dialogo
(3) hablar (3) buscar ayuda
(2) llorar (3) no sé
(2) gñtar (4) otro
(1) otro
TOTAL DE APUCACIONES 17 MUJERES
Grupo I Salida

¿ C6mo le hace para resolver conflictos? ¿ Que propone para que su(s) conf1icto(s) sean resueltos?
(6) Dialogando (8) dialogar sin utilizar la violencia
(5) calmándome y llorando (3) escuchar y ser tolerante

(3) tranquilizándome (2) buscar ayuda especializada
(2) guardo silencio (1) con comprensión y tranquilidad
(1) otros (1) que la vida fluya

(1) perdonar
(1) buscar soluciones

Grupo 11 Entrada
¿Cómo le hace para resolver conf:.':;tos? ¿ Que propone para que su(s) conflicto(s) sean resueltos?

8 con comunicación 12 comunicación
4 con violencia 1 Ilmltes
4 no haciendo nada 1 respeto
TOTAL DE APUCACIONES 16 MUJERES 1 enfrentar problemas

1 solvencia económica
Grupo 11 Salida

¿Cómo le hace para resolver conflictos?
12 comunicación
2 buscando ayuda
1 controlando emociones
1 violencia
1 noniendo Ilmites

¿ Que propone para que su(s) conflicto(s) sean resueltos?
7 no agrediendo
6 comunicación
3 respeto

En esta categoría en el grupo I de Entrada en lo que se refiere al primer apartado ¿Cómo le
hace para resolver conflictos? Nueve mujeres indica que su manera de resolver conflictos es
callando, no así en el grupo de salida en donde 6 mujeres indican que su manera de resolver
conflictos es dialogando.

Ahora en lo que se refiere en el apartado ¿ Que propone para que su(s) conflicto(s) sean
resueltos? Siete mujeres indican que su manera de resolver conflictos es manteniendo la calma y
dialogando. coincidiendo en el grupo 1pero en la parte de salida del grupo de ayuda mutua en
donde ocho mujeres indican que para que sus conflictos sean resueltos el dialogo sin violencia es la
manera de realizarlo.

Ahora considerando el apartado en ¿ Cómo le hace para resolver conflictos? En el grupo 11
de Entrada, Ocho mujeres dicen utilizar la comunicación para resolver sus conflictos, siendo en
este mismo apartado doce mujeres que después de participar en el grupo utilizan o mencionan
como la comunicación para resolver conflictos.

Finalmente en el grupo 11 de Entrada en el apartado ¿ Que propone para que su(s)
conflicto(s) sean resueltos? Doce mujeres indican utilizar la comunicación, no asi en la parte de
salida después de finalizar la participación en el grupo de ayuda mutua siete mujeres dicen
proponer para que sus conflictos sean resueltos resolverlos no agrediendo.

Recapitulando en este apartado se retoma que las mujeres reconocen a el silencio como
una técnica de resolución de conflictos y lo complementaron ylo compartieron en su participación
en los grupos de ayuda mutua en el dialogo una estr'ategia de resolución de conflictos; en este
mismo orden de ideas se rescata que el dialogo pero sin utilizar la violencia son formas de
resolución de conflictos por algunas mujeres que asisten a grupos de ayuda mutua.
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Gráfica 7: Porcentajes Categoría IV
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¿Qué propone para que su(s) conflicto(s) sean resueltos?
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Tabla 8 Categoria V. Expectativas de Atención

Grupo I Entrada

¿ SI ud, Viviera violencia buscaría ¿ si ud. Conociera una persona que ¿Qué conoce sobre los gpos de
ayuda? vlvlerá violencia con que ayuda mutua?

Infonnación le apoyaría ud.?

Si no ¿d6nde? (7) no sé (7) no saben
(10) lugares (4) con información (10) son Instituciones que apoyan.

especlalzados (4) que busque un psicólogo
(5) no lo saben (3) escuchándola.

(2) libros e iglesia
11 6

¿acudiría a un gp6 de A. Mutua? ¿qué beneficios obtendlá alguien ¿considera que acudir a un gpo le
que participe en un gpo de A. Mutua ........

si no ¿porqué?
Si no (9) me ayudan
13 4 (2) no saben (7)que te ayudan

(2) desahogo (7) que se te escucha
(2) ser escuchada (3) se dialoga
(2) hablo

17 O

Grupo 1Salida

¿ Si ud. Viviera violencia buscaña ¿ 51ud. Conociera una persona que ¿Qué conoce" ahora sobre los gpos
ayuda? vivielá violencia con que de ayuda mutua?

infonnaclón le apoyaña ud.?

Si no ¿dónde?
17 12 en una UIMVC ~ 7 que busque ayuda especializada 5 lugares en donde se comparte la

3 en uimvc y en 5 con la misma información que me escucha.
otros dieron a mi. 3 lugares en donde se encuentra la
2en uimvcy 3 que acuda a grupos de ayuda mutua autoestima.
lugares 1 no lo sé 3 lugares en donde otros ayudan
especializados. 1 le dirla que busque alguien que le 2 lugares en donde se resuelven los

ayude. conflictos
1 lugares en donde ayudan a saber que
es la violencia
1 que son espacios libres
1 lugares en donde se puede llorar
1 lugares en donde se reflexiona

¿volverla a un gp6 de A. Mutua? ¿qué beneficios obtendlá alguien ¿considera que acudir a un gpo le
que participe en"un gpo de A. Mutua ........

si no ¿porqué?
SI no
17 pues se sienten escuchadas 11 que te valoras más y mejoras tu 16 1

autoestima.
4 otros que obtienen algún tipo de 7 dicen conocerse mejor
beneficio. 2 resuelven problemas
2 me escuchan 2 hablo .

2 toman decisionés
2 escuchan
2 otros

Grupo 11 Entrada

¿ Si ud. Viviera violencia buscaría ¿ si ud. Conociera una persona que ¿Qué conoce sobre 'los gpos de ayuda
ayuda? vivierá violencia con que informaci6n le mutua? ,

apoyarla ud.?
Si no ¿d6nde?

,
15 1 6 que busque ayuda psicológica 10 el funcionamiento general

4 Que busoueavuda grupal 4 nada
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6 buscando ayuda psicológ ica 2 que busque ayuda legal 2 poco
5 ser escuchada por alguien 4 que platique y escuche.
3 buscando ayuda grupal
2 buscando ayuda legal

TOTAL DE APLICACIONES 16
MUJERES

¿acud irla a un gp6 de A. Mutua? ¿qué beneficios obtendrá alguien que ¿considera que acudir a un gpole ........
participe en un gpo de A, Mutua. si 'lO ¿porqué?

Si no 15 1
10 cambios personales

16 ayuda en la resolución de su 3 resolución de conflictos 15 ofrece apoyo al
problemática. 2 detección de altemativas compartir experiencias.

1 no sabe 2 por el apoyo profesional
1 no avuda en todo.

GruDO 11 Salida
¿ Si ud. VIViera violencia buscarla ¿ si ud. Conociera una persona que ¿Qué conoce ahora sobre los gpos de

ayuda? vivierá violencia con que informaci6n le ayuda mutua?
aDovarfa ud.?

Si no ¿d6nde? .
16 para resolver problemas de 14 que busque ayuda 13 que apoyan en la problemática
violencia. 3 la escucharla personal.

3 su funcionamiento.

11 apoyo grupal
7 apoyo psicológico
4 anovo institucional

¿volverla a un gp6 de A. Mutua? ¿qué beneficios obtendrá alguien que ¿considera que acudir a un gpo le ........
participe en un goo de A, Mutua. si no ¿porqué?

Si no 13 cambios personales 16
15 1 3 resoluci6n de conflictos 12 ensena a vivir sin violencia

1 apoyo 4 escuchar testimonios y da
ya que ayuda a la resolución de sus altemativas.
Droblemas v aenera cambios.

En este apartado en lo que se refiere al grupo I de Entrada en lo que se refiere a la
categorfa ¿ si Ud. vtviere violencia buscarla ayuda? Once mujeres indica que si buscarlan ayuda y
diez de estas indica que lo harlan en lugares especializados, siendo difeie!1te en lo que se refiere
en el mismo apartado pero en la parte de Salida en dónde quince mujeres dicen volverlan a buscar
ayuda, pero principalmente ayuda psicológica .

Por otro lado en lo que se refiere al grupo 11 de Entrada quince mujeres dicen volverlan a
buscar ayuda de Indole psicológica, siendo en el grupo 11 de Salida en donde dieciséis mujeres
simplemente anotan que buscarlan ayuda.para resolver su(s) problema(s) de violencia.

Ahora bien en lo que concierne al apartado que responde a la pregunta ¿ si Ud. Conociera
una persona que viviera violencia con que información /e apoyaría Ud.? En 'el grupo I de Entrada
siete mujeres indican no saber de que forma le ayudarfan, siendo siente mujeres pero en la parte
en la que concluye su participación en el grupo I de Salida en dónde le apoyarlan buscando ayuda
especializada; en éste mismo apartado pero en lo que se refiere en el grupo 11 de Entrada seis
mujeres indican que la forma en la que ayudarfan a una mujer si viviera violencia seria diciéndole
que busque ayuda psicológica y en este mismo grupo 11 pero de Salida catorce mujeres les dirlan
que buscarán ayuda sin especificar ¿ cómo ni dónde?

En éste último apartado que responde a la pregunta en dónde se pregunta si ¿ considera
que acudir a un grupo de ayuda mutua /e puede apoyar a a resolver sus conflictos de manera
positiva? En el grupo I de Entrada diez siete mujeres indican que si te apoya en dónde siete de el
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total de éstas dice que es porque te ayudan y te escuchan; en el grupo de salida de éste apartado
dieciséis dicen que si sirve en dónde siete dicen que porque se conocen mejor.

En el grupo 11 de Entrada. quince mujeres dicen que si ayuda ya que ofrece apoyo al
compartir experiencias y en el mismo grupo pero en el de salida dieciséis dicen que sirve en dónde
doce dicen que enseña a vivir sin violencia

Por otro lado en el grupo I de Entrada en lo que se refiere ¿ si acudirfa a im grupo de ayuda
mutua? Trece dicen que si y en el de salida las diecisiete dicen que si pues se sintieron
escuchadas; en este mismo tenor de ideas pero en el grupo 11 de Entrada dieciséis dicen que si
ayuda en relación a su problemática y en éste mismo grupo pero en el de salida quince mujeres
dicen que si ayuda a la resolución de sus problemas ya que genera cambios.

En uno de los últimos apartados que responde a la pregunta ¿ que beneficios obtendrá
alguien que participe en un grupo de ayuda mutua? En el grupo I de Entrada nueve mujeres
indicaron que dentro de los beneficios principales es que te ayudan y dentro de este mismo grupo
pero en la parte de salida, once mujer~s indicaron que te valoras más y mejoras tu autoestima . En
este apartado pero lo que se refiere al grupo 11 de Entrada diez mujeres indican que generan
cambios personales y en este mismo grupo 11 pero en la parte de salida trece mujeres indican que
dentro de los beneficios es que se generan cambios personales.

Para finalizar el último apartado que corresponde a la pregunta ¿considera que acudir a un
grupo de ayuda mutua le apoye a una mujer a resolver su(s) conflicto(s) de manera positiva? En el
grupo I de Entrada diecisiete dicen que si apoya debido a que son lugares en donde te ayudan y en
la parte de salida dieciséis dicen que porque acudiendo dicen conocerse mejor. En la parte del
grupo 11 de Entrada quince mujeres indican que en·105 grupo de ayuda mutua te apoyan en tu(s)
problemática(s) personal y en la parte final de éste mismo grupo doce mujeres indican que los
grupo de ayuda mutua te enseñan a vivir sin violencia.
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Gr¡3fica.-?:~Porcentajes de Categorla

¿Si Ud. viviera violencia buscaría ayuda?

Grafica de Entrada

[] Buscaria ayuda legal

Buscaria ayuda psicológica

ONo lo se

Grafica de Salida

44%

108

o Buscaria ayuda en la
UIMVC

Apoyo Institucional

o Apoyo Psicologico
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¿Si usted conociera una persona que viviera violencia con que información le apoyaría
usted?

Grafica Entrada

I!I No sé

Con infonnacion

O Ayuda psicologica

O Escuchandola

Grafica de Salida

3%

El Ayuda especializada

ImGrupo de ayuda mutua

oNolose
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¿Que conoce sobre los grupos de ayuda mutua?

Grafica de Entrada

6%

Grafica de Salida

88%

'o No saben

Instituciones que
apoyan

o Poco

ID Lugar de ayuda

Su funcionam lento

O Espacios libres

Finalmente cada una de las Categorías anteriormente citadas nos permitieron analizar el
impacto de los Grupos de Ayuda Mutua como una herramienta para que las Mujeres en situación
de Violencia resuelvan sus conflictos. Así mismo reconocer cómo entienden los Conflictos las
Mujeres y los indicadores de dicho proceso .

Siguiendo un orden de ideas en cuanto a los resultados y reflexiones en relación al proceso
de la Ayuda Mutua, a continuación se detalla el Análisis de las Observaciones de los Grupos de
Ayuda Mutua y las Ilustraciones de reuniones de Grupo de Ayuda Mutua.
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8~' Análisis de las Observaciones de los Grupos de Ayuda Mutua

En este apartado se presentan elecciones de lo expresado y trascrito a partir de una serie
de ocho reuniones de un grupo autoayuda y ayuda mutua formado en el Instituto de las Mujeres
del Distrito Federal en Venustiano Carranza. En estas observaciones se ilustran algunas de las
caracterfsticas y nociones con base en las que las participantes, mujeres en violencia, trabajan.
especialmente los conceptos en muchas ocasiones utópicos que son esenciales para el
establecimiento de una concepción común del espacio social que se hace sustento del proceso
grupal como tal.

Puede interpretarse, al menos parte de lo dicho como una mera ilusión subjetiva y grupal
por medio de observar situaciones referentes al funcionamiento grupal , al desenvolvimiento del
proceso de la Ayuda Mutua en relación a la problemática de violencia y la resolución positiva de
conflictos asi como las manifestaciones implicitas y explicitas de una conciencia de género.

Al finalizar las observaciones se determina que el clima de grupo permite establecer una
situación subjetiva e ínter subjetiva necesarias. Esto es porque ayudan a establecer una
concepción, principios y acuerdos comunes, útiles para llevar a cabo el proceso de la ayuda mutua.
Se manifiestan en tono positivo sobre todo para propiciar un clima cordial y de contención, ofrecido
a cada nuevo participante . Lo anterior con la finalidad de "tolerar" las vivencias que se narran; la
violencia y carencias que se manifiestan; las actitudes intolerantes y recalcitrantes que se
presentan en la propia participación en el grupo. Pero sobretodo como medio para apoyar el que
cada una establezca un vinculo o transferencia hacia el grupo, necesarios para superar las
resistencias al efecto interpretante propio de la participación.

La apreciación positiva del grupo, su carácter y lo que con la participación se puede lograr,
es fruto de la experiencia que se va adquiriendo en el transcurrir del tiempo de entre una sesión y
otra .

Los ejemplos textuales de lo manifestado en el grupo, se presenta como apoyo al
reconocimiento del clima que se establece y de los diferentes componentes y elementos que se
presentan , tales como: (anexo de sesiones),

• El reconocimiento de la problemática de violencia individual
• Utilización del tiempo de participación en exponer la problemática personal de violencia y

los conflictos que se generan.
• El establecimiento de vinculos entre las mujeres.
• Identificación de soluciones a sus conflictos.
• Reconocimiento de nuevas formas de vivir sin violencia.
• Detección de cambios personales de mejora en su problemática.
• Transformación de las experiencias de vida en recursos al ofrecerlos de apoyo a las demás

mujeres del grupo.
• Funcionamiento grupal, en el planteamiento de acuerdos, reglas y socialización de

situaciones nuevas .
• Identificación del ejercicio de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en el marco

de situaciones de violencia.
• Reconocimiento de estereotipos de lo que son los hombres y las mujeres, diferenciando el

sentido, el valor y prácticas que favorecen las relaciones de conflicto.
• Identificación de discursos o representaciones sociales que reglamenten o condicionen la

conducta de las .'>ersonas.
• Identificación de sororidad y solidaridad.
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Lo anterior en función de orientar las situacionesque posibilitanel trabajo en este tipo de medio
social y grupal. Se determina entonces , a través de lo observado, que son las propias mujeres
participantes quienes pueden evaluar si se aborda o no el conflicto emocional subyacente a una
problemática.

Para comprender estos espacios es fundamental reconocer el carácter analltico de las
reflexiones que se establecen, sin este carácter analftico, se detecta que sertan diferentes los
efectos e impacto que la participación llega a tener.

En el proceso se remueve lo reprimido y comienza la interacción con carácter interpretante.

La forma del proceso grupal es frecuentemente reconocida y analizadapor las mujeres con más
tiempo de participación, asi como también el carácter reprimido de la experiencia sufrida, el
proceso de su elaboración y el valor de la heterogeneidad.

El proceso de cambio subjetivo es reconocido como uno de largo plazo y sin soluciones
mágicas. El grupo mismo es reconocido como un proceso vMente y activo, que se nutre de la
participación y en la medida de su vigor se hace más productivo para cada integrante.

El vInculo y procesos identificatorios se basan en la noción de una similar situación y
problemática común.

Entrar en el proceso de trabajo con el grupo, frecuentemente implica un proceso inicial con
carácter catártico, pero ese dará paso a otros.

El estilo con el que se lleva a cabo cada rol es simplemente una manifestación más en el grupo,
útil para el trabajo subjetivo que cada una y todas juntas realizan.

Se detecta que las integrantes con mayor asimilación en su forma de participar, de los
principios del trabajo de ayuda mutua, pasa directamente a la narración de experiencias
personales, con esto se arranca la dinámica de una cadena dé narraciones consecutivas de
experiencias personales que se comparten entre las demás integrantes. Se reconocen en esto
procesos frecuentes como son: la vivencia sufrida es vista como una experiencia productiva y la
necesidad de un trabajo continuó sobre lo propio y lo que se vaya elaborando.

Se observa que las experiencias personales de otras integrantes funcionan como interrogantes
para otras mujeres del grupo. Los puntos de vista y formas de hacerle frente a situaciones
similares, pueden ser completamente distintos. Esa heterogeneidad, hace posible que cada una
tenga un opuesto para su persona y personalidad y encontrar el "reflejaR, que encuentra en las
demás como alternativa.

Existe en ocasiones una lucha, entre la resistencia y el trabajo personal de ',elaboración
subjetiva, esa batalla no es solo de las mujeres participantes, sino qel grupo y la reunión. Es
común que una de las mujeres se niegue a ser parte y exponerse para trabajar sobre si misma y
sea tolerada y el resto del grupo participa ofreciendo sus sentimientos, vivencias estrategias,
situaciones e historias de vida. El pacto de ayuda mutua se refrenda, aunque una indecisa quede
fuera.
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Aunque en la reunión el tema manifiesto, el que se eligió sea uno, subyacen muchos
temas, visibles y ocultos. los temas fluyen. se habla finalmente de todo en la experiencia de cada
una.

El tema elegido para una reunión suele ser ambiguo, pero generalmente reconocido y
definido socialmente. Junto con el tema eje del grupo, ayuda a asociar lo que se trabaja y permite
hermanar problemáticas y situaciones de vida heterogéneas para trabajarlas, el valor del tema, sea
de la reunión o del grupo , es simbólico,. Ir entendiendo algunos aspectos del problema y
reconociéndose en otras, como un par, un ser humano al menos momentáneamente con una
situación que se considera similar, ofrece la "tranquilidad" de saber que se puede ir trabajando el
asunto y que tiene soluciones y salidas; se pueden reconocer asi que existen distintas formas de
verlo y vivirlo. lo importante es que todos(as} ayuden a que se hablen los temas sin que ninguna
mujer se sienta juzgada, observada, puesta como ejemplo, estigmatizada o en cualquier forma
impedida para hablar con tranquilidad y confianza.

las luchas por el poder, las relaciones personales de dominación y sumisión asi como las
dinámicas inconscientes de relaciones personales de violencia se ponen a discusión de varias
formas. Por un lado en las narraciones de las participantes y por el otro en la forma misma en que
cada una lleva a cabo actividades en el grupo y se relaciona con los y las demás.

Una concepción difundida en el grupo sobre como abordar y hacerle frente a los conflictos
de la vida con violencia, es la siguiente: Centrarse cada integrante en lo que siente, dice y hace,
propiciándose con ello las mejores condiciones de reconocer cómo contribuye para hacer que cada
situación en su vida sea lo que termina siendo. los mejores y más rápidos resultados se obtienen
buscando lo que hay en el interior de cada una, lo que puede cambiarse. O bien encontrando otras
formas de ver o entender las cosas.

Al escuchar la narración de otras en el grupo, se encuentran formas de comprender la
propia vida y situación. En la situación del grupo de autoayuda, la forma de escuchar que se logra
está relacionada con una serie de caracteristicas, reglas, compromisos, supuestos básicos. Esta
forma permite que cada integrante pueda estar todo el tiempo pensando en si misma. La escucha
es algo que el encuadre propicia y facilita, afinarla es un importante aprendizaje frecuentemente
logrado en el grupo de ayuda mutua . Con esa particular escucha llega también la 'identificación
con otros y con sus problemáticas, situaciones de vida o estrategias. Esto apoyado por la
constitución del grupo como uno de "pares"que se consideran entre si iguales en un sentido
específico, mismo que se hace elemento simbólico para la integración del grupo y proceso de
ayuda mutua. Es as! que se hace posible retomar en lo personal los temas y experiencias. incluso
en sus aspectos más sutiles, gracias a un proceso en el que lo que se logra es una escucha en el
sentido psicológico del término. Se entra as! en una dinámica de trabajo en colaboración, con el
que la reflexión y elaboración personal se integra al proceso grupal.
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S.L! Guía Observacional

Las observaciones se centraron en las acciones de las participantes, interacciones,
verbalizaciones, asi como la comunicación no verbal, ubicando el objetivo de estudio y lo
significativo e inferido en tomo al mismo.

Para tal efecto se ubicaron las observaciones en relación a:

1, CARACTERlsTICAS DEL FUNCIONAMIENTO GRUPAL.

• Forma de ubicación de las participantes en el espacio fisico del grupo.
• Establecimiento de reglas y lineamientos de funcionamiento del grupo y cumplimiento del

mismo.
• Desempeño de la facilitadora grupal como moderadora y apoyo.
• Planteamiento de las participantes en relación al tema a reflexionar y establecimiento de

acuerdos en relación al tema elegido.
• Socialización de situaciones nuevas o de cambio de una sesión a otra.

11. PROCESO DE LA AYUDA MUTUA EN RELACION A LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA Y
LA RSOLUCION POSITIVA DE CONFLICTOS.

• Establecimiento del reconocimiento de la problemática de violencia en lo individual y grupal.
• Utilización del tiempo de participación individual en exponer la problemática de violencia y

los conflictos que le genera .
• Establecimiento de vinculos según las experiencias relatadas por las mujeres participantes.
• Identificación de soluciones a sus conflictos.
• Reconocimiento de nuevas formas de vivir sin violencia.
• Detección de cambios personales de mejora en su problemática. (Fisicos, de trabajo, de

relaciones interpersonales, afectivas, de pareja, etc.).
• Transformación de las experiencias de vida en recursos al ofrecerlos de apoyo a las demás

mujeres del grupo.

111. MANIFESTACIONES IMPLlclTAS Y EXPLICITAS DE UNA CONCIENCIA DE GENERO.

• Identificación del ejercicio de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en el marco
de situaciones de violencia .

• Reconocimiento de estereotipos de lo que son los hombres y las mujeres diferenciando el
sentido, valor y prácticas que favorezcan las relaciones interpersonales conflictivas .

• Identificación de prácticas, ideas, discursos o representaciones sociales que reglamenten o
condicionen la conducta de las personas.

• Identificación de la sororidad y solidaridad entre las mujeres.
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8.5 ¡Ilustraciones de Reuniones de Grupo de AYUda Mutua

A continuación se presenta una ilustración del trabajo realizado en ocho sesiones de un Grupo
de Ayuda mutua, conformado para la presente investigación . Las sesiones que sirven de ejemplo,
buscan mostrar el carácter general de las reuniones y los elementos comunes en las sesiones.

Se utilizaron transcripciones de ocho reuniones para integrar el ejemplo presentado, lográndose
con ello una mejor y más completa ilustración del trabajo que se realiza en los grupos de Ayuda
Mutua. Por ser grupos formados para apoyar la presente investigación, se pudieron argumentar a
las mujeres participantes el cuidado ético que se tendría para el uso de los materiales obtenidos
mediante la observación. Fueron expuestos los motivos e interés de la investigación.

El proceso de trabajo de campo que fue necesario , brindó la posibilidad de obtener información
que complementó la recabada a través de los cuestionarios aplicados de entrada y de salida.

En las reuniones ilustradas se pueden apreciar las etapas por las que atraviesan las sesiones
de grupo y los mecanismos de trabajo propios de la Ayuda Mutua.

Se transcriben las participaciones de las mujeres integrantes del grupo, eliminando nombres de
pila, indicadores geográficos y otros datos que pudieran permitir identificar a personas o grupos.
Se agregan algunos comentarios personales de las observadoras , así como conceptos emitidos
por las participantes de manera textual , marcados en comillas. Algunos de los comentar ios se
encaminan a que pueda ser reconocido el trabajo dentro del grupo, otros se indican para explicar la
colaboración entre las mujeres, aplicando los conceptos básicos, lineamientos y formas propias del
grupo, es decir el modelo y la Ayuda Mutua en general.

Se determinó sustituir los nombres de las mujeres participantes, por la letra inicial del mismo,
esto con el fin de respetar el "anonimato" y confidencialidad de las mismas . Así también la
intervención de la moderadora se incluye con la palabra "facilitadora". Las frases que están entre
guiones son apreciaciones de las observadoras, acerca .de la situación que se menciona.

Las transcripciones de las observaciones se anexan a continuación, lo cual permite conocer
parte del proceso grupal de las mujeres que los formaron .
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FECHA~ :. :· 22 JULIO 2004

o B S E R V A C ION E S

FECHA: 2 2 JULIO 2004
HORA: 10:06 FINALIZA:

HOJA _1_ DE _4_

icia la entrada de las participantes, en
tal se inicia con l~ participantes.

facilitadora da la bienvenida indicando
reglamento de funcionamiento 'del grupo:

speto de secreto interno, "da seguridad,
anquilidad y libertad "; utilizaci6n de - _
s nombres de pila de cada participante,
blar en primera persona de su propia ex-- _
riencia, dirigirse a las demás sin criticar,
;pr ni dar consejos , las participaciones serán va
tarias y breves, el uso de la palabra será ordenado,
respetarán ideologías y creencias religiosas de ca
persona y "se pide no hablar en nombre de ellas pa
~vitar confrontaciones . "
mujeres presentes asienten con la cabeza en señal

¡ue están de acuerdo.

:ac il i t ador a cuestiona: " ¿CárD les fue en la semana
lntraron algo en relaci6n a los cuestionarios que 
fueron aplicados ."?

tiran unas a otras -risas nervíosas-e caras que 
can que muchas cosas.

n a mujer de cabello pintado de rubio, maquillada
reglada en general comenta:Emueno, yo creo que
,i caso me .dí cuenta de que no había entendido 10
era la violencia, se me hacía algo normal, sobre
la verbal".

con una clara actitud de confrontaci61\1,"s{, pero
ay que olvidar que no s6lo somos víctimas de los
res también nosotras lastimamos a los hombres y 
jeres contra mujeres, yo me he dado cuenta que
,ombres también sufren, así que no s6lo una es 
lma ".

icilitadora agrega, tratando de dar una aclaraci6n:
rro , es importante destacar que no s6lo las mujeres
een violencia, también la ejercen" y pide más come.!!.
ss sobre el tema.

lcios, voltean a verse unas a otras,

la joven de aprox. 20 años, estudiante universita
lice:J'~ importante que conozcamos que la víoren
rs de muchas formas , física, verbal, psicol6gica y
li r a ···, bueno muchas otras".
.r t Ic ípa nuevamente "yo creo que sería importante
e de la violencia actual hablar de c6mo se ha vi-
la violencia en nuestras familias." ..posici6n de
azgo ignorando a la facilitadora~comenta .que-

o alguna vez participando en un grupo de Neur6 --
An6nimos.

t-'
t-'
Q")

11 : 19

Facilitadora: "S{, claro, es exactamente a 10 que vamos,
¿te gustaría comentarnos -:di rig i éndose a L.O - algo en 
relaci6n a c6mo percibías o vivías la violencia en tu 
familia?
L.: "Mira, yo creo que las mujeres debemos estar dis-
puestas a cambiar", corrige la facilitadora indicando
que se habla en primera persona.; contin6a L. ¡Al', - 
perd6n!, "yo recuerdo que mi padre era alguien muy - -
cercano a mí, yo 10 veía como a Gustavo Rojo;

·.;lc t or :-r muy guapo y a mi mamá cano muy poca cosa para
él y creo que por ese motivo ella me rechazaba, me in
sultaba y me pegaba", continúa comentando acerca del 
alejamiento que tiene con su madre y que s6lo cubre lo
social con ella.

una mujer vestida de pants, sin maquillaje y con -
una actitud que denota tristeza habla acerca de sus -
recuerdos en relaci6n a su infanciaz,:,Yo recuerdo a mi
madre-iágrimas que le impiden hablar-; era una mujer
muy maltratada , sangrando de los golpes pero siempre 
muy cariñosa con mis hermanos y conmigO".

Habla de su padre y su mirada cambia de dolor a enojo
que acompaña con las siguientes palabras: "Era un hom
bre abusivo que exigía que mi madre siempre estuviera
presente para todo 10 que se l e ofreciera, es más, -
creo que me parezco porque así vivo yo con mi esposo.
';'lágrimas y concluye su participaci6n~

TOdas visiblemente conmovidas guardan silencio,unas 
~aj~n la mirada, otras estrujan las manos.

E. "Qué difícil es ser mujer, éstos grupos son una 
bendici6n" •

Facilitadora; "tus lágrimas son las de todas, gra-
cias por dejarnos conocer tu dolor", e invita a que
participen comentando sus experiencias"

L.l , es una mujer alta que se observa muy solE!ll1lle, 
hace anotaciones constantemente en un pequeño cuader
no y comenta que recuerda a su madre en dos momentos 
de su vida , en su infancia y después de divorciarse
de su padre ya habiendo crecido. -rutbla con rapidez ...
"de niña mi madre siempre prefiri6 a mi hermana la 
mayor ella era la mejor, la más bonita y yo la fea, -
la sucia, pero yo creo que por eso, ,cano dijo L. mi -
papá 100 consentía más, _risas de canplicidad, o más
bien me parecía yo más a él pues me decía que era más
inteligente que mi hermana la mayor", ·cont i núa expo-
niendo la relaci6n con su madre percibiendo violencia
psicol6gica en comentarios en relaci6n a que no hacía
nada bien y violencia en relaci6n a su madre que era
maltratada verbalmente por su padre; "pero un día
ella decidi6 . terminar con esa situaci6n"

HOJA: _2_ DE...1....-
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continúa comentario basados en la relación actual con su
madre que dice es buena, pero sus problemas ahora son en
su casa con sus hijos y esposo quien la agrede verbalmente
y no quiere trabajar , dice: "pero bueno, para eso estoy 
aquí" •

Una mujer que se observa con timidez y nerviosismo,
pero aunque titubeante pide la palabra: F. "es bueno
escucharlas pues a veces uno no se da cuenta", "ahori ta me
siento como enojada, mi mamá es una señora ya mayor que 
yo creo que debo cuidar y proteger, yo creí , -llora '"1 que

; se me habian olvidado los maltratos__llora;-pero continúa
hablandc-, yo era gorda, siempre lo he sido y ella tam __
bién pero en lugar de comprender o dejarme de dar comida
me atacaba y comparaba con las demás niñas, me decía: ya 
vi st e que fulanita es más bonita que tú, es más delgada y
t ú tan fea y gorda que estás;--sigue llorando y se percibe
una mezcla de tristeza con enojo~ahorita siento ganas de
i r a arrastrarla por maldita, me doy cuenta que nunca me
ha querido y que si ahora me busca es porque yo le resuel
vo muchos problemas, sobre todo econ6micos~

Agrega que su padre , al igual que las otras compañeras tam
bién la apoyaba pero él también le tenia miedo a su espo=
sa y sólo le decía a su hija: "No le hagas caso, está loca",
"era un aliviane de todas formas, eran momentos detranqui
lidad; era fea, muy fea y por eso nadie me queria".--llora
más fuerte -"me siento insegura y pendeja y lo peor es que
maltrato mucho a mi hijo, el pobre sólo tiene 6 años y 
le pido a Dios que no me permita dañarlo más", agrega que
necesita verlo como a un adulto para respetarlo, dice sen
t ir odio hacia él y que él también la odia, así como su
esposo ya no soporta vivir con ella. "Yo trato de contro-
larme pero no puedo, es superior a mi fuerza de voluntad".

Agrega: "Vengo y no sé si ésto me sirva, me siento deses~

rada pues a veces siento que me caigo más de lo que avanzo".

Facili t adora : "Para eso estamos todas aqui para acompañar
te y ayudarte ,a levantarte", sonrie.

Todas asienten con la cabeza, se observan algunas caras 
desencajadas, algunas se limpian el rostro pues el testi-
monio de F. originó que lloraran.

Trat ando de no perder el mamanto, la facilitadora invita a
comparir sus experiencias para crecer juntas y apoyarse.

J. sonríe con cara de no tengo otra alternativa, se toca 
las piernas y dice: "Qué impresión de sus historias, pero
ustedes siquiera ya no viven con sus mamás y.yo sf , · ,ha- 
ciendo alusión a su situación de soltera y situación de
est udi ant e- yeso que ustedes dicen yc lo vivo diario, -
pues ah! la tengo -risas de todas....

Se observa que los comentarios de J. interesan a las de-
más , pues se enderezan en sus asientos dispuestas a escu 
=har con atenci6n •

.....
1, .....

!I -...J

L.,"Esta niña es la representantt'! de los hijos de to--
o das, así que aguas".

Risas en general •

J . continúa su participación hablando entre otras cosas
de que las madres desean cumplir en sus hijas sus sueños
dice sentirse molesta e insegura con la vida que lleva,
"cree muy poco en ella y quiere que yo me quede asi",
comenta sentir temor' has t a de buscar trabajo porque se 
siente insegura según los comentarios de su madre y pie~

sa que ya que las cosas van mal seria mejor casarse y en
éso está trabajando para con\~ncer a su novio.
Agrega ."mi madre se acerca a mi pero siempre con interés",
Me dice: Julietita , mi amor me puedes hacer.. . ,y me en
cabrona que s6lo se acerque a mi para pedirme cosas, nunca
se acerca sin interés yeso me duele".

Dice haberse ído de su casa en varias ocasiones pero fi-
nalmente regresa porque no ha podido mantenerse.

E. Habla de su madre en relación a la sobreprotecci6n, 
pues no la dejaba hacer algo, pero dice estar segura del
amor de su madre y que lo hacia por amor y miedo de que
le pasara algo.

L 2 • Comenta , "Pues yo no tengo las cosas claras y creo
que mi mamá comparada con las de ustedes es buena".

Facili tadora: "Yo creo que lo que hemos compartido ha sido
muy enriquecedor para todas, es importante que escuchen las
demás buscando en lo que hablan indicios de nuestras propias
historias" •

SUrgen comentarios generales en relaci6n a lo importante 
de compartir las experiencias, surgen bromas sobre las -
mamás y de los hijos.

Hay participantes que se sienten inhibidas y no hacen nin
gún comentario, se observa respeto y apoyo entre todas,
camaradería por la problemática que las reúne.

Facilitadora: " Les agradezco su presencia, éste es un -
espacio para compartir sus experiencias, fortalecernos y 
aprender a vivir de manera diferente" , concluye con una -
lectura de un cuento de Jorge Bucay titulado:"Los Pozos".
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Se inicia la sesión con sólo 4 participantes, se van _
integrando poco a poco las demás siendo un total de 16
mujeres, se observa actitudes en relación a estar apena
das por llegar tarde; la facilitadora indica que las se
siones in iciarán en el t iempo previsto y las invita a ~
llegar a tiempo para no int er rumpi r los testimonios .

De l a sesión anterior a ésta se han integrado 3 mujeres
más, se comenta que una de ellas és invitada de L.,
todas sonríen en señal de bienvenida.

La facilitadora invita a hacer comentarios en re] c~ión

a "c6mo les ha ído en la se:mana", y recalca la importa!l
cia de compartir "sent imient os , pensamientos y emocio-
nas". ..

Profesora de primaria, de 33 años, divorciada , sin
hijos,-pensativa y triste, comenta acerca de los gol-
pesque recibía de parte de su madre,A~me pegaba en la
cara cuando algo no le parecía, para mí ahora éso ya es
violencia". Su mamá era maltratada por su papá haciénclQ
la sentir menos. "Amí me daba coraje ver c6mo mi papá
insultaba a mi mamá y comparaba a las tías, hermanas-
de su papá con mi mamá, tengo mucho coraje guardado".

Al cuestionarle la facilitadora acerca del concepto que
tiene de su madre se queda pensativa, "mi mamá ha cambi.!!.
do, - coment a acerca de las ganas de llorar que tiene "¡ - 
pero sigue atada a mi papá y yo la aconsejo. Siento a mi
mamá como a mi hija y siento que tengo que proteger a mis
padres" •

Para definir a su mamá se tarda, vé hacia arriba, hacia 
abajo y finalmente dice que su madre "és c6mo una niña a
la que hay que cuidar y proteger, aparte de defender"y es
alguien a quien le falta informarse para ser diferente.

Uha mujer de aproximadamente 40 años, levanta la mano
para participar y cuando se le dá la palab~a díce que me-
jor más adelante. .Se observa temor, baja la mirada, se -
queda pensativa y se aisla pues no vuelve a hacer comenta
rios.

F. CDlBIta nEMII"Blte SEgÚ1la sasién pasada sentirse agred ida
por su madre pues agrega haber sfdo manipulada por los de
más~su familia "7 y agredida por todos a instancias de su
mamá; "vivo atrapada en ella yen el pa'sado", "A mi madre
la recuerdo histérica y hoy soy así, me enojo fácilmente 
y aún hoy me siento agredida por mi madre y mis hermanos.
Me dejaba agredir para no crear conflictos, me casé por -
salirme porque pude vivir sola y no lo híce, preferí casaL
me por el miedo a no enfrentar a mi familia".

Agrega no tolerar los quehaceres de la casa, "mi marido es
tranquilo pero no estoy a gusto." Canenta que durante esta
semana ha estado encauzando todo lo que siente con lo que
tiene que ver con su madre".

f-"

f-"

ce

FECHA: 29 JULIO 2004

HORA: ,10:13 FI NALI ZA: 13: 22

HOJA _1___ DE _3___

V., "A veces me he sentido culpable por no haber cubier
to las expectativas de mis padres, me he dado cuenta que
ni siendo perfecta mi madre me hubiera aceptado, pues ya
se murió la canija, y trato de no sentirme culpable pe-
ro a veces es difícil saber que no és mi culpa que ella
fuera así".

~Todas asienten con la cabeza en señal de estar de acuer
~~ -
F. "Mi temor era tener una hi ja, me daba miedo partirle
la madre como lo hicieron conmigo".

E. " Pues yo en esta semana me he dado cuenta de que a 
mi no me agredían a golpes pero me minimizaban, siempre
quise ser hombre, me hacían sentir inútil y chiquita, 
crecí con la idea de no poder y me casé, mi espooo es 
como el sucesor de mi madre, siempre me sobreprotegie-
ron y he dependido antes de mi madre y ahora de mi mari
do. 11 -

continúa : "He cargado con culpas por no haber sido hom
bre, aunque por hoy mi madre ya no está yo sigo funcio-
nando igua~ y sigo haciendo lo que mi mamá dijo que d~

bía hacer, el día de hoy podría ser libre y no puedo".
" Yo soy muy sobreprotectora con mis hijos y viniendo 
aquí quiero lograr irlos soltando, pues la educación que
yo recibí es la misma que les doy a ellos, veo violen-
cia en la sobreprotecci6n porque es como decir que la -
otra persona no puede y cuando mi madre murió yo ya no 
pude pues siempre me he sentido tonta".

L 2. "Yo aborté por no sentirme preparada y a mi expare
ja le dejé mi combi, pues yo me sentía pendeja para haceL
me cargo de cosas así".

Continúa la sesión en un punto donde hablan acerca de -
la incompetencia que sienten como mujeres para resolver
su propia vida y situaciones diversas en relación a la
solución de problemáticas que son consideradas sólo para
hombres.

F. "No puedo tener un diálogo con mi hijo ya que siento
que es así como mi mamá era conmigo, ~ l lora-, creo que 
tengo celos porque mi hijo es muy inteligente y yo me -
siento muy pendeja, aunque hago muchas cosas siento que
nada hago bien pero lo peor es que no sé qué hacer para 
dejar de atosigar a mi hijo", se observa en una actitud
de dolor, su cara refleja malestar y se muestra incómoda
como si la situación que coment6 le originara el rechazo
de las demás, pues las observa a todas buscando algo en
sus rostros ·, y agrega "estoy muy loca, ¿verdad?" .

Facilitadora: "Creo que hay que reconocer nuestros senti
mientos ya sean negativos o positivos y aprender a vivir
con ellos, nos pertenecen y para cambiarlos necesitamos 
conocerlos" •

FECHA : 29 JULIO .2004.

HOJA: _2_ DE -L
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E. agrega en un tono solidario, "he tenido que aprender
de los demonios que traigo para enfrentarlos".

L. hace comentarios en relación a 10 importante de de
cir :l os verdaderos sentimientos y que sentir algo malo
hacia los hijos "no nos hace malas".

Todas sonden y ven a F. con una actitud de apoyo.

Contin6a la sesi6n, parece que se tocó un punto impor-
tante donde las demás se han visto reflejadas pues las
participllr.tfls se observan con más libertad para exponer
sus testi=nios •

FECHA. 29 JULIO 2004

HOJA _3_ DE _ 3_

J. "Yo me asusto a veces de la relaci6n que llevo con mi
mamá porque me veo yo y ¡somos iguales I , yo tambil!!n pien

.' ~. , so que le doy mucho valor a los hombres en mi vida - - 
igual que ella yeso me enoja, pero 10 peor es que ella
me lastima con sus comentarios (sonríe), de que soy pen

.de j a v,

Sale T. diciendo que tiene que ir a trabajar, pero pre
guntando si puede traer a su hermana la pr6xima sesi6n,
a 10 que la faci1itadora responde que el grupo está .'
abierto para quien 10 dese6.

Facilitadora. "Retomando el punto mencionado por J. creo
que 10 importante será reconocer que los motivos de esas
madres no los originamos las hijas, ellas tienen su pro
pia problemática, si ella te reconociera seria como re-
conocerse a si misma, eres su espejo".

J ., con cara de sorpresa, '~nol, prefiero parecerme a mi
papá, el verdadero."

surgen branas y comentarios acerca del rechazo que las 
hijas tienen de sus madres, comentan acerca de la neee-
sidad de cambiar las mujeres para que todo cambie. .

Casi para cerrar la sesi6n F. comenta : "Gracias, me sien
to más tranquila, ya estoy reconociendo porqul!! agredo a
mi hijo".

L. "Las historias de las demás me recuerdan la mla y me
doy cuenta del enojo que tengo de mi mamá pero con su 
ayuda espero poder enfrentarlo, quiero romper esta ca~e

na sin agredirla, por hoy me siento menos culpable.

E. "Yo quiero perdonar a mi I!"'dre y perdonarme, ¡nner 
limites a las demás personas".

¡

Se cierra la sesi6n , "e observan mujeres pensativas, es
pecialmente las que ¡ro hicieron comentarios personales .

se lee como cierre la dec1araci6n de Autoestima de Virgi
nia satir, se organizan para sacar copias y proponen - 
leerla 'diario para fortalecerse.

~ ..
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\,0Neevia docConverter 5.1



o B S E R V A e ION E S

"\

FECHA: 05 AGOSTO 200"4 :

HOJA _2_ DE _4_

FECHA: 05 AGOSTO 2004.
HORA: 10 :17 FINALIZA 13 :15<

HOJA.l- DE~

La reunión del grupo inicia con la asistencia de 10 par
ticipantes,se integran en el transcurso de media hora de
iniciada la sesión 9 más.

se ubican en los lugares dispuestos para sentarse obse!.
vándose que ocupan los mismos sitios junto a las mismas
personas, las mujeres que llegan tarde tratan de senta!.
se en 'lugares donde no interrumpan,una prefiere quedarse
de pie.

surgen miradas y movimientos de cabeza que denotan mole~

tia por las participantes que llegan tarde.

Sin más preámbulo la facilitadora inicia preguntando -
"¿cuáles áreas de su vida han sido afectadas por la
violencia que viven o han vivido 1"

lI ~bla una participante muy activa y participativa que
COIIlenta, A. ''me da coraje que no me haya permitido volar
a tiempo, -se nota enojo en su cara-s ahora no puedo,me
da coraje y miedo y todavía en la actualidad existen C2
sas que no puedo superar".

F. quien cada sesión se observa con más apertura para -
hablar de su problemática personal agrega. "cargo con los
traumas de mi madre, para estar bien tengo que estar mal,
no merezco el afecto, cuando me agreden ahí sigo .; gozo 
cuando alguien me aprecia, pero gozo más si me lastiman,
desde entonces si yo permi tía maltrato todo estaba bien
- pone cara de burla-, mi hermano se burlaba cuando mi -
madre me golpeaba, mi suegra me dijo que mi madre no me
quiere,--oon coraje voltea a ver a la facilitadora-r y
díce que no puedo ponerle un alto". Díce no sentir valor
y que reafirma todo lo que su madre le decía, "que soy 
una pendeja".

Una mujer de aprox. 45 afias, vestida de manera formal
y maqpillada pide la palabra, su personalidad se detecta 
fuerte y su expresión facial es dura, comenta haber sido
educada de una manera muy rígida y buscar una perfección

. en cada actividad que realiza, misma que busca en sus hi
. jos, ·'qui Zá ésa es el área más afectada que tengo, pues no
me perdono tener errores".

Las demás la observan, pues las sesiones anteriores no -
se detectaba que se integrara completamente al grupo, es
el primer comentario en relaci6n a su problemática perso
nal que realiza.

Se escucha un comentario acerca de que "hasta los ricos 
sufren" ...probablemente el arreglo personal de la partici
pante marca una diferencia en c6mo la perciben ...

1-'
N
O

/

La facilitadora trata' de manejar la situación agrade-
ciendo la participaci6n de Jo. , invita a seguir detec
tando áreas de su vida daHada por la violencia.

E. "Ahora que mis hijos están creciendo, para mí es un
conflicto dejar que ellos digan voy a hacer ésto que --
quiero". .

Facilitadora . "sí, nos asustamos del crecimiento de los
demás, porque implica crecer nosotras también."

T. se nota nerviosa, voltea a ver a' las demás y agrega:
" No toqué el tema de mi mamá la vez pasada·· ··llora,· pero
continúa hablando ,porque prefiero taparlo a enfrentar
lo" . Continúa, "Yo siento que lo que pasaba con mi mamá
es lo mismo conmigo actualmente, cuando yo .' :deseaba algo
mi madre me decia que yo no podía, -voltéa a ver a J. ',
igual que su mamá de ella ; yo le decía que porqué sopo!:
taba' esa vida con mi padrastro, a mí no me dejaba traba
jar ni estudiar, mi madre decía que yo era tonta , floja
y termin€l siendo lo que era mi madre" .

Sigue hablando acerca de haberse dado cuenta que las co
sas no estaban bien, pero aceptar todo para evitar pro
blemas, ":me aguanto porque sola yo no sé que voy a hacer!, .
"Siento que mi marido de milagro se fijó en mí porque el
tiene más estudio" , hace comentarios de haber querido B!!.i
cidarse y que el trabajo que actualmente tiene de cuidar
nifios es de gente floja, dice intentar separarse constan-
temente , planear su vida y al final no hacerlo por sentir
que no va a poder •

"Quiero que toda mi casa esté limpia, impecable, mi pad~s
tro me ponía atención y me gustaba estar con él pero me t9.
caba mi vagina y me daba cuenta que a él le salía algo de
su pene, me empecé a sentir sucia y así mi marido me ace.E,
tó, entonces por éac creo que debo obedecerlo siempre, me
casé sin amor sólo por cumplir un requisito pues mi verd~
dero papá decía que mis hermanas y yo €lramos unas putas 
como mi madre y que nadie se iba a querer casar con noso
tras"

Detecta que su problemática personal es en relación a -
tener que pagar por todo, "cuando mis hijos piden amor, 
no puedo, " llora - , no puedo decirles te quiero, la pala
bra amor me amputa".

F. visiblemente conmovida pide nuevamente la palabra, -
observa a todas y díce querer hablar de algo que -no ha h.!!.
cho jamás pues le duele y la hace sufrir, "es algo en el
que mi hijo está involucradO y me siento de lo peor", - -
Agrega. "CUando nació mi hijo me fuí a vivir con mi suegra,
yo sentía la necesidad de violar a mi hijo, cuando mi sue
gra me dijo que a un niño se le cuida y protege yo empecé
a sentir la necesidad de violarlo, mi hermano más chico

~
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tenia relaciones conmigo, mi mamá me dejaba con todos
los hombres, pinche vieja maldita creo que nunca supo 
que yo era una niña¡ mi cuñado tambi~n me tocaba, yo -
era muy chica y le dije a mi papá Y III me dijo que no 

.:di j er a nada que si me iba a cuidar", contin6a narrando
las situaciones en las que era abusada sexualmente se
nota el ambiente un tanto tenso las demás miran hacia
abajo y F. decide seguir su testimonio, .. ahora que -
mi hijo me quiere abrazar siento que abraza a una ni-
ña a esa a la que nadie queda abrazar limpiamente".
' l l or a desconsoladamente, su compañera de al lado le 
acaricia la espa11a y le pasa un pañuelo desechable ,
la facilitadora agradece el testimonio de F. y su va-
lentia asegurándole que en el hablar está la libera-
ci6n y que no está sola, que la vida de todas puede --
ser muy difícil y llena de situaciones desagradables, 
pero siempre habrá opciones para estar mejor y ser feli
ces a pesar de todo lo aocurrido.~as asientencon la
cabeza~ -

Continúa la reuni6n se siente un ambiente de apoyo y -
camaradeda F. habla del miedo a hablar de lo e¡q.uesto
pero "sentí que era el lugar adecuado y me siento en 
confianza" •

'A• .¡'Nosot r as somos parte de la cadena y a nosotras nos
tI i¡a romperla, por algo estamos aqui ".

V , agrega : "qu~ difícil es aceptar el maltrato sexual -
pcr parte de la gente que supuestamente nos debe amar,
yJ lo sufd por parte de un primo que me daba dinero y
compraba comida pues siempre tenía hambre, no lleg6 a la

penetraci6n pero me hizo despertar en lo sexual lIlUy 
pronto. ~l me llevaba como 20 años y siempre he vivido 
con culpa y sinti~ndome sucia por haberlo permitido, en
mi casa había un ambiente muy hostil y creo que hasta 
lo disfrutaba por eso me siento más mal".

L. "Son áreas de las IIlUjeres muy difíciles de hablar, yo
creo que casi todas voltea a ver a las demás buscando -.
aprobaci6n , hemos pasado por experiencias sexuarea así
cano las de ellas, yo prefiero hablar en otra ocasi6n del
tema", -sonríe y se sonroja '"P

se hacen comentarios de unas con otras, en relaci6n a los
abusos sexuales a las mujeres, pero nadie da un testimo
nio personal, usan frases en general para expresar el eno
jo como: "qu~ poca madre de los que abusan de las niñas".
"yo s~ de casos donde han llegado a morir las nUlas vícti
mas de la violaci6n, que los maten", hablan de cuidar a 
las hijas y alguien comenta, ·tambi~ los niños son abusa
dos por hombres",

Alguien dice a F., ¿ ya vez porqu~ has actuado as!? t eres
alguien que ha sido víctima, F. 0010 sonríe.

t-'
N
t-'

FECHA: 05 AGOSTO 2004.

HOJA: _3_ DE _4_

M. dice: "Me siento bien,lo que han platicado a mi me
hace sentir mejor, y qulero cambiar cosas que me las
timan y hacen daño" •

F. "Me siento desguanzada, me llevo el que no voy a __
ser perfecta pero intentar~ cambiar, quiero conocerme
y perdonarme :"

T. "Me siento descansada, pero removi IIlUchas cosas, ahora
quiero encontrar soluciones".

Se hacen más comentarios en relaci6n a lo que la sesi6n
de hoy les dej6 a cada una , los comentarios en general
fueron que se dan cuenta que"tadas aprenden de las de-
más", "que lls importante hablar para desahogarse, "qlJe no
son malas 0010 personas con IIlUcho sufrimiento,", "tengo
que seguir viniendo para conocerme".

E. "Yo he aprendido que siempre hay problemas, pero voy
a intentar Cambiar, no me voy a dar por vencida, hay _
que seguir".

Se cierra la sesi6n con un cuento ti.. Jorge Bucay qúe
la facilitadora lee titulado "Cuento sin 0", se obser
van atentas a la lectura¡ deciden sacar copias de las
lecturas que se realicen dentro del grupo para tener _
en qu~ reflexionar durante la semana.

se despiden afectuosamente, se dan abrazos y besos y dan
comentarios de apoyo personal a las personas' que han dA
do el día de hoy sus testimonios.

se observa más confianza entre las participantes a medi
da que se profundiza más en la problemática personal/-
a pesar de no exponer todas sus vivencias,se habla final
mente de"encontrar un reflejo" que permita hacer concien
cia o despertar la conciencia de cada una.

FECHA: 05 AGOSTO 2004.

HOJA-L DE -4--
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Se hacen comentarios generales de c6mo se percibe la fun
ción de ser mamá en nuestra sociedad, se nota enojo y r~

be1día por la funci6n que cumplen, pero a la vez creen
que es su ob1igaci6n, se percibe una dualidad en el sen
timiento que les genera su funci6n en el hogar; alguien
comenta en re1aci6n a la doble jamada de trabajo hacien
do alusión a la carga que implica para algunas mujeres 
trabajar fuera de casa y llegar a seguir trabajando en
las funciones establecidas para ellas.

C. ~midamente hace comentarios sobre su situacióñ per
sonal, por 10 regular s610 habla cuando las demás lo
hacen, "Yo tengo problemas con mi mamá porque estoy -
separada, -se endereza como queriendo darse fuerza;-se
observa que contiene las lágrimas, sé que fue mi culpa
ya que yo 10 he'mangoneado' siempre y él durante los 3 - 
afias que estuvimos juntos hacía todo 10 que yo le decía 
hasta que se cans6; me enojo porque yo hacía 10 que mi 1l!!!.
má me decía y por hacerle caso acabé con mi matrimonio",
..,Trata de controlar las lágrimas que fluyen, su compaflera
de asiento le acerca paflue10s desechab1es -;

N."Pues yo quiero decirle que cada sesi6n yo lucho conmigo
para venir, porque me de 'cosa' 10 que va a pasar, yo qui~

ro mucho a mi papá Y no quiero hablar mal de él".

Facilitadora: "No se trata de hablar mal de las personas,
simplemente es reconocer nuestros sentimientos hacia ~ 
los demás, a ,veces nos sentimos enojados, tristes o con 
miedo por algo que ha pasado con los otros; claro que no 
es sano insultarlos y agredir a los demás pero para éso se
crean espacios como éste para sacar esas emociones sin las
timar a nadie, pues de no hacerlo las personas más afecta:"
das seríamos nosotras mismas , pues ¿a d6nde creen que van
a dar esos sentimientos que les duelen tanto?

Algunas d1cen : "A nosotras mismas", las demás asienten en 
señal de estar de acuerdo de que no es sano quedarse con las
emociones, otras comentan .acerca de que eso se llama ' r e- 
presi6n •

E. participa constantemente y comenta : "bueno, pero eso
cambia si yo cambio, el otro dla 01 la expresi6n de 'r~

gá1a1es tu ausencia " porque yo a veces me he creldo 
que si no estoy nada funciona; yo hice eso mucho con mis
hijos y ahora veo que los vo191 unos inútiles. Al venir
a éste grupo en las vacaciones he dejado responsabilida
des en ellos y por eso me siento mejor, más descansada,
a veces se enojan porque salgo y exigen atenci6n, pero 
se tienen que acostumbrar, pues no estoy dispuesta a se
guir con ese ritmo de vida de todo yo", Comenta que a
veces se siente mala mamá, pero que cada vez la culpa 
es menor.

FlNALIZA: 13: 00

\

\
I
1

\Se inicia informalmente pues s610 se encuentran
en la sala 4 mujeres, T. menciona que es época 
d~ inscripciones por 10 que se espera poca asis
tencia, "yo de aqul tengo que ver 10 de los úti 
1es"l se hacen comentarios diversos en relación
a ~o caro de la escuela y todos los gastos que 
s~ generan en la misma.

IEn total la asistencia es de 15 mujeres que fU~
ron llegando esca10nadamente, 2 llegan casi a.1a 
mitad de la sesi6n y sus disculpas son de 1ndo1e escolar,
siguen los comentarios en re1aci6n a las dificultades - 
econ6micas Y 10 que las mujeres tienen que hacer para so
bre11evar la situaci6n.

continúan el trabajo del grupo con más formalidad, cuan
do ,la faci1itadora decide recordarles el reglamento del
grUpo, menciona que es importante el recordar cont1nua
metlte las reglas , pues a veces el uso del tiempo es menor
por iniciar más tarde, se observa que todas estoin de 
a~erdO y entre todas comentan la importancia de respe-
ta todas las reg1as--se dijeron en la segunda sesi~~,
ya establecido el trabajo de grupo ,"":"

} ~~f~~litadora cuestiona acerca de 10 sucedido en la --

. ,\ as se ven y sonríen.

, T. "Para ml ha sido una semana diflcil porque tengo un 
pr b1erna muy fuerte con mi hija, no quise regresar a la
ca~a sin ella, pero insiste en quedarse con su abuela ; 
die;: que no va a regresar hasta que me divorcie de su 
paPá", dice estar harta de que su hija se meta en sus -
d~Siones por 10 que esta semana le dijo "no me voy a 
di orciar porque tu quieras, ya estoy harta", dice saber
qu la situaci6n que vive no es la mejor, -:se ve a1~ra
da que se encuentra enojada con su marido pues no 10 
qu ere ni ver, agrega tenerle mucho coraje, "él dice que
yo tengo la culpa porque 10 exhibo delante de mis hijas,
pe yo 10 que quiero es como vengarme porque antes él 
ha la eso conmigo y me da mucho coraje".

Ca tinúa su testimonio hablando de que su sexualidad no 
es buena. pues no quiere que la bese ni la toque. "Mi hija
la más chica ya enfrent6 a él, pues todo quedan que yo 
le resolviera Y me duele verlas gritar y que su papá las
in ulte pero si me meto al rato todos re culpan"

M. , levanta la mano Y habla de sentirse agobiada por la si
tu ci6n de su casa, "yo me siento llena de cosas porque no
pu o hacer ni del baño a gusto , cuando ya necesitan,-.hi-
jo y esposo- que haga algo para ellos, ya quisiera yo que
me ayudaran en algo pero no, tengo que hacerlo todo yo" .

observa en su rostro enojo'

~

N

INNeevia docConverter 5.1



j . TESIS CON IIFALLA DE ORIGEN_
FECHA: 12 AGOSTO 2004.

HOJA --1.. DE~
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L. "Claro de que sirve negar lo que sentimos si ya sa
bemos que nos va a hacer mucho daño.

L·L ' " Yo prefiero hablar de lo que siento, porque supe
que el cáncer y la diabetes dan por esas emociones guar

.dadas " • .
i

J. se observa cansada, hace comentarios en relaci6n a 
su trabajo de mesera y lo cansado que és y "peor ahora 
qua entre a la escuela" . •

CorltinÜa, "Yo ya me dí cuenta que mi mamá no va a cam-
biár, áhora sé que ella va a seguir funcionando así y 
que la que tiene que irse de la casa soy yo". SUrgen
ca1Ientários de las mujeres de más edad en relaci6n a que
debe esperar a estar más segura econ6micamente, que en
ningún lado va a estar mejor que en su casa, que hay -
muchos peligros, ete.
J. trata de defender su decisi6n y argumenta sentirse -
más segura econ6micamente y tener un amigo que le ofrece
alojamiento a cambio de hacerse cargo de las actividades
de limpieza y comida de la casa. Habla en relaci6n a su
novio y del apoyo econ6mico que recibe de él cuando se -
queda sin trabajo, así como de la necesidad que tiene ya
de independizarse¡ ..,.;llgunas compafieras le recuerdan que
antes quería casarse., se observa a la defensiva •

La reuni6n sigue su curso y la facilitadora comenta aceE
ca de darse cuenta de si las necesidades básicas que ten,!!.
IIlOS se cubren, "es decir atenci6n a nosotras mismas, amor,
respeto, poner límites, etc.".

se observan algunas mujeres que no se atreven a comentar 
nada, s6lo sonríen cuando otras lo hacen o hacen comenta
rios en voz baja como pidiendo no ser escuchadas.

Se habla de todo y de nada, sin lograr ponerse de acuerdo,
hay desorden al hablar y destacan comentarios acerca de -
"el amor a sí mismas", "quererse" , F. habla de la necesidad
de estar bien consigo misma y amarse para poder amar a los
demás, se detecta tranquila y atenta a los comentarios.

M. es la única que levanta la mano y menciona, "creo que -
las cosas han cambiado, pues hace años en mi casa la vio
lencia era física y ahora es verbal s6lamente"

A. "Pero ésa es la peor,¿o no?

T. "sí, deja huellas en el alma~ díce ir6nica tocándose el
pecho imitando una actuaci6n.

Facil.itadora: "sí, cualquier tipo de violencia lastima -
pero hay formas de resolver sin agredir¡ ya es un avance
muy importante reconocer la violencia que vivimos."

~

N
(.1

L. "IAy hanbresl, son como unos animales, yo me pregunto
porque son tan raros, son encajosos , mal encarados y mu
chas cosas peores , ¡qué horror!. -~isas _._

se hacen comentarios en relaci6n a los hombres,parece ser
un tema interesante que las apasiona pues levantan la voz ,
hacen ademanes, ríen fuertemente y hacen comentarios del
tipo: "si ellos tuvieran los hijos no tendrían más de uno",
"bola de CObardes se enferman y •chillan I " , "dependen de _
una para todo", "son unos abUsivos", etc.

Facilitadora, se observa que trata de poner el orden, le
vanta la voz pidiendo silencio y comenta: '''No se trata de
una lucha de sexos, simplemente debemos respetar nuestras
diferencias y vivir en armonía".

Por un momento todo parece VOlver a la normalidad, sin em
bargo F. cuenta un chiste que dice ser I feminista I y todas
ríen, ..parece ser un tema que les agrada ...

Contínuan los chistes y ridiCUlizan la masCUlinidad de los
hombres como si el hablar de •ellos" a sus espaldas alivia
ra las tensiones de la convivencia diaria. -

Se cierra la sesi6n 60n gran algarabía y la facilitadora
les pide que de tarea reflexionen sobre c6mo se relacionan
en pareja.
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Ca inicio la sesi6n con un total de 20 parti-
cipantes.
Señala la facilitadora nuevamente situaciones
en relaci6n al respeto del tiempo, pues la ho
ra de inicio se fue posponiendo por no encon~
trarse suficientes participantes.

Todas señalan estar de acuerdo en llegar más
teeprano.
oe =atta taTbién la necesidad de respetar los tiempos
de participaci6n, pues señala" en ocasiones una s6la
persona toma demasiado tiempo en opinar, por lo que
les pido calculen que somos varias y todas o la may.Q
da dsseaIOOS opinar". 
señalan con la cabeza est?: de acuerdo y se disponen
a iniciar la sesi6n, retomando la sesi6n pasada donde
se quedó a manera de r~"lexi6n el c6mo se relacionan
en pareja.

A. COIllenta, "pues yo me he dado cuenta que en mi rela-
ci6n de pareja hubo muchos errores de mi parte, agre-
siones verbales y a veces físicamente, estuve refle-
xionando y ahora que estoy sola y viniendo aquí, escu
chándolas he podido darme cuenta de que no voy a poder
lograr que mi esposo haga lo que yo diga, que a la 001.
ca ¡;ersona que puedo cambiar és a mí y que por más que
yo insista él va a decir lo que quiera".

O."Sí, uno debe decidir si quedarse oírse, pues no 
podemos acambiar a la otra persona, yo me dí cuenta
que he tratato de agradar a mi esposo como lo hacía -
con mi mamá, he dejado de hacer muchas cosas que me -
gustan por el hecho de que ellos estén contentos con-
migo, y de todos modos se enojan, me agreden y siguen
igual, entonces yo me enojo y también agredo, eso en- 
tonces no nos lleva a ningún l¡¡do".

Se observan mujeres pensativas, hay part'.icipantes que
llegan por primera o segunda vez y se detecta su neM.Q
sismo y él no querer participar, s6lo sonríen. El tema
parece incomodarles, por lo que prefieren evitarlo.

E. agrega en tono de brana, "hay que amarrarlos para que
obedezcan, c6coo de que no" -Risas ...

Ll •"Yo me he dado cuenta de que se repiten los patrones
de conducta hasta con los hijos, no s6lo con las pareja~

pues yo ví conflictos de relaci6n , de mi mamá conmigo y
con mi papá y creo que lo que no puede resolver con él
me lo achaca a mí, y no se vale".

Facilitadora: "S{, ya ven que hemos revisado ese punto
y nos dimos cuenta que tenemos que resolver ahí prime
ro para poder ser diferentes en nuestras relaciones con
la pareja o los hijos" •

......
N

.~

19 AGOSTO 2004.
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Todas hacen com~ntarios en relaci6n a ese punto, re
cordando lo mencionado en sesiones anteriores; . se _
escuchan comentarios tales como: "sí, si no la agrado
siento que no sirvo para nada", "regaño igual que
ella", "me he vuelto hasta hipocondríaca", etc.

Surge una voz diciendo : "No todo és culpa de nues
tros padres, ellos han hecho lo que han podido, yo
me llevo muy bien con mi mamá, nos queremos, escucha
mos y siempre estamos juntas, es mi mejor amiga" -

Se vuelven a hacer comentarios generales defendiendo
o agrediendo la postura anterior, por lo que la faci
litadora interviene tratando de poner orden: "Noes~

tamos aquí para juzgar a nuestras madres, pero tam._
co para justificarlas ; es claro que ellas también __
tie~. su problemática personal, pero lo que cada una
de nosotras expresa es la interpretaci6n de la reali
dad como cada quien la vivi6, en una sola familia se
observa que cada hijo piensa diferente de sus padres
y no pasa nada; recuerden que lo importante es hablar
para poder definir y poner en un punto medio; pues _
los padres nos aportan cosas positivas y negativas,
s6lo necesitamos hacer conciencia de ello para lle-
gar a la aceptaci6n y conocer de qué estamos formadas" .

M. "Me gusta éso, porque siento que como madre la he
regado mucho porque mis hijos han visto la violencia
entre su padre y yo y no sé que és lo que realmente _
ellos piensan, me siento muy mal cuando ellos obser-
van éso, pero también siento que les he dado cosas _
buenas entre todo el caos que vivimos".

F. que ha participado pon3tant¡!l'J~nte en las reu
nieres, tlbla de su funci6n de mamá agregando, "mi hijo
se siente cano una 'hormiga' ante un 'monstruo', yo
pienso que se siente como ante otros dos niños, que
somos nosotros, con los cuales tiene que competir".

Continúa hablando y se observa dolor en sus actitudes
"l e dije a mi hijo que le tengo envidia, que tiene que
ponernos límites y que su papá y yo debemos respetarlo"
agrega diciendo que siente estar más conciente de su _
problemática.--Se nota más tranquila cuando la facili
tadora le hace notar lo importante de detectar sus -
áreas difíciles-r Confirma diciendo el sentirse mejor
y más ligera por poder hablar de todo lo que la hace
sentirse mal.

L. sonriente comenta"qué bonito se siente cuando nos
damos cuenta de algo, felicidades F., porque eres muy
valiente al reconocer tus sentimientos ante todas, sin
ceramente a mí antes me asustaba y al oírte sé que ese
2s 'el camino, ser muy honesta, gracias por compartir-
nos 11
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Se observa que el tema de ser madres mueve situacio
nes emocionales importantes en cada una, pues se mi-
ran unas a otras quizA esperando algún otro testimo,!!io
nio, hacen comentarios de unas con otras en relaci6n-
a lo diflcil que es ser madres hoy en dla por lo dif!
cil que es trabajar, ser mamA, cumplir como esposa y
aparte hacer todo eso bien; se detecta angustia en 
varias de ellas como si el no cubrir esos: roles adecua
damente les ocasionara Malestar, siguen loS comentarios
en relaci6n con el ser madre, esposa y mujer.

T. "Con mi hija tengo problemas, pero le hice saber 
que si tiene algo contra BU padre se lo diga, y que
a ml no me moleste. Me he dado cuenta que si hago -
quehacer es para llamar la atenci6n, pues de niña -
asl lo hacla, pero si lo dejo de hacer me da miedo 
volverme floja como mi mamA és ahora, que'cay6 en la
flojera', ahora siento que mi valor ha sido según el 
quehacer que hago, o sea que valgo por eso ; creo que
he cambiado "D DIlchas cosas, pero todavla hay mucho 
resentimiento que no puedo decir. Mi hij a me recuer
da mis limitaciones, siempre me está recordando las 
cosas que no he hecho".

Llora y sonrle al mismo tiempo tratando de evitar el
dolor, se tapa la cara y agrega, "sl, sé que debo em
pezar por arreglar mi problemática personal y después
la relaci6n con mi hija, pero está"cabrón", me duele 
mucho lo que sucede y a veces quisiera salir corrien-
do de la casa por tantos 'pinches' problemas que ten
go". -Se hace un silencio de las demás, dAndo un es
pacio a que se reeupere,- le acercan pañuelos desecha
bles y sonrlen con ella •

COntinua la sesi6n y C. comenta, "yo ahora conciente-
mente decido complacerme y no ser cano mi mamA, pues - '
eso del quehacer me ha fastidiado la vida, queriendo 
ser perfecta, sirviendo a los demás :l.Y, yo qué?, mi -
mamA hacia que le sirviera a mis hermanos, que ellos 
no se molestaran en lo mAs mlnimo, ellos sl podían -
estar cansados, yo no yeso es injusto. Pero yo ahora
sigo el mismo patr6n y aunque trabaje creo que la obl!
gaci6n de la casa y de los nUlos es mía y me canso mu
cho y aparte quiero que la casa' relumbre', algo me di
ce que no estA bien, pero al mismo tiempo me siento -
culpable por no querer hacerlo. Algo me dice que eso
debe cambiar, porque de seguir así me voy a enfermar."

Siguen testimonios breves de sucesos donde se percibe
el descontento por las funciones que como mujeres rea
lizan, se cierra la sesign y siguen canentan~C'_

....
N
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se encuentran al inicio 14 mujeres, las demás llegan
en el transcurso de la sesi6n, E. , se disc:ulpa por 
llegar tarde (lO :48) I en total la asistencia es de 
18 mujeres .

La facilitadora da la bienvenida y solicita que algu
nas mujeres, que asi 10 deseen, les recuerden a las -
demás -ese observan dos caras nuevas-ya las mujeres 
que llegan por primera vez, los lineamientos grupales
dispositivo grupal ,; entre todas complementan las re

glas, "respeto a 10 que se comenta aquí' "hablar en -=
primera persona", "levantar la mano para pedir la pala
bra", "no exceder el tiempo por participaci6n", "no cri
ticar, ni juzgar los testimonios", "no hablar en nombre
de la religi6n". - Se observan satisfechas del manejo -
y conocimiento del dispositivo grupal~

Posteriormente la facilitadora les cuestiona en rela-
ci6n a c6mo estuvieron durante la semana, agregando:
"me da gusto verlas , y saber que disfrutan el pertene
cer a este espacio". Sonríen y responden agradeciendo,
y haciendo comentarios del tipo, "es bueno venir, "me
agrada" •

A. levanta la mano pidiendo la palabra y agrega, "mi 
semana fue dificil por algunos problemillas econ6rnicos,
pero descubrí que no me exalté tanto, he aprendido a -
que las cosas se resuelven siempre, me enoje o no. 
Aunque aqui con ustedes me atrevería a decir que estoy
enojada, puss mi esposo no se 1llUeV8, yo quisiera leva!!.
tarlo a' fregadazos' y que resuelva pronto los proble-
mas, pero no me hace caso y es cuando mejor me calmo,
y trato de no agredir, pero 'me cae' que es bien difi
cil, por momento~siento que pera qué tanta 'jalada', 
es más fácil resolver a las malas, pero hay como una 
vocecita que me dice 'esp&rate, haz aprendido cosas',
y creo que es 10 que me ha mantenido más tranquila ".

se ha~n comentarios generales sobre 10 difícil que es
cambiar y salir de la problemática que cada una tiene,
10 más dificil, alguien comenta, es poner limites y de
cir ya basta, se agregan más participaciones informales
en relaci6n a que los demás no cambian, que a veces -
los esposos, hijos, etc. no se dan cuenta que están f~

lIando y és ahi donde es más dificil llegar a acuerdos.

La facilitadora trata de ubicar el tema a reflexionar,
comentando "debemos partir, efectivamente, de que si 
queremos que las cosas cambien, debemos hacer las cosas
diferentes yeso se logra con el cambio personal, an-
tes de intentar cambiar a los demás debo conocer en qué
est9Y fallando yo y corregir ahí, si los demás no -
quieren cambiar, tenemos opciones para estar bien a -
pesar de los demás".
t-'

~

B. levanta timidamente la mano y dice: "la raiz ds 
mi problema es seguir con patrones de vida que no son
mios, a mi no me ensel'laron a amar, mi pareja se sabe
amar, por eso se crearon muchos conflictos con él, 
por eso, como se comenta, primero necesito conocerme
y amarme primero a mi".

M. - llor a -¡ "yo tengo patrones que aunque no me gustan
los repito y por eso tengo muchos conflictos," ;conti
núa llorando- y agrega diciendo tener una problemáti
ca de pareja debido a los celos gue tiene por su pa
reja y no saber qué hacer .

M., "a veces no es necesario hacer algo, como a mi me
dijeron, primero ya es ganancia saber que la del pro
blema soy yo", -sonrie con M.-

L. B. "pues yo no sé, pero a veces creo gue me tomo
la vida muy en serio y veo 'moros con tranchetes', -
pol todos lados, he aprendido a ser más tolerante con
los demás, una vez me dijeron que ése es el principio
del amor y aunque es difícil es 10 único que me ha -
funcionado cuando las cosas se ponen dificiles ; yo 
creo que venir aqui da herramientR;> para funcionar 
afuera, aqui nos entrenamos, todo 10 que vivimos --
aqui nos ayuda, ya sea bueno o malo. Tratar de no 
dependen de la vida de los demás para ser felices -
es 10 que nos sacará adelante; problemas, siempre -
los va a haber, l a diferencia está en c6mo los re-
suelvo".

se observa un ambiente cordial, se hacen comentarios
positivos y hablan de amor, felicidad, de la fuerza
de las mujeres para salir adelante de SUB dificultades
y de lograr sobresalir aunque las cosas sean difici
les, se siente camaraderia, solidaridad y respeto.

FacUitadora. "Esto €ls 10 que se pretende en éstos 
grupos, que hablen de su problemática, la compartan,
aprendan y solucionen a través de las experiencias -
de las demás, que sientan apoyo y solidaridad y que 
sepan que no están solas".

Continúa la junta y se hablan temas diversos, hay mu-
jeres que a pesar de asistir en varias ocasiones aún
no se detectan con la suficiente confianza de exponer
su problemática, aún asi , se observan atentas y en N.
en partic:ular su arreglo ~'Il). es más notorio, se 
maquilla, usa ropa más juvenil acorde con su edad.

Se han establecido en grupos pequeflos según se hayan 
identificado, se sientan juntas,la mayoría de las veces
y se observa la cercania de unas con otras.
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FECHA: 26 AGOSTO 2004

HOJA~DE~

T. pide participar y dice,"bueno aunque he hecho
cosas diferentes, aún tengo problenlaS, sobre todo -
con mi mamá y mi hija, siento que todavía hay senti
mientos escondidos, como el rechazo a mi hija cuando
me embaracé de ella. Para mi ella ha sido mucho es
fuerzo, siempre fue muy chillona, siempre hubo recha
zo; ahora ella me enfrenta y al igual que F. ' creo -
que le tengo envidia porque ella ha tenido cosas que
yo nunca he tenido, porque tiene decisi6n. y expresa·,
cosas que yo nunca pude, ella es más libre y yo quería
ser más libre".

F.,"sí, yo también sigo con problemas con mi hijo, -
hoy me siento como un volcán, porque en la escuela el
niño no anota la tarea y no la hizo, comencé a gri-
tar que debía esforzarse, que entendiera, que era su
futuro, le dije asi como a mi me decian a gritos , no
pude decir que me dejaran de molestar y entonces le 
dije a mi hijo que no se deje de mi, que puede opinar
lo que el quiera, que me critique".

Facil. "yo creo que está bien que los niños digan lo
que sienten y piensan, y como madres debemos propiciar
esa parte, pero otra muy diferente es utilizar la cri
tica como un medio para hacerlo, es igual que aquí, 
los niños deberían aprender a hablar de ellos para ex
presarse, porque caeríamos en el peligro de que a tra
vés de la cr! tica de los actos de los padres los ni-
ños culparían-a los demás y no se hadan responsable\!
hay que saber manejar la libertad de expresarse y el 
derecho de criticar, I aguas' ".

Surgen más comentarios en cuesti6n de la autoridad -
con los hijos, unos a favor de permitirles expresarse
y otros a favor de no perder el 'respeto', que merecen
cano madres por el simple hecho de serlo, los canenta
rios son del tipo, "yo soy su madre, y me debe respetar",
"reconocer mis errores ante ellos me hace grande", "se 
pierde autoridad si se reconocen las fallas ante:' ellos"
etc.

se ven sorprendidas con sus respuestas, den, hacen - -
canentarios. '

La faci1itadora, indica el final de la sesi6n y les lee
un cuento relacionado con el crecimiento personal y -
aprender de las experiencias de Jorge Bucay ,llamado 
"Salgo de mi casa ".

se empiezan a retirar, cada vez se observan más acti tu
des amistosas entre ellas, se van juntas en pequeños -
grupos continuando la conversaCi6n' en relaci6n a 10 ex
presado en la sesi6n, se despiden diciendo , "nos vemos
la pr6x!ma semana" •

.....
!:::i
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OBSERVACIONES
FECHA: 2 SEPTIEMBRE 2004

HORA: INICIO: 10:10 FINALlZA:13:10

HOJA: _1_ DE _3_

FECHA: 2 SEPTIEMBRE 2004

HOJA -2- DE -L

La asistencia es de 15 mujeres, dos participantes
mandaron avisar con compafteras el motivo de su au
sencia. La sesiOn inicia con 10 y las deJTás 119-
gan en el transcurso de 20 minutos, no se menciona
nada en relaciOn a este punto.

Facilitadora: ¿como, est!m?, dice sonriente, se hacen
canentarios acerca de estar bien, ms o menos, hacien
do gestos algunas indican que no muy bien, pero todas
rHm.

A. comenta sentirse mal, por tener problemas con el 
padre de su hijo acerca de hacerse cargo de el, "el-
no vé por él tengo que hablar con su papá que parece
el papá de mi hijo y él es el que me ayuda con la
que mi hijo necesita, su madre me sobrelleva, pero se
vé que lo hace para tener todo bajo control, ahorita 
estoy viviendo con ellos y hubo un problema de que yo
le ofrecí a Dios una veladora por cada mes de estar so!!
parada y mi suegra cree que le estoy haciendo brujería
a su hijo, 'pinche vieja', bien dicen que no hagas co
sas buenas que parezcan malas y lo peor es que no me 
lo dijo a mí sino a mi hermano y mi cuñada y ya se hi zo
un lío con mi familia, pero no sé que hacer, no tengo
a d6nde irme, tengo que trabajar, y la verdad a mí me
conviene estar ' ahí , por el bienestar de mi hijo, le
pedí a mi expareja que me diera dinero para rentar y 
dice que no que yo trabaje, ' cabr6n, si gana bien, y 
siempre me ha traído 'jodida ' , -llora fuertemente" se
nota enojo en la manera de expresarse y en BUS gestos"T
dice estar desesperada, llena de miedos y confusiones;
las demás la miran en silencio.

Alguien dice, "viejos desobligados, son muy buenos pa
ra hacer hijos, pero no para mantenerlos", continúa el
silencio, hay nerviosismo, parece que decir la palabra
"brujería", origin6 malestar, nadie hace comentar~:>s 
sobre ese punto y guardan, silencio.

La facilitadora trata ~e romper la tensi6n y comenta :
"es muy importante qul< aprendamos en pareja a canpartir
la responsabilidad por los hijos, puede que la funci6n
de esposos ya no se dé por circunstancias de separac12
nes, pero debemos funcionar como padres de manera armo
niosa y con respeto".

sí, dice M., yo creo que como mujeres podemos sacar a 
nuestros hijos adelante, pero no podemos quitarles a 
ellos BU responsabilidad, por eso hay leyes que nos pro
tegen, yo use todo lo que aquí se me ofrecía, -se refii
re a la Unidad"7 legalmente me asesoraron y viniendo -
aquí he adquirido fortaleza para llevar a cabo lo le
gal ll

•

se comenta en relaci6n a las inst¡)¡cias legales y la -
importancia de usarlas aunque sea 'engorroso' acudir a
las instancias respectivas, alguien díce. "se debe usar
lo que nos ofrecen".

~

N
LO

E., dice encontrarse enferma del corazón, -Se vé en
ferm;t, no se maquilló y va muy cubiertll aunque no hA
ce frío ,"" "estoy muy mal, fu! al cardiólogo y dice _
que tengo un problema en una de las válVUlas, aparte
de mi problema de tiroides, tenqo agua en los pulmones
y me siento muy cansada, llora, y tengo que llevar al
niño a la escuela, me siento muy cansada y ni modo que
no lo lleve, estoy viendo como soluciono ese problema".

L. comenta, "deberías decirle a tu esposo que consiga
quien lo lleve, para que descanses y te recuperes , no
puedes hacer todo tú~ E. se queda pensativa y díce,"
"sí, creo que es lo que voy a hacer, él no puede por _
que viaja mucho por su trabajo, pero siquiera que ahora
el lo resuelva, yo siempre he tratado de que las cosas _
de los niños yo las vea, pero ahorita de plano no creo _
poder y si me operan él deberá hacerse cargo de sus hi-
jos habla de una hija y un hijo ,-sonríe-r se 'va a tener
que' fregar', yo le he facilitado la vida siempre y _
por eso ha podido vivir como vive, en el ' desmadre ' , _
tiene 'viejas'por aquí Y'viejas', por allá, pues ni modo
que lo ayuden o a ver qué hace". -Se observa satisfecha
de la manera en que piensa solucionar su problemática, _
toma fuerza y cambia su postura, BU cara se cambia y _
se le nota mejoría en su semblante y actitudes, ya no _
tose ni baja la mirada~

Las demás le hacen comentarios en relaci6n a que se •._
cuide, le dan indicaciones precisas de "ahorita llegas
y te acuestas", "te hace bien venir aquí para que su-
ban tus defensas", "no vayas a dejar de venir, para __
apoyarte en ésto", "¿a dónde vas al médico?~yo conozco
un buen cardiólog01 !!heca el diagnóstico", etc. Le afro!!
cen palabras de apoyp. y solidaridad, ofreciendo acorn-
pañarla cuando se le ofrezca y traerle datos de médicos.

La sesi6n sigue su curso y retoman aspectos antes men-
cionados sobre el no querer resolversolas.-
Ll. "Yo hoy me siento bien, creo que tengo más concien
cia de lo que me pasa, hoy amanecí bien, contenta y con
ganas de estar aquí".

J. "Yo estoy bien, he resuelto como les dije la vez pa
sada las cosas con mi padrastro y mi mamá, pero donde _
tengo problemas és en mi trabajo, ya que me quiero salir,
se me está haciendo muy pesado, tengo que atender muchas
mesas es mesera , y quiero algo mejor, creo que ya estoy
lista, quiero vivir otras experiencias, sé que va a ser _
difícil, pero ya quiero independizarme - ríen algunas, en
señal de desaprobación a salirse de su casa -; en buen plan
me quiero salir para saber que soy capaz, tengo miedo pe
ro sí lo quiero haeer , creo que és el momento.' Además-
quiero terminar mi carrera y quiero estar en algo rela-
cionado,-es estudiante de psiCOlogía "':"

:z¡

~
~CX!
u O

~~
p.::I <e- ...-:l

~r:s:-.
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FECHA: 2 SEPTIEMBRE 200·1

HOJA _3_ DE _3_

B. comenta en relaci6n a su situaci6n laboral, dice 
sentirse identificada con J., y que quisiera algo me
jor, "por eso estoy aquí , ya me estoy sintiendo mejor,
pero voy a esperar porque tengo pendientes todavia".

Surgen participaciones informales en relaci6n a los
tipos de trabajos que desempeñan las mujeres, "la 
injusticia de la paga", "que no se respeta el que 
tengas hijos o no", y que no existen muchos apoyos
para cuidar a los niños, funciones que cubren mujeres
de la .misma familia, o vecinas, pues las guarder1as 
"son muy caras 11 ,

El tema de lo dificil que es para las mujeres traba~

jar y ser madres ha sido recurrente,-se observan mD-
lestas, preocupadas. sin saber como generar el cambio
y quitarse esa 'carga pesada' de hacer TODO.-

La facilitadora decide leer y hacer un ejercicio en 
relación a la situaci6n de género, les pasa una copia
donde se establecen las actividades relacionadas a ca
da une de los roles masculino y femenino, donde dete:
tan la carga de trabajo y diferencias en las activida
des que realizan, dejando muy poco tiempo para si mis
mas. Durante el ejercicio surgen bromas, comentarios
y demás haciendo alusi6n a no "haberse dado cuenta", 
de lo que están viviendo en ese punto, unas se obser-
van desconcertadas y otras comentan que "ahora él me 
ayuda", "ya lo eduqué aunque su mamá se enoje", "pues
ya me vol vi 'güevona', pero ya estoy cansada".

Los comentarios a estar ya cansadas de la situaci6n 
se multiplican, la facilitadora les habla acerca del
"darse cuenta" y hacer cambios, "los cambios son poco
a poco, pues es dificil asimilar 10 nuevo~ les invi-
ta a intentar la equidad entre hombres y mujeres, "p.!!.
ra no vivir en desventaja", sino siendo compañeras, 
pero teniendo los mismos derechos, respetando ' las di
ferencias y permitiendo tener acceso a 10 que se con
sideraba s6lo de hombres o viceversa, "ya que a los 
hombres también se les ha marginado de las actividades
consideradas femeninas".

Comentan entre ellas lo encontrado en el ejercicio, -
se cierra la sesión y piden más informaci6n en rela-
ci6n al tema de "equidad de género "
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o B S E R V A C ION E S

FECHA 09 SEPTIEMBRE 2004

FECHA: 09 SEPTID1BRE 2004 -

HOJA 2- DE ..2-

HORA: 10:20 FINALIZA: 12:30

HOJA --l..-

La facilitadora da inicio a la sesi6n con un total de
20 mujeres - alguien llevó una amiga., indica que el _
día de hoy terminará un poco antes el trabajo grupal _
por situaciones personales, todas asienten con la cabe
za en señal de aprobaci6n. -

Facil. "El día de hoy me gustaría hacer un ejercicio
con ustedes de completar frases, son frases incom-
pletas que ustedes terminarán con lo primero que les
venga a la cabeza, hace un pequeño ejemplo, todas __
ríen y asienten con la cabeza.

"La primera pregunta seda, ¿permito vivir con violen
c ia porque ... ? -

Las respuestas se dan en ronda de participaciones y _
destacan contestaciones como:
- "Así estoy acostumbrada"

"Me lo rrerezco ll

"No sé, ni idea"
II ~S 10 que me gusta"
"No conozco otra cosa"
"No me gusta vivir en violencia, la rechazo"
u?1e asusta"
"Es detestable"
"No tenía opciones",

Se observan sorprendidas con sus propias re~cciones,

ríen, hacen comentarios cano : "qué bárbara", "no me
había dado cuenta", etc.

La facilitadora continúa con la pregunta a completar:
"¿ Lo que tengo que resolver en relaci6n con la violen
cia és ••• ?

Las respuestas se dan espontáneamente, según indic6 •
la fa ci l i tadora , se debe contestar rápidamentel desta
can:
- "El odio que tengc" .
- "Mi rechazo"
- "La incomprensi6n"
- "Mi baja autoestima"
- "El miedo "
- "Nada '1

- "perdonar"

Continúan las preguntas a completar, sin dar tiempo a
comentarios:
"L si dejara de ser violenta yo••• ?
- "Vivida feliz"
- "No tendría problemas"
- "Ja , ja , no creo que pueda "
- Sería libre"
- "Vivid a con respeto"
- "Tendría más armonía"
- "Me perdonada".

f-'

W
O

DE _2_

Se observan caras de sorpresa , risas y comentarios 
de no darse cuenta concienternente de lo que se dice.

Facil. "Es importante el realizar este tipo de ejerci
cios pues el inconsciente permite que se vean esas -
áreasque a veces no queremos darnos cuenta de que exis
ten;-su tarea será analizar lo que encierran sus respües
tas y porqué". -

F. "Yo me siento triste y me llevo muchas cosas en qué
pensar en relaci6n a mi forma de vivir, pero a la vez
me siento bien por estar aquí :1 1v\oorme desahogado.

L. "Qué ejercicios tan reveladores , yo me siento a -
medias en todo, medio enojada, medio bien, medio mal,
necesito aclarar mis ideas".

J . "Per o yo creo que siempre hay esperanz~ra cambiar,
hemos hecho cosas importantes, ahorita me dí cuenta de
áreas importantes que tengo que atacar , pero me siento
bien, pues creo que al venir aquí estoy trabajando en
ello ll

•

M. "Estoy aquí a pesar del enojo de mi esposo, yo creo
que eso es parte de dejar de vivir del lado de la vio
lencia y tengo ánilllOs para seguir adelante".

Ll. "Me siento .optimista, veo que puedo componer lo 
descompuesto" •

L. "Veo que tengo muchas cosas sobre qué reflexionar"

Siguen comentarios en relaci6n a qué hacer con lo des
cubierto, reconocen haber crecido en varias áreas y 
querer continuar en el proceso que han iniciado.

se abre un paréntesis dándoles oportunidad a las
observadoras del presente proyecto para dar las gra
cias por la oportunidad de estar en este grupo y ha
ber compartido sus experiencias. Invitan a las muje
res participanl~B a acudir la pr6xima semana para la
aplicaci6n del siguiente cuestionario, la entrega de
constancias y al cierre de la experiencia.

La facilitadora indica que el trabajo del grupo conti
núa, s610 que el proyecto para el que se investiga co!!.
cluye en ésta sesi6n.

se despiden animosamente de las observadoras y agrade
cen la oportunidad de participar, se organizan para ha
cer un pequeño convivio la pr6x1ma semana.

Se retiran poco a poco y queda la sensaci6n de solida
ridad, sororidad y comprensi6n. Se percibe la esperanza
del crecimiento, el respeto y la fuerza para seguir.

~
~~
8 0
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DISCUSION

A continuaci6n presentamos algunas reflexiones propias acerca de las vivencias de las
mujeres que se encuentran en situación de violencia y que acudieron a solicitar atención a un
grupo de Ayuda Mutua.

Considerando que el objetivo de la presente Investigación consistió en analizar el impacto
de los Grupos de Ayuda Mutua, como una herramienta para que las mujeres en situaci6n de
violencia resuelvan alguno(s) de su(s) confllcto(s) personales y/o colectivos, procederemos a
revisar el proceso que en éstos se establecl6, a fin de determinar su Influencia en las mujeres
participantes, asE como el establecimiento de la Ayuda Mutua y sus repercusiones en " Mujeres
Atendiendo Mujeres". Desde el proceso que establecieron en la ayuda mutua, considerando
testimonios vertidos en las sesiones, asl también Integrando las respuestas a nuestro
planteamiento inicial.

El proceso inlci6 con una situaci6n de poca conciencia por parte de las mujeres acerca de
la sltuaci6n de violencia que enfrentaban, Identificando la serie de conflictos en relaci6n a la
misma, pero siendo dificil reconocer el origen. Durante el proceso vivido en el grupo, se detectan
una serie de cambios establecidos mediante la identificaci6n con las otras, 10 cual va formándose a
través de las participaciones personales, creándose un nuevo "estado de conciencia",
permitiéndose reconocer el malestar que se vive y la necesidad de modificar. se parte de que las
Crisis son fundamentales en la construcci6n de cualquier entendimiento estructurado del desarrollo
humano (Slaikeu,1988). Esta visi6n menciona que sin crisis el crecimiento y el establecimiento de
la conciencia no es posible (Caplan 1964, citado en Slaikeu,1999);y su papel final repercutiendoen
la salud mental. En este trabajo, cuando una mujer solicita ayuda, se observó que el prime!"' :
acercamiento el cambio tenIa que ver más con su entomo que con su proceso personal:

Yo me sientollenade cosasporque no puedohacerdel bafto a gusto,
cuando ya necesitan hijosy esposoquehagaalgoparaelloa.••tengoque hacerlo todoyo...

Cuando una mujer se encuentra en crisis, observamos que existe una desorganizacl6n
que sobreviene de una forma de reorganizaci6n, es decir, la mujer traslada su persona y su familia
a niveles más aftos o bajos de funcionamiento; ella observa el crecimiento resultante de esto tan
traumático como una agresi6n ffsica, una violacl6n 6 la pérdida de un ser querido, étc. en algo
demasiado irreal. AsI mismo estos sucesos exigen nuevos métodos de enfrentamiento y
proporcionan la ocasl6n para analizar ·y reelaborar conflictos personales no resueltos en el
pasado, asE es como la mujer emerge dotada para enfrentar el futuro después de la crisis, que
antes de ella.

Cada participación desata comentarios, dudas, apoyo, miedo, fortaleza, decisi6n,
emociones, sentimientos, lo cual se comparte y crea una sensaci6n de pertenencia. de estar en el
lugar adecuado.

la violencia de género que viven, las une, se crean redes de apoyo entre ellas, establecen
una necesidad de apoyarse al principio "en contra de ellos" ,los hombres, para posteriormente
modificar y apoyarse "a favor u, pero de ellas mismas:

SI, pero no hayque olvidarque no somosvfdImas de los hombres,
tambiénnosotras lastimamos a Joshombres, y mujerescontramujeres;

yo me he dadocuentaque los hombres también sufren,
asl que yo,·no sólo soy unavlctima....

El proceso queda establecido, cuando reconocen las diferencias entre lo masculino y
femenino. se identifican roles, se establecen ~esacuerdos por los que viven actualmente, se
cuestionan si "es correcto" el cambio para manejar una equidad. Quizá en este punto es donde el
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proceso se dificulta, pues el manejo de los roles dentro de la familia se encuentra en la mayorla de
los casos profundamente arraigado:

Yorecuerdo quemi padre eraalguien muycercano a mi,
yo lo velacomo a Gustavo Rojo,

actormuyguapo y a mi madre comomuypocacosapara él,
Ycreoqueporestemotivo ellame rechazaba,

me Insultaba y mepegaba•..

Mencionan sentir culpas, malestares por no cumplir con los roles, enojo por sentirse
agobiadas en la exigencia de su entorno social; donde el ser juzgadas como -malas-, por no
cumplir con los objetivos que se esperan de ellas, sea un punto doloroso y que llena de culpa la
propia vida, se cuestionan el ser madres, el ser esposas, el ser hijas, se detecta un enojo profundo
en la mayorla de ellas por sentir injusto el rol impuesto:

Mi temoreratenerunahija,medabamiedo partirte lamadre. comolo hicieron conmigo.••.

Una gran necesidad de modificar la problemática se asoma durante todo el proceso,
pretendiéndose el Inicio de un cambio, en algunos casos es notorio, en otros apenas perceptible, ..
pero en general el malestar es compartido, les pertenece a todas.

La violencia se deja de percibir como -algo normal", o justificado, el lenguaje utilizado por
las mujeres participantes' durante el proceso de la ayuda mutua se empieza a modificar ,
llamándole "violencia·, a todas aquellas conductas que se realizan en contra de ellas, que las
lastima, las humilla, las agrede, no sólo de manera ffslca, que es quizé el tipo de violencia más
Identificado, sino también aquellas palabras o actos que las lastima en su parte emocional o
psicolOgica . Se observa el establecimiento de una cadena de violencia. Los efectos de la violencia
son complejos y graves, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar resultan frecuentes. Los
impulsos agresivos de los padres fluyen hacia los hijos sin control; el funcionamiento se convierte
en repetitivo y sistemático en la formación de futuras familias.

La Violencia dentro de la familia no esta definida por un slntoma preciso sino por un estilo
de hacer y relacionarse, asf como por una serie de problemas que afectan a un número de
miembros y puede.variar cuantitativa y cualitativamente debido a que hay identidades varias:

A mi madre la recuerdo histérica y hoysoyasl.......

Nosotras somos partede la cadena y
a nosotras nostocaromperla y

poresoestamos aqul...

La convivencia democrática en la familia invita en principio a una reestructuración de los
.esquemas que la cultura ha definido. Es por ello que éste proceso se encamina a alcanzar
relaciones más dignas para vivir, en forma más constructiva y armónica, siendo esto una tarea
compartida, es por eso que resulta importante transformar la atención en instituciones que atienden
mujeres y 'asl reconocer que más allá de las buenas Intenciones y de los discursos que ... 
educaopara la paz es necesario que las mujeres. hombres, nitlos y nlnas tomen conciencia de la
responsabilidad que tienen.

La Importancia de Instituciones como El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (
INMUJERES, 2004) que intenta apoyar una cultura de la equidad de género a través de la creación
de espacios de atención a mujeres que están en situación de violencia; partiendo de que las
mujeres que se encuentran en situación de violencia necesitan espacios para compartir
experiencias, en dónde se intenta explorar situaciones de vida que se observan diflciles en ámbitos
subjetivos:

Quedificil easermujer, éstos grupos sonunabendición....
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Es por eso que las mujeres establecen vlnculos con otras en forma de una participación
social para concebir y pensar formas de relación social. Determinándose que la Ayuda Mutua es
toda relaciól') en las que unos(as) y otras(os) se apoyan reclprocamente para superar situaciones
yconflictos.

La conformación de un grupo de mujeres en distintas situaciones, surge tan
espontáneamente que casi no son reconocidas, por pertenecer a diferentes ámbitos laborales,
sociales, deportivos, étc, perohayotrasocasiones comoen ésta, en las quesurgela grupalidad en
momento de crisis con cambios importantes de la vida en las que las mujeres se encuentran en
soledad.

Los gruposque se formaron de mujeres se agruparon con mujeres que se encontraban en
situación de violencia y con gran dificultad para abordad su problemática, es aqul en donde el
sufrimiento, el conflicto y la depresión las llevaron a buscara otrasparaapoyarse mutuamente.

De acuerdo a lo determinado hasta ahora, podrramos decir que los beneficios, como las
dificultades propias de un grupo de autoayuda, radican en lo que se denomina ·conocimiento
vivenciaID(Montano,2004), se nombra un saber basado en conocimientos emplricos y vivénciales,
asl como los productos de la reflexión y el trabajo hecho con ellos. Determinándose la
participación por igual de todas, con sus propios sentimientos y experiencias, se genera una
situación propicia para la producción del saber vivencial, por encontrarse reunidas alrededor de
una mismasituación de vida: La violencia y su problemática.

Esteconocimiento adquirido es el resultado del trabajoconjunto de mujeres, en estecaso ,
que buscan comprender y hacerte frente a problemáticas, cuya interpretación implica el
reconocimiento de los diversos factores y procesos sociales, poUticos, económicos, familiares,
laborales, subjetivos, pslquicos, culturales, que afectan su situación de vida en relación con la
violencia del cual son objeto.

Es asr como se establece la colaboración por mediode la interacci6n entre ellas logrando
al transcurrir del tiempo un acervo de conocimientos y estrategias, proplciándose una continua
acumulación, validaci6n social y recuperaci6n de experiencias y conceptos. Cada mujer se va
identificando, reconociendo o produciendo paraintegrarfinalmente sus propios recursos.

La producci6n, validación y asimilación de ese ·conocimiento vivenciar sertauna formade
hablar de la manera en que son integrados elementos del mundo subjetivo y emocional, pero
también el simbólico, objetivo y socialen cadapersona.

Existe una valoraci6n importante de la participaci6n en el grupo, determinándose con elloel
denominado "puente de ccmprensíén" o proceso identificatorio (Montano,2004), lo que se hace
mecanismo para la validaci6n del mencionado ·conocimlento vivencial". La importancia de la
participaci6n en esta comunidad de paresy el tipo de conocimiento que se adquiere, integran una
forma de abordar y lograr una transformaci6n subjetiva y social para las mujeres atrapadas en
conflictos de violencia y sus mecanismos impUcitos:

Las historias de las demásme recuerdan a la mla,
y medoycuenta del enojoquetengode mi mamá.

peroconsu ayuda. espero poderenfrentarlo,
quieroromperesta cadena sin agredirla,

por hoy me sientomenosculpable.•..

En los grupos de autoayuda los elementos funcionales integrados se convierten en el
"motor' del trabajo grupal (Montano, 2004) y tienen un efecto de estabilizaci6n del sistema. Las
normas se hacen adecuadas cuando tienen referencia con las necesidades de las mujeres que
participan en los mencionados grupos,se hacen mediosreguladores y constructores de identidades.
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Según lo observado en las reuniones, se determina que los distintos momentos por los que
pasa una sesi6n y otros componentes del trabajo grupal estén ritualizados y se hacen factor de
estabilidad grupal, permitiendo una imagen de permanencia, tradlci6n e historia:

En este sentido al referimos a la mencionada ritualizaci6n se le reconoce como dispositivo
grupal el cual constituye la metodologra, encuadre y formas de establecer el trabajo durante la
reuni6n de un Grupo de Ayuda Mutua, siendo herramientas a la medida de cada objetivo y tipo de
trabajo que se realiza, en cuanto al tiempo, el espacio, lo que se habla, las reglas aplicables o no,
los fines, étc.

Observamos que las partes relevantes para la eficacia del mismo, consistfan
principalmente en: hablar en primera persona de su propia experiencia, lo cual en cada sesi6n
ocasionaba alguna Iimitantes para las participantes al interior del grupo:

....Ias mujeresdebenestar dispuestas a camblar••.••llllay perdónllllll yo recuerdo.•••.

AsI también se determin6 no tomar las participacionesde manera personel, lo cual caus6
confusi6n para alguna (s) participantes tomando actitudes de clara confrontación.

Un factor de inestabilidad dentro del grupo fue el determinar las participaciones como
voluntarias y breves, con un uso de la palabra ordenada. Durante el proceso grupal se dificultó
respetar los tiempos de participaci6n, asl como la puntualidaden la asistencia alas sesiones:

En ocasionesuna sola personatoma demasiado tiempoen opinar,
por lo que les pido calculenque somosvariasy todaso la mayoñadeseamos opinar••...

En su momento , la participaci6n de las mujeres dentro de los grupos lIev6 a distinguir la
independencia real de la repetici6n y el conflicto, donde cada una decide cambiar la intensidad y
forma de su participaci6n, o bien, abandonar el sistema. Esto generalmente con apoyo de la
experiencia de otras, como parte de la dinámica de trabajo. Pero el sistema en sr, no tiene una
modalidad de egreso, tal vez porque es diffcil establecer o distinguir los motivos y los momentos en
que cada mujer puede cambiar la forma de su participaci6n. Pero asl también se destaca que
cada mujer participante puede, en alguna medida llegar a lograr con apoyo de este medio social
una reelaboraci6n de su propia historia personal, asl como el aprendizaje y ensayo de nuevas
estrategias tales como el reconocimiento de la problemática de la violencia individual, el
establecimiento de vlnculos de sororidad entre las mujeres, idetificaci6n de posibles soluciones a
sus conflictos, asl como deteccl6n de cambios personales de mejora en su problemática;
transformando las experiencias de vida en recursos al ofrecerlos de apoyo a las demás mujeres del
grupo. Observando también la identificaci6n del ejercicio de las relaciones de poder entre hombres
y mujeres en el marco de la violencia; esto puede llegar a tener un efecto transformador del sentido
y significado de In propia experiencia, incluso de la propia identidad:

Ea importante que conozcamos que la violencia 88 de muchasformas:
flslca, V8fbal, pslcológica..••.y de muchas otras•.••

Estoyaqul a pesardel enojode mi esposo,
Yo creo que eso es parte de dejarde vivirdel ladode la violencia

y tengo ánimosparaseguiradelante.•.

Yo ya me di cuentaquemi mamáno va a cambiar,
Ahorasé que ella va a seguirfuncionando asl y

, Que la que tiene que irsede la casa soy yo...
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El trabajo de grupo propicia una elevada conciencia de los objetivos y de la tarea común.
Esto permite que los esfuerzos se encaminen hacia las necesidades de las participantes; las
normas de trabajo tienden a encaminar la atención hacia un proceso de cambio , con respecto de
las áreas de mayor conflicto en la situación de violencia personal.

Con base a lo anterior, es que ahora podemos discutir cómo el proceso de participación en
un grupo de ayuda mutua puede llegar a permitir un proceso complejo de elaboración del conflicto
de violencia que presentan las mujeres participantes, asl como la resolución del mismo.

Comprendemos un grupo de ayuda mutua como constituyente de un entorno que trabaja
para la integración de las mujeres a un entorno simbólico y de lenguaje especlficos, con
caracterrsticas que han permanecido como medios de apoyo para la contención y reorganización
subjetiva, para favorecer un proceso que puede describirse como una participación social
encaminada a la reinserción social. Como la madre, el grupo comienza con una acogida tolerante,
amable, casi incondicional, independientemente de las actitudes y acciones de quienes participan.
El proceso subsecuente es el de integración al medio social, por la vla de la escucha y luego la
participación verbal en un proceso en el que cada participante se va integrando a un lenguaje y
discurso, conceptos y sentido, adjudicado a la participación y trabajo en el grupo.

Las narraciones que cada mujer escucha serán primeramente de Indole emocional y
frecuentemente centradas en la problemática actual de quien habla, pero para trabajarlas suele
ser reconocida la necesidad de una extensa exploración del pasado. AsI cada participante del
grupo pierde el control autónomo de las significaciones y entra en el lenguaje y medio social, al
integrarse al flujo de sentido y trabajo propio del grupo. En esta forma se describe lo que sucede
en la escucha de un sinnúmero de narraciones, con cada una de las cuales las mujeres se
identifican en algún grado y aspecto, como parte de un largo proceso de participación y escucha;
este proceso es apoyado por el presupuesto básico de ser parte de un grupo de pares, asl como
por la dinámica de un pequeño grupo social que ofrece pertenencia e identidad:

SI, unodebedecidirsi quedarse o irse, puesno podemos cambiara la otra persona, yo me di cuenta, que he
tratado de agradar a mi esposo como Jo haclacon mi mama,he dejadode hacermuchascosasque me gustan, porel

hechode queellosesténcontentos conmigo y de todosmodosde enoja, me agreden y siguenigual, entonces yo me enojo
y también agredo, esto no nos llevaa ningúnlado.....

Yo me he dadocuenta de que se repiten Jospatrones de conducta hastacon los hijosno sólocon las parejas•••

No todoes culpade nuestros padresellos han hecho Jo mejorque hanpodido....

Hablamos entonces de un entorno que puede ser propicio para el cambio subjetivo de 1a
situación de violencia que se vive por cada mujer participante, valoración interna de su lugar actual;
consideración de las posibilidades reales a futuro y aprendizaje de formas de respuesta y acción.

El grupo se establece como adecuado a las necesídades que tienen', las mujeres y su
problemática de violencia asl como a la resolución positiva de sus conflictos, desde el desarrollo de
habilidades psicosociales es decir desde la necesidad de construir nuevas formas de resolver
conflictos partiendo de una necesidad de desarrollar y aprender una serie de habilidades que
faciliten más tarde los procesos de negociación y mediación, tales como: conocimiento de si
misma, respeto por si misma, reconocer y nombrar sus emociones y sentimientos así como la del
as otras personas. La capacidad para ponerse en los zapatos del otro(a), capacidad de apreciar a
otras personas con respeto y toleranda, expresar solidaridad y sororidad, cooreración y amistad
hacia otros seres humanos, valorar las diferencias de género, raza, credo o ide.Jlogla, tomar en
forma constructiva las decisiones respecto a sus vidas, asl como la capacidad de e',presarse de
manera verbal y no verbal con comportamientos y pensamientos asertivos colaboración y
cooperación como capacidades para contrarrestar la competitividad y el individualismo utilizando el
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pensamiento creativo y analizando las experiencias de manera objetiva, dando como resultado
solución de conflictos, reconocimiento de intereses y motivaciones (G6mez et Col, 2003) para
lograr un aprendizaje y cambio en cuanto a su constitución como personas.

El grupo ofrece y fija formas de tolerar lo antes intolerable, transformando en recurso y
saber lo que ocasionaba conflicto. Una narración distinta de la propia historia personal permite
transformar el sentido de lo que era intolerable, ofreciendo asl el acceso a una colocación social
viable.

Esto a su vez presenta un impacto en el grupo próximo de las personas con quienes se
convive, sobre todo por la forma y lógica de la transformación lograda y la movilidad que esto
introduce en el propio sistema micro-social.

El considerarse iguales, por compartir una misma problemática, constituye un elemento
esencial para la integración grupal. Pero no solo la unión que los integrantes experimentan a partir
de compartir una situación de vida común es lo que favorece el establecimiento de un escenario
propicio para este trabajo; la diversidad de experiencias, situaciones de vida, participantes y formas
de vivir o sentir una problemática que puede ser equiparable, es el medio que ofrece a las mujeres
la posíbilidad para que cada una construya representaciones simbólicas especificas. La imagen de
originalidad para cada una de estas representaciones, ofrece identidad y dirige la acción individual.
La apertura del grupo a las mujeres que consideran vivir una misma situación, fomenta la
integración de mujeres que ocupan diversos roles sociales y familiares involucrados. La diversidad
se hace esencial para lograr un trabajo que permita reconocer todos los aspectos de una
problemática, asl como la propia constitución, porque permite erigir representaciones simbólicas
respecto de una dinámica social , desde distintos puntos de vista y posiciones, incluidas las
diferencias y especificidades. Esto permite reconocer y comprender los motivos y acciones de
algunas figuras implicadas, como también elegir formas de actuar y de ser. Es ahl donde la
·compatibilidad recIproca .. propicia el reemplazo de la pasividad y dependencia por actitudes de
iniciativa y responsabilidad.

El que el grupo se configure alrededor de la misma situación problemática de violencia, en
lugar de hacerlo homogéneo, ayuda a la heterogeneidad de mujeres.

Al hablar cada mujer con sinceridad de sus vivencias personales, se observa que lo hace
gracias a la situación de confianza y apoyo que se establece, llegando incluso a expresarse en
asociación libre ante el grupo y haciéndolo en procesos que, además de catárticos suelen ser de
otros tipos. Existe un acuerdo sobre aquello que puede ser expresado y cómo debe plantearse,
respetado por las integrantes del grupo en distintos grados y que establece como secreto todas
aquellas experiencias con carácter personal que son narradas por cada mujer. Algo que apoya el
establecimiento de esta norma al interior del grupo es el reconocimiento de momentos
emocionalmente crlticos o de aprendizaje y comprensión, con un carácter afectivo. Por su forma y
contenido se suele reconocer que serIa incorrecto divulgarlos. El sostenimiento de este secreto
interno y tipo de intercambio, es un elemento importante para la integración de un proceso
mutuamente interpretante y que se hace parte esencial del proceso de la elaboración del conflicto
en un proceso de ayuda mutua grupal.

Se propone una solidaridad y sororidad inteligente y critica, desde una conciencia
feminista, pasando por una solidaridad asertiva, partiendo de la solidaridad con y para las mujeres
practicando el dar y el recibir, ayuda a favor de las mismas. (Alborch,2004):

No puedeshacer todo tú....

Te hace bien venir aqur. no dejes de venir para apoyarteen esto.....

Gracias a la naturalidad con que se establece el secreto interno y el carácter de las
participaciones en cada grupo, se configura un entorno de contención. Esta es una situación de
compromiso entre las participantes del grupo que las protege, especlficamente en su situación
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afectiva, asl como su colocación social, familiar o laboral al exterior del grupo. seestablece en la
cultura propia del grupo la Importancia de este pacto de secreto Interno.

t

El vInculo afectivo e identificación con otras, suscitada por la exposición abierta del propio
conflicto de violencia, a partir de la narración detallada de todos los temores y sentir de la mujer
que habla ante el grupo, es lo que permite que se establezca en el mismo el pacto de secreto
interno de manera inconsciente.

El secreto y el clima afectivo que se establece asl en una comunidad de personas que se
hacen pares y un entorno amable y acogedor, denominado aqul de contención, permiten un
vInculo entre ellas , haciéndose un compromiso mutuo. Esto se hace un apoyo importante para
vencer resistencias hacia la narración, escucha y trabajo con todo lo relacionado con los
componentes emocionales de la problemética de violencia presentada. .

se establece entonces una "transferencia- hacia el grupo, por el vInculo con el sistema y
conjunto de otras mujeres, asf como con la propia concepción del espacio y proyecto. Mas alta de
una idealización del grupo e incluso con el reconocimiento~ todas las dificultades que representa
sostenerlo, este vInculo permite regresar una y otra vez al trabajo en cada nueva reunión, no
obstante la dificultad que representa el tener que confrontar nuevamente todo aquello dificil de
reconocer y aceptar en la propia persona y que tiene relación con la problemética que~ aborda. .

El grupo de ayuda mutua se configura sistematicamente un entorno para la escucha, que
no solamente dispara la formación de vlnculos entre las mujeres, sino que hace que sean
significativos, por la forma y contenido de lo ahl narrado y presentado. Entre otras cosas, cada
mujer participante del grupo habla desde el s/ misma, con respecto a su propia problematica de
violencia y los conflictos que le genera.

Existe un orden de lo que se expresa y cómo se expresa, hay un momento y tiempo
asignado para la palabra, quien toma la palabra esta a la vista del grupo, es asl que la disposición
ñsíca y conceptual hace que lo narrado sea el centro de atención '1 al escuchar las participacioneS
en primera persona, centradas en la experiencia personal y con respecto de la historia subjetiva de
la mujer que habla, las otras mujeres, fácilmente entran en procesos de identificación. Esta
particular forma de interacción, le da un sentido especIfico a cada participante. La función de la
facilitadora asignada por la institución fue con la finalidad de establecer el funcionamiento
adecuado del dispositivo grupal, observando que independientemente del establecimiento del los
lineamientos grupales su-participación activa cuestionando y devolviendo experiencias asl como la
propuesta de diversas actividades generaban apertura en la participación de las mujeres
logréndose el establecimiento de vlnculos, comunicación y reconocimiento de situaciones
personales.

Las experiencias narradas pueden tener un carácter catartico, pero luego pasan a tener un
caracter reflexivo e introspectivo. La liberación ·del autocontrol y cuidado sobre lo narrado que se
hace posible en la dinémica grupal, permite no solo escuchar a otros, sino a sI mismas:

Ahorita yomesientoenojada.•..•ahorita sientoganasde Ira arrastrarla pormaldita,
medoycuenta quenunca mehaquerido

y quesi ahora mebusca es porque yo le resuelvo muchos problemas....

La situación creada para la narración y escucha, genera la posibilidad de una comprensión
de los procesos afectivos y motivacionales y la situación anlmica de las mujeres que participan. Se
hace presente y aclara la significación e importancia de los presentado, debido a la forma en que
se reservan los tiempos de participación y se establecen los mecanismos para retomar la palabra,
esto porque hacen posible una gran tranquilidad, tanto de quienes hablan como de quienes

.. escuchan. Todos los elementos que unidos permiten el establecimiento de un espacio de
contención, que propicia confianza, hace que se desarrolle con naturalidad una escucha especffica
de lo narrado. Si bien las participantes no tienen un esquema teórico para la comprensión de lo
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escuchado. sf tienen un marco conceptual propio del grupo y esquema social, que le imprimen al
proceso un carácter particular.

Haciendo un fuerte énfasis en la narración, desde la propia experiencia personal, define
también aquello que es admisible. Cuando la persona que escucha se ve identificada con la
narraciónpresentada, se generan situaciones afectivas.

Lo fundamental es reconocer y analizar la manera en que se establece una interaccl6n
interpretante, como parte del dispositivo de ayuda mutua grupal. Este proceso es resultado del
propio sistema conceptual y operativo. Es efecto de una particular disposición social, conceptual y
operativa. sean las interpretaciones logradas conscientes o no, sin importar que falte un marco
teOrico especifico para su análisis, aunque si exista una técnica social que Jos suscita, lo
importante es el efecto que esto puede tener en las propias participaciones subsecuentes de
quienes escuchany en sus propios procesossubjetivos. Se hacen partede un particular sistemay
procesode trabajo grupalque se hace gradualmente útil paracada participante.

Asf mismo contar con un grupo social de pertenencia. amable y confortante, tiene un
valioso efecto de contención, tan vital que puede incluso ser lo más preciado en la vida en un
momento dado y para algunas personas, si además se hace posiblee incluso obligaa la escucha,
expresión y narración de asuntos y temas subjetivamente significativos, con apoyo de otras
personas en similar situación, se puede propiciar un proceso subjetivo en el que se arribe a una
nueva comprensión y significación del sentido de una problemática en ml1ltiples niveles, tal es el
caso de la situaciónde violenciaque se presentaen las mujeresde estos grupos.

Ofrecer recursos e información práctica y especifica, algunas veces es esencial para
manejarse en situaciones y con respecto de problemáticas determinadas esta información suele
ser diffcil de obtener por otros medios, porque es producto de la experiencia de vida de las demás.
se comparten recursosy un saber especffico, surgidode la vivencia y experiencia..

Luego de reconocerse como iguales y gracias a ello, las mujeres participantes nagan al
acuerdo implfcltode bajar las defensas. se hace un "pacto", a fin de dejar de lado la propiaposición
social asr como el prestigio o el desprestigio que implica. se abandona temporalmente el propio
saber formal, que puede ofrecer el nivel académico personal o experiencias vividas, todas se
reconocen como mujeres en problemasde violencia. conformeescuchan a las demás se bajan las
defensas, porque se reconoce a las otras en el propio proceso y esfuerzos por vencer sus
resistencias.

Ayudar a otras es solamente efecto colateral de un procesoen el que la palabra es puesta
en escena, como el centro de la actividad social y grupal. Se le da una Importancia y predominio
que la hace eje de la actividad. Al ser planteado en primera persona, sin ser el objetivoobtenerun
prestigio o colocación social, sino con la premisa de que entre mayor sea la honestidad y
franqueza con que se exponen las propias vivencias y experiencias, el avance personal será
también mayor, la forma de narraciónobliga a escucharse a sr mismas, antes de hablarpara otras.
se termina por hablar para sr misma. Y cuando se logra, esto tiene un Importante efecto en apoyo
deotras.'

Las otras son un espejo y se hacen presentes los procesos de identificación, podemos
decir que la personaha sido interpelada, aunquede manera Indirecta.

Cada quien decide los ritmos que desea imprimirle al propio proceso personal, pero es
justamente la asistenciaconstantey de largo plazo lo que permiteel progresocontinuo, es lo que
permite establecer vfnculos, llevar secuencia en la ' situación de la problemática personal para
detectarcambios, avancesy formas de vida.

En los grupos de autoayuda, se hace posible un proceso social con efectos terapéuticos,
que inciden profundamente en el proceso de mujeres que se encuentran entrampadas en una
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situación de violencia que les causa dolor , que las tiene atrapadas, porque se hace posible
integrarse al lenguaje e intercambio. El conflicto tiene un espacio para trabajarse socialmente.
Este espacip lleva a la responsabilidad, donde se propicia el vInculo con otras. cada una puede
definirquienes, desdeque es alguien , al menos en su grupode ayuda mutua. El grupose hace
un gimnasio tolerante paraejercitar la inserción social.

lo que las participantes buscan es ayuda mutua, colaboración, estar con otras, encontrar
alternativas, solucionar su problemétlca, etc. ; esto es lo fundamental para el establecimiento de
este tipo de espacios, los mecanismos sonun complemento.

En la suma de las necesidades y esfuerzos, esta propuesta hace posible un trabajo
conjunto, lo que representa el concepto de ayuda mutua y el grupo mismo lo que permite a cada
mujer inscribirse en proyectos donde se desenvuelven procesos de cambio configurados alrededor
de problemétlcas quese considera hanoriginado un profundo malestarsubjetivo.

Reconocerse entre sf, permite la acción, al hacerse cargo de una autoconstrucclón con el
apoyo de otras, se fogra abandonar asf, la postura depresiva y el aislamiento para Incorporarse en
una participación social. Aquf se permite ser interpretada por las vivencias de otras mujeres y se
termina por usar el proceso para transformarse, quienes pueden y logran aprovechar el proceso,
avanzan en la formación o descubrimiento de capacidades que les permiten hacerle frente a su
situación de violencia Inicial, con base en acciones basadas en la responsabilidad y la autonomfa
personal. .

Recordemos que los procesos finalmente ocurren de manerapersonal, es cadaunade las
mujeres la que decide tomar en sus manos las riendas de su vida y con ello ejercer los cambios
necesarios. Existe transformación, descubrimiento, libertad en el actuar, en el ser, lo que permite
enfrentary resolver, al final de cuentas son las mujeres las que deciden basadas en la sororidad
ejercida entreellasel puntoal quedesean llegar, unidas, se dan cuenta de su fuerza.

la unidad las hace a la vez únicas, irrepetibles, les da fuerza, el apoyo no es solo un
concepto ya, es un proceso establecido entre ellas, es el darse mutuamente sus historias de vida,
sus narraciones, sus creencias, sus vivencias; es el conjunto de lo que es el ser mujeren fun~ón
del cambio:

Quebonito se sientecuando nosdamoscuenta de algo,
I fellc1dades¡ porque eresmuyvaliente al reconocer tus sentimientos

ante todes sinceramente a mientes me asustaba
y al olrte sé que ese es el camino,

sermuyhonesta.
gracias porcompartimos...

Ninguna es ya igual a cuando empezó el proceso de grupo, se han modificado creencias,
se han asumido distintos roles, se han establecido alianzas para el apoyo. Se observan
comentarios con cargaemocional declarando el momento del procesoen el que se encuentran; ya
sea en la aceptación de la problemética que presentan, en el darse cuenta que no es -normal-, vivir
como se vive, ya en el desearel cambio, ya en el proceso del cambioen sf, basadas en acciones,
pero todas, han ejercido diferencias internas subjetivas. El proceso grupal quedo establecido, su
función fue cumplida, generarcambios en las subjetividades de las mujeres que viven violencia ,
en el establecimiento de una resolución positiva de conflictos desde diferentes niveles, es ya una
realidad. . ..
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LIMITACIONES Y PROPUESTAS

Con este estudio se busc6 explorar las dimensiones de la Ayuda Mutua dentro del marco
de la perspectiva de género en mujeres que viven violencia, desprendiéndose de ello la
Identificación del algunas limitaciones, asrcomoel planteamiento de propuestas queconsideramos
convenientes para la mejora del funcionamiento de los Grupos de Ayuda Mutua dentro de una
Institución como lo es INMUJERES. .

La operatividad de los Grupos de Ayuda Mutua creados en la institución mencionada, se
ven afectados por la ausencia de autoridad en cuanto al establecimiento de horarios de
funcionamiento de los gruposy reconocimiento delespacio comopropio.

La cantidad sobre la calidad del trabajo, es decir, las demandas de la Institución requieren
un gran número de grupossin calidad de trabajo en los mismos, ocasionando tagunas,pérdidas o
ausencias en el proceso de la ayUda mutua.

El conocimiento sobre el trabajo de la perspectiva de género (Lamas, 2004) y el
conocimiento del proceso de la Ayuda Mutua para 1os(1as) facltltadores(as), se hace necesario
para lograr que el grupo funcione en una modalidad autogestiva Los Impedimentos institucionales
y la falt8 de formación, asr como las fallas en cuanto a la aplicación del dispositivo grupal, tales
como la inflexibilidad en la aplicación del mismo, impedimentos para la retroalimentación del
modelo, demeritar la importancia de la participación del facilltador(a), y restar importancia a la
implementación de actividades, talleres, pláticas eventuales para el enriquecimiento de las
actividades de la Ayuda Mutua. .

La difusión externa que de los gruposde Ayuda Mutua se realiza, presenta deficiencias en
su Impacto sobre la población a la que llega, siendo Inadecuada, ' por no presentar un esquema
senCillo y accesible para su distribución y contenidos,. La falta de información por parte del
personal de la institución acerca del proceso de la Ayuda Mutua es un factordeterminante en la
calidad de la Información que se presenta. ....

Asr mismo'proponemos el trabajo de profesionales de psIcologra, identificando el lugary el
rol que les corresponda, recordando que los Grupos de Ayuda Mutua ofrecen beneficios que un
profesional no puede ofrecer, teniendo funciones de complementariedad para el proceso. Es

- Importante la preparación o capacitación de los(las) profesionales en psIcologra, en el manejo de
los conceptos de perspectiva de género, principalmente para trabajar con mujeres que se
encuentran en una situación de violencia, proporcionando información sobre problemáticas
especiales o moderando y facilitando el trabajo del grupoparael que ha sidoasignado.

Quienes se dediquen a la tarea de la asistencia grupal deberlan estar conscientes del
objetivo y dirección de las acciones en cada punto del proceso de la Ayuda Mutua, asr también
consideramos importante definir las caracterfsticas personales a potenciar y desarrollar parapoder
realizarun trabajohumanista, eficazy tendiente al lograde metasespecfficas.

El objetivo de la participación del área psicológica dentro de los grupos de Ayuda Mutua
serra el de creary desarrollar junto con las participantes unacultura de Igualdad y equidad.

Crear corresponsabilldad entre Ios(as) profesionales de las diferentes áreas de
INMUJERES. a fin de mejorarla atención integral de las mujeres.
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CONCLUSIONES

Terminada la discusión, es pertinente volver ahora a las preguntas iniciales que motivaron
este trabajo de Investigación y por consiguiente hacer un breve resumen de los hallazgos.

Es asl que será necesario considerar la medida del avance en dónde lo fue, en la definición
y comprensión de los conceptos, maneras de operación y lógica que se hace posible cuando
mujeres en situación de violencia, solicitan algún tipo de ayuda o Intervención para la resolución
positiva de su(s) problemática(s), particularmente cuando acuden a una reunión de grupos de
ayuda mutua, sin contar el trabajo Institucional especializado; la concepción que define a esta
estrategia de intervención, asr como el tipo de trabajo grupal recordando que de aur se derivo el
nombre de esta Investigación: mujeres atendiendo mujeres.

También será necesario comentar de manera general aspectos relevantes a la posibilidad
de abordar los conflictos y problemáticas que llevan a mujeres solicitar ayuda a su(s) problemática
de violencia.

Encontramos en este trabajo de investigación que los grupos de ayuda mutua se basan
principalmente en una relación social basada en la co/aboraci6n, a la cual se le suele denominar
ayuda mutua. Se trata de un marco conceptual en donde se configura una forma de relación propia
de estos espacios. Establece de inicio como fundamentales la reciprocidad, como una particular
forma de ayuda.

La Ayuda Mutua implica una acci6n social, en donde se establece una forma de trabajo
conjunto, basado en un posicionamiento subjetivo que se define en el momento en que se acude al
encuentro de otras mujeres en busca de apoyo. La decisión y acción inicial Instituye un principio de
responsabilidad. Simultáneamente al fundarse en la búsqueda de quienes puedan encontrarse en
similares circunstancias, se establece una polrtica de simetrra, horizontalidad entre las mujeres que
aur participan.

Los Conflictos resultan eou! un motivo de una bCJsqueda de sentido y significado, en donde
desde un inicio, se opta por hablar e interactuar con otras mujeres, sobre un asunto que se
considera común: La violencia que se vive; aqulla participación es por igual es decir la escucha se
hacer parte de las mujeres de manera gradual, con la pertenencia y la participación prolongada en
un medio social en el que cada caso se configura nuevamente en un dispositivo, que incluye una
forma de grupalidad y trabajo colaborativo.

Es en la Escucha de otras mujeres en dónde se hace posible la reintegración de las
mujeres al lenguaje y a la pertinencia y participación social: aqur los mecanismos operativos son
mediante la rotación de roles diferenciados que configuran una función de coordinación,
sustentada de manera conjunta; con el ceder de la palabra como un derecho de todas la mujeres.
Escuchar en una situación de igualdad que permite también autorizarse cada una para hablar,
precisamente porque las formas de las relaciones Inter subjetivas y la circulaci6n del poder, al
interior del medio ~ocial que se configura, están siempre marcadas por esa simetrla, menos
absoluta, pero enormemente valiosa y significativa en términos simb6licos.

Es en la asistencia a reunirse con otras mujeres en donde para hablar se rescatan
elementos de ayuda, es aquí en dónde la noción de las situación de vivencia de la violencia es una
situación común a todas es lo que se hace posible su reunión. Pero son el interés y utilidad de lo
escuchado, y la posibilidad de hablar que se hacen motivo suficientes para continuar. con una
participación que se hace cada vez más valiosa, y que implica una presencia constante, aunque
sea irregular. .
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Es aqul en donde se pasa entonces del aislamiento social y subjetiva, a una especIfica
forma de colaboraci6n social, esto genera la posibilidad de abrirse a la acci6n y participacl6n de un
mismo proyecto grupal en donde el discurso se da gracias a la seguridad y constancia del acotado
y normado medio en el que el grupo de ayuda mutua puede ofrecer.

Contar con una rica gama de perspectivas, discursos, posturas y de otras mujeres, se hace
significativo ya que permite un enriquecimiento, que pude ayudar a fortalecer el deseo y potencial
subjetivo para la resoluci6n de su(s) conflicto(s).

La participación social demarcada por un mismo esquema y forma de interacción hace
posible pasar de la pasividad y la repetición, a una forma particular de trabajo grupal, marcado por
el deseo de comprender y superar una problemática ó situación de vida, considerada común y los
conflictos que se le asocian; esto junto con fuertes procesos identificatorios y de vInculo al proyecto
y especifica forma de hablar, se integra una ética de responsabilidad a la forma de narrar en el
grupo la propia experiencia, compartiéndola con otras en primera persona.

. Es el espacio social en que se configura un grupo de ayuda mutua como una concepci6n
en donde se establece la posibilidad de generar una grupalidad especifica, que se constituye en un
gimnasio social para la subjetivacl6n, mediante procesos de interacci6n necesarias para superar
conflictos subjetivos y Psicosociales, que se asocian a una misma problemática común de las
mujeres que participan, pero que implican una multiplicidad de asuntos que al ser abordados,
hacen posible la trssformaclón subjetiva de las mujeres que lo integran.

Los grupos de ayuda mutua brindan un medio de contención y apoyo a mujeres en
situación de violencia, esto es por la forma de organización e interacción social que se genera en
éstos y a las nociones que los fundan. La participaci6n en este proceso, con importantes
componentes democráticos y de autogesti6n en d6nde se puede llevar a un aprendizaje en donde
se hace posible la construcci6n de un mayor nivel de autonomla subjetiva.

Asl mismo se destaca el desencadenamiento y/o apropiamiento de liderazgos y acciones
de empoderamiento, toma de decisiones que bien pudieran ser temas para futuras investigaciones,
esto muy propios y especIficos de cada grupo en particular. El aprendizaje va construyendo
momentos en cada mujer que participa en un grupo, asl como subjetividades internas que se van
requiriendo,

Finalmente los resultados aqul presentados y las anteriores reflexiones ofrecen elementos
para una mejor comprensi6n, identificaci6n y aplicaci6n a lo que se refiere a los grupos de ayuda
mutua como dispositivos de atenci6n para mujeres en situación de violencia, esto último
destacándolo para ampliar, retroalimentar a grupos existentes o integrar a nuevos modelos y
propuestas, no s610 para trabajo para las mujeres que presentan conflictos derivados a su
constante exposici6n a cualquier forma de violencia, sino además para los(as) profesionales que
prestan su servicio de asistencia, contenci6n ... etc.
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ANEXO 1:

ANEXO 1:
LA VIOLENCIA FAMILIAR COMO SISTEMA DE DESIGUALDAD SOCIAL.

MALTRATO BLANCO
AGRESIONES

ESTRUCTURA SOCIAL
JERARQUICA

GRUPOS
MINORITARIOS

ENTENDER SITUACIONES
PERSONALES EN EL

MARCO DE LA VIOLENCIA

r- --'o""C""O"-';MO ENTENDER
PATRONES DE

SOCIALIZACION
INCONCIENTE O

CONCIENTES

DE LA MUJER ES INFrE""R""IO'"'R"'-?'-- --,
CONDUCTAS
ADOPTADAS

NORMALES O
ACEPTADOS

LA VIOLENCIA SE MANIFIESTA EN DISTINTOS NIVELES

VIOLACION
FORZAR

PRESENCIAR
MANIPULAR

A13US0E'MOCIONAt

PRIVACION DE LA
LIBERTAD

CONTROL DEL DINERO

ABANDONO

FALTA DE RESPETO A LA
AUTONOMIA DE LA MUJER

NEGARLE EL DERECHO DE
TERMINAR LA RELACION

AMENAZAS
ACUSACIONES

GROSERIAS

NOA LA LIBRE
EXPRESION

DISCRIMINACION LABORAL

D1SCRIMINACION ACADEMICA

NEGACION DE ESPACIOS

COMERCIO SEXUAL

PAPEL HISTORICO

DESVALORIZAR CUALIDADES FEMENINAS
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ANEXO 2:

ANEXO 2: ELCICLO DELAVIOLENCIA,

. PATRONENTODASLAS

RELACIONES DEL ABUSO

INCIDENTES MENORES OCURREN.

LAMUJER TRATADEMANTENER LA
CALMADELHOGAR.

SEADAPTA A LAS DEMANDAS DE LA
PAREJA.

NIEGA QUE ESTA ENOJADA

LOJUSTIFICA.

PERDIDA DELCONTROLSOBRE
LOS ACTOS.

DETONANTE EVENTOS EXTERNOS
O ESTADOS INTERNOS DELHOMBRE.

SIGUEN CONSUPAREJA.

Aquí LA MUJER DECIDE DEJARLO
Y BUSCA AYUDA.

151

FASE DEREGALOS.

SECUMPLE LA
VIéTIMACION DE LA

MUJER.

PERIODO DECALMA.

PROMESAS DE NO
VOLVERLE A PEGAR.

SE SI INICIA ESTA FASEE'
DIFICIL QUELO DEJE.
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ANEXO 3:

Rueda de la violencia doméstica

. ABUSO·ECONÓMICo .
; ~No't~deja trahaj;'"fu';';'
¡~'d¿t~Te obligaa pedir

~~F~~

AMENAZAS
Te amenazasi hacesalgO

que no le gusta. peor si
dices que piensasirte.

Amenazacon matarte o.herirte
si lo haces, ~n quitarte~ hijos
o lascosasde mayornécesidado:

m~ queridas para ti.Te dicequese..
vaa morirsi te'Vas-:

AISLAMIENTO
Siempre te estápregunrando
tA quién ves? ¡Con quién
hablas? ¡Dónde vas ?Te
impide visitara tus amisrades
y fami~es. o que " " , ,'
te visiten. Te escondetus ) · '

cosas. escucha tus
pl~ticas. no te deja
salirsola.

VIOLENCIA S
Te toca o te Ílbligi ~:: <,
realizaraetossexuales,:'·..."
contra tu voluntad, Usatu
cuerpo para satisf.u:ersusdeseos,
sin tomaren..~cnta - ;it~:) :.~~
los tuyos. TedaJia fuiplr;- .
emocio.winmte'durante d
aeto sexual.

INTIMIDACIÓN
Te atemoriza con la
mirada, con gestos.

con gritos.con
acciones violentas. con

romper cosasdelante
de ti o destruyendo tUS

pertenencias. Te bloquea a la
. entrada o salidade la casa.

ESCLAVITUD DOMtsn:CA
Te trata como esclava y te
obligaa estar pendiente de
suS caprichos. No comparte
las rateas de la casa, ni el
cuidado de las y los niJíos.

VIOLENCIA EMOCIONAL
Y PSICOLóGICA

Te hacesentir que no haces
nada bien. o que estásloca.

Te echa la culpa de todo.
Se burla de ti,

te ridiculizay te humilla
ante familiares.

amistades
VIOLENCIA FtSICA o extraños,
Empujones; cachetadas,

.::"i jalonesde pdo. mordiscos.
paladas, machetazos.
torceduras de brazo,
cuchilladas,disparose "

quemaduras. golpes.••y la
muerte,
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Principiosy .(jneamientos
para el trabajo en un grupo de ayuda mutua

Concepto
Ayuda Mutua

Igualdad

Herramientas

Responsabilidad

Compartimos
experiencias

Fraternidad

Honestidad

Tolerancia

Escucha

Reserva y
Confidencialidad

Unión

Prohibido prohibir

Autonomía

Participación e
Independencia

Siempre sencillo

Autosuficiencia

Independencia

uenas relaciones

Renovación

Apertura

Principio / Lineamiento
Buscamos en el grupo la ayuda de otros con quienes compartimos
una misma situación.
Somos una comprensiva sociedad de iguales y tenemos una tarea
común: superar lo que nos agobia y detiene.
Para superar lo que nos agobia y detiene, aprovechamos las
herramientas que nos ofrece el grupo, buscando lograr mayor
tranquilidad y felicidad.
No somos culpables pero sí responsables.
Para superarnos, hablamos sólo de nuestra propia experiencia
personal.
Para apoyar a otros compartimos experiencias propias que
consideramos superadas, sin consejo ni juicio de valor.
Hablamos de lo que sentimos con franqueza: Somos honestos para
conocemos como nunca antes.
Aprovechamos el uso de la palabra para exponer y trabajar lo que
sentimos: quien tiene la palabra tiene el derecho de hablar hasta
entregarla.
Escuchar las experiencias de los demás es una herramienta central
para el crecimiento y trabajo personal.
Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo.

Nuestro bienestar común tiene la preferencia; el progreso individual
depende de nuestra unión.
Nada en el grupo es obligatorio, siempre que se respete el bienestar
común.
Apoyamos la autonomía del grupo como medio para fortalecer la
personal.
Cada grupo es autónomo e independiente y se gobierna con la
participación de todos sus integrantes: las actividades necesarias
para el buen funcionamiento del grupo son tarea de todos.
Lo importante no es la eficiencia sino la máxima participación.
Cada grupo busca ser autosuficiente, como modo de propiciar su
autonomía.
Como grupo somos independientes: no estamos afiliados a ningún
partido político, religión o institución.
Los problemas entre los integrantes del grupo, causados por luchas
de poder o prestigio al interior del mismo, dificultan nuestra tarea.
Los nuevos integrantes revitalizan nuestro trabajo: son la vida del
grupo.
Todos son bienvenidos: cualquiera que sienta que tiene un problema
similar al nuestro puede ser parte del grupo, aunque en principio no
esté de acuerdo con todo nuestros métodos de trabajo.

Otros conceptos
Solidaridad

Pares
Superación

Crecimiento

Acción

Primera
Persona

Comprensión
Calidez

Aprendizaje

Escucha

Trabajo personal

Respeto

Sociedad

Respeto
Reglas

Independencia
Identidad

Colaboración

Participación

Autonomía

Afiliación

Luchas de poder

Fraternidad

Tolerancia
Apoyo

Contención
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ANEXOS

5.1

¡Qué es WI grupo de ayuda mutua]

.\tL."tti.UHC: .11,,'n.l("iul1L."S \l~lII a_l ri.J'\ 1m pr"pi" s p.lu i..ip.ll1tcs de C:I\.... ~mpo cubrro sus
(u ..ru~ dI.: lJf"l:r.Ki,;n .( ;,:nc:ulllh 111\'. .11 linal JI.: L.·;ufJ r\.'u n itm se "p.l"=l lJ .:"m.al¡(3" raQqUI:
L i d.J IIlhl "ullu ihu ;.·;,,:ul1 lu 'Iu,,' 'lu iL. i.I~· puc:J.t.
l .... "-""1"" "' 111 1I1:1~ ' 1'd;I'" I"'hl"e: ll ... i.L' b... .Kli\i,LuJ..:.. y 1..-:IoptU1!U.hiliJ .ld.... L, r..-..:li/.3H lus
jJllIl'i.... illh·J,:.r.Jllh:' .Id ¡':fUl'u ,le lII.1n, ·u \"\1IUI11 .1fI;1

Un ~rll~\{' de .l~-ud;] mu tua '"~ 1111 coujumo de ~rSOIl.h que tienen un pwblcm.a(lim ón }"
..... reunen p.JrJ Ju hl.u y oIP('I).bC' .

Eu u n ~fU l"t de .I ~"lC.lJ. nnnua i.a... I'c;:'C"tm,ai Im.v..':J1l u rciorcs formas de mancj..r Sil l..-oblcma
..:unuin . J"on:b.: i'Ul.lfM:'-'11 'In l:"mil i:l. su tr-.all..ljU. su c~..:nd~ y ú)lIsi~ mismos. .
Un ~fU'~1 de .J~-ulL mUIUJ I1U a UII grop" I"olílicn . n:iip'hO IU p:ar:r. milit3r a favor de
JI~un:1 l,,'oIU.'.I . ,.1110 un lug,n p.u.! ..prcuder a vivir mejor y lograr t. mluquilidad.

. JIt"I.'
El proyecto de in~úgación Emomos Gnpaks AutógeiiitÍOJ
pllT"lA AyutÚtM_ de la UAM ---

Moddos para d tt:lb~jo de grupos de ~da mutuaa_
Existen ...·.trios mOOdm paca el nwjo de ésros grupos. 1;1 marOfÚ de 1,1$ cuales tienen
materiales de apc.,'Oy manuales en ¡nptEs y unos idiomas. En México existen materiales
principalmente de srup'» qu< aplican d UIL...Jdo de Alcchcl icos Anónimos. tales como
Comedores Compulsivos Anón imos o Neurótico$ Anón¡mo~. pero C$(OS grupos tienen un
contenido religioso que hace:ditlal en much~ oasion\."S obtener el apoyo . para un localde
reuni ones por e;cmplo. de itbrÍlucicmcs de gobiCft1o n emprCS2S priead as.. Ero¡ importante
pcnur 1:" las\'"t:n(;ljou Yc:ft:s,.·L"tlu.i.ls dd modelo que se va a usar ames de inici,u un nuevo
grup".

Apoyo para la formación de un nuno grupo ' - i.j~
u Fr:ucrnid3d de Gruptt$ ..1.... Aut~-ud2 ). A)-wb ~1U(w le ufrecc su all()Yu p:u:l b
fonn.al,:ión de nuC'\'O$ grupns.TdlctnOJiun n'HKfdo Laico r t=,..-nrrico de uaha iu del que puni -:
lomar id~ ~ indusivc usarlu 1.11 '-'"U.1l ~ puak ;lplicJ.r ;1 djst imos problema:.y ,it u.lt.:iont.·s
de viJa dI.: las pcrwnas. 111I""):fJ. d~'CllhK de: !os flÚS impor[Jm\~. J.nriglhl' ,. &:xirosu.;
sisrl:nus de:;ayud:1 mUlua.."f:nnhi ..;1 le.: ulrc..:.:mus un dire:t.:lorio n::aciOl1aJ de grupulO d~ :ayuJJ
mllm3 y ~ultuayud.a para que: )4." 1'Ollp C."n (;omaeto con gru('l's de I,;s que: puede ;.¡prcndcr r
(ornar ¡deIS.

El m"<Id,, de rf';lh;¡jo gru"...1.,ut: nfr..--':L·UlfK"", uno dc io.. n...uh:ult:.. pf~t i.:,'" ,1..ll'm~'t"Ctn

de im"OIig.Jción811M1IUI G,-upalb AlllotNtiNH ¡MTa /11 .-{rru/a AlutWl. 'IUI,' u ,,:uUl'\lin.ul..
1'1(1( d ;,\Itru RolJndo ~~'nuúu J...:.1 L nm:rl'kUd AUU·l1llUn:.t ~t\·lrup'll il ;lIl.l . UlIiJJ d
X".:himil..., (L1AM-X).

A parr ir de:dos f'llt."fWIUL ,¡uimo; tengan un p",hlcl11a couuin pueden iniciar un ~ruP() de
.3~"Ud.¡ mUIlU. ~.. uecesiean ser c:llpcci.ali.~ esbre n v.ni.... reodclos d..- IUNjo ~rup:tl qul,"
PUI:Je.,1 ~pliur. LU30 fundadores de uu grupu ('unsi!tll..-u ,Iil ;I"':JI o sala. qul," IJUl."tl.m urilizar
\.11 UI1 horario ~..tlia de la s.:U1.1lI;lop,.."CilictlS. ComiCnl..l.lI .l ditimdir inlcrmaci ónent re IJ'
P."fSUIl3..'i -"UC compartan su miMILJ siueci óu paf3 iniciar b~ primeras rL1I11il)l :CS. El inicie
de un nueve grupo de 3~"Udol mUlU.l (ambien es: un l'flKC",,' de :I)."ud.J. mUfU;I ; ...iempre es
necesariod ¡¡poro de Otros. el ccnseie de:personascon experienciaen g.rupos similaresy!u
de c:spc:cialü..t2.S. Una veziniciado un nuevo grupo 1.&., d<ci~i dl1t..s y la carg,a de trabajo }"3 nu
senn de I~ fundsdcres, sino r::-.... todos losparricipames. mediame rotación tic rareas ::
mecanismos dcmocrí(icos.

¿Como $e financia un grupo de este úpo~

¿Porqué un grupo de ayuda mutua puede ser !'anó~~

En un grupo tic ayuda munu JC puede Jubbr de todo lo que uno sienre )0 ~odo lo que: a
uuo le ba pa.ucJo. .....ra poder 3SÍ encontrar mcjor\.'S fl1fInas de ttSOlve:t -problc:nus de: vida
con d J.pO}'O de otros, que vin.-nUnJ, sin.txión simibr. ..
Por ~IC~ morivo s, ~ importamc d n:spe:toque implia. que todo lo qUt:se dice en d grupo
'! b i4.1,,"mid.JJ mi.~lUa de t.¡uicneliparticipan Ct1 el sea proh:giW. .

¿Porqué se dice que estos son grupos"autogesUws :--
.,:2

En un grupo de ;l~'Uda mutua sol.uncm e: participan personas que: viven un problema
(Omllll }' dl.~11 hacer algo pJr.J. resolverloy vivir nus felices ). tranquil os,
Por t:kmpll., ... en un ~rupo p.1r.t bmiliares de p:no~ con Parkirecu no put'den parricipu
pc;rsalll.I:O qtl~ no \il: ólltro c u ne proria Oh lOituad ón dt: \ida. '
:\l~,I1Iw ,,, ¡;;m pn!o im'iL'm()Q.'iinrulolC1uCa c:spcci.alisus. 1'2....que den plárias s.ubre temu
l'p.,;i(j~'1)'i. ~n oto~ ¡n'oifado!' no p'trt icipJn e:nI.J.S rc.:unioncs normólles dd grupo.
t n lal ¡;rupt' Jc oI}'UdOl mUlU..I no ha,· ~-WW;l.'i ni id 'Cs; lllda.l¡ bs funciolll"S. rola ).
H."SI'l"ulI~hiJid..dcs 1;lS ~umen In, prop io! puricipJl1h."'). po r tumus.
'Ci: H lo~ It)s iUl..~r3nlt.:s dd ~rupo en ~bttin momcnto rendrán b. fcspo nsahiJid3d de
,·ou hlin .Jr 1111.1 rt."tlll i,in. ~n'ir d oh.; t' ser d tC."«.lrcfU.
~ing"U1 p;Jn i.:ilu nt \." ~ m..:. impun.lIu~ por rene, un IÍtulo. dinero o ind uSopor rener m3S
ri\·mpu 1:11 d prup io grupu.
AI~lU1'lS grupus "' In inic::iJdos ~, Jn lJ .ayuda eJepf(\t~""i,malu. pero 1J. p3rticipación de:6[os.
.a!JnqIlC o imp"rramc. es L."Xrc:n13 .U~g.lpo..

~ , _ , - . . ~ ._ _. •-~ :-..:_ - - ::-r:.;-..I ~ .; :.; ~ .,-

.·Rol:mdo: Moniaño .es·:Mae:ittafeh:;PSlcO!Ogf:i7Sóciali deYGropo.Úú
-'litsórociones;-candidaraa Doaoreñ CiéntiaS SOéiaIeSt,Area.:dél'sieolCigfi:;'
:-Socia!' de ·GruP!lu:J~~ciq~n~~Yi piof~·6~~o~iado_; e!1.!d~YAM~_
:~~~:Inici~ ¿Sre~proymó:.~~y~pg:¡~9E~~~~~~i~~o..'d_e~I<i~~;

~E~CjP~~.U:~::s?g;;d~~s:!~~:"1~~?~~~f'-4f;?(';~: ·~~~~~;';f~1,i
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5.;: . _

RELEVO D E LA PALAB RA \ I

Al recibirla saludo y
digo mi nombre

•
Hablo cuando tengo
la palabra

No se puede arrebatar

Termino de usarla aviso
y la paso

Yo decido a quién
se la paso
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5.3

ROLES Y RESPONSABLES
ACTIVIDAD NOMBRE

SECRETARIO
¡MODERADOR

:T IEMPO
:LIBRETA
I
~ RECEPCIÓ'N

ESCRUTADO'R
¡
,

¡
1

,

j

..( ....

QO Fraternidad de Grupos deao Autoayuda y Ayuda Mutua
-

( , :~.:. . .
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La palabra es una pelota

Sólo hay una pelota

La recibo y digo mi nombre

Sólo hablo cuando la tengo

Yo decido a quién se la paso

No se puede arrebatar

Terrrtirro de usarla, aviso y la paso

8B Fraternidad de Grupos de Autoayuda y Ayuda Mutua

Teléfono y Fax: 54 83 74 09
Correo Electrónico: fgaam@yahoo.com.mx
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ANEXO 6

Esquema General que presenta la manera de creación de estrategias para el desarrollo de
habilidades Psicosociales.

Programación de
actividades para resolver

conflictos de manera
positiva en casa.

i ,.
-r -,

,,' ·'i
.... .........

::.:~- \

...'
'lo.....

Reconocimi
enlodel
conflicto

Identificar
conflictos en
las familias

de la
comunidad
que puedan
derivaren

actos
violentos.

Proponer
acciones
colectivas

que
prevengan
el uso de la

violencia
como

manera de
resolver

conflictos.

158

Desarrollar
habñldades

comunicativas
para la

cooperación,
con el objetivo
de regular los
conflictos de

manera positiva.
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ANEXO 7

LOS TRES TIPOS DE CONFUCTOS

Lo que se quiere

Intereses

Diferencias de Creencias

Lo que se Cree

Contraposición de Derechos Igualitarios

Facultades Legales que se
tienen

-=::::::::=========:::1
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ANEXOS

LOS TRES ELEMENTOS DEL CONFLICTO

CONTRADICCIONES

Incapacidad
es para
encontrar
altemativas
en un
conflicto

ACTITUDES

Posiciones que se
tornan ante un
conflictO·,
predisposición y
apatra por ejemplo.

160

COMPORTAMIENTO

¿qué se hace ? Y
¿qué no? En un
conflicto, por
ejemplo; competir o
colaborar.
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ANEXO 9

BASES DE UN CONFLICTO

Es una situación en la que existe un desacuerdo o contradicción entre
personas, familias, grupos o comunidades por obejtivos o metas
incompatibles en la que se obstaculiza la comunicación y se debilitan las
relaciones y se quebranta la confianza.

DIFERENCI AS
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ANEXO 10

CULTURA DE LA VIOLENCIA EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS

R A ICE S DE LA V I O L E N C lA

Desigualdades e

inequidades

CULTURAL

Vaoresdel
grupo de
dominación.
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10.1

¿ CÓMO SE DESARROLLA UN CONFLICTO?

163
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10.2

DIFERENCIAS Y DESACUERDOS ENTRELAS PERSONAS

Para analizar un conflicto hay que
indentificar ¿quién(es)? Esta(n)

involucrado(s) y cual(es) son su(s) intereses.

ELPROBLEMA

164

DIFERENCI AS

DISCREPANCIAS

ENTRESUS INTERESES

PROBL EMA

DIS CREPA NCIAS

DE PERCEPCION.
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10.3

LOS CINCO ESTILOS ADOPTADOS EN UN CONFLICTO

COMPETIR

i610 se gana a travéz
!e los demás.

NEGOCIAR

Todos(as) ganan algo.

165

EVITAR

Todos pierden

COLABÜ R AR

Todos(as) ganamos.

TESIS ~0rv
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ANEXO 11

ESQUB.ETO CUESTIONARIO DE ENTRADA I I
I

Conocimiento conce tual
Violencia:
conocimientos
vivencias
estrategias de enfrentamiento

• ..J

DATOSDE
INDENTIFICACION

. Expectativas de atención :
Grupos de Avuda Mutua

/

onOC¡mientos
vivencias
estrategiasde
enfrentamiento

Conflictos
cómo se viven los conflictos
cómo se resuelven conflictos
tipos de conflictos
propuestas para resolver conflictos de
manera
positiva.

166
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ANEXO 12

Cuestionariod~. ÉÑT.RÁDA:.Mujeres Atendiendo Mujeres
Indicación: Ayúdenos a contestar de manelF breve el siguiente cuestionario, el cual servirá para conocer algunos

datos importantespara mejoraraltemaÜ'las de att:flCi6ó amujeresquese encuentran ensituación de violencia.

Fccba:,~__~_
Hij....,. _

Ede. Civil: _--'-- _

l.-QUE ES LA VIOLENCIA? '

2.-CÓMO VIVE LA VIOtENCIA?
". -,

NOSI
' . ' .

3.-ES UD VIOLENTA?
EXPUQUE:..-_--:....-.:...__---..:--'-_--"~_ _.:... _.:... _

.•..:
.

4.-CÓMO SEDA CuOOA CUANDO VIVE UNCONFIlCTO? '

S.-QUÉ CONFllClUSV1VEA(."TU~1

6.-CÓMO LEHACE PARARESOLvERC~CTOS?

7.-QUÉ PROPONE PARA QUE SUS CONFLIcros SEAN RESUELTOS?

8.-51VIVIERA VIOLENCIA BUSCARlA AYUDA'!
PORQUE? . . . ' ....

SI NO

~ - ....)....::..--:=-~-------:---....,...--------

9.-81 UD CONOCIERA A ALGUIENQ~ VIvIERA.VIOLENCIA, CON QUE INFORMARCION
LEAPOYARIAUD? . ' _" " , ' .

10.-QUE CONOCE SOBRELOS GRUPOS.DE AYUDA MlTlUA?
......

l1ijAEST~UD. ENUN GRUro DE'AMAMuroA?

• !

12. ACUDIRIA A UN GRUPO DEAY1JDA·Mt1T.UA?
F{)RQUE: . ~ •

SI NO

.. .. ...

13.-QUE BENEFICIOS TaIDRAUNAMuiER QUE PARTICIPE EN UNGRUPO DEAYUDAMUTOM

" ....;

14.-CONSIDERA QUE ACUDIR A UNGF{) DE AYUDA MlTlUA LEAPOYEA UNAMUJERA
RESOLVER CONFUCTOS DE MANERÁPOSrnvA? SI NO
PORQUE ' , ' - .

' . ....

" .
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Cuestionaño de SAUDA: Mujeres Atendiendo Mujeres .
Indicación: Ayúdenos a contestar de manera breve el siguiente cueslionario, el aJaI servirá para conocer algunos

datos importantes para mejorar alternativas de atención a mujeres que se encuentran en siuaci6n de violencia.

Fecba:, _
Hijos:, _

Edad:
Escolari~'da-:--:d:----

Edo. Civil: _

l.-QUEESLA VIOLENCIA?

2...cÓMO VIVE i..A VIOLENCIA?

NOSI3.-ES UD VIOLENTA?
EXPLlQUE, , _

4...cÓMO SEDA CUENTA CUANDO VIVEUN CONFllCTO?

S.-QUÉ CONFllCTOS VIVE ACTIJAr.,MENTE,?

6...cÓMO LE HACE PARA RESOLVERCONFllCTOS?

, 7.-QUÉ PROPONE PARA QUE SUS CONFllCTOS SEAN RESUELTOS?

NO. SI8.-SI VIVIERA VIOLENCIA BUSCARIA A YUDA7
PORQUE7 ....:....- --:-_

mOONDE':¡
.~

_,_O _

9.-SI UD CONOCIERA A ALGUIEN QUE VIVIERA VIOLENCIA, CON QUElNFORMARCION
LEAPOYARIA UD?

IO.-QUE CONOCE SOBRE LOS GRUPOS DE AYUDA MU1UA?

r
11...cOMO HA SIDO SU ESTANCIA EN llN GRUPO DE AYUDA MU1UA7

. NO12. ACUDIRIA A UN GRUPO DE AYUDA MU1UA NUEVAMENTE? SI
PORQUE: .,...-__

-

'. ; :< " " .. ," L:;.:. . --'

; ,:~,. : '.

-, .í,

13.-QUE BENCFICIOS TENDRA UNA MUJER QUE PARTICIPE EN UN G~UPO DE AYUDA MU11JA'1

,
14...cONSIDERA QUE ACUD!R A UN GPO DE AYUDA MUTLiA LE APOYE A UNA MUJER A
RESOLVERCONFllCTOS DE MANERA rosrrrvA'1 . SI NO
PORQUE
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REGISTRO OBSERVACIONAL

ANEXO 13

Evento:
Lugar:
Fecha:
Hora:

, ,

,

169
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, ,
:;". .,«.

~ '. t .

GOBIERNO DEL'DISTRITO FEDERAL ,
México, la Ciudad de la Esperan:zá ' .

170
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tESTIMONIO '~ I:.. .t;i
• mi nombre es _ ' 1.: y sov una .mujer como ~alquier o . " llegué al \i\...,~.;.
~'Ji!':J. ~ de auto aruda . .. por la maravillosa Gra · a " a"uda: i~.~¿.:,.

[
~ . _ . 11mediante una aml.ga . 3:;1'

....:.:': - I~ua do mi amiga me comento que asis1:ia a un grupo de auto ~.vuda. Yf . '~tiK~i
,Y::?,¡, . • _ _ ' 'mIr'2hVito, pues me > ,
,, -. . hiz~ p'esar en ¿Como~ ¿y~? ~ )b~ ha asistir :aulf~rupo d.~ :. '- · · fl!~~{; .~,,¡Y:~:i,t!~ -
~ n~~.a que ~er, a~emas yo no tenl~ nada que ver con esas ~e~~~s ." ~:~~~~~",,

., Iproblema~;:con ml.pareJa, tampoco con mis padres, yo er:a una m~ ~.~ npr~ ,;l1Ié:1s ,·per:o.~" "
nada ma ~ que Iba hacer en un lugar como esos, Pero . sorpresa ' me tenia ~ ' ,}3

.. ~,vi da. \, ,:-' ej :i;';:,

j [pn día a .acompañar a mi a~,ga ~olo por cU~ios( q~e ella ,!,e había l>!#i:
~J"p:mu!D1:a do . :Je habia sel'V1do muchº ,y ;,que se sentía . mejor a partir de que . t-~ u~ ,

empezó air onsé que al ir no teníaJlada que perder estamente tenía ."muchil"' ",;
aañosidad y d --l'se ha .derivado un gral1~'mbio en mi' I -,-. " -

Me di cuenta \ a .que eera No tener nada en co . ' esas,personas, lá que No ';. ., :\ ~ " :; .' .
_ u ' _ ~ Relacion estructivas con nadie -¡ estaba m .,muY'l;quivocada;: de h c:ho lo:'

:":'{lIevab~ una rela ~~CtJya' ~on ella misma, p. ""~, ., ,, . -~i,~~~ia aado c~enta,-v,no.~1.9"'," ~ :~f ;
'leso, smo que lIe nos ltenlendo una relaabn :éI~cti~a.con~,~s:pa~~:t con :s\1TI ~ ~t ·

"parej a al llevar u ~cióri ' dependiente y 1&dep,~~~J~n~· y . tuíJlt~~impo~r'te , ,he ,, /; .:
'aprendido a conocer _ '.por que ni siquierasabiaqúie:~:'ént'~~: ~ - '}~ '. ' . . , .;-i- Y' - t.
~ - ,~~_ -.--.;"r · __ .__ '. ':,.''-:';"'._'..0- :-----.

oy por hoy tengo ta ..n~s~Sas qu fágradecer ~I-grupo ya que ~
. -'.~- -: he logr tteglrXriiUchas ctitudes ue me estaban haciendo m

'tiaño como por eJemp o , [CQr:locer el ,procéso ue lleva erdonar yo pensaba que no ~

una persona que guard res.yhoy!por hoy descubrí, efectivamente que lo &OV f,

.... .'Y eso no es lo grave, lo gra .'ecoriO&rlo y como consecuencia a no perdonar y ~

'" _. uir agrandando mi amargu ' , ' .:i;~;/
J1~ -En el grupo aprendí el proces , o.nary que no se puede perdonar de un día para f:, "

#,.""" >otro como yo pensaba, y así co " ti~d,ría enumerar un sin fin de situaciones en las '"
ue el grupo de autoayuda me ~"~do asalír adelante, de hecho no se que sería

. l . ... si no hubiera llegado a rqp:~i.~qüizáestaría muerta ya que tengo tendencia ~.
!*t~rlll suicidio, h~ }ogrado supe,"?r un? l~'"aéi~.~;; hC?Y puedo ~a~lar que estuve}nvolucrada ..;

•..t.(.,.: t~? una. relacíén donde. habl~ ~flol~ri~ · ~.:J.,~. i.,cao'.:. y pSlcologlca , he a~ren_~_'~~ _~_~~__~~ ..
:\ )oviolenCla no solo es física ni pSlcologl :.''10.:tJ~sta el sllendo y la IndiferenCia son una ...
,':': e las manifestaciones más agresivas é~bay:; , pero muchas veces ignoramos que
~mos inyolucrados el,l/Relaciones D :_ ; ':,~á.~~Y sobre todo que a nosotros no nos "8 6 ~ ,
. o nos esta pasando . 1' . ~.~;; i:'; :¡t.:

Espero que '~~1 leer ~o te des cuenta l~~éí.4~~uedes estarte viendo reflejado en un ~ ..: /

\>;<7~~" ,tal ~com"1t me vi rellejada . '~ar a varíes de mis compañeros dél=' .1
: ;:: :; ¡;¡ec':~~,_la av, ctr'esta ahí solo ,; irte, te estaremos esperando dispue&tdl: l
" . edtha ,e.1> , c-' .. ~ i.{i' ;'
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/-40. ~()+e fié., de ~ie. (~tfo fW w-czJ .o eh 1KI Ol1lftlCI o

r.z3oÓo ~() la pueko eh ~-b 001'11-<0.

¡"\0 ar:st>yqv:f. ~\'ldo if)~e o LI'"b o.scz-.s.odQ ps ica\i1 1C(

~c.0 vCa ~ YYl 7 {Xc16ma .
/..o ~tlMI:!.\Cl 2~ b. Th.Yl\(~O rb.nt<c .h\ :140 ,b sido, fo.
2e Ol -ceabY o. Co~oo..(~ el m~ \'Y11S\1q, a. ~()t\'\I' 10t~~-

CJ.S ~'t'Y'oC.l6~bque VtVe y SI@n o a. ~v
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- .- "< ~-:. ~UAj "'.....~""'..... ~ ...,u~csn.Ul'1 UAU.rv un ftU 1~AYUVA ."UA QU'
llliTABAPASANDO POR UN PROCESO DE SEPARACIONEL CUAL ME .
ESTABA CAUSANDO MUCHO DOLOR. ENOJO, TRISTEZA Y TODAS MIS
EMOCIONES FUERA DE CONTROL.

AL LLEGAR AL GRUPO DESCUBRI QUE NADIE ERA RESPONSABLE DE
ESTOS SENTIMIENTOS MAS QUE YO MISMA, POR QUE CULPABA
PRINClPALMENTE A MI EX PAREJA SIN DARME CUENTA QUE YO ERA
RESPONSABLE DE MI VIDA

Aquí HE ENCONTRADO RESPÚESTAS A MUCHAS DE MIS PREGUNTAS Y.
ESTOY CONOClENDOME DlA A DlA SIN HACER RESPONSABLE-A NADIE
DE MIS SENTIMIENTOS.

AL COMPARTIR CON PERSONAS QUE TIENEN LA MISMA PROBLEMÁTICA!
QUE YO Y AL APRENDER A ESCUCHAR HE DESCmlERTO QUE SOY UN :
SERHUMANO CON DEFECTOS Y VIRTUDES, Y QUE LA ACEPTACION y ~
AMOR SE ENCUENTRAN DENTRO p'E MI: ¡

DOY GRACIAS A DIOS POR HABER PUESTO EN MI CAMINO ESTE LUGAR.
A LA PSICOLOGA LAURA y A MIS COMPAÑERos QUE FORMAN ESTE
GRUPO, POR QUE ESTOY APRENDIENDO A VIVIR;-

LOS PROBLEMAS SIEMPRE EXlSTIRAN PERO LAS HERRAMlENTAS QUE
ME DAN ME PERMITEN VER LA VIDA CON OTROS OJOS.

GRACIAS

. . ~

.,1 i . '
. .-

, , ~,

175 TESIS CON
FALLA DE ORIGENNeevia docConverter 5.1



/ (( I a d ( O
,3 eSG€- ~G r üiílCl e r l s (.5 e Utd e (1 e 1(=\

ko '
~Cll\\\'\l'Í J \jCi qu~ YY\ \, YUYJ~ Dbso de

, ~O((,U()1 U (O { e ¡-eh ," :pa10 yV1a Y\ (rO ~ 0I'lf w\e' ,~

\'5e5f~Q \bwte o. loQcJJ~\ ?l~leV1c1o ºY~ek
,(C0\(\)3~c.C\ '¡ rvt~ "W101ry7dcx~(')V) el ~ e''/. v1, fI

~'-n.e b:SQC\v00 "so\u Q\Q1'(7e~ o.\JJ\1-S 6(!0 !ofe u.../tlK-s;' ,

)\'() -~ ~'(\<::~ () YlO\ u~ do. --t--(} i/) e¿ u 11CA ce»: , ¡{).( 

,"\l_H"\ ~ 1<e',O -s:::b.:-(:'~el CG n 14.J \3o ..

h al o. de8Du¿S eh d\ u{l ~ u=~A.'Oa wee dC\/

J~ que- <:'.'((3 0 ~~ Cc'{1oC~Ycut~ Qrn=~de~

Tt"(2Cy~nC ~ y- la et~ s \. 'CvAo \/ QU \ e '("C)~

.
,
¡ . ..

176 TESISCON
FALLA DE ORIGENNeevia docConverter 5.1



r ,

9¿y.u¿ tl-tL ( c t¿)

J

n 11 . ( -
(A cA...Ll/LvC'f-{ / c;;'_.I.,uJ

177 TESIS CON
FALLA DE ORIGENNeevia docConverter 5.1



I

, .~ / n.'
. r · ~\

,.....

Jo U~t ?o/l/7o-rv-: /f1t Se " I;~ d so/er''''~ 1 ;:/-r; de /"?~
110 <r: r-» Áe:tC<L<.

Jo 4v~ ~</: 1'" /I'1"d70 .s.: ;:+~~.- h/" ¿;·o /??/

)¡ P, vVl~~

i

<(;\. ~f; ¡11 .Ave Ve. Z / -e.

fya r'~ /o ck/~¿
.'J1 ¿ IrQ. f~q ¿;"

('~ mi j,/,' dv.
&h1i /~ej ~I.- '

/1t v ¿ ) /1/ve)717 A.s&r~~¿

laj-vl .~ ,,)7l t' ~.sc"/c.4~~ f?<./e A;jvi <2--1

ele c;;-y ;ft..,-¿, e..> 4'/-o/é' ¿~~ e?7~áS ~ 0"6

s' . "",""" }6 Á o/(/ 'Í-'~C<- tY""'~~

178 TESIS CON
FALLA DE ORIGENNeevia docConverter 5.1



t

(ji

r
..-l

~

~
~~80
cn~cnO
~<
E- .....:¡

:i!
~

es

--J'

Uf:' no s rFCC " -

s\'O r mo n¡o a Jo ' ' '
<2n e I elee i er! o

Je

¡Ó

008 15

------ ----"""--""- _ .

unforo m I come

Con.iar ' CO I1 Gil

I 1 " I . -~ '/r-' -\. I I "/ . (; - ' r Di v @s G ~ [7 o (- .<:" I ()n (o e E 111 C ' ,,; V L I /1 e'r ti J E' S E' o ,
/ ,

Je /o r n c. e, , hfe r mo ti a tl'l o 'JJ -'S o Ir el() rh:.. ('J ma S I Q.S PeL'e Q 111 (' ::;

' 7 \J 7'
o rE' I mo 'S J re() j(J mosJ S o n o rn os , ,

CCIOZO~ O d' eY-fresút mi mas honJe' sC'JIJir

d ser /JFfoJa .: freso 0fr¡o,sor le! sí /",f!C/O

e i1 u11 QS e(1 e í o je rESP ro lo s í /1 S E ¡- er i j¡ e (1 la)
I I

JU(5foclo 1 conJenoJo¡ /)1

r~ sobemos loe ",J un 01 caS9 a e 'G nJ o : / / o ,c " .: ,

. - <.-

~.. ,

Neevia docConverter 5.1



.. ,

o
ro
r-i

z
~

z9ofX:
uD
cn~

cn Cl

~:3
.......:¡

~

, () / ~I " / \j¡
¡VE) eh éJé'lCJ na s rn o s (1 í elÚ J , e fJ o Ira 5

5e Van e/ariJo come el -Lro!exr de uno

de Solu el d I¡ierlo/
honi G nos le nPIllOS eh"r Ió'eho

., Q / o Ye z

mo S len-1o
..J

pio n!¡¡a /0 -5 f ro e !?,s 0 ,':;

O } 08 70 e / o jo S Jo s

Grodo s i.: for ju trlonerO m
d

¡ ecolar
de ser) OSI fe ocerlOhJOS el le'eremo

s

Groclos o ~4 Jns / Lc¡~~ ;; o laja /xr9CfJO <'

9
c

'i!. !e~J (J ¡C!? vPt e o J: es -/o J i'" o l t , r eS(CiCJ c.;
fCI /1 J1 Pee e; c¡ r I e,,') J~ t , njo r /0s Q 7() len '9 S , O

j I?~ ,12 o'e .s, e/ ,0 i ve / <i2 eCenó1'» í C\j f aro t (Ja r U!J O JI" I oei (1

eEl'C' !ue Si n et» iC// /a ne ces!c!cf:; E' KÍ "Jle I? /1 ¡ e elcc;
los n,',V)GS S o cí l') ~s J el rlv¡!yio dl2 Joc fc'/C
Q9 Jerec.ho de ¡ojo -Ser Z!ufHCino,

Neevia docConverter 5.1



Ll~ 5t~. lX\D ISrcxo~~ &2-~~/
Cl~ cM ddcr ck bs ~m:kI pt?íO C(e.gc> &2
toI e r-0 pio oda ·
~~f C?f~ a , erQ)rit'(O'( (Jl PCXIfui FíO \llll~

~í 0,- ~í' Q 1a\Yo ~ CA mi Vl\t~1O'Q, .

Ap'erc:IT Cl ch\YltQ.- ~(1lq ~ @l ope{o,f¡\.}o
~\~ ~ cí'- ,,'d-~ ~. o \(Y1Q\\.1)S do. lD Clo1q
~ \.iªl ~\dod .

0~octú5 fC' CCntfll'hi 9 ~I'VI'Q.

,

" I

181 TESIS CON
FALLA DE ORIGENNeevia docConverter 5.1



182 TESIS CON \
FALLADE Oj\l9mNeevia docConverter 5.1



H
~ ~
~

.~ ~~' --)

~
~

~ ~ I
.~ ~ .

~~.~j
. .~...~

' \. ).
•.

j- .

'. . .~ . .

183 TESIS CON
FALLA DE ORIGENNeevia docConverter 5.1



/

ro I/'~ a,.· 'f"::I ". deo'D #,11'1 "la
'f'efJiM, f· ;JI-e"J, ,.IM l1'li/., ",.
...,•.
:,ti .~.. Dlk,¡ ¡, -k ".,JtI ,. leJa
....~ 'I,ft a~$O.,..

J ~

"e ~ietl/~ 1t1fJlf fT/;,/~ ¡wr ,'fJe'-
~ tkf,."J.J;. a ~oJ,a~.ta e
:-:6 ~ ea ~«.. 1M .,.;¡. .
-r , I 11M ..,tá.

1A4 TESIS CON
FALLA DE ORIGENNeevia docConverter 5.1



.'
< • , ,

.. "-

..
S I Y? cfl a no..S

SI:' ~»e /

rn (./rY el"",r 'yO,,,,,- e :.¡G........

e/e V L t/L" (~

/,.-;?:Tc/e-S e.;« /?a<- ¿c..yL¿~

P -bv S ·~4 b<>- e. ne....o y/-r.,....a. y ~,{./ ¡o.....

;:t() C- y e: t:> ,2 ¿/e:.. 5 /' ~ e. Vl e,p vr Tr c:::..

ye-'af0rJI C{!J yo. Je.st·'G... C?tP~

-?a S¡1<:E-~/o;1C<s ¿í C!.L:> Y? ~ S e-~<zheY~

~; . "

1 8 5
TESISCON

FALLA DE ORIGEN
Neevia docConverter 5.1



UeJu~ Q e* j('uró .bvsco."clo Cl~"JQ ,
+e"jo \II'\Q reloc,';", Jes.tNc.tlV~)t¡ po,.. o !.9'h
c:crr»rl~o5. L(evc vO(""'C1€> 6eEalOnes 00;') 'el

jNFG> ~ me e&t~ qc.¡udcmdo a é"tet'lt:ier 'fue eso
1M e5 Í>lle(lO po1"a ty1; b,e"e4a("")aÓ>11 ffIIe rito
frII)chO ~ arre....Jer.1)1 estor ¡v/ me 51ellto I
'1'e41!) ahora $00'1>..-'0 ..,q6)~/e= <l entender-
la '+0 Ie r(J¡r) e la} e6C(Jcho hob lal" Q mIs. COW1>p0"'7'e1QS

I
~· . +Of'ImO a ~o de c.adQ ,uno. , '

~ I
C,omll VC' '"elS CGm laJeYlt~ _ ...~ 9lJle .antes ....e !
e6$Tai q+"cJ,vo • . i

~le(""~a¡~enJer a acertq,.",e (XXl bd+cTos i

,/,elJol,JaJes 9ve te~o> 't Qe~Chal'";11e _ '

186 TESIS CON
FALLADE ORIGENNeevia docConverter 5.1


	Portada
	Índice
	Resumen
	Introducción
	Capítulo 1. La Institución
	Capítulo 2. La Perspectiva de Género
	Capítulo 3. La Violencia de Género
	Capítulo 4. La Familia y la Violencia
	Capítulo 5. La Ayuda Mutua
	Capítulo 6. La Resolución Positiva de Conflictos
	Capítulo 7. Método
	Capítulo 8. Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos

