
1I 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOM!. DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

"APLICACIÓN DEL MODELO DE SALUD COMUNITARIA PARA HOMBRES EN 
LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

XOCHIMILCO DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO SOCIAL" 

TE S 1 S 
QUE, PARA OBTENER EL TITULO DE: 
LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

P R E S E N T A: 

MELGAREJO JURADO SUSANA 

DIRECTORA DE TESIS: 

uc. MARIA MAGDALENA GÁMEZ ARR IOLA 

MEXICO, D. F 2006 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 





A Mis Padres 

Sofla y 11loisés 

Con la mayor gratitud por los csfilerzos realizados 
para quc yo lograra terminar mi carrera, 

sicndo para mi la mejor hercncia. A mi madre, 
qlle es c! ser más maravilloso. Gracias por cl cariilo, 

c! apoyo 1110 ra 1, y cOI11/Jrcl1sirJn 
qlle desde siempre me ha hrindado, por glliar l1Ii camino. 

A mi pmfre po/' sc/' ma/'aviffoso JI q/le siempre he adl1lirado. 
Gracias por g/liar lI1i vida con energía, por lograr lo q/le soy. 

A quienes me aprecian 

Por cste Illlestro logro. Por el apoyo incondicional en todo 1110l11Cnto 
por hahenne glliado, por nuestra amistad incondicional, 

por la con(lanzo hrindada en momentos dificiles JI 
CI/ especial por su carii1o. 

Gracias 



INDICE 

l~llIZODUC:C:IO~ -------------------------------------------------------------------------------------1 

1 - M /\ R C:O TEOR 1 c:O--------------------------------------------------------------------------------3 

l. 1 Perspectiva S istém ica---------------------------------------------------------------------------5 

1 . 1 . 1 Fa 111 i 1 i a -- ---- ------ ---------- --- ---- --------- --- ---- ---- ----- ---------- ---------- -------- --- -- --R 
1.1.2 Premisas Búsicas del Modelo Sistémico en el Fenómeno de la Violencia --------10 

l. 2 Perspectiva de Género ------------------------------------------------------------------------1 1 

1 .2.1 Género --------------------------------------------------------------------------------------- 11 
1.2.2 Estereotipos y Estereotipos Sexuales ----------------------------------------------------12 
1.2.3 C:onstrucción de Género ______________________________________________________ -------------12 

1.2A Sexo y Género -------------------------------------------------------------------------------15 

l. 3 Mascul inidad-----------------------------------------------------------------------------------16 

1.3.1 La Masculinidad llradicional--------------------------------------------------------------17 
1.3.2 La C:onstrucción de la identidad Masculina --------------------------------------------17 
1.3.3 El Patriarcado y el Poc\er------------------------------------------------------------------ 18 
1.3A Perfil Psicológico cle los Hombres Violentos ------------------------------------------ 20 
1.3.5 Perfil Psicoló'gico de Mujeres Receptoras de Violencia Familiar--------------------21 
1 .3.6 M ascu I iniciad y Viol enci a------------------------------------------------------------------22 
1 .3.7 c: aracterÍ sti cas de los Hombres Vio Ientos----------------------------------------------- 23 
1.3.8 Sexo, Amor y Violencia------- ------------------------------------------------------------24 

l. 4 Vio I enci a Fa mil i ar-------- ---------------------------------------------------------------------24 

1.4.1 Definición de Violencia de Acuerdo a la Ley de Atención y Prevención de la 
Vio lenci a F ami liar para el Di stri to F ederal ---------------------------------------------------24 
IA.2 Mecanismos Psicológicos de la Violencia-----------------------------------------------26 
1 .4.3 F am i 1 i a y Vio 1 enci a-------------------------------------------------------------------------2 7 
1 A A llipos de Vio lenci a--------------------------------------------------------- -----------------2 9 
IA.5 El C:iclo de la Violcncia--------------------------------------------------------------------30 

2 - INSTnU<=IO~ES QUE ATIENDE~ A LOS HOMBRES VIOLENllOS ---------------31 

2.1 Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar PG.TDF (c:AVI)------------------------32 

2.2 C:olectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias A:C: (c:ORIAq-------------------35 

2.3 Unidad de Atención y Prevención a la Violencia Familiar (UAPVIF) ---------------37 



" 

2.3.1 Modelo de Atención y Prevención de la Violencia familiar del Área de Trabajo 
Socia I en I a U APVI F 'Xoch im i leo-------------------------------------------------------------------45 

3 - MODELO DE SALUD COMUNITARIA PARA HOMBRES -------------------------46 

3. I I!1 t rod ucc i ón ------ ----- --- ---- -- ---- ---- ------- -- ----- ---- --- -- ---------- ---- ---- -- -- ----- ----- 46 

3. 2 M etodo logí a de Tra baj o Soc i al-------------------------------------------------------------- 48 

3. 3 Modelo de Salud Comunitaria para Homhres J\. C ------------------------------------- 49 

·3. 4 M atcrial el idáctico----------------------------------- -------------------- --------------------.---54 

4 CASO PRÁCTICO DEL MODELO DE SALUD COMUNITARIA PARA HOMBRES 
EN LA UAPVIF XOCI-IIMILCO DE OCTUBRE DE 2004 A ENERO DE 2005----------74 

4. 1 E val uaci ón del Mode lo ----------------------------------------------------------------- ------7 5 

4. 2 S i s t em a 1 i zac ión -- ---- --- -- --- -- --- -------- ---- ---- -- -- -- --- -- ---- --- -------- ------ ------ ---- -- 8 1 

e O!1C I us i 011 es -------- -- -- ---- ---- ---- --- ------- --- ----- --------- ------ --- --------- ----- ------- ------ -- 1 04 

Su gerenc i a -- ---- --- --- --- -- -- ---- --- --- --- --- ----- ---- --------- -- ----- ------ --- ---- ------ --- --- ------ 1 07 

R c rerenc ia B ib I i ográ fi ca --- ----------------------------------------------------------------------- 108 

B ib I i ogra na Com p \cmentari a------------------------------------------------------- --------------- I 1 () 

¡, 



INTRODUCCiÓN 

El fenómeno de la violencia familiar es una problemática social que afecta a Illuchos sin 
hacer distinción de sexo, religión, edad, estado civil, nivel soeioeconómico, ctc; 
involucrando a cada uno de los miembros de la f:lmilia, y en especinl a él (la) probable 
reeeptor (a) y él (la) probable gencrador (a), además se da como produeto de factores que la 
legitiman social, económica, religiosn, cultural, institucionnl y familiarmente, n trnvés de 
creeneias y vnlores acercn de lo que es una mujer y lo que es un. hombre, que hnn 
proporcionado a nuestra sociedad un carácter patriarcal y jerárquic~, que define a los 
hombres como superiores por naturnleza, confiriéndoles el derecho y responsabilidad de 
dirigir la conducta de-las mujeres. Estos estereotipos de género, transmitidos de generaeión 
en generación a través del tiempo se han perpetuado principnlmente por la familia, escuela, 
medios de comunicación, etc. 

y otro de los problemas es que a pesar de los esfuerzos realizados por numerosas 
orgal1lzaeJones interesadas en difundir y promover ideas aeerca de la igualdad entre 
géneros, existe un siste.ma de creeneias más nmplio sostenido por varios sectores de la 
pohlaeión que tiene CO¡110 premisn la noción de que el hombre tiene el derecho y oblignción 
dc imponer medidas disciplinarias para controlar a quienes "tiene a su cargo" y de esta 
manera seguir legitimando el fCnómeno de la violencia familiar. 

En el Distrito Federal para lograr la atención de la problemática de violencia familiar se 
creo la Ley dc Asistencia y Prevención de Violencia ramiliar misma que contempla en su 
modelo de atención, la reeducación tanto para generadores (as) así como receptores (ns) ele 
violencia. Situación que pone de manifiesto la necesidad de atender a los hombres que 
ejercen violencia dOl11estica ya que el 98 % de las agresiones denunciadas son provocadas 
por ellos de acuerdo a las estadísticas oficiales, y por lo tanto hay que sensibilizarlos para 
que modi liquen su conducta violenta por nuevas relaciones con equidad. 

Es ante esta problemática que se considera la necesidad de modificar la cultura de 
desigualdad de género, atendiendo a los probables receptores así como a los probables 
generadores de la violencia familiar, ya que son responsables de la violencia familiar tanto 
los que la ejercen, como los que la padecen, y para lograr el cambio existen diversas 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tienen como objetivo brindar 
atención a las partes que interactúan en el fenómeno, a través de un trabajo 
l11ultidisciplinario. En las instituciones se da más el trabajo con mujeres, ya que es el sector 
de la población que demanda más los servicios; posiblemente porque es la que manifiesta 
de manera más abielia la necesidad de atención, puesto que en la mayoría de las ocasiones 
ella es la victima de la violencia. Dentro de la gama cle instituciones se localizan las que 
clan atención a los hombres (agresores) siendo mínimas y si le sumamos la I"alta de cultura 
y educación sobre su cuidado y salud mental da como resultado que ellos, resten 
importancia a la atención y ayuda de profesionales en su problema de 'flolencia familiar. 

y siendo el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias (CORIAC) una institución 
especializada en el trabajo con hombres, y las Unidades de Atención y Prevención de la 
Violencia ramiliar (UAPVIF) que aplica la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia 



Familiar (LAPVF) para atender a toda la familia, que padecen violencia familiar que 
atiende a mujeres y hombres; estas dos instituciones elaboraron una propuesta de trabajo 
de Salud Comunitaria para Hombres para aplicar en la Red de Unidades del Distrito 
Federal; mismo que se propone poner en práctica con generadores de violencia que acuden 
a la institución. Y después de haber revisado el material que proponen estas organizaciones 
es que he tomado la decisión de aplicar el Modelo de Salud Comunitaria para Hombres; en 
la UAPVIF Xochimileo para conocer la efectividad, alcances y limitaciones con el 
propósito de mejorarlo o adecuarlo a las necesidades de la población objetivo y de esta 
manera socializarlo para ampliar la atención a hombres, fomentando una cultura de 
prevención y atención que los beneficie. 

El presente trabajo se integra de cuatro capítulos que giran en torno a la problemática de la 
violencia familiar: 

Para obtener un antecedente teórico con respecto al problema de la violencia familiar y la 
Aplicación del Modelo de Salud Comunitaria para Hombres desde una perspectiva de 
Trabajo Social se construyo, en el capítulo UIlO un marco teórico que peJlllita una visión 
más amplia del fenómeno de la violencia familiar a través de la perspectiva sistémica, la de 
género, la masculinidad y lo que cs la violencia familiar. 

Por otra parte en el capítulo dos se hace referencia a las instituciones que atienden la 
problemática de la violencia familiar y cuenta con programas para trabajar con hombres, en 
este apaliado se incluyo el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CA VI), el 
Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias (CORIAC A. C) y finalmente la Unidad 
de Atención y Prevención a la Violencia Familiar Xochimileo (UAPVIF). Lo que permita 
tener una visión acerca de los servicios de las mismas, y las dos ultimas se revisaron 
además porque son .las participantes en la elaboración y aplicación del Modelo, de atención 
brindándoles un servicio especializado. 

En relación al capítulo tres se presenta la información que comprende el Modelo dc Salud 
Comunitaria para Hombres, objetivos, metodología, material didáctico, así como la 
metodología de Trabajo Social. 

y finalmente en el capitulo cuatro se presentan los resultados de la aplicación clel Modelo 
tales como: la evaluación del Modelo, la sistematización de la experiencia, finalmente se 
integran las conclusiones y sugerencias. 
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J MARCO TEORICO 

Dentro del marco teórico conceptual se retomara la perspectiva sistémica, el enfoque de 
género y la masculinidad para analizar el fenómeno de la violencia familiar, puesto que el 
motivo del presente trabajo es la intervención con hombres que ejercen violencia familiar, 
ya que en un 98 % son generadores de violencia familiar, y por esto se pensó en abarcar 
las teorías que aportan información para la comprensión de la temática en estudio. 

y teniendo en cuenta que dicha investigación se realizara en la Unidad de Atención y 
Prevención a la Violencia Familiar Xochimilco y tomando en cuenta para la atención la Ley 
de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito Federal, fundamentan su 
atención, en el Programa General para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 
en el Distrito Federal, y se basa en el enfoque sistémico,,,t y por este motivo se considero 
en el presente trabajo la perspectiva sistémica, ya que proporciona una visión que 
describe al individuo como subsistema, pieza de un sistema familiar, que a su vez 
conforma un fragmento de un complejo social impregnado de interacciones, que por 
consecuencia dan lugar a expresiones de diversa índole tales como: apoyo, rivalidad, 
amor, odio, honestidad, engaño, buen trato, violencia, cte. Y la mejor manera de lograr una 
comprensión de las relaciones humanas es entender que el ser humano se encuentra en 
constante comunicación con otros seres que rodean su entorno y el resultado se encuentra 
pertneaclo de una l11ulticausalidad conformada de elementos que retoman este enfoque para 
el análisis de la familia a partir del cielo vital, la jerarquía, alianzas, tipo de familia, etc., 
que permite una visión mas (\\l1plia de! sistema. 

También se considera e! género como elemento central para la comprensión de la violencia 
familiar, mismo que se construye permanentemente. Así es como las identidades masculina 
y femenina han incorporado los significados atribuidos a cada uno de ellos. La perspectiva 
de género, permite visuali/',ar el "Modelo" desde la clasificación que se ha hecho de lo que 
es una mujer y un hombre en su entamo, producto de los roles que la:.sociedad les asigna a 
través de la cultura familiar, institucional, socia\' etc; de cómo vestir, sentir, actuar, 
expresarse, etc. Todas aquellas manifestaciones que un individuo puede generar como 
resultado de las relaciones con más individuos. Ohteniendo también la estratificación de 
los individuos basada en una ideología. Que si bien es cielio que existe el predominio de 
un pensamiento, también es cietio que día a día los roles cambian gracias a los 
movimientos femeninos, a la intervención de ellas en áreas que hace décadas era poco más 
o menos imposible de acceder. 

Con el mismo carácter de importante se estudiara lo que es la masculinidad, sienclo este 
uno de los temas centrales ele disertación en la investigación, ya que lo referente al perfil 
de ser hombre proporcionará la pauta para obtener el conocimiento más próximo de la 
interacción de ellos en una sociedad, con todo su bagaje cultural que se les ha enseñado en 
una familia, institución, sociedad. etc., esferas en las que le han asignado un rol 
dependiendo dcl entorno en el que se encuentre, generando un desequilibrio de poder que 

1 Mal1ínez Llamas, Alicia. et al. Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito 
Feder¡¡1 y Reglamento. p. R 
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da lugar a eventos de rivalidad y violencia entre los seres que convive, siendo en esta 
ocasión de nuestro interés básicamente lo concerniente a la familia. 

y por ultimo el tema de violencia familiar que se retoma a partir de 10 establecido por la 
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia familiar para el Distrito federal en la que 
se establece que la violencia familiar es: "aquel acto de poder u omisión intencional, 
recurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 
psicocmocional o sexlÍalmente a cualquier miembro de la familia dentro o fucra elel 
domicilio f:'lI11iliar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad civil, matrimonio, 
concubinato o mantengan una relación de hecho, y que tiene para efecto causar daño,,2. Y 
toda vez que para lograr el desalTol1o de los talleres del Modelo de Salud Comunitaria para 
Hombres dentro de la Unidad de Atención y Prevención de Violencia Familiar Xochimi1co 
se tiene que eonocer lo que es la violencia familiar, dado que el objetivo dentro de csta 
Unidad es brindar atención a personas que viven el fenómeno, interviniendo a través de un 
trabajo l11ultidisciplinario que permita a los integrantes de la familia una convivencia sana 
y la rceducación de las partes quc intervienen en el problema. 

! CÓdig(1 Pe1l<l1 p"r" el Distlito Federa\. Ley de Asiste1lcia y Prevención p"ra el Distrito Federa\. p.20ó. 
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l. 1 Perspectiva Sistémica 

Uno de los conceptos de Teoría General de Sistemas, es el de un sistcma "como un 
conjunto de objetos y las relaciones entre los objetos y sus atributos" ( Hall 1962 en: 
Johansen, 1986) Los objetos son parte del sistema que en la mayoría se refiere él entidades 
nsicas como personas. 

"También sistemas no sc limita a cntidades materiales, sino que debe aplicarse a cualquier 
"todo" que consiste en componcntes quc interactúan. El sistema como un complejo de 
componentcs ínteractuantes, dondc el elemento F esta en relación con M donde sus 
comportamientos difieren constantemente. Bertalanffy dice que todo organismo es un 
sistema, o bien un orden dinámico de partes y procesos dentro de los que se ejerccn 
interacciones reciprocas: con esto podemos decir que la familia es un sistema abielio que 
esta constituido por varias unidades ligadas entre si, por reglas y funciones dinámicas en 
constante interacción entre si yen constante intercambio en el exterior"} 

La Teoría Gencral de Sistemas dcsarrollada por Ludwig Von Belialanffy en 1950, sostiene 
que "todo organismo es un sistema cuyos elementos y proccsos se relacionan 
dinúmicamente entre sí. Se concibe a la familia como un sistcma, una totalidad organizada 
constituida por varias unidadcs ligadas entre si por las reglas de comportamiento y 
[unciones dinámicas en constante interacción. La familia como totalidad organizada tiene 
autonomía y se autorregula en el sentido de que se construye su organización cuando hay 

l · " 4 pertur 1aClones . 

El contexto puedc dividirse en tres niveles fundamentales que dan cuenta de su 
complejidad: 

• Macrosistema: es el contexto más amplio; remite a las formas de organización 
social, a los sistemas de creencias y los estilos de vida que prevalecen en una 
cultura. Las creencias culturales asociadas al problema de la violencia familiar han 
estado ubicadas en la llamada cultura patriarcal. Esto es lo que sostiene un modelo 
de la familia vertical, con un jefe de hogar que es el padre y estratos inferiores 
donde se ubica a la mujer ya los hijos e hijas. 

• Exosistema: compuesto por la comunidad más prOXllna, incluye las instituciones 
mediadoras entre el nivel de la cultura y el individuo: la escuela, la iglesia, medios 
de comunicación, ámbitos laborales, instituciones creativas, organismos judiciales y 
de seguridad. Y se legitima la violencia con la reproducción del poder vertical y 
autoritario en espacios simbólicos que sirven para el aprendizaje y legitimación de 
las conductas violentas en el nivel individual. 

• Microsistcma: construido por las relaciones de cara a cara, es dccir, la red vincular 
mús próxima a la persona. Tanto los elementos estructurales de la familia y sus 
patrones de interacción, como las historias personales de cada uno de los miembros . 

. 1 Andolfi, Maurieio. Terapia Familiar. p.1 R 
4 Bcrtalanrry, Lunwillg Van. Tcoría Gcncral dc los Sistcmas. p.36. 
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La evolución de la sociedad y los diversos aportes de las disciplinas relacionadas con el 
estudio y tratamiento en violencia familiar han permitido identificarla como un fenómcno 
direetamcntc relacionado con el ejercicio del poder, el cual se transmite de generación a 
generación a través dc la familia, muestra una dinámica que afecta de manera individual, 
familiar y social; sus causas son producto de factores que se interrelacionan y refuerzan 
constantemente. Es por este motivo que resulta indispensable abordar esta problemática de 
manera integral, lo que permitirá realizar efectivamente la prevención y la atención que 
requiere lo cual sería imposible desde un enfoque individual. 

"Para la comprensión del fenómeno de la violencia familiar y por ende de su abordaje en el 
cual la intervención esta basada en un marco que alude a la construcción social de la 
realidad y a la complejidad del problema a partir de una mirada sistémica. La teoría 
general de sistemas desarrollada por Ludwing Von Bertalanffyen 1950 sostiene que todo 
organismo es un sistema cuyos elementos se relacionan dinámicamente entre si. Lógica 
que considera que la violencia familiar incluye dimensiones que van desde lo individual 
hasta lo macrosoeial, y que a su vez son niveles, que se articulan organizadamente entre 

~,,5 
SI 

Bajo esta teoría se realiza la intervención de Trabajo Social dentro de la UJ\PVlF; ya que 
contempla "un conjunto de actividades relacionadas para cumplir con un objetivo general" 
siendo este el procedimicnto que rige la atención dentro de las unidades, así que se realiza 
una intervención multidisciplinaria que permite descubrir las relaciones pmticulares y 
globales que determinan la dinámica y el compOltamiento dc la violencia familiar en cada 
una de las familias que se atienden, teniendo así, un visión integradora en la solución del 
conflicto para ir descubriendo las relaciones particulares y globales que determinan su 
dinámica y comportAiíliento; así el gran apOlte de este enfoque se centra en el análisis desde 
diversas dimensiones que consideran los aspectos sociales, legales y psicológicos. 

La teoría general de sistemas considera al sistema como: "Un conjunto de elementos en 
interacción dinámica en el que el estado de eada elemento esta determinado por el de cada 
uno de los demás que lo configuran,,6. Se puede decir que un sistema proviene de un acto 
intelectual que consiste en dividir la realidad en dos pmtes: sistema y entorno. Entendido 
este último como el conjunto de objetos o elementos cuyo cambio afecta al sistema, a la vez 
que el se ve afectado por las variaciones en el compOltamiento del sistema. 

Por otro lado los sistemas están divididos en celTados y abiertos. Un sistema es cerrado 
cuando no intercambia materia, energía y/o infonnación con su entorno. Mientras que un 
sistema ahielto intercambia materia, energía e infonnación con su entorno y al mismo 
tiempo lo modifica. Tocios los seres vivos son sistemas abiel1os. 
La relación existente entre los componentes del sistema, y del sistema con el entorno se 
explica de una manera mucho más clara a través de los principios del enfoque sistémico: 

Considerando el principio ele Totalidad se entiende que la modificación de la conducta ele 
uno de los miembros de una familia que vive violencia influye en la dinámica ele la misma 
puesto que los miembros se encuentran en constante interacción. Es por eso que aunque la 

5 IbidCI11. p. 36 
(, Ibidcl1l. p. 36 
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intervención se realiza en primera instancia con la usuaria que acude a la unidad se incide 
con la intervención en cambios dentro de toda la familia y por ende de la comunidad que la 

./' /,oF i "':: 

rocka. 

También en la violencia familiar se puede observar la Circularidad ya que dehido a la 
interconexión entre las acciones de los miembros de un sistema; las pautas de causalidaclno 
son nunca lineales sino circulares, por ejemplo las demandas de alguno de los integrantes 
de una familia chocan con las expectativas de otro generando una respuesta en él; de esta 
f'orllla aumentan las dcniandas del primcro y así sucesivamente. Lo anterior es observado en 
el círculo del maltrato y la violencia cruzada generada en las familias que se atienden en 
las unidades. 

Mediante el prinCIpIO de Equifinalidacl se entiende como un fenómeno, que puedc 
responder a distintas causas, ya que el fenómeno de la violencia familiar es l1lulticausal 
debido a que en ella inOuyen factores económicos, políticos y sociales; se determinan las 
características de las familias en este problema aun siendo de distintos estratos 
socioculturales y económicos. 

En congruencia con este último princlJ)lo la intervención social en violencia familiar no 
puede centrarse solo ell las interacciones intel11as de la familia, tiene que contemplar el 
entorno social pues ele este recibe una inlluencia determinada, con car{lcter múltiple, 
reciproco y l11ultidireccional. 

Sin perder de vista el carácter holístico y de la violencia familiar, sc entenderá a la familia 
como el primer sistema en el que intervendrá el Trabajador Social. La familia se puede 
entender entonces como un sistema abielio organizacionalmente, separado del exterior por 
sus fronteras y estructuralmente compuesto por subsistemas demarcados por límites con 
diferentes grildos de permeabilidad y con diversas formas de jerarqui/.aciún interna entre 
ellos. 

Los límites pueden separar subsistemas del sistema familiar o a la totalidad del sistema 
exterior. En este último caso, los límites exteriores se denominan fronteras. Las fronteras 
del sistema familiar vienen determinadas por la diferencia en la conducta interaccional que 
los miembros de la familia manifiestan en presencia de personas que no forman parte de la 
familia. 

Resonando con lil propuesta de Batenson de que las fronteras del individuo no estLÍn 
limitadas por su piel sino que ineluyen a todo aquello con lo que el sujeto interactúa 
podemos agregar que el entorno significativo del individuo no se limita a la familia nuclear 
o extensa, sino que incluyen a todo el conjunto de vínculos interpersona)es del sujeto: 
familia, amigos, relaciones de trabajo, de estudio, inserción comunitaria y de practicas 
sociales. 

Podemos decir entonces que los diversos aprendizajes que realiza una persona se potencian 
cuando son socialmente compartidos con la intención de solucionar un problema común. 
De este modo la realidad se construye en la interacción de los grupos sociales y la 
intervención en red y a su vez esta constituye una modalidad participativa pensando en la 
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formación de redes sociales que pueden favorecer la resolución de problemáticas como la 
violencia familiar. 

1.1.1 Familia 

En la actualidad, el término de familia significa realidades muy diversas. A la familia que el 
imaginario social alude, compuesta por padre, madre e hijos que viven bajo el mismo techo 
(familia nuclear) se contrapone un conjunto disímil y Illuy variado de arreglos familiares. 
Observamos familias compuestas por adultos de distinto o del mismo sexo, unidas o no en 
matrimonio, con hijos propios o provenientes de matrimonios anteriores de uno o de ambos 
miembros de la pareja. hogares monoparentales, familias extensas, reconstruidas, etc. 7 

La familia como sistema 

"La familia es el espacio vital del desaJTollo humano para garantizar su subsistencia, es un 
sistema íntimo de convivencia en el que la asistencia mutua y la red de relaciones de los 
miembros la definen y detenninan. Lo que diferencia a la familia de otros sistemas sociales 
son sus funciones esenciales, la calidad e intensidad de las relaciones y la naturaleza de sus 
senti mientos".R 

Cualquier subsistema posee funciones y demandas específicas para sus miembros. Los 
tipos de subsistemas que podemos encontrar en una familia son: 

Subsistcma conyugal o de la pareja: Esta integrado por dos adultos que se constituyen como 
pareja. Se requiere de la complementariedad y la acomodación mutua para poder cumplir 
con sus tareas. Tanto elul10 como el otro deben ceder parte de su individualidad para lograr 
un sentido dc pertenencia. 

Subsistema parental o de padres/hijos. Cuando nace el primer hijo se alcanza un nuevo 
nivel de formación familiar; es decir que debe diferenciarse el subsistema conyugal para 
desempeñar las tareas de socializar a los hijos, sin renunciar al mutuo apoyo que 
caracterizara al subsistema conyugal. 

Subsistema Fraternal o de hel111anos. Es el primer laboratorio social en el que el nii'ío puede 
experimentar relaciones con sus iguales. Ahí los niños se apoyan, se aíslan, descargan sus 
culpas y aprenden mutuamente. Aprenden a negociar, cooperar, competir, a lograr amigos y 
aliados. 

Función general de la familia 

Preservar y transmitir, rasgos, aptitudes, mantenimiento y transmisión de la cultura, así 
como la protección de todos y cada lino de los miembros, ante peligros internos y externos. 

7 Martíllcz. Alicia. Op cil. p.7 

X I'rci,tcr. StC\'CIl. "I.n (e(lría de ,is(el11n, C0l110 mareo de referellcia para el esludio de la ralllllia". Re\'i,(;¡ de Trabajo 
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Funciones particulares de la familia: 

Cuidado Cubrir necesidades físicas y materiales 
Afecto Cubrir necesidades afectivas, amor, carlno, telllura, 

preocupación (manifestaciones y transmisiones físicas de 
afecto, a través de la enseñanza) 

Educación de la sexual idad Desarrollo psieosexual 
(reproducción) 

1--'--" ---

Socia 1 ización Responsabi lidad primaria de trans formar a un ni ño en "x" 
número dc años, a aprender a vivir en sociedad. Ser capaz 
de tener una actuación completa y plena participación 
social 

--

Estatus o nivel social Socializar a sus integrantes dentro de un nivel o clase 
social, transmitiéndole aspiraciones y expectativas dc las 
cuales mucho dependen del nivel sociocconóm ico, aSI 
como del nivel alcanzado por cada uno dc los miembros 
de la familia 

hlcnte: Quintero VCI{lSqUCZ Ana María. "Trabajo Social y proccsos familiares.". 1997 

El conocimiento integral y coherente de la familia considera 3 perspectivas básicas: 

l. Estructural: formas de unión de la pareja, tamaño, personas incluidas, parcntesco, 
evolución histórica, etc. Algullos tipos ele estructura familiar son: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Familia I/Tlelcar: con[ormada por dos generaciones, padres e hijos; unidos por lazos 
de consanguinidad, conviven bajo c1mismo techo. 
Familia extensa. Está integrada por una pareja con o sin hijos y por otros parientes 
consanguíneos, recoge varias generaciones que comparten habitación y funciones. 
En la perspectiva sistémica, es también denominada generacional. 
Familia a I11p liada: modalidad que pel111ite la presencia de miembros no 
consanguíneos o convivientes afines, vecinos, amigos, compadres, paisanos, etc. 
Fall/ilia simllltánea, antes llamada supellJuesta o reconstlUida: está integrada por 
una pareja donde uno de ellos o ambos, vienen ele tener otras parejas y de haber 
disuelto su vínculo marital, los hijos son de diferentes padres o madres. 
Familias l1/ol/oparcntalcs: oculTe en casos de separación, abandono, divorcio, 
muelie o ausencia por motivos forzosos (trabajo, cárcel, etc.) de uno de los padres, 
el otro, se hace cargo de los hijos y conviven temporalmente. Incluye también las 
adopciones por personas solteras. 
Familias homosexuales: supone la relación estable entre personas del mismo sexo, 
los hijos llegan por intercambios heterosexuales de uno o ambos miembros de la 
pareja, por adopción y/o procreación asistida".'! 

2. Interaccional o funcional (dinámica). formas de relacionarse hombre y mUJer, 
comunicación distribución de roles, afecto cohesión y adaptabilidad. 

<) Quintero Velásquez Ana MalÍa. Trabajo Social y procesos familiares. p. 12. 
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a. Comunicación: es la trasmisión ele ideas y sentimientos entre dos o más 
personas. Comunicar es compartir experiencias, estar en relación, sentir 
emociones y hacer que otros las sientan, entender y ser entendido, ciar y 
recibir conocimientos, provocar cambios, modificar conductas en los demás 
yen uno mismo. Cada familia tiene un modelo único ele comunicarse, lo que 
determina la interacción de cada uno de sus miembros. 

b. Roles: usados como un proceso para ordenar las estructuras de las relaciones 
dentro de la familia. El rol es un papel, es el contenido de una posición o las 
implicaciones conductuaJcs de ocupar esa posición o las implicaciones 
conductuales de ocupar esa posición. Los papeles siempre ocurren en 
papeles complementarios. Lo roles son patrones repetitivos de conducta, a 
través de los cuales los miembros de la familia cumplen sus funcioncs 

c. Límites: los limites de un subsistema están constituidos por las reglas que 
defi nen quienes participan, su función reside en proteger la dilcrenciación 
des sistema; son impuestos para garantizar que se viva a la altura de los 
roles. Son la expresión observable de los valores. 

3. Evolutiva: ciclo vital o modelo evolutivo, propuesta moderna desde el 
enroqe sistémico que retoma el eiclo vital de la familia 

I Iay diversos investigadores que consideran el ciclo vital, tomando en cuenta las 
f~lses del desarrollo de vida de los individuos y maca etapas que coinciden, lo que 
cambia entre los autores es que le denominan con di ferentes palabras a una etapa 
pero se refieren a la misma y por tanto yo retomo los siguientes: 

l. Nacill1i~nto 
2. Crecimicnto 
J. Rcproducción 
4. Mucrtc 

l. Noviazgo 
2. Matrimonio 
.'. Nacimicnto y crianz,] ele los hijos 
4. Adolescencia 
5. Recncuentro con la pareja o 

desprendimiento de los hijos 
(nido vacio) 

6. Vc·cz. 

1.1.2 Premisas Básicas del Modelo Sistémico en el Fenómeno de la Violencia 

La violencia no es un fenómeno individual, sino el resultado 
de un proceso de comunicación patiicular ente dos o más 
personas. 
Todos los que participan en la interacción son responsables de 
ella. Quien provoca asume la responsabilidad de quien 
responde 
Todo individuo adulto es responsable de su propia seguridad y 
por lo tanto debe realiza apreCIaCIones tendientes él 

garantizarla 
Cualquier persona puede llegar a ser violento con diferentes 
modalidades o manifestaciones, la violencia y la no violencia, no 
excluyentes, cOITesponden a un equilibrio inestable en la misma 
persona. 
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l. 2 Perspectiva de Género 

Actualmente escuchamos con mayor frecuencia la palabra género. Y una de las 
interpretaciones más frecuentes y erróneas es que género es sinónimo de mujer. Sin 
embargo, el género es un concepto que nos ayuda a diferenciar la construcción cultural de 
los roles de hombres y mujeres. 

El problema que genera esta di rerencia entre hombres y mujeres es la desigualdad ell las 
relaciones de poder en la sociedad es de que I(á\s a colocado en condiciones de oposiciÓn la 
cual da lugar a eventos constantes de violencia, discriminación y marginación. Desde el 
momento en el que se hace una construcción de género se esta estableciendo una 

separación que genera en hombres y mujeres, roles, sentimientos, ete; de oposición que les 
proporciona la oportunidad de un desanollo personal, laboral, familiar, social, etc; 
dependiendo en muchas ocasiones de su sexo. 

Por lo tanto la importancia de revisar la perspectiva de género como fundamento para la 

diligencia, se efectúa con el firme propósito de que la aplicación del Modelo de Salud 
COll1unitaria para T lombres sea desarrollado con la teoría que tiene marcado el mismo, que 
permita lograr los objetivos de reflexión sobre los destinatarios a través del reconocimiento 
de las di fereneias entre hombres y mujeres no en el plano de la inequidad. Y la importancia 
de este tema es porque a nivel sociedad se ha concebido esta desigualdad como "normal" 
y toda vez que no es así se reconoce la impOliancia de trabajo comprometido por modificar 
estas relaciones diseriminativas que den paso a ullas más satisfactorias y equitativas. 

1.2.1 Género 

Es "la producción de formas culturalmente apropiadas respecto al comportamiento de los 

hombres y las mujeres es una función central de la autoridad social y esta medida por la 
compleja interacción de un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas 

l·· ,,10 y re ¡glOsa . 

"Las fronteras del género, al igual que las de clase, se trazan para servir una gran variedad 
de funciones 'políticas, económicas y sociales. Estas fronteras a menudo movibles y 
negociables. Operan no solo en la base material de la cultura sino también en el mundo 

imaginario del artista creativo. Las normas del género no siempre están claramente 
explicitadas; a menudo son transmitidas de manera implícita en el lenguaje y otros 
símbolos. De la misma manera que un lenguaje especifico en cuanto al género influye en 

. l' 1 " 11 como se piensa o se (Icen as cosas . 

"Los sistemas de género, sin impOliar su periodo histórico, son sistemas binarios que 
oponen al hombre de la mujer, lo masculino a lo femenino, y esto por lo general, no en un 
plan de igualdad sino en un orden jerárquico. Mientras que las asociaciones simbólicas 
relativas al género han. variado mucho, han tendido a contraponer el individualismo a las 

10 Lamas, Malia. el al. La Construcción Cultural de la Diferencia Sexual. p. 23 
11 Ibídem. p. 24 
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relaciones mutuas, lo artifieial a lo naturalmente procreativo, la razón a la intuición, la 
ciencia a la naturaleza, la creación de nuevos bienes a la prestación de servicios, la 
explotación a la conversación, lo clásico a lo romántico, las características humanas 
universales a la especificidad biológica, lo político a lo domestico, y lo público a lo 
privado. Lo interesante de esta oposición binaria es que no permiten ver procesos sociales 
y culturales mucho mas complejos, en los que la dircreneia entre mujeres y hombres no son 
ni aparentes ni estiÍn claramente definidas" 12. 

1.2.2 Estereotipos y Estereotipos Sexuales 

El concepto fue creado por Walter Lippman en 1992 para definir la unidad de análisis de la 
opinión pública. Considerando que nuestra representación del mundo y de las cosas se 
compone, de conocimientos indirectos que hemos extraído de otras fuentes. Los 
estereotipos sirven para orientar dentro de nuestra sociedad. 

Los estereotipos son juicios falsos, preconcebidos de modo irracional. De los estereotipos 
sociales se dice que es el reflejo de creencias populares sobre las actividades, roles y rasgos 
f'ísicos que caracterizan a los hombres de las mujeres, de lo que es correcto o incolTecto"IJ 

1.2.3 Construcción de Género 

La construcción se considera como el producto de la familia, ya que es el entorno más 
inmediato del pequeño, y son los padres quienes tienen el poder de elegir buena parte de los 
ambientes en que se desenvuelve el niño. De esta forma, los padres ejercen una influencia 
decisiva en este proceso. Ya que no solo controlan en la primera infancia numerosos 
reforzadores primarios o secundarios, sino que a dcmiÍs son los modelos de observación e 
identificación, con una presencia altamente continua y significativa para los pequei'íos. 

Y es por ello que el tipo de familia afecta especialmentc a los contenidos del rol de género. 
Que a medida que van creciendo, su visión de los estereotipos de género se hace más 
acorde con lo socialmente dominante, y adquiere mayor independencia de los modelos 
familiares. 

Si sumamos además la socialización del sexo tales como: 

La preferencia por tener hijos varones 
se percibe al varón l1liÍs fuerte, ya las niñas como miÍs vulnerables. 
Se impulsa más a los varones para que se abran, exploren la realidad y sean 
independientes. 
Se espera y exige mayor éxito profesional él los varones. 
Se les regala a los varones juguetes más relacionados con el mundo externo al 
hogar. 
Se educa a las niñas de forma más acorde con la maternidad y los trabajos ele la 

" 14 casa. 

12 IbidCIll. p. 34 
11 Fcrnánclez, .Juan. el al. Nucvas Perspcctivas en el DcsalTollo dcl Sexo y el Género p. (JO 
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Da como resultado la adquisición de identidad de género y sexual que están mediatizados 
por procesos mentales y no dependen exclusivamente de lo ambiental, eultural y social; 
sino que dependen también de causas nOl1nativas relacionadas con la edad. Donde los 
individuos a través de las relaciones intell1ersonales que establece con ~ padres, hermanos 
e iguales- llega a la plenitud de su maduración. 
Roles Socialmente Construidos 

P<Jra tratar este punto, tomemos la definición de género señalada en un volante que 
distribuyeron en la Reunión del PrepCom (Comité Preparatorio de Pekín) las patiidarias de 
esta perspectiva. 

Género se refiere a los roles y responsabilidades de la mujer y del hombre que son 
determinados socialmente. El género se relaciona con la forma en que se nos percibe y se 
espera quc pensemos y actuemos como mujeres y hombres, por el modo en que la sociedad 
está organizada, no por nuestras diferencias biológicas. 

Vale señalar quc cl término "'rol' distorsiona la discusión. Siguiendo el estudio de O'Leary, 
el 'rol' se define primariamente como: palie de una producción teatral en la cual una 
persona, vestida especialmente y maquillada, representa un papel de acuerdo a un libreto 
escrito. El uso del término () de la (¡'ase 'roles desempeñados' transmite necesariamente 1;1 

sensaciún de algo artificial quc se le impone a la persona. 

Cuando se sustituye "rol' por otro vocablo -tal como vocación-, se pone dc manifiesto cómo 
el término afecta nuestra percepción de identidad. Vocación envuelve algo auténtico, no 
artificial, una llamada a ser lo que somos. Respondemos a nuestra vocación a realizar 
nuestra naturaleza o a desarrollar nuestros talentos y capacidades innatos. En ese sentido, 
por ejemplo, O'Leary destaca la vocación femenina a la maternidad, pues la maternidad no 
es un 'rol'. Cuando una madre concibe a un hijo, emprende una rclación de por vida con 
otro ser humano. Esta relación define a la mujer, le plantea ciet1as responsabilidades y 
afecta casi todos los aspectos de su vida. No está representando el papel de madre; es una 
madrc. La cultura y la tradición ciertamente influyen sobre el modo en que la mujer cumple 
eon 1 as rcsponsabi 1 iclades de la matcmidad, pero no crean madres, aclara O' Leary. 

Sin embargo, los promotores de la perspectiva ele género insisten en decir que tocla relación 
o actividad de los seres humanos es resultado de una construcción social que otorga al 
hombre una posición superior en la sociedad y a la mujer una inferior. Según esta 
perspectiva, el progreso ele la mujer requiere que se libere a toda la sociedad de esta 
construcción social, de modo que el hombre y la mujer sean iguales. 

Para cllo, las feministas de género señalan la urgencia ele de-construir estos roles 
socialmente construidos, que según ellas, pueden ser divididos en tres categorías 
pri nci pa lmente: 

14 ibidclll. p. 20R 
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l. Masculinidad y r'eminidad. Consideran que el hombre y la mujer adultos son 
constIUcciones sociales; quc en rcalidad el ser humano nace scxualmentc neutral y que 
luego cs socializado en hombre o mujer. Esta socialización, dicen, afecta a la mujer 
negativa c injustamcnte. Por ello, las feministas proponen depurar la educación y los 
medios de comunicación de todo estereotipo o imagen específica de género, para que los 
niños puedan crecer sin que se les exponga a trabajos sexo-específicos. 

2. Relaciones familiares: padre, madre, marido y mujer. Las feministas no sólo pretenden 
que se sustituyan estos términos género-específicos por palabras género-neutrales, sino que 
aspiran a que no haya diferencias ele conducta ni responsabilidad entre el hombre y la mujer 
en la familia. Según Dale O'Leary, ésta es la categoría de roles socialmente construidos a la 
que las feministas atribuyen mayor importancia porque consideran que la experiencia ele 
relaciones sexo-específicas en la familia son la principal causa del sistema de clases 
sexo/géneros. 

J. Ocupaciones o profesiones. El tercer tipo de roles socialmente construidos abarca las 
ocupaciones que una sociedad asigna a uno u otro sexo. 

Si bien las tres categorías de construcción social ya podrían ser suficientes, el repeliorio de 
las feministas de género incluye una más: la reproducción humana que, según dicen, 
tamhién es determinada socialmente. 

Idcntidad de Género 

La identidad de género es la construcción subjetiva de lo masculino y lo femenino. Es el 
juicio de autopereepción basado en aquellos aspectos que, a lo largo de la historia, han ido 
conformado eulturalmente al hombre y a la mujer (actividades, cualidades, costumbres, 
etc.). 

En sociedades como la nuestra, la identidad de género se ha constluido históricamente a 
partir de un modelo hegemónico de masculinidad, en el cual, lo femenino se define en 
relación con lo masculino. Esto dio lugar a una asimetría entre ambas categorías de género, 
situándolos en una relación de dominación/ subordinación, es decir, lo maseul ino sobre lo 
fcmenino. 

El proceso de construcción ele la identidad de género toma forma en un conjunto de roles, 
estereotipos, discursos y representaciones sociales que reglamentan y condicionan las 
conductas sociales. Tienen como origen la división sexual del trabajo, en donde él la mujer, 
se les ubica en el ámbito privado o domestico; en tanto que al hombre le fuc permitido 
desarrollarse en el ámbito público para cumplir su rol de proveedor del hogar. El problema 
es que se da una valoración superior al trahajo desempeí'iado por el hombre ya que se asocia 
a la productividad y al ingreso económico, en tanto que el trabajo ele la mujer ha sido 
invisibilizado al considerar que no cs meritorio el esfuerzo que ella descmpeí'ia al interior 
del hogar porque existe la idea de que "es una condición natural de las mujeres". 

Lo masculino se define como aquello que cOlTesponde a la fuerza física, la inteligencia, yel 
uso eficaz de la razón, mientras lo femenino es sinónimo de la debilidad, intuición y 
sentimiento. 
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En estos tiempos gracias a las transformaciones sociales, políticas y económicas que desde 
el siglo pasado han caracterizado a las sociedades occidentales, se ha podido replantear el 
papel que la mujer ha representado en el ámbito público y lo privado. La concepción de la 
l11ujer en función del hombre se ha modificado toda vez que esta se incorporó a los 
espacios laborales y educativos. Pero esto no implica que los hombres se inserten en el 
ámbito privado. 

Con la participación de las mujeres en nuevos espacios que pretende dar lugar a el nuevo 
concepto de equidad entre los géneros. 

1.2.4 Sexo y Género 

Para entender el concepto de género es necesario asociarlo con sus orígenes biológicos. El 
sexo es un hecho biológico que determina las características del ser macho y de ser hembra 
dentro del proceso de rej';roducción humana, es decir, no depende de la voluntad personal ni 
social. Estas características, por su misma condición natural, son permanentes pues están 
definidas anatómica y fisiológicamente en cada uno de los seres humanos y dependiendo 
si es varón o si es ll1ujer, corresponden a cada uno características especificas. 

!\ partir de los elementos biológicos que caracterizan y diferencian a la mujer ele el 
hombre que a lo largo del tiempo las sociedades se han encargado de asignarles a cada uno 
roles y tareas que determinan y condicionan su intervención dentro de la sociedad en los 
ámbitos publico y privado. De esta forma, se estahleeieron criterios para definir, desdc la 
infancia, como debe ser una niíla y como un nií'ío. Estos criterios iban desde el aspecto 
físico (las niñas deben usar vestidos y los niños pantalones; los niños no deben L1sar cabcllo 
largo, etc.) hasta la forma cn la que era (es) socialmente corrccto eomportarsc (cn los 
ambientes de juego con niños del scxo opuesto, así como en el ámbito familiar, cscolar y, 
cn general, social, con respecto a los adultos y la "autoridad"). De esta forma, podcmos ver 
que la di!Crencia que se establecc cn el trato a hombres y mujeres, se lleva a cabo a través 
de atribuciones, ideas, representacioncs y creencias sociales que se han ido construyendo. 

Es preciso mencionar que mientras el sexo es una condición dada por la naturaleza, la 
manera como se comportan las mujercs y los hombres, las actividades que socialmcnte a 
eada quien le correspondcn, y los gustos que supuestamente deben tener forman parte de 
una cultura de genero. 

Esta cultura de género se aprende de la familia, del entorno social. de la escuela y de los 
medios de comunicación; desde donde se define las opoliunidades que cada quien a de 
tencr, el papel que han de deselllpeílar y las responsabilidades que deben de asumir. 
Sin embargo, gracias a las transfoll11aciones sociales, políticas y económicas que desde el 
siglo pasado han caracterizado a las sociedades occidentales, se ha podido replantear el rol 
que la mujer ha desarrollado, él través de la historia, en el ámbito público y privado. La 
concepción de la mujer en función del hombre se fue modi fieando toda vez que ésta se 
incol]Joro a los espacios laborales y educativos. No obstante, estos cambios no implicaron 
que el hombre se inseliara en la esfera de lo privado, concretamente en lo domestico, lo 
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quc significo que la mujer cumpliera una doble función: ama de casa y proveedora 
económica de la familia. 

En un sistema de sexo! género se entiende que las diferencias sexuales son algo más que 
un mcro dato anatómico: son formas de simbolización ineonsciente que establecen pautils 
para la constitución de la idcntidad scxual, que se entre cruzan y refuerzan con los papeles 
de género, los cuales son configurados en el nivel de lil familia, del derecho, política, 
formils culturales, disciplinas teóricas. Esas diferencias sexuales, crean un e!"ccto 
sistcmútico de "división" sexuaL en el que las mujeres, están sistemáticamente 
subordinadas a los hombres"!) 

La desigualdad remite a una asimetría, que socialmente se refleja en jerarquías, 
dominación, subordinación, inclusiones o exclusiones y en extremo en opresión que para 
materializarla sólo se requiere de una dimensión simbólica misma que se representa en 
todos los ámbitos en los que se desarrolla el individuo, háblese del núcleo familiar, escolar, 
religioso, laboral, social, ete; espacios en los que se asignan los papeles a seguir por el 
hecho de ser hombre o mujer, dimensión que se presenta desde que se es niñ~i} con juegos, 
juguetes, colore de ropa, asignación de tareas, lo que se transmite en la televisión, lugilres 
sólo para los de sexo determinado, etc; toda esta situación estruetura nuestra realidad 
intcrhu1l1ana y nuestros propios proccsos de subjetivación. 

El género es el rol que se le ha asignado a los hombres y las mujeres; una construcción 
social que se transmite de generación a generación, es una di ferencia que coloca a las 
mujeres en condiciones de desigualdad que en ocasiones genera violencia, discriminación y 
marginación. l:sta diferencia se puede ejemplificar con el caso de las mujeres que se 
encuentran en el ámhito laboral público, que tienen una doble carga, pues además tienen 
que desempcñar labores en el espacio doméstico. 

1.3 Masculinidad 

En la sociedad Mexicana se ha remarcado la supremacía masculina, ya que al hombre se le 
ha enseñado que es el fuerte, formal y que no importa su aspecto físico, opuesto a la mujer 
que tiene que ser dependiente, sumisa y bonita. 

Hay que recordar que el género es una construcción social e institucional que se refuerza 
con cada una de las relaciones interpersonalcs que mantienen los individuos. 
y la importancia del tema la masculinidad es por tener en cuenta las condiciones 
mencionadas, que permite ver la respuesta de paliieipación de los hombres en los talleres 
que se imparten con la finalidad de que ellos se beneficien con miras a una buena salud 
mental masculina que pretende prevenir malestares psicoemocionales así como físicos. 

Por 10 tanto es importante una conciencia de cuidados en la masculinidad como en la 
feminidad. ya que lo común entre mujeres y hombres es el ser humano con necesidades, 
derechos y obligaciones que se tienen que compartir de manera responsable. 

"GutifIlT7.. Griselela. r.\:.IBJeetiva de Género: Cruce ele eamillQ!U' nuevas calves intemretativas. P. 29. 
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En el trabajo de la UAPVrF es importante la atención a los hombres toda vez que un 98% 
de ellos son generadores de violencia, y siempre las que acuden más al apoyo psicológico 
SOI1 las mujeres mismas que son las receptoras. 
Por eso la importancia de la asistencia de los hombres a grupos de reflexión masculina que 
permitan propiciar la· sensibilización y eoncientización para la reedueación en nuevas 
formas de relación que contemplen la equidad y respeto por los derechos humanos. 

1.3.1 La Masculinidad Tradicional 

Existe una imagen de lo masculino que ha sido transmitido de generación en generación. se 
aprende que un verdadero hombre tiene que mostrarse fuerte, seguro de si mismo, 
competitivo, ganador. ese modelo de masculinidad también ineluye prohibiciones: no 
llorar, no mostrarse débi 1, temeroso o inseguro, no fracasar, etc. 

La identidad masculina tradicional se construye sobre la base de dos procesos psicológicos 
simultáneos: el hiperdesarrollo del yo exterior (hacer, lograr, actuar) y la represión de la 
esfera emocional. Para poder mantener el equilibrio de ambos procesos, el hombre necesita 
ejercer un permanente autocontrol para regular la exteriorización de sentimientos tales 
como el dolor, tristeza, el placer, el temor, amor, etc. Como forma dc prcservar su idcntidad 
masculina. 

Algunas ideas tradicionales de lo que es el deber ser de los individuos en México, porque 
cn (lCaSiOllcs cn relación a los hombres los cstereotipos del deber ser masculino fuertes, no 
expresar sus sentimientos tiene consecuencias dañinas para la salud, puesto que pucde 
generar enfermedades tales como: trastornos cardiovasculares, cáncer, ulcera, trastornos 
psicosomúticos, incluso la muerte por accidentes, y ante esta situación ele riesgo para los 
individuos es que se considera impoliante fomentar una cultura ele cambio y prevención, así 
como una educación de igualdad de opOliunidades para los del sexo masculino así como los 
del femenino, sin impOIiar el ámbito en el que se desanollen (familiar, profesional, laboral, 
comunitario, etc.), para lograr esta deconstrucción del deber y el ser ele los individuos sc 
requiere de una participación de tod((,¡),s l(als que conformamos la sociedad, ya que 
conseguirlo depende del compromiso de todos los niveles ( macro, micro y exosistema) que 
intervienen en la formación de él; y este nuevo modelo masculino en el que se esta 
cimentando una cultura de participación, igualdad de oportunidades, respeto, prevención 
requiere de mayor trab;üo y compromiso. 

1.3.2 La Construcción dc la Identidad Masculina 

La identidad masculina se construye por oposición, por un proceso de diferenciación de lo 
fcmenino, lo cual hace quc podamos entender, la masculinidad como una reacción. Y 
entcndida la identidad como el proceso de identificación de si mismo y de los otros. 

Desde el macrosistema, necesitamos considerar los valores, que en nuestro contexto 
cultural. delimitan el estereotipo de género masculino y de los lugares relativos del hombre 
y ele la mujer cn la sociedad. 
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Desde el exosistema, las características de la sociedad industrial contemporánea a 
fomentado que el hombre tenga menos tiempo con los demás miembros de la familia y al 
cambiar el rol 'de la mujer el cuidado de los hijos queda a cargo de una mujer, los centros 
educativos y los medios de cOI11\.lJ1icaciém."I(, 

Desde el microsistema el tipo de interacción familiar esta modelado desde el macro y el 
exosistema antes mencionados. Y la construcción de la identidad masculina, se forma desde 
la ausencia del alCcto patemo y es a partir de ello que se forma en su repertorio conductual 
la restricciém emocional, C0l110 un modo de dilCrenciarse de lo femenino. 

1.3.3 El Patriarcado y el Poder 

Para entender el sistema de relaciones sociales en que vivimos, que tiene su fundamento en 
el orden patriarcal. Iniciaremos con su definición que dice: es una forma de organización 
social, en la que se asigna a la figura del hombre-padre de manera exclusiva la autoridad de 
mandar y ser obedecido. Esto permite que los hombres asuman funciones y pnícticas como 
las de controlar, mandar, vigilar, castigar o premiar, lo eual \es asegura el poder y control 
sobre la vida de otras personas. A este orden basado en la apropiación, concentración y 
monopolización del podcr y la autoridad por parte de los hombres sobre las mujeres y otros 
homhres sc le conoce como sistema patriarcal. 

Este sistcma ha perdurado a través del tiempo y aun hoy se práctica, extendiéndose desde la 
familia, en donde el poder es ejercido por un varón, hacia el exterior de ésta, convirtiéndose 
en un sistema social que rige todas las estructuras económicas, políticas, sociales y 

culturales. 

En este sentido, hahlar de patriarcado significa hablar del poder masculino que se ejerce 
para lograr que los otros y otras se sometan a condicionamientos económicos, sociales, 
culturales, psicológicos y corporales. Sin embargo, el poder patriarcal no sólo se limita a la 
opresión de las mujeres por parte de los hombres, ya que también se derivan de él 
relaciones de subordinación de unos hombres frente a otros. 

Al hablar del poder es necesario considerar que éste no significa sólo una facultad negativa, 
que genere y promueva un sistema de dominación de un grupo sobre otro, ya que no 
necesariamente implica opresión o dominación. El poder es la facultad o medio para hacer, 
crear o realizar cualquier cosa y por cualquier persona; entonces el problema radica en su 
expresión y ejercicio, ya sea de f0l111a positiva o negativa. 

Su ejercicio positivo va encaminado a la satisfacción ele las necesidades e intereses de 
hombres y mujeres para su desarrollo pleno en la sociedad. Precisamente la construcción de 
una sociedad donde todas las personas se encuentren en igualdad de condiciones, de 
oportunidades y de trato, donde sean reconocidas y respetadas sus diferencias y por lo tanto 
sean libres ele inequidades, ha constituido una de las principales preocupaeiones para 
muchos grupos en la sociedad. 

16 Corsi, Jorge. Violencia Masculina en la Pareja. pp. 20- 21. 
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Por el contrario, el ejercIcIo negativo del poder tiene por objetivo controlar y dirigir la 
conducta de las y los otros para obtener cierto beneficio, que servirá a su vez para reafirmar 
la autoridad de quien lo ejerce. El poder ejercido en sentido negativo impone relaciones 
interpersonales asimétricas, jerúrquicas e inequitativas, que producen necesariamente un 
desequilibrio en la posición que ocupa cada una de las personas en la sociedad. 

La concentración elel poder en manos masculinas determina las condiciones inequitativas 
que se dan entre mujeres y hombres en el acceso a espacios, recursos y servicios en la 
sociedad, generando grandes desigualdades. Como afirma Marcela Lagarde, quien tenga 
más poder podrú controlar la vida de otra u otro, subordinarle, y dirigir su existencia. 

Las consecuencias negativas del monopolio masculino en el ejercicio del poder se hacen 
más evidentes cuando éste se expresa de manera violenta, en forma de golpes e insultos 
hacia el interior de la familia, y de rechazos e indiferencia hacia amplios grupos de la 
población que se encuentran de alguna manera desprotegidos o en posición de 
subordinación. 

Para controlar la vida de las y los otros se han establecido relaciones de poder bajo una 
din;lmica de dominación y suhordinación de lo masculino sohre lo femenino, que operan a 
distintos niveles, macro y micro, tanto en la vida pública como en la privada. Una serie de 
condiciones, que suman o restan poderes a cada persona (el género, la nacionalidad, la 
religión, la educación, etc.), y una valoración desigual de las habilidades, actividades y 
comportamientos, le asignan a las mujercs y a los hombres posiciones ya sea de prestigio, 
superioridad y mando, o de inferioridad, subordinación y opresión. 

Sobre la base de estas jerarquías, y con la concentración de los recursos y su manejO en 
manos de los hombres, el orden patriarcal preserva y reproduce el ejercicio desigual e1el 
poder. 

Ahora bien, aún cuando los hombres son quienes tienen el monopolio del poder, las 
mujeres también lo poseen y lo ejercen en el espacio privado, tomando decisiones en el 
hogar, en la educación y el cuidado de las y los hijos. Pero al encasillar de este modo las 
actividades de la mujer en el marco de la vida privada, se desvaloriza y desconoce la 
importancia de su papel en el sustento de la vida familiar y social, y se invisibilizan sus 
capacidades ele decisión en el úmbito público. 

De esta manera se oculta y minimiza el ejercicio del poder en manos de la mujer. Este 
poder "oculto" es la otra cara del poder "legítimo" masculino, y juntos estructuran y 
determinan las relaciones de poder en nuestra sociedad. En otras palabras, para modificar 
estas relaciones de poder serú necesario no sólo que se rompa el monopolio del poder en 
manos de los hombres, sino que el papel de la mujer sea reconocido socialmente y se haga 
visible en todos los ámbitos de la sociedad. 

Todas las sociedades que se conocen actualmente son patriarcales, aunque el grado y el 
carúcter de la dominación y las desigualdades entre los sexos varían considerablemente, no 
sólo de una eultura a otra, sino también dentro de una misma cultura, ya que también se 
deben considerar las di fcrencias étnicas. de clase, geográficas y etéreas, así como los 
diferentes momentos históricos. 
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El patriarcado no tuvo su origen durante la formación del capitalismo, pero si adquirió gran 
importancia el hecho de que con éste el hombre salió a trabajar a la industria y la mujer se 
quedó en la casa. De tal modo, a partir de la división sexual del trabajo, algunas labores se 
han considerado propias de los hombres y otras de las mujeres; por ejemplo, el euidado de 
las niilas y los niños y las labores de la casa son tareas que se asignan a las mujeres, y el 
proveer los satisfaetores económicos es un rol que se le asigna a los hombres. 

Es así como, durante mucho ticmpo, y aun ahora, las mujeres fueron tomadas únicamente 
como instrumento para la procreación, y se les negó la posibilidad de realizar cualquier otra 
función dentro de la sociedad; se aceptó socialmente que las mujeres deben dedicarse al 
hogar, al euidado de hijas e hijos, esposos, hermanos, en fin, que se deben dedicar al mundo 
de lo privado y que lo público les está negado. 

Esta separación de roles y espacios limita e impone cargas, que no siempre son elegidas, 
hecho que se agrava al dar una valoración superior a los roles y espacios que conforman lo 
masculino, y un lugar secundario él lo femenino, que es equiparado con lo pasivo, callado y 
dependiente. 

El sistema patriarcal es un mecanismo de poder que opera a través del sexismo que se 
refiere miÍs (J. una forma de pensar o ele actuar dentro del patriarcado, que se exprcsa 
cotidianamente en formas como el machismo, la misoginia y la homofobía mediante el 
cual se ha promovido que lo masculino tenga control y dominio sobre lo femenino cn tocios 
los úmbitos, tanto en lo físico como en lo político, económico, social y cultural. 

1.3.4 Perfil Psicológico de los Hombres Violentos 

Las formas violentas de interacción SOI1 el resultado de un modelo familiar y social que 
acepta como estrategias adecuadas pena resolver conflictos. Por un lado, la identidad 
masculina en nuestra sociedad esta configurada por un aprendizaje temprano de ciertas 
creencias, valores y actitudes. Para el caso de la violencia, podríamos destacar el: 

Ocultamiento de emociones. 
La preocupación central por el éxito profesional. 
y el ejercicio de poder como Corma de control a todos los niveles. 

Por el otro lado, aún cuando en forma consciente se pretende evadir o acabar con estas 
reacciones, las mujeres han construido una identidad que se engarzan perfectamente con la 
de los hombres al tolerar, pennitir o incluso propiciar este tipo de conductas. 

Los hombres violentos suelen estar aCectados por numerosos sesgos cognoscitivos 

relacionados, por una parte, eon: 

* Creencias equivocadas sobre los roles sexuales y la inferioridad de la mujer. 

• E ideas distorsionadas sohre la legitimación de la violencia como forma de resolver 

conflictos. 

• Suelen ser individuos muy vulnerables frente a las frustraciones. 
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• Con habilidac!i.;s· de comunicación muy limitadas y SJll estrategias adccuadas para 
solucionar los problemas. 

Todo ello, contribuyc a quc en muchas ocasiones los conOictos y contratiempos cotidianos 
actúen como deseneadenante de los episodios violentos contra la pareja. 

La inhibición de los sentimientos y la percepción distorsionada de la realidad son caldo dc 
cultivo para la expresión violenta .. la combinación de una baja autoestima que magnifica 
la pcrccpción de situaciones haciéndolas ser mas amenazantes y que se incrementan caela 
vez que repite la violencia, con la dificultad para expresarse emocionalmente, por 
considerarse signo de debilidad, resulta en una seria incapacidad para manejar conOictos. 

Aunque pueden aparecer algunos rasgos como: 

dependencia emocional. 
agresividad generalizada 
déficit de autoestima. 
celos, etc. 

Algunos maltrataelores llegan a presentar trastornos de la personalidad que pueden estar 
implicados en la adopción de conductas violentas en los hogares tales como; 

El trastorno antisocial. 
Trastorno paranolde. 
Trastornos narcisistas 

Que han sido asociados con la emisión ele conductas ele mayor nesgo, y que reqllIeren 
apoyo psiquiatrico en casos determinados. 17 

1.3.5 Perfil Psicológico de Mujeres Receptoras de Violencia Familiar 

Las mujeres maltratadas comparten una serie de características de personalidad, tales 
como: 

• baja autoestima. 
• Aseliivic1ac1 dericiente. 
• Escasa capacidad ele iniciativa. 

• Facilitan la cronificación del problema. 
• Adopción de conductas de sumisión. 

• Aislamiento social. 

Actitudes que se refuerzan por la evitación ele consecuencias desagradables, tales como: 

• Golpes. 

171\larlincz. Alicia. Op. cit pp. 2~ Y 29 
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• Humillaciones. 
• y conOictos de tal Índole. 

Sin embargo, la habituación al maltrato crónico no preserva a la victima sino que le genera 
una serie de repercusiones emocionales negativas; 

las conductas de ansiedad extrema. 
Respuestas de alelia permanente. 
Sobre salto permanente. 

Los síntomas descritos configuran una variante del trastorno de estrés postraumático, 
depresión y otras alteraciones de ansiedad. Todo ello puede llevar a una desadaptaciún en: 
el trabajo, vida social, relación con los hijos, ete"IR. 

1.3.6 Masculinidad y Violencia 

Para el abordaje de la violencia masculina, es importante considerar los trcs niveles 
propuestos por Brofenbrenner. 

Desde el macrosistema, la conliguración de la mística mi¡sculina comprcnde valores 
culturales, mitos, estereotipos, aprendizaje social de roles genéricos, actitudes sociales 
hacia la violencia. El cxosistema abarca las instituciones intermedias, transmisoras de los 
valores que operan en el macrosistel11a, tales como la escuela, el trabajo, los grupos y redes 
sociales. 

El microsistema incluye a la familia como espacios simbólicos, el análisis de los modelos 
y de la comunidad familiar, las patologías del grupo familiar y la discriminación genérica 
dentro de la familia"I'). 

Los estereotipos de género más difundidos señalan que los hombres son la maxlma 
autoridad ele la casa, independientes, libres, individualistas, objetivos, racionales. A las 
mujeres se les considera independientes, débiles, sumisas, emotivas, no inteligentes, 
reprimidas para el placer, encargadas de la responsabilidad doméstica y la crianza ele los 
hijos. Asimismo, la socialización masculina crea estrategias de resolución ele conOictos que 
cuando fracasan, pueden generar una escalada violenta para lograr el dominio de la 
situación. 

El modelo tradicional de los hombres esta basado en las restricciones emocionales y la 
obsesión por los logros y el éxito. Estas características se reOejan en una conducta afectiva 
restringida, actitudes basadas en modelos de control, poder y competencia, y dificultades 
para el cuidado de la salud. 

IR Martíllcz. Alicia. Op. cil p.29 
1') Corsi. Op cil. pp. 133- 135 
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La negación y restricción ele emociones y aptitudes humanas se agravan con el bloqueo de 
vías ele descarga, de esta forma los hombres se convierten en "ollas de presión" las cuales 
generalmente transforma ell ira y hostilidad. 

La violencia masculina se expresa a través de una tríada que aharca la violencia contra las 
mujeres, contra otros homhres y contra si mismo. Se sitúa en una sociedad jerúrquica, 
autoritaria, de dominación y control, diseminada en toelas las actividades sociales. 
económicas, políticas, ideológicas y de relación con el medio natural. 

Se dice que el hombre se siente concicnte e inconscientemente inseguro de su masculinidad 
y cs por ello que recurre a la violencia como medio para combatir estas dudas. 

La violencia es la expresión de la fragilidad masculina, y tiene la funcionalidad de 
perpetuar la masculinidad y la dominación, tornándose así como un poder masculino, 
misma que requiere ser respaldada y afirmada constantemente. 

Kaufinan señala que para poner fin a la violencia se requieren cambios en economía, 
sociedad y política que conduzca lIna sociedad sin represión, que elimine el patriarcado, 
permitiendo 111ilyor manifestación de necesidades humanas y menos división entre deseos 
psicológicos. Y eonsidérando que eso no es suficiente se hace manifiesta la medida de 
carúcter preventivo y asistencial. 

1.3.7 Características de los Hombres Violentos 

Scí"1ala J. Corsi "se cOlf."idera hombres golpeadores a quienes ejercen alguna forma de abuso 
físico, emocional o sexual contra su esposa o compai"ícra, y se menciona que entre sus 
principales características de los hombres golpeadores se menciona quc: 

Mantienen un sistema ele creencias basados en los mitos culturales acerca de la 
masculinidad y la in!Crioridad femenina. 
Tiene dificultad para expresar sus sentimientos por considerarlo signo de 
debilidad, por lo cual la resolución de conflictos se da de manera violenta. 
Se encuentran emocionalmente aislados. 
ReculTe frecuentemente al uso de racionalizaciones para explicar sus conductas 
violentas. 
Percibe que su autoestima y su poder se encuentran permanentemente 
amenazados, ante la sospecha de perdida de control, intenta retomarlo a través 
de la fuer¿a. 
Muestra una actitud externa autoritaria que oculta su debilidad interior. 
Al no reconocer su responsabilidad por sus actos, di fíeilmentc pide ayuda para 
resolver sus problemas. 

Los hombres violentos que suelcn pedir ayuda es después del episodio agudo de maltrato. 
Se dice que este tipo de hombres tienen una imagen bastante discrepante entre lo público y 
lo privado, se muestran ante los demús como una persona amistosa, preocupada por los 



demás, devotos hombres de su casa y por lo contrario la esposa parece una persona alterada 
e histérica,,20. 

1.3.8 Sexo, Amor y Violencia 

"Se puede pensar que todos los problemas parten de la OpOS1Cl0\1 entre amor y sexo. La 
cuestión principal para los seres humanos es la de si deben amarse, protegerse y ayudarsc 
entre sí, o entrometerse dominar y controlar, haciendo daño y ejerciendo violencia sobre los 
dcm{¡s. El problema se complica porque el amor implica instrucción, dominio, control y 
violencia en nombre del amor, la protección y la ayuda. Cuando más intenso es el amor, 
más cerca está de la violencia, en el sentido de posesividad intllJsiva. De modo análogo, 
cuando más apegados y dependientes S01110S respecto del objeto de nuestra violencia, m<Ís 
intensa es la violeneia,,21 

El poder se utiliza para lograr ventajas personales; estando motivadas principalmente por 
satisfacer necesidades egoístas, y las relaciones son sobre todo de explotación. Donde la 
meta de cada individuo es dominar en su propio beneficio, y algo que si comparten es la 
emoción del miedo. 

Otra dimensión que se vislumbra es la del deseo de ser amado, los individuos libran una 
lucha por estar atendidos, lucha que puede estar conducida a una violencia autoinflingicla. y 
los sentimientos que pueden presentarse es de rivalidad, discriminación, antagonismo y los 
desacuerdos con el propósito de ser favorecidos. 

"La tercera dimensión abarca la necesidad de amar y proteger a otros. Que a su vez puede 
suscitar intrusividad, posesividad, dominación y violencia acciones que se justi tican en 
nomhre del amor,,22 

"Y por último la cuestión de arrepentirse y pedir perdón. Cuando los individuos se han 
inflingido traumas, y sufrido injusticias y violencia, las interacciones se caracterizan por el 
pesar el alTcpentimiento, las mentiras, el secreto, el engaño, las autoacusaciones, el 
aislamiento y la disociación. La principal emoción es la vergüenza por lo que se ha hecho, 
por lo que se ha reprimido o dejado de hacer,,21 

1.4 Violencia Farlliliar 

La violencia es una problemática que afecta a múltiples sectores de la población sin 
distinción de edad, sexo, religión, nivel económico, cultural, social, etc. Que es resultado 
ele factores que la legitiman a través de la familia, escuela, religión, instituciones, etc. 
propiciando malestares físicos, psicoemocionales, económicos, etc. Así mismo un 
desequilibrio a nivel individual, familiar y social, que evita el rendimiento integro de quien 
la padcce. 

20 IbidCll1. pp. 139.140,142. 
21 Madancs, Cloe. Sexo, Amor y Violencia. p. 23 
22 Ibidem. p. 24 
2.1 Ibidel11. p. 25 
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Por ser la violencia familiar parte de un fenómeno público, es que se han creado 
instituciones por parte del gobierno y la iniciativa privada que tienen la finalidad de brindar 
atención a quien la vive. para lograr la modificación de actitudcs de desigualdad y scan 
remplazadas por unas de equidad. 

y para identilicarla, entenderla y atenderla se retomara la definición de: 

1.4.1 Definición de violencia familiar de Acuerdo a la Ley de Atención y Prevención de 
la Violencia Familiar para el Distrito Federal 

Capitulo Único 
Disposiciones Generares 

Artículo 3 se entiende por: 

[ Son Gcncradores de Violencia Familiar: todas aquellas pcrsonas que rcalizan actos de 
maltrato físico, verbal, psieoel11ocional o sexual hacia las personas con las quc tengan o 
hayan tenido algún vinculo familiar; 

Il Se define a los Reccptores dc Violencia Familiar: a los grupos o individuos que suli·cll 
del maltrato físico, vcrhal, psicocl11ocional o scxual en su esfera biopsicosexual; 

[11 Y de acuerdo a la misma Ley la Violencia Familiar es aquel acto de poder u omlSlon 
intencional, recurrente, o cíclico, dirigido a dominar, somctcr, controlar o agredir f1sica, 
vcrbal, psieocmocional o scxualmente a cualquier miembro de la familia dcntro o fucra del 
domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad, civil; matrimonio, 
concubinato o mantengan una relación de hecho, y que tiene por efecto causar dailo. 

La Violencia Familiar se puede expresar de diferentes formas las cuales sc mencionan a 
continuación: 

a) El Maltrato Físico: Es todo acto de agresión intcncional en el quc se utilice alguna parte 
dcl cuerpo, algún ohjcto, arma o sustancia para sujetar inmovilizar o causar daño a la 
intcgridad física del otro, cncaminando hacia su sometimiento y control; 

h) En el Maltrato Psicocmocional: Se presentan patroncs de conductas que consisten en 
actos u omisiones repetitivos cuyas formas de cxpresión pueden ser: prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes dcvaluatorias, de 
abandono y que provoquen cn quien las recibe, deterioro, disminución o afectación a su 
estructura de personalidad. 

c) Y si de Maltrato Sexual se trata se dice que: El patrón de conducta consistente cn actos u 
omisiones reiteradas y cuyas formas de expresión pueden ser: inducir a la realización de 
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prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, 
manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño,,24. 

Ahora hablemos ele la raíz etimológica del termino violencia que remite al concepto de 
fuerza, y se corresponde con verbos tales como violentar, violar, forzar. 
;\ partir de esto podemos decir que la violencia implica siempre el uso de la fuerza para 
producir un daílo. En todos los casos, el uso de la fuerza nos remite al coneepto de poder. 
En sus múltiples manifestaciones, la violcncia es una forma de ejercicio de poder mediante 
el empleo de la fuerza, e implica la existencia de un "arriba" y "abajo" 

El termino de violencia domestica alude también a las formas de abuso que tienen lugar en 
las relaciones entre quienes sostienen o han sostenido un vinculo afectivo relativamente 
estable. Se denomina relación de abuso aquella forma de interacción que, enmarcada en un 
contexto de desequilibrio de poder (los dos ejes ele desequilibrio dentro de la familia están 
dados por el género y por la edad), incluye conductas de una de las partes que por acción u 
omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico al otro miembro de la relación. 

De acuerdo a los dos ejes de poder antes citados -género y edad- los grupos mas 
susceptibles de sufrir violeneia son los niños y mujeres, porque son los sectores 
eulturalmcnte con menos poder. 

La violencia se distingue, desde luego por su carácter de hostilidad básica y gratuita, por su 
necesidad de destruir y de suprimir, más bien de crear, por su carácter apremiante y 
repetitivo, particularidi\d del impulso de muerte, según Freud. 

1.4.2 Mecanismos Psicológicos de la Violencia 

Existe algo inevitable como parte de la naturaleza, "todos los seres humanos experimentan 
diversas emociones (miedo, alegría, tristeza, ira, culpa, cte.) ante las diferentes situaciones 
que se le plantean en la vicia cotidiana. Las emociones - la ira entre elIas- desempeñan una 
función adaptativa y son, por tanto, necesarias para la supervivencia de las personas. El 
miedo, sirve para que una persona este alerta de cierto peligro. La tristeza es la expresión de 
un pesar que facilita la compasión o el apoyo emocional por parte de los demás; la culpa, 
en lo que supone de malestar profundo, dificulta la trasgresión de las normas éticas; y la ira 
tiene un fondo energetizante que facilita la adopción de las conductas adecuadas para hacer 
frente a una flUstración 25 . 

La conducta violenta en el hogar es resultado de un estado emocional intenso - la ira-, que 
interactúa con unas actitudes de hostilidad, en repertorio pobre de conductas (déficit de 
habilidades de comunicación y de solución de problemas) y unos factores precipitantes 
(situaciones de estrés, consumo abusivo de a\cohol, eelos, etc.) así como de la percepción 
de vulnerabilidad de la victima. 

En las conductas violentas intervienen los siguientes factores: 

24 Marlíncz. Alicia. Op.cit. p. 14 
2j FchcbClTua, Enrique. cl al. Manual dc Violencia Familiar. p. 12 
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Una actitud de hostilidad: esta puede ser resultado ele estereotipos sexuales machistas en 
relación con la necesidad de sumisión de la mujer, de la percepción de indefensión ele la 
victima, de celos patológicos y de la legitimación ele la violencia como estrategia ele 
rcsolución de problemas. 

Un estado emocional ele ira: lo saludable es expresar la ira de manera apropiada, como si 
fuera una herramienta adecuada para canalizar una insatisfacción y estuviese al servicio ele 
una mejora en la relación ele los demás. Por lo contrario la ira insana, surge de forllla 
descontrolada. esta acompailada, de conductas hostiles, genera conductas violentas y 
contribuyc al deteriorar la relación con los demás. 

Un repertorio pobre de coneluetas y trastorno de personalidad, los déficit de habilidades de 
comunicación y de solución de problemas impiden la canalización de los conflictos de una 
manera adecuada. La cosa se agrava cuando existen alteraciones de la personalidad, como 
suspicacia, celos, autoestima baja, ralta de empatÍa afectiva, necesidad extrema dc 
estimación, etc. 

La percepción de vulnerabilidad de la victima: un hombre irritado puede descargar su ira en 
otra persona, pero suele hacerlo sólo en aquella que percihe como más vulnerable y que no 
tenga ulla capacidad ele respuesta enérgica yen un entorno en que se más rúcil de ocultar lo 
ocurrido. De ahí que las mujeres, los niños, y los ancianos sean las personas más 
vulnerables y que el hogar puede conveliirse, en un lugar de riesgo. 

"El reforzamiento de conductas violentas previas: frecuentemente quedan rcfórzadas 
porque el hombre ha conseguido 10 que quiere a través de la violencia. A su vez, la 
sumisión de la mujer puede qucdar también reforzada porque, con un comportamiento 
claudicante, consigue evitar las consecuencias violentas, por palie de la pareja. 
L:l hombre muestra una mayor tendencia a desarrollar conductas violentas por influencias 
hormonales, y por la aprobación social de dichas conductas,,26. 

lA.3 Familia y Violencia 

Con respecto a este tema es impoliante analizar ciertas características ele la interacción 
I'amiliar que la convierten en un entorno posible para la violencia. 

En primer término, es necesario revisar las nociones míticas que hemos aprendido que 
muestran a la familia como lugar ideal de realización afectiva, comprensión recíproca y 
seguridad. Por el contrario, la I'amilia por sus características de intimidad, privacidad y 
creciente aislamiento, tiende a ser conflictiva. 

Se intenta conservar una imagen idealizada de la vida familiar, como un núcleo ele ailos 
más que ele violencia potencial. 

2ó Ibidclll. p. 76 
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Existen algunos factores identificados que pueden incrementar el riesgo potencial dentro de 
la familia: 

1) La duración del período de riesgo: es decir, la cantidad de tiempo que los miemhros 
de la familia están juntos. 

2) La gama de actividades y temas ele interés: la interacción entre los miembros de una 
familia se produce en una multiplicidad de contextos. 

J) La intensidad de los vínculos illterpersonales. 
4) Los conflictos de actividades: es decir, las di fCrencias de opinión en las decisiones 

que afeetan a todos los miembros. 
S) El derecho culturallllente adquirido a influir en los valores, los comportamientos y 

las actitudes de los otros miembros de la familia. 
6) Las diferencias de edad y sexo. 
7) Los roles atribuidos, en función a la edad y sexo. 
8) El carácter privado del medio familiar. 
9) La pertenencia involuntaria. Es decir, el hecho de no haber elegido la familia. 
10) El conocimiento íntimo de la vida de cada uno de los otros miembros, de sus puntos 

débiles, de sus temores y preferencias. 
11) El estrés atribuible al ciclo vital, los cambios socioeconómicos, ete. 

La conccptualización (k la familia como un cntorno propicio para las interacciones 
violentas, nos permite rcconocer dos variables en torno a las cuales se organiza el 
funcionamiento familiar: el poder y el género. 

Es la organización jcrárquica dc la familia, la cstructura de poder tiende a ser vertical, 
según criterios de género y edad. Es una estructura vCliical, se suele poner cl acento cn las 
obligaciones, más que en los dcrcchos de los miembros. El eoncepto de respcto no es 
entendido como una categoría que requiere reciprocidad, sino que cs definido a partir de 
una estructura de poder en la cual la dirección cstablecida es dcsde ahajo hacia arriba. 

El cnfoque sistémico señala que la familia opera como un sistema donde los individuos no 
son totalmente libres para proceder eomo cada quien quiera, y por lo tanto el 
compOliamiento esta regulado por las relacioncs que tienen entre si los elementos del 
sistema familiar. 

La teoría general de sistemas es el de organizaeión, el cual enfatiza cómo interactúan los 
elementos del sistema y como producen algo diferente a la suma de sus palies. Sistema que 
opera a través de pautas transaccionales. Las transacciones repetidas establecen patrones 
aeerca de qué manera, cuándo y con quién relacionarse, mismas que definen cn el sistema 
quien es un individuo y quien es el otro pe1111itiendo lograr las difercneias, dentro ele un 
contexto especifico. 

y al considerar a la familia C0l110 un sistema organizado, deja ver que la vicia en los 
úmbitns que interactúa cada individuo no es exclusivamente un proceso interno; sino que 
el individuo inlluye en el contex.to y es influido por las relaciones que se dan en la vida 
familiar 
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Como ya se menciono la familia cs un sistema integrado por subsistemas, en los cuales 
actúan factores intrínsecos de cada miembro. Dependiendo de la posición de cada uno de 
los micmbros se dará el resultado de la convivencia familiar, y esta interacción se 
encuentra organizada a través de una jerarquización en donde el padre y la madre son 
auloridad con respecto a los hijos situación que permite la regulación del funcionamienlo 
del sistema gracias a las reglas y normas implícitas y explicitas de cada estructura familiar 
para el funcionamiento familiar. 

También el sistema familiar esta compuesto por subsistemas; en los que se ejerce 
violencia desde el momento en el que se ha estableeido una jerarquización, límites difusos 
y/ o rígidos, eoaliciones, o todas aquellas actitudes que propicien desigualdad en el 
proceso de interacción de los miembros que conforman el núcleo. Por ejemplo: la 
competencia por el cariño y apoyo entre padres por los hijos, o el atacar a uno de los hijos. 
Otro de los fines del sistema familiar es el logro por satisfacer necesidades de educación, 
recreación, religión, etc. 

1.4.4 Tipos de Violencia 

La Violencia Física: 
Es aquella agresión intencional en la que se utiliza cualquier parte del cuerpo, algún objeto, 
arma o sustancia, con la finalidad de causar daño físico a otra persona, generalmente más 
débil y esta encaminada al sometimiento y control. Ese tipo de violencia suele dejar 
secuelas, cicatrices, enfermedades duraderas, lesiones leves o severas, e incluso la muerte. 

La Violencia Verbal: 
Es todo ejercicio de poder a través de insultos, gritos, palabras hirientes u oICnsivas, 
descalificaciones, humillaeiones, amcnazas, etc. 

La Violencia Psicoemocional: 
Son las actitudes que dañan la estabilidad emoeional, disminuyen y afectan la personalidad, 
atentando contra la autoestima, es un cjercicio sutil que puede generar un efecto devastador. 
y se puede lograr a través de prohibiciones, coacciones, ridiculizaciones, ignorar, burlarse 
de opiniones, comparaciones, amenazas, acciones devaluatorias, acciones de abandono, 
descal i ficaciones, etc. 

La Violencia Sexual: 
Es ejercida por conductas cuya forma de expreSlOn dañan la intimidad de la persona, 
atentando contra su libertad, coartando su desarrolIo psicosexual, generando sentimientos 
de: inseguridad, sometimiento, frustración y puede ser ejecutada a través de: 

Practicas sexuales no deseadas. 
Exhibición ele genitales sin el consentimiento del espectador. 
Roces eróticos sin el consentimiento ele la persona. 
Penetración por boca, ano o vagina con la intención de generar dolor. 
Violación marital. 

La violencia puede mani festarse de manera individual o bien combinando di ICrentes tipos. 
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1.4.5 El Ciclo de la Violencia 

La violencia conyugal tiene una dinámica que ocurre en tres fases predecibles, según 
Leonor Walker: l. acumulación de tensión, 2. descarga aguda de tensión y 3. luna de miel. 
que se describcn a continuación: 

La Primera fasc, denominada "fase de acumulación de tensión": En la cual se produce una 
sucesión de pequeños episodios que lleva a los roces permanentes entre los miembros de la 
pareja, con incrcmento en la intensidad de hostilidad. 

La Segunda fase, denominada "episodio agudo": En la cual toda tensión que se ha venido 
acumulando da lugar a una explosión de violencia física, que puede variar dc intensidad, 
que va desde un empujo hasta un homicidio. 

y finalmente la Tercera fase, denominada "luna de miel": En la que se produce una calma 
donde el agresor se muestra arrepentido y hasta cariñoso, sobreviniendo un pedido de 
disculpas y la promesa de que nunca más volverá a suceder. Al tiempo vuelve a reiniciar el 
episodio de acumulación de tensión, ya cumplirse el ciclo,,27 

Postcrionnente la tensión y las pequeñas agresiones se hacen presentes nuevamente, con lo 
quc cl ciclo dc la violcncia vuclvc a iniciarsc. De acuerdo con Leonor Walker la manera de 
enfrentar el cielo de violencia de trcs posibles maneras: intentando cambiar al esposo 
mientras se mantiene la relación con eL abandonándolo o respondiendo también la 
violencia" 2R 

-Se dice que la forma de cortar el ciclo de la violencia familiar es a través de la intervención 
externa. Que puede ser por familiares, amigos, educadores, instituciones, la iglesia, etc. 
Actualmente en nuestro país contamos con grupos, instituciones gubell1amcntales y ONG's, 
que han considcrado la importancia de atendcr la problemática y brindar servicios 
especializados para las personas que requieran de ellos que apoyen a los mismos para lograr 
una mejor calidad de vida. 

,7 Corsi, Jorgc. Violcncia F<tmili<tr. Una mirada intcrdisciplinaria sobrc un grave problema social. p.44. 
2S Tallcr intcrdisciplinario sobre Género y Derechos Humanos D. F. México Octubrc 1997 pp. 155-157. 
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2 INSTITUCIONES QUE ATIENDEN A HOMBRES VIOLENTOS 

'Para iniciar el presente capitulo es importante partir del concepto de lo que es una 
institución social, siendo esta una organización de carácter público o semi público que 
cuenta con una serie de c3racterísticas como: 

1.- Posee un lugar o establecimiento, generalmente. 
2.- Sirve a fines predetermin3dos y autorizados socialmente. 
3.- Plante,] la necesidad de un equipo o grupo de personas que lo dirijan. 

En la sociedad capitalista las instituciones ejercen un control social, que permite a su vez 
satisfacer necesidades y deseos fundamentales de la soeiedad, y el carácter de 13s 
instituciones esta determinado siempre por el tipo de sistema homogéneo o dominante, 
que están cargadas de un valor o códigos de conducta, en donde algunas de ellas expresan 
leyes escritas pero limitadas en su mayoría ejerciendo una presión social subconsciente. 

Las instituciones generalmente reproclucen la estratificación social en cuanto a las pautas 
culturales, establecienclo jerarquías, y hasta elasilicaeiones, entre las "buenas lormas de 
conducir la vida y las no tan huenas". La cultura hegemónica no solo pretende adecuar a los 
sujetos para que sean ciudadanos conformes y productivos, sino que establece rígidos 
parámetros sohre lo que es una "buena familia, como deben criarse los hijos, como dcben 
expresar el amor, el desagrado, placer, como se cuida la salud, como es una casa 
confortable, como vestir, hablar. Etc". 

Todo ello sin que nadie se coneientice sobre los resultados de esta manera hegemónica de 
entender al mundo y llevar la vicia pensando que se sabe todo, y esto genera daños, 
resultado directo de la misma acción para ayudar. I 

ORDEN HEGEMÓNICO----------INSTITUCIÓN-------REFUERZAN LA ESTRUCTURA 
SOCIAL 

Por lo tanto es de gran impOIiancia cuestionamos las formas de intervención para no crear 
confusiones ni un orden jerárquico de imposición del poder. Y de tal lorma lamentar las 
relaciones horizontales·con equidad y derechos humanos; es por ello que se trata de que en 
las instituciones que ell esta ocasión nos ocupa su estudio las que atienden la violencia 
familiar busquen alternativas para reeducar las 1'0 1111 as de relación de los individuos, que 
generan la violencia y a su vez ellos modifiquen su propia familia; lograr el cambio es un 
proceso largo y complejo, ya que se requiere ele la participación de toda la sociedad pues se 
tiene que cambiar toda la estructura institucional y su ideología para transformar la 
sociedad. 

I Tcubal, Rutll. (colaboradores). Violcncia Familiar, Trabajo Social c Instituciones. Edil. Paic!os. Bucnos 
Aires. 2001. pág. 123. 
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2.1 Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar PGJDF (CA VI) 

Domicilio: 

Gral. Gahriel Hcrnúndez #56, col. Doctores. México, D. F. 

"Podemos afirmar sin la menor duda, que en nuestro país la violencia en el hogar siempre 
ha recibido éllgunas formas de tratamiento parcial, que van desde la atención médica hasta 
el consejo religioso. Por ejemplo: el médico sana únicamente las heridas físicas 
ocasionadas por el maltrato; el psicólogo descifra el inconsciente de las victimas que 
supuestamente "buscan" ser maltratadas, atención sepmada por costumbres, tradiciones y 
creencias, normadoras de la vida familiar privaela,,2 

Sin embargo la información y atención desatiiculada de este fenómeno, comenzó a cambiar 
al coincidir el trabajo ele grupos feministas y organizaciones no gubernamentales con la 
sensibilidad de algunas autoridades del sector público, lo que dio lugar a considerar la idea 
de profesionalización de la atención para los casos ele violencia. 

1\. partir de 1990 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal creo el CI\. VI, una 
institución gubernamental que mediante el acuerdo I\./02()/90. 

Objetivo: 

I\.dministrar, planear e instrumentar el auxilio integral a víctimas de la violencia f'amiliar, 
mediante atención médica, jurídica, psicológica y social, a fin de desarticular la violencia 
dentro de la familia. 

Programa "I\.tención Social a Víctimas Directas e Indirectas de la Violencia Familiar" 

Objetivo del Programa: 

Brindar a las víctimas de la violencia familiar, asesoría sobre sus derechos y éllternativas 
legales, y proporcionar psicoterapia individual o en grupo, así como asistencia médica y 
apoyo de trabajo social para desalentar las prácticas violentas. 

Programa "I\.tcnción Psicotcrapéutica a Víctimas de Maltrato" 

Objetivo del Programa: 

Brindar terapia psicológica, de preferencia grupal, a mUjeres receptoras de violencia 
familiar, él través de modelos recducativos de terapia brcve, a efecto dc suspender la 
violencia en la familia, que es uno de los factores criminológicos más importantes. 

En entrevista, Alfredo Camacho, director general dc Atención a Víctimas del Delito de la 
PGJDF, explicó que el principal objetivo del CA VI es "desatiicular la violencia" dentro de 

2 OI<1l1lcndi Torrcs, l'<1trici<1. el <1\. Violcnci<1 Scxual c Intraf<1l11iliar, Modelos de Atcnción. PGJDf. p. 1 
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los hogares, y la característica mús importante es que es Ull centro multidisciplinario, ya 
que "no solamente se da apoyo psicológico a las víctimas, sino también ayuda jurídica". 

El funcionario indicó que luego de las mujeres, los menores de edad y los adultos mayores 
son quienes recurren en mayor medida al centro para solicitar apoyo, aunque también "hay 
hombres que aseguran ser víctimas de sus parejas". 

Con respecto a las denuncias interpuestas con ayuda del centro de atención, Camacho 
explicó que es bajo el porcentaje, debido a que en la mayoría de las ocasiones los delitos a 
persegUIr son de querella, es decir, que es posible el otorgamiento del perdón por la 
víctima. 

"Lo que se busca es disminuir la violencia y eliminarla en lo posible. En ocasiones se 
firman convenios y éstos sirven de base para el proceso de derecho familiar, sobre todo de 
custodias y alimentos de menores, pero si es una cuestión grave, los mismos abogados del 
CA VI apoyan a la víctima e incluso se hace un seguimiento de la averiguación previa'" 

AlfI·edo Camacho mencionó que también se cuenta con un programa para atender a los 
generadores ele violencia, incluso afirmó que muchos aceptan la ayuda brindada: "se 
atiendc a las dos partes, tanto al gcnerador como al receptor, pues es la úniea manera de 
resolver este tipo de problemas. Nosotros contamos eon un sector que se llama 
investigación criminológica y apoyo operativo, y es ahí donde se ayuda a los generadores". 

En el CA VI, ubicado en las oficinas centrales de la procuraduría capitalina, en Doctor Río 
de la Loza, actualmente laboran alrededor de 60 personas, entre trabajadores sociales, 
abogados y psicólogos: "esto quiere decir que cuentan con una enorme carga de trabajo, 
pero aun así el personal está capacitado y hace su mejor esfuerzo. 

El modelo de atención del CA VI se caracteriza por lo siguiente: 

1.- DesalTollar un enfoque integral de atención individual y grupal a partir de las áreas 
psicológica, social, médica y legal. 
11.- Trabajar bajo la perspectiva ele género, con una ideología libre de mitos y prejuicios. 
III.- Formar palie del programa de Procuración de Justicia. 
IV.- Proporcionar atención especializada e integral tanto a los receptores como a los 
generadores de Violencia Intrafamiliar. 

Servicios que otorga el CAVI: 

• Asesoría en materia penal 
• Atención medica de urgencias y certificación de lesiones. 

• Intervención especializada de trabajo social. 
• Mediación jurídica entre las partes involucradas en conllictos de Violencia 

Intra fami liar. 
• Seguimiento e indagatorias relacionadas con el maltrato intrafamiliar. 

.1 www.pgjdf.gob.mx 
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• Tratamiento psicológico de victimas y agresores para modificar conductas 
agresIvas. 

• Actividades preventivas de la violencia domestica mediante charla de difusión y 
concientización de la comunidad. 

• Visitas domicili(lrias para clcsatticular eventos de maltrato en la familia. 

L(l subdirección de (ltención psicológica tiene como objetivo proporcionar los servicios de 
tr(ltamiento psicoterapéutico y de prevención de las personas en conflicto de Violencia 
lntrafamiliar a fin de mejorar sus condiciones de vida modificando sus actitudes violentas. 

r-:l árca de Trabajo Social del e A VI es el primer contacto de los usuarios con el Centro, es 
donde se realiza la primera evaluación, registro de datos generales (ficha de ingreso) el 
estudio socioeconómico, estructura, dinámica familiar y problemática. 

El área psicológica es donde se da la asistencia a través de programas psicoterapéuticos 
que se traducen en bencl'icios concretos para la victima y agresores, las primeras logran su 
desvictimización , claridad para decidir objetivamente y fortalecimiento interno. En el caso 
ele los segundos aprende a responsabilizarse de su violencia y se encuentra consigo mismo a 
través del contacto, reconocimiento y expresión de sus sentimientos y cmociones. 

y el área jurídica hace rcl'erencia a que la atención al maltrato en el CAVI tiene como 
origen la necesidad de las victimas de conocer sus derechos y las alternativas con que 
cuenta nuestro ámbito jurídico para hacerlos ejecutar. 
Entre algunas de sus funciones son las siguientes: 
Proporcionar apoyo jurídico a usuarios y usuarias quc les permita conocer las alternativas. 
Elaborar convenios quc permitan el cese de la violencia. 
Sensibilizar a los agresores en relación con su conducta. 
Hacer canalización al Tribunal Superior de Justicia del D. F. 

Estructura funcional del CA VI 

El CA VI con fundamentos en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal publicado en Julio de 1996 quedo adscrito a la Procuraduría 
General de Atención a Víctimas del Delito dependiente de la Subprocuraduria de Atención 
a Victimas y Servicios a la Comunidad. 

Su estructura se encuentra de la siguiente [ornla 

Un director 
Dos subdirecciones: 

a) atención psicológica. 
b) Atención jurídica. 

Cuatro unidades Departamentales: 
Trahajo social. 
Tratamiento psicológico. 
Atención jurídica al maltratado. 
Seguimiento. 
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SUBDIRECCiÓN 
PSICOLÓGICA 

SUBDIRECCiÓN 
JURIDICA 

TRA T. 
PSICOLÓGICO 

TRABAJO 
SOCIAL 

TRABAJO 
SOCIAL 1 SEGUIMIENTO 1 

2.2 Colectivo dc Hombres por Relaciones Igualitarias A.C (CORli\C) 

Domicilio: 

Diego Arenas Guzmán N° 1 R9, Col: Iztaccihuatl. C. P. 03520, México D. F 

Coriac. Es una organización no gubernamental que surge en febrero de 1993 en la CiudacJ 
ele México con el fin ele crear un espacio de trabajo con yentre los hombres, atendiendo 
las transformaciones en las relaciones de género y la participación de los hombres en 
diversos espacios de la vida privada y públiea,,4 

Es creado por hombres que trabajan por cambiar las formas tradicionales de masculinidad 
que empobrecen sus vidas y resultan opresivas para las mujeres. Investigan, promueven y 
realizan acciones de cambio personal, institucional y social tendientes a la generación ele 
formas constructivas, creativas y afectivas ele ser hombre. Contribuyen al desarrollo y 
fortalecimiento de una cultura basada en la equidad y el respeto en los ámbitos público y 

. l ,,<; pnvac o . 

4 Lienzo. Zingoni Eduardo. ivlallual dcl Facilitador. "Programa dc Hombres Rcnunciado a su Violencia". p. 
19. 
:; \V\\'\\'.c0riac.org.111x 
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Objetivos 

Generar espacios grupales para la reflexión y acclOn con y entre hombres, así como 
fortalecer la cooperación y organización de hombres por relaciones igualitarias en México. 

Sensibilizar, formar y capacitar sobre el impacto de la violencia doméstica y la paternidad 
en la construcción de la masculinidad para vida de los hombres. 

Producir y difundir conocimientos teóricos y metodológicos sohre las vidas de los hombres 
y las relaciones ele género. 

Contribuir a la generación de políticas y accIOnes públicas que propIcIen la equidad y el 
pleno desarrollo de mujeres y hombres. 

Promover y difundir una cultura del respeto y la equidad entre hombres y mujeres. 

Trabaja con hombres de diversas posiciones sociales, origen étnico, nacionalidad y/o 
culturas, interesados en construir formas diferentes de ser hombre desde un punto dc vista 
crítico y propOSltlVO. Consideramos necesario abordar la problem<Ítica ele las 
masculinidades en espacios laborales, informativos, educativos y familiares. 

Organiza espacios de reflexión para hombres, así como también imparte talleres y 
conferencias a grupos mixtos. Para ello desarrollamos metodologías partieipativas de 
reflexión y aprendizaje. También realizamos procesos de formación y capacitación para el 
trab¡~jo con hombres desde una perspectiva de género. Complementariamente cada año 
impulsamos campañas de sensibilización y difusión hacia hombres a través de medios de 
comunicación y actividades públicas 

Proyecto Hombres Renunciando a su Violencia 

El programa es tú organizado en tres niveles: 

Primer Nivel 

Objetivo General 

• Que los hombres que parl1clpan en el grupo reconozcan que su violencia es 
aprendida y decidan dejar de ejercerla. 

Objetivos Específicos 

• Identi ficar las dilcrentes dimensiones de su violencia. 
Reconocer las di ferentes consecuencias de su violencia. 

• Asumir una actitud dc responsabilidad ante la propia violencia. 
• Reconocer la posibilidad de no ser violento ante los conflictos. 
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Segundo Nivel 

Objetivo General 

• Que los participantes profundicen en su experiencia emocional para comprender su 
violencia. 

Objetivos Especí ficos 

• Clarificar personalmente los contenidos cOlvorales, emocionales y racionales dc la 
experiencia de violencia. 

• Validar la propia experiencia emocional conslIuyendo intimidad consigo mismo. 
• Dar un nuevo significado a las creencias, valores y actitudes que me llevan a ser 

violento. 

Tercer Nivel 

Objetivo General 

• Ejercitar la intimidad y la negociación para construir relaciones no violentas ante los 
conflictos en la parcja. 

Objetivos Específicos 

• Que los hombres ejerciten la intimidad con la pareja. 
• Que los hombres ejerciten la escucha del punto de vista de la pareja. 
• Que los hombres identifiquen y reconozcan los conflictos en la pareja. 
• Ejercitar la negociación a través de reconocer las diferencias y crear acuerdos de 

mutua satisfacción. 

2.3 Unidades dc Atcnción y Prevención a la Violencia Familiar (UAPVIF) 

Domicilio: 
Hay una Unidad por Delegación Política en el Distrito Federal 

Es gracias a las movilizaciones sociales en el mundo y en especifico el movimiento de 
mujeres, en 1990 y 1994 * la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los 
logros del Decenio de Naciones Unidas- Igualdad, Desanollo y Paz- celebrada en Nairobi y 
* La Convención Interamicana para Prevenir, Sancionar y Enadicar la Violencia contra la 
Mujer, celebrada en la ciudad de Belem Do Pará, Brasil). Que se realizaron las primeras 
reformas al Código Penal para plasmar modificaciones a la norma penal. 

En 1997, el Poder Ejecutivo Federal propuso modificaciones al Código Penal, al tipificar la 
Violencia Familiar como delito. Y por ende seguidos "de oficio" por la Procuraduría 
General de Justicia. 
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Es a partir de esta toma de conciencia sobre el problema y sus implicaciones sociales por 
parte de las autoridades del D. F, en Abril de 1996, la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, aprobó una propuesta mediante la cual se creo la Ley de Asistencia y 
Prevención de Violencia Familiar que impulso la creación de las Unidades de atención y 
albergue para atender las victimas. La Ley fue reformada en Junio de 199R, para 
establecerse como Lcy de Asistencia y Prevención de Violencia Familiar. 

Así. en su Artículo 17 estahlece que: "Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Social, 
ademús de las funciones que en materia de asistencia social tiene asignadas .... diseñar el 
Programa General de Asistencia y Prevención de Violencia Familiar". 

Es de gran importancia la creación de la red de Unidades de Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar UAPVIF, en las 16 Delegaciones del Distrito Federal; con naturaleza 
de tribunal administrativo para fungir como árbitros en eventos de violencia familiar, así 
C01110 el establecimiento de sanciones para aquellos que provocan violencia y al mismo 
tiempo proporcionar apoyo psicosocial. 

Objetivo: 

Proteger la vicia, salud, la integridad y la seguridad de l((/),s reeeptoras (es) de la violencia 
familiar, así C0l110 la reeducación de quien la provoque ell la familia. 

Estructura Funcional ele la UAPVIF 

COORDINADORA 

I 

~ 
SUBCOORDINADOR/A SUBCOORDINADOR/A 
PSICOSOCIAL JURÍDICNO 

t t 1 
PSICÓLOGA/O TRABAJADOR/A CONCILIADO AMIGABLE 

SOCIAL R/A COMPONEDOR/ A 

El modelo de intervención global para las Unidades de Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar (UAPVlF) pretende incidir en tres ámbitos fundamentales - jurídico, 
social y psicológico- y pretende con una perspectiva cle género y un Enfoque Sistémico 
atender al fenómeno, así como realizar acciones para eliminarlo y prevenirlo. 
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Los scrvicios quc otorga la UAPVIF: 

La atcnción que sc brinda cn la Unidad tiene un enfoque interdisciplinario y está libre de 
prejuicios dc género, raza, condición socioeconómica, religión o credo, nacionalidad o de 
cualquier otro tipo; es elecir, que sc brinda a hombres y mujeres, scan receptores (as) o 
gencradores (as), sin importar el nivel socioeconómico o prcfcrencias sexualcs, como el 
caso dc I([t}s homosexuales. 

Atención jurídica 

Las U/\PVIF tiencn naturaleza jurídica de tribunal administrativo. Al ser órganos 
cncargados ele aplicar y hacer cumplir la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia 
Familiar para el Distrito Federal (LAPVF) y entre sus procedimientos se encuentran el ele 
conciliación, amigable composición y administrativo para la acreditación de infracciones. 

Procedimientos jurídicos los principios de procedimientos que se desarrollan en UAPVIF 
se basan en las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, misma que establece en su Articulo 8° que "los 
estados partes convicnen en adoptar, en rorma progresiva, medidas especi ricas para 
suministrar servicios especializados apropiados para la atención necesaria dc la l1lujer 
objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores púhlico y privado" (convcnción 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, OEA. Ratificada por 
México, en 1998) 

Atención psicosocial 

Esta área psicosocial esta conrormada por un/a trabajador/a social y dos psicólogos/as 
mismos que atienden a los/as usuarios/as en sus niveles de lo social y emocional. Su trabajo 
se ha ubicado en torno a la corriente sistémica con perspectiva de género, es decir una 
interpretación que va desde lo individual a lo social. 

Atención psicológica 

La atención que orrece las UAPVIF esta inscrita en disposiciones de la LAPVF para el D. 
F, la cual establece que "La atención a quienes incurran en actos de violencia f:lmiliar, se 
basará en modelos psicoterapéuticos reeducativos tendientes a disminuir y, de ser posible, 
erradicar las conductas de violencia que hayan sido empleadas y evaluadas con anterioridad 
de su aplicación". 

Las UAPVIF están encargadas de proporcionar psicoterapia especializada gratuita, en 
coordinación con las instituciones autorizadas, a los/as receptores/as de violencia ramiliar, 
así como a los agresores/as dentro de una atención psicológica y jurídica. 
Siguiendo el principio básico de las UAPVIF que consiste en proteger la vida, salud, 
integridad y seguridad de los/as receptores/as de violencia familiar y de reeducar a quienes 
la provocan en la familia, se ha construido un modelo de terapia breve y de emergencia 
cuyo objetivo central es el de proporcionar el apoyo psicoterapéutico especializado a las 
pcrsonas que viven situaciones de crisis relacionadas con la violencia y el maltrato en la 
familia. 
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Trabajo social 

El área de Trabajo Social será la encargada de estudiar el entamo y sus relaciones sociales 
de los/as usuarios/as, realizando un proceso de análisis e interviniendo con los instrumentos 
de su diagnóstico, ya que Trahajo Social es la disciplina que se encarga de conocer las 
causas y efectos de los problemas sociales de las personas que sufren violencia para que 
logren asumir una acción organizada tanto de atención así como de prevención. 

En el año 2000, trabL~io social comenzó a formular su propio modelo, con la identificación 
de una serie de principios y estrategias propias de la disciplina y de las necesidades 
detectadas entre los/as usuarios/as. A través de una metodología múltiple, que incorpora 
una serie de técnicas especializadas para la atención de violencia familiar (visita 
domiciliaria, familiograma, observación y entrevista) se incorporaron indicadores que 
determinan los detonadores de la violencia, así C0l110 los indicadores de riesgo, las redes de 
apoyo y las alternativas viables para la atención. 6 

Así mismo se han incluido instrumentos, tales como la ficha de ingreso o de seguimicnto dc 
caso, etc. Los cuales permiten abordar e interpretar la realidad de las/os usuario/as, a fin de 
brindarles una atención integral y de fortalecer los enlaces entre las áreas de UAPVIF. En el 
úrea de trahajo social se apoya en los métodos de intervención ele caso, grupo y cOlllunidad, 
a fin de evaluar e incidir en la vida de quienes acuden él las Unidades en husca de atención. 

Trabajo social es el primer contacto que los/as usuarios/as establecen con las UAPVIF. Con 
base en el diagnostico situaeional que esta área elabora, las Unidades brindan una atención 
integral e interdisciplinaria. De igual manera, esta área es responsable de hacer el 
seguimiento de los casos hasta el final de su procedimiento jurídico y tratamiento 
terapéutico. 

Metodología dc\ área de trabajo social 

La metodología es la aplicación de varios métodos para abordar y conocer un fenómeno 
social, tal es el caso de la violencia familiar dentro de las Unidades de Atención y 
Prevención de la Violencia Familiar 

El l11odc\0 de intervención del área se has a en tres métodos de Trabajo Social: caso 
individualizado, grupo y promoción social en la comunidad, para con ello poder abordar e 
interpretar la realidad de los/ as usuarios/ as de manera integra para poder llevar acciones 
concretas, sin perder lo importante de la totalidad. 

Caso individualizado: Para Etna Meave (1992) "El Trabajo Social de Casos es el método 
que estudia individualmente la conducta humana a fin de interpretar, descubrir y encauzar 
las condiciones 'positivas' del/ a usuario/ a y debilitar o eliminar las 'negativas' como 
medio de lograr el mayor grado de integración individuo a la sociedad,,7 
Es un proceso que plantea pasos, objetivos y particularidades en la interrc\aeión de un 
individuo o glUpo primario con un profesionista de la acción social, frente a un hecho o 

(, Martíncz. Op. cit pp. 25- 30 
J Meavc, [tna. Metodología para el estudio dc caso. p.6. 
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evento que presenta cierta disfuncionalidad y que requiere de cambio para lograr un estado 
de hienestar para el/ a usuario/ a, su familia y contexto social. 

Dentro de la UJ\PVIF el Trabajo Social es el proceso metodológico que se empica en la 
atención individualizada con la linalidad de promover en la persona sus propios recursos 
que coadyuven en la solución de sus problemas para mejorar su calidad de vida. 

Técnicas: Entrevista: es la técnica que permite el contacto persona él persona con los/as 
usuarios/as que acuden a la UJ\PVIF, manteniendo una comunicación directa. 

Observación: como técnica es considerada como uno de los procedimientos de recolección 
de datos, que consiste en utilizar los sentidos como profesionista para visualizar los hechos 
y realidades presentes de los/as usuarios/as, y a la gente en el contexto real en el que 
desarrollan normalmente sus actividades. 

Visita: la visita es una técnica que puede variar en sus unidades de observación, reviste 
importancia porque es un medio de investigar en forma directa el lugar donde se 
desarrollan normalmente los hechos. 

Instrumentos: El área de Trabajo Social se apoya de seis instrumentos lo cual integrara un 
expediente social. 

Ficha ele ingreso: es el principal instrumento con el cual se da inicio la atención de los 
probables receptores, por medio de un proceso de averiguación y comprensión de los 
hechos relacionados con su problemática de la violencia familiar. 

La ficha de ingreso contendrá elementos que ayuden a manejar científicamente los datos 
recabados, que sirvan cómo vía de proyección de la problemática social dc las/os probables 
receptores/as de manera que las/os usuarias/os utilicen sus propios recursos y los que le 
ofrece la comunidad para buscar alternativas de solución. 

Datos generales del/a probable generador/a: es este instrumento se recaban los datos 
generales del/a probable generador/a, mismo que contiene elementos para determinar el 
riesgo hacia los/as probables receptores/as. 

Referencia del domicilio: las referencias del domicilio es el instrumento que tiene como 
finalidad conocer la ubicación del lugar donde las/os usuarias/os habitan, es elecir, la 
manera de cómo acceder al lugar. 

Taljeta de citas: Es un instrumento que se le proporcionara al/a usuario/a después de 
levantar la constancia administrativa, donde se le anotaran las citas que posterionTIente 
tenga en cualquiera de las úreas dentro de la UAPVIF. 

Formato de visita domiciliaria: es donde se plasman los resultados operativos de los 
acontecimientos que se encontraron en el medio ambiente que influye en las personas 
involucradas en la violencia familiar. 
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Seguimiento de caso: es un instrumento donde se registran las accIOnes periódicas 
proporcionadas por la UAPVIF a los/as usuarios/as a fin de sistematizar, valorar y 
replantear el impacto que hay en el servieio. 

El trabajo de grupo: El método de Trabajo Social de Grupos promueve la participación 
socia 1 ele las personas a través de enseílarle a actuar en grupos y hacerle consciente de las 
necesidades y problemas de su medio, paliiendo del principio de que las personas son 
artífices de su propio mejoramiento. Ayuda a los individuos a mejorar su funcionamiento 
social a través de intencionadas experiencias de grupo y a manejarse más eficazmente con 
sus problemas personales, de grupo y de su comunidad. 

Este método concentra la atención, para lograr la aplicación del método y su efectividad 
son necesarias las siguientes condiciones que el grupo sea pequeílo, tener frecuentes 
reuniones y que la asistencia sea voluntaria. 

Objetivo general: 

Propiciar la participación reflexiva en la dinámica del grupo en relación a la problemútica 
de violencia familiar para que las/os usuarias/os desarrollen nuevas formas de convivencia 
dentro de su grupo familiar. 

Especí ficos: 

• Promover que los integrantes del grupo se organicen para que utilicen los recursos 
que tenga a su alcance para la búsqueda de soluciones. 

• Lograr la comprensión de los obstáculos que impiden la convivencia familiar para 
en la medida de lo posible erradicarlo. 

• Promover durante el proceso grupal el que sus integrantes experimenten vivencias 
positivas a fin de que cada uno de ellos/as las transfiera a su grupo familiar. 

Técnicas 

Participativas 

Constituye la primera etapa del trabajo con grupos bajo el rubro de expenenCIa. Toda 
técnica grupal tiene como finalidad implícita lo siguiente: 

• Enseílar a pensar activamente. 

• Ensefiar a escuchar de modo comprensivo. 
• Desarrollar ca¡Jacidades de cooperación, intercambio, responsabilidad y creatividad. 

• Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión. 
• Compat1ir el conocimiento individual, enriquecerlo y potenciar el saber colectivo. 
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Obscrvación 

Como técnica es considerada como uno de los procedimientos de recolección de datos, 
consiste cn utilizar los propios sentidos del/a Trabajador/a Social para visualizar los hechos 
y realidades sociales presentes, y a la gente en el contexto real cn el que se desarrollan 
nonnalmente sus actividades. 

Instrumentos 

Crónica grupal: la crol11ca grupal como instrumento de información posibilita un control 
crítico centralizado en las tareas fundamentales de la observación de los acontecimientos 
grupales, la recuperación de la información de cada sesión. 

La comprensión de los fenómenos grupales a través de la interpretación y la capacidad de 
establecer procedimientos futuros. 

Control de asistencia: es el registro de las personas que acuden a cada sesión grupal. 

Investigación Social 

La investigación social se distingue por el conocimiento de una realidad sobre la que se 
pretende intervenir o actuar, este tipo de investigación requiere y exige de un contacto 
directo y estrecho con el objeto de estudio en este caso los/as usuarios/as de violencia 
familiar, que permiten la identificación de los elementos que conforman la compleja red 
social, sus determinaciones y manifestaciones que le otorgan una razón ele ser y una 
particularidad, en este sentido, el proceso de indagación elebe rescatar las características 
cuantitativas que propician comportamientos y direccionalidad a los diversos elementos que 
interactúan en una comunidad. 

El expediente social estará integrado por: 

1. ficha de ingreso de el/a probable receptarla 
2. referencia del domicilio 
3. visita domiciliaria 
4. razón de la visita domiciliaria 
5. seguimiento de caso 
6. oficio de canalización 

Con lo referente al Trabajo en grupo, tiene como finalidad promover la partlclpaclon 
reflexiva de los/as usuarios/as en relación a su prohlemática de la violencia familiar. 
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Proceso de Atención de Trabajo Social en las UAPVIF's 

t 

No existe violencia 
familiar 

Orientación de 
información 

Canalización 
externa 

Verificación de 
110 

Si se necesita 
realizar visita 
domiciliaria 

Área de Trabajo 
Social 

I 
t 

Existe violencia 
familiar 

Realizar ficha de 
mgreso 

Canalización 
interna 

Área legal I Área psicológica I 
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ele caso 
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2.3. J Modelo de Atención y Prevención de la Violencia Familiar del Área de Trabajo 
Social en la UAPVIF Xochimilco 

Para la atención de las personas sujetas a violencia familiar se utilizara el siguiente marco 
teórico: 

Enroql Sistémico 

perSpettiva de Géneró 

perspe1tiva Familiar 

Marco jurídico Ley de Atención y Prcvención de la Violencia familiar cn el D. F 1 Código civil y penal para el D. F 

Metodología de intervención 

*Caso 
*Grupo 

*pmlOCión Social (comunidad) 

Evaluación 
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3 MODELO DE SALUD COMUNITARIA PARA HOMBRES 

3. I Introducción 

El Modelo dc Salud Comunitaria para Hombres se cncuentra intcgrado por un marco 
teórico que contempla la perspectiva sistémica, de género, la masculinidad y la violencia 
familiar, además de técnicas y contenidos temáticos de salud mental masculina los cuales 
se cncuentran constituidos por contcnidos que giran alrededor de ejes como el ele género, la 
violencia familiar y la prevención; estas fueron realizados en coordinación de las 
UAPVIF's y CORIAC con el propósito de fomentar la rcflexión con los hombres sobre el 
fenómcno dc la violcncia familiar. 
Aplicarlo es posible toda vez que es un proyecto que no es exigente en cuanto a los 
rcquerimientos para poder desarrollarse. 
y ante la importanda ele la atención a hombres, el poner en marcha los talleres 
correspondientes al modelo es un paso que permitirá resultados que afinen ejeCUCIones 
posteriores. 

Ohjetivos 

• Incidir en clmejoramiento de la calidad de vida 
• Apoyar en el 'reconocimiento y/ o creación de alternativas, utilización de recursos 

quc las comunidadcs poseen, y que lcs pcrmiten desarrollo, crccimicnto y cambio 
que requIeren. 

• Sensihilii'.ar para la participación social organizada. 

3.2 La Metodología de Trabajo Social 

El método de Trabajo social Comunitario, se encuentra apegado al método cicntÍfico y se 
plantcan difercntes Clses a scguir: 

l. Conocimiento 

• Investigación 
• Elaboración del marco teórico 

• Presentación de la in formación 
2.- Planeación 

• Elaboración del diagnóstico 

• Planteamiento de programas 

• Aliiculación de programas-Proyectos 
3.- Intervención 

• Aplicación de los proyectos 

• Supervisión 
• Evaluación 

4.- Sistematización de la información 
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Técnicas e instrumentos 

Dentro de las técnicas de apoyo para el profesional de trabajo social se encuentra: la 
entrevista, la observación, visitas domiciliarias, talleres de sensibilización, capacitación, 
pláticas, conferencias, recopilación de datos, análisis y codificación de los mismos, 
elaboración de archivos de información. 

1 nstrumentos: 

Diario de campo, encuesta, estudio socioeconómico, estudio sociodemogr{¡(ico, mapas, 
fotograflas, cédulas, cuestionarios, guías de observación, manuales, informes, razones de 
visitas domiciliarias, notas informativas, cartas descriptivas. 

Desde la perspectiva de la Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar el 
método de trabajo social comunitario recobra un sentido importante ya que forma una 
alternativa para el abordaje, atención y prevención de la violencia familiar, no solo a nivel 
individuo si no a nivel sociedad, lo cual es de suma importancia en la reconstrucción del 
tejido social, restitución y (ortalecimiento de las redes sociales, al intervenir en diferentes 
niveles tal y como lo plantea la teoría de sistemas: 

\. Nivel Individual 
2. Nivel de pareja y familia 
3. Nivel grupal 
4. Nivel organizacional .. Nivel institucional 
5. Nivel comunitario· Nivel social 

. Partiendo dcsde cl planteamiento que la teoría general de los sistemas hace, la intervención 
en cualquiera de estos niveles aICcta a los demás positiva o negativamente, es entonces que 
podemos decir que el ,írea de trabajo social es un actor primordial en la labor de 
sensibilización, para el ejercicio de la no violencia; tanto en la atención que se proporciona 
en las unidades así C0l110 en la intervención directa en comunidades, la cual tiene como 
objetivos func1amentaks sensibilizar, desnaturalizar la violencia, ayudar al reconocimiento 
de alternativas -o en su caso el planteamiento directo de estas- de prevención y/o solución 
de esta problemática entre otras, 10 cual repercute en cada uno de los niveles de 
intervención, buscando con ello una mejora en la calidad de vida de los sujetos, así como de 
la sociedad en general, que a continuación se presenta: 

Actualmente en las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar se realiza 
intervención comunitaria utilizando principalmente modelos ya elaborados y planteados 
como El Modelo de Salud Comunitaria para Hombres A. C (CORIAC). Que a 
continuación se presenta 
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2. 3 Modelo de Salud Comunitaria para Hombres A.C 

. Un Modelo es un instrumento que se constluyc a pal1ir de la realidad, veriliea las teorías y 
simplifica su complejidad, para aplicarlas a través de un proceso conformado por 
estrategias que organizan y orientan la acción, con fines de originar una transformación de 
comp0l1amientos yl o alteraciones en situaciones que están generando una situación 
especifica con mayor eficacia y eficiencia. 

REALIDAD 

Instituciones 
públicas 

UAPVIF 
CA VI 

Problemática de 
violencia familiar 

POLÍTICA 
SOCIAL Instituciones no 

gubernamentales 

CORIAC 
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MODELO DE SALUD COMUNITARIA PARA HOMBRES 
TEMAS DE SALUD MENTAL MASCULINA EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
(UAVIF) 

1. Introducción 

!] materinl que tienes en tus Illanos cpnsi,te en un modelo de trabajo comunitario con homhres. Aquí 
encontraras técnicas y contenidos quc te permitirán fomentar la reflexión con los hombres sohre la violencia 
familiar. Estas actividades se podrán realizar en fabricas, centros escolares, la calle, rancherías, pueblos, 
campos de futbol, etc. Debido n esto el modelo es flexible y puede adaptarse a las condiciones del lugnr y 
tiempo que dispongan tú y los asistentes. 

La idea principal es llevar o invitar a los hombres de diversas edades, elases sociales y grupos étnicos que 
vivan en zonns rurales o urhanas para que reflexionen sobre los problemas de los hombres y cómo estos sc 

. relacionnn con los conflictos cn relación a la pareja y familia. 

11. Dóncle usar este modelo comunitario 

Comúnmente los hombres asisten poco a espacios clonde se abordan los problemns de la familia o los 
conflictos con la pareja. Ello se ele be a que han sido educados para interesarse más en temas "públicos" como 
el trabajo, In política, los deportes o los amigos. Sin embnrgo, cuando se les da la op0l1llllidad de hablar, los 
V;lrones si se interesan por cstos tcmns, pero pnra ello comúnlllente no hay espacios ni gente entrenada para 
que faciliten estns expresilín y Iluevos aprendizajcs, debido a estos es importnnle quc sigas dos estrategias 
paln difundir este lllodelo de trabajo: 

i)Te sugerimos asistir n centros de trabajo, eseuelns, centros deportivos, etc, yen gcneral a esp<leios dondc 
eonsidcres que puedes encontrar <l hombrcs, y donde existan - o pued<ls cre<lr- las condiciones para desnlTollar 
pl<lticas y aetivid<ldcs de scnsibilización. Rccomend<lmos aeel"C<lrte <l esp<lcios en la comunidnd cerenna a la 
UA VII', pucs así impulsnrás su inscrción en la población cerean<l a clla. 

ii)Tc recomendamos abrir en las UA VIF un cspacio dirigido a los hombrcs ele la comunic\¡¡d. Ademas, 
eOlllplcl11ent<lr<ls los otros espacios que ya existcn en la Unidnd, como grupos de reflexión, así eOl11o grupos 
terapéuticos o de autoayudn. Sin el11bargo, nunque tcnga coincidenei<ls cn los objetivos como parar la 
\'iolcneia por ejemplo-, hay que respetnr las di ferencias que tiencn, pues cada moelelo tienc su propia 
mctodología, sus objetivos y su ritmo dc aprendizaje. 

Para que los hombres se cnteren de est<lS <letividades es impol1<lnte que realices una estrategi<l de difusión. Los 
vol<lntes, los anuncios o ll1umlcs en la UA VIF o los <llluncios en los periódicos locales puedcn servir. De 
hecho, te sugerimos que involucres a los miembros de l<l comunidad cn la org<lnización y difusión de Ins 
actividades. Así la papel cría podría apoyar con copias, los pcquei'ios negocios con <lIgo de capit<ll y los 
hombres y jóvenes de un<l cseuela con amigos. Así, tu brindarás el t<lller, pero la comunid<ld asumc su 

responsabilidad cn la di fusión. 

Finalmente te sugerimos que no le dcsalientes si <lsisten pocos hombres a las sesiones. T om<l en cuent<l que 
est<lI11OS luchando contra miles de a¡lOS de dominación m<lseulin<l y es un proceso gmdu<ll. Si <lsiste un solo 
hombre e importantc quc trabajes con él , y que te mantcngas cOllstmlle en tus activid<ldes ele sensibilización 

Ill. Objctivos del modelo 

Objetivo gencral 
Tl11plc-mcntar talleres dc scnsibilización para que los hombres reflexioncn sobre la violencia familiar y genercn 
y conozcan nlternativas parn solucil)!1ar los conflictos de su parcja. 

Objetivos particularcs 
. Que los hombres pl<ltiquen y escuchen sus problcm<ls en el hogar, en particul<lr los problemas re)¡¡cionados 
C0n l<l violcneia familiar. 
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. Que los hombres reconOZCiln divcrsilS formils en que la violencia familiar se desarrolla en la comunidad 
(trabajo, escuela, vccinos, etc.), la pareja o a nivel personal. 
. Que los hombres reflexionen sobre como prevenir y detener la violencia en el hogar por medio de conocer 
temas que genercn lluevas alternativas. 

IV. Implementación de los talleres 

Primero hay que establecer contacto COI1 un grupo de hombres. Puede ser espacios institucionales C0l110 una 
escuela, una empresa, una base de peseros, cte. O también puedes asistir a espacios de hombres donde se 
reúnan periódicamente: la tienda de la esquina, la cancha de basketball, el Cilmpo de futbol, cte. Cuando hayas 
ubicado el lugar y horarios a los que se reúnen entra en contacto con los lideres o autoridades del lugar, de 
forma tal que puedas iniciar un dialogo para ofrecerles el taller de sensibilización. Para este modelo se sugiere 
no más de 25 personas, y de preferencia todos hombres. 

Una vez que hayas acordado con ellos la actividad, conoce el lugar donde se realizara la misma. Puede scr un 
salón de escuela, un centro cOlllunitario, un auditorio de la fabrica o el sindicato, elc. Al hacerlos podrás 
cerciorarte que brinde las condiciones para el dialogo y la reflexión. Es importante que tenga dondc sentarse, 
acceso a un bai'to, con salidas fácilcs y con iluminación suficicnte. Que no sea un lugar aislado pucs ell el 
trabajo comunitario yen el tema de la violencia tu seguridad es muy importante. 

Cuando llegue el día requerías llevar este modelo, plumones y hojas de rota folio. Si puedes llevar etiquetas 
para nombres sería bueno. Otra opción cs quc solicites estos a los organizadores; así, solo tendrás que llevar el 
nwdelo. Por otro I,Hin, es import;lI1te .'clialar que para alcanzar los objetivos es ideal planear rcalizar varios 
talleres en el mismo lugar con I()s mismos hombres. Así podrás profundizar su reflexión sobre estc tema. 

Finalmcnte, sugerimos que trabajes con grupos abiertos donde pucdiln incoll10rarse sicmpre nucvos asistentcs. 
Ello es imposible, pues la metodologíil contempla temas y aprendizajes nuevos con o sin los mismos 
<1sistentes. Ásil1lislllo, recuerd<1 que la renexión sobre estc tema es un proceso gradual, y que los primeros 
asistentes iniciaron hilblando de "otros" yen tercer;¡ persona, pero los asistentes con más tiempo hablan sobrc 
expericncias muy personales y cel"Cilnos. Cuando los hombres habl<1n de varias experiencias muy person<llcs 
es el momento adecuado para canalizarlos a las UA VIF's o a otros esp<leios donde puedan profundizar en su 
trabajo. 

V. la agenda de trabajo: 
La agenda es el orden y los ticmpos en que deberá organizarsc el trabajo en el taller. En este modelo te 
sugerimos lil siguiente agenda, la cual puede ser flexible, pero sin perder los objetivos dcl modelo y usando 
los materiilles proporcionados. 

\. Introducción (3 minutos) 
2. Encuadre (5 minutos) 
3. Elección de lámina ( 2 minutos) 
4. Renexión sobre la historiil (25 minutos) 
5. Revisión del tema (25 minutos) 
6. Evaluación de la sesión (5 minutos) 
7. CielTe de la sesión (5 minutos) 

1.- Introducción 
Enfrente del grupo se eomentil a los asistentes quc se platicaril sobre problemas que los hombres comúnmente 
enfrentan en la caSil con la pilreja. Se indica que cl objetivo de la sesión es brindar ideas y herramicntas a los 
hombres para evitar soluciones que hagiln dai'to a ella y a ellos mismos. 

Conl() facilitador toma en cuentil que para lil mayoríil dI.' los asistentes es la primera vez que asistcn a un 
espacio dc esta naturaleza. Tal vez algunos hombres comiencen il hilblar de ellos o lllostrarse inquietos. Te 
sugerimos mantcner la calma, mostrar mucha segulidad y escucharlos sin entrar en dialogo con ellos. De esta 
milnera, avanzarás en el desalTollo de la agenda. 
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2.- Encuadre 

Se indica a los hombres que es importante tener reglas para trabajar en grupo. Se les indican las siguientes 
reglns: 

· Confidencialidad para que lo que se dice en el grupo no salga de ahí. 
· Fvitar hacer juicios para respetar la experiencia de cada quién. 
· Brindar sugerencias de forma respetuosa. 
· lIablar en primera persona al compartir la propia experiencia. 
· Ser concretos al hablar para que todos tengan la oportunidad de participar. 
· Disposición de cooperar y reflexionar. 
· No asistir en estado de ebriedad para garantizar la seguridad del grupo. 
· Los horarios y días de sesiones se inform,nán con tiempo. 

Estas son apuntmlas en alguna hoja, pizarnín o papelógrafo de maner<1 breve, y se pregunta si hay alguna 
duda si se requiere aii<1dir otra. Se escucha y aclara lo necesario. Se pasa a la siguiente fase. 

J.- Elección del tema 

El facilitador indica que platicarán sobre un tema importantc para los hombres. Se saca una im<lgen y se 
presenta al grupo. Esta se circula y/o se pcga para que todos la vean. El facilitador describe la imagcn del 
tarjetón. Comenta "vemos a un hombre caminando que" ó "Aquí hay una pareja que sale". No inteq1rcta, solo 
describe rostros, espacios, colores, cte. Se da un silencio, y se pasa a la siguiente parte de la agenda. 

4.- Renexión sobre la historia 
Puedes usar cuatro dinámicas con di ferentes grados de profundidad: 
· Se sugieren las dinálllicas 1 y 2 para no profundizar mucho a nivel personal. Se ['omenta la renexiún sobre 
los demás y la comunidad con un lenguaje en tereeril persona (por ejemplo. "creo que los vecinos." "amigos 
que conozco," cte.). no huseamos que los asistentes ilbran sus experiencias personales. Buscamos la reflcxiún 
sohre los demás, la sociedad y la eomunidild. Se sugieren estas din{\lllieas para grupos nuevos. 
· Lils dinámieils J y 4 se usa cuando cilla fileilitadorl il considera que ya existen condiciones pilra p<1Silr a un 
nivel de reflexión más personal. Se fomenta hahlilr en prilllel'il persona ("yo creo." "en mi experiencia.", 
]"eon mi parcja", cte.). se habla de lil pareja, lil ex parejil, padres o Illildres yl o gente eereilna. 

En el grupo segur<lmcnte habrá illgunos hombres que han asistido il vilrias sesiones, y otros eon mcnos. 
Ambos se expresariln de m<1nera diferente y es importilnte respetarla. Te sugerimos fOl11entilr la escucha. Eso 
yil es ganancia. 

Opción 1: Dinámieil de mi comunidad 

Con la lámina saea y visible de preguntas a los ilsislentes: "¡, Cual es el problema que podemos obscrva en 
este dibujo?" se escucha y romenta la lluvia de ideas. Se pregunla "¿ Cómo ven est<l problemática en su 
eomunidild'l" se invita a hablar y se reflexiollil sobre diversas ideas, por ejemplo: 

· Si los personajes y actitudes son simil<1res a algún vecino o gente de mi cuadril, cte. 
· Si eso que hay en la lamin<1 ocurre en mi colonia o comunidad. 
· 1.0 que hacen los vecinos y la coloni¡¡ o comunidad al ver es los problemas. 
· Las alternativas que tiene la colonia o comunidad e\1 estos problenlils. 

Finalmente, cuando se considera que se hiln realizado comentarios impOl'l<1ntes se brinda un breve cierre 
haciendo una síntesis sobre 10 que el facilitador considel'il más imporlante. Se pasa a la siguiente p¡u1e de la 

agenda. 

Opción 2: lIistoriil de mi comunidad 

Se indiea ill ulla vez que los asistentes hiln visto la lámina grupo "les voy a leer la historia de esta imngen; por 
f¡1\'or, presten atención". Se lec de manera amilble y elilra lil historiil que viene detrás del tilrjetón, mostrando 
la imagcn al grupo. Unil vez que se h" terminado se escueh<1n los comentarios. Se preguntil sobre la historiil 
nilrrada: "¿,Cómo ,'cn la problemática de estos personajes'?". Se prorundiza en el hombre preguntado "¿porqué 
hilbrá l'Cilceionado así?", "¿cómo creen que se sienta'?" "¡, cómo ven a la mujer y como se sentirá?" etc. Se 
eseueha a los <1sistentes. Una vez que el racilitador considera que se han realizado comentarios importantes, se 
brinda un breve cierre sejialando " en l<1s UA vlr consideramos que los problem<1s más importantes de este 
h01l1bre son ... " y se lee la pilrte de atrás del till:jel<\n . después comenta, "considerillllos que las opciones más 
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viables son ... " y se explica cnda una dc mnncra breve y dando tiempo para la reflexión. Se pasa a la siguiente 
parte de la agenda .. 

Opción 3: Dinámica ele Ins historias 

Una vez que todos han visto el dibujo se indica a los nsistentes: "¡, cuál es el problema que podemos observar 
en este dibujo'l" se escucha y fomenta la lIuvin de ideas. Se prcguntn a los hombres "¡,Quién ha vivido una 
historia similar a la nnrrada en la historia'). Se escuehan las historias. Se realizan preguntas que brinden 
confianza a los hombres permitan expresar las experiencias con la pareja y familia, por ejemplo: 

· Si se refleja nlguien en los personajcs ¡, por qué si'! ¡,por qué no'! 
· Si alguien tiene una experiencia similar a la expuesta. 
· Cómo se ha sentido ante este prohlema, y CÓI110 se sintió su parcja 
· Quc ha hccho pnra resolver cstos prohlcm;ls. 
· Las alternativas que tiene para resolver estos problemas. 

Por ultimo, cuando se considern que se han renlizado suficientes comental;os se brinda un breve cicn'e 
hnciendo notar similitudes y di ferencias entre lo dicho por los asistentes. Se pasa a la siguiente parte de la 
agenda. 

Opción 4: Dinámica la lista de problemns 

Una vez quc los nsistentes hnn visto la imagen, se indica al grupo: "les voy a leer la historia de esta imagcn. 
por fnvor presten ntención" se lec de manera amable y clara la historia que viene detrás de la lámina, 
mostrando In imagen al grupo. Una vez que se ha terminndo se escuchnn comentarios. Se pregunta a los 
hombres "¿, quién ha vivido una historia similar a la narrildil en la historia'?". Se cscuchnn las historias. Se 
rcalizan preguntas que brinden confianza a los hombres, y permitan expresar las experiencias. Se invita a 
hilhlnr y reflexiona sohrc diversils ideas, por ejemplo: 

· Se reflejil alguicn en los personajes ¡,por qué si'! ¡,por qué no'! 
· Si alguicn ticne alguna experiencia similar a la cxpuesta. 
· Cómo se ha sentido ante ese prohlema, y cómo se sintió su parcja. 
· Que ha hecho para resol ver estos problemas 
· Las alternativas que tiene para resolver estos problemas 

finalmente, cuando se considcra que se han realizado comentarios importantes, se brinda un breve cierre. El 
facilitador sdiala: "En las UAVIF consideramos que los problemas más importantes de esta historia son ... " y 
se Ice la parte de atrás ele la lámina. Después cOlllenta, "Consideramos que las opciones mas viables son ... " se 
comenta también la sección cOlTespondientc detrás de la lámina. Se hace reflexiones en grupo y se pasa a la 
siguiente parte de la agenda. 

5.Revisión del tema 
El facilitador indica que se leerá un tel11n rclacionildo con lo que se ha dicho. Fste tel11a puede ser el mismo 
que vicne en la lamina que se saco o de otra lámina. Puede trabajar de diversas maneras el tema: i) puede 
realizar una lectura en voz alta y de manera pausada; y ii)puede usar un pizarrón () rotafolio escribiendo los 
puntos más importantes. Una vez que se ha leído se fomenta la reflexión y se da un hreve cien-e sobre lo 
comentado. Se pasa a la siguiente etapa de la sesión. 

n.Evaluación de la sesión 
antes de salir el facilitador/ a seiiala que requiere evaluar la seSlon , y que para ello se repal1irá un breve 
cuestionarin. Se seiiala que es confidencial y para uso interno de la UA Vlr:. Se reparte hojas con las 
siguientes preguntas: 
a)¿. a cuántas sesiones ha asistido'l 
b)¡,Te sirven los tel11as vistos en la sesión'? Sil no ¡, Por qué'l 
c)¡, Se relacionan los tel11as con el problema de la violencia familiar? Sil no ¿,Por qué') 
d)'Te llevas alternativas para resolver tus problemas con tu pareja .~in violencia') Sil no ¡,Por qué') 
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Se agradece el llenado y se da por terminada la sesión 

7.- Cierre de la sesión 
El facilitador! a solicita que cada asistente mencione que se lleva de la sesión y que menciones por lo menos 
dos compromisos concretos y reales para que aplique sin violencia lo que se aprendió. Sc escucha a los 
asistcntes. Se dan las gracias y se invit<1 <1 1<1 siguiente sesión. 

V Registro de información 

Te sugerimos que 1<1 información llen<1d<1 en los cuestionarios de los <1sistentes se c<1pturad<l en computadora y 
que revises cada tres meses los resultados que has obtenido. Por otro lado, en una libreta creada ex profeso 
para este modelo es importante registres la .-;iguiente información de manera continua: 

Datos generales 
· La fecha de la sesión 
· El nombre del! a facilitador! a 
· Ei lugar donde se realizo la actividad 
· Condiciones generales del lugar (iluminación, mobiliario disponible, características del espacio; ctc.) 
· Nombre (nombre y apellidos) y edad de los asistentes. 

Datos relacionados con los ohjetivos: 
l.¡, Crees que los asistentes rcconocieron la problemática dc la violencia fomiliar? Si o no y ¡, Cómo logras 
identi ricar esto'! 
2.¡,Cuúles fueron las diversas alternativas que encontraron los asistentes para prevenir y detener la violencia 
fa mili a r'l 
3.¡,Consideras que la sesión cumplió eOlllos objetivos? Si o no ¡.I'or qué'l 

Es import;-¡nte q\le gu;-¡rdes esta inforlllaeiún en un espacio en la Unidad. Así, podrás realizar reportes 
periódicos de tus actividades, 

Autor: 
Roberto Octavio Gordo Salas 

Ilustraciones 
José David Lara Gonález 

Agradeci mi entos: 
Se agradece a Daniel Ramírez, integrante del Programa de Hombres y Violencia Domestica de Coriae, por la 
revisión de las imágenes y los contenidos del Modelo. Se agradecen las opiniones de los asistentes al 
Program3 de Ilombres Renunciando a su Violencia de Coriac. 

Not¡¡: 
Los temos fueron desarroll<ldos por el equipo interinstitucional con personal de la UA VIF y de Cori<lc. Los 
a\ltores de los temas son además del autor del modelo, los/ as psicólogos! as de la UA VII': Sabrina Esparza 
D~vila, Jaequeline Castillo Rosas, Be<ltriz Barrientos Mercado, Aurea Corina García NúíiCl, Miguel Ángel 
García GOllzález, Magdalena Torres Jiméllez, Leticia Ávila García, Isabel Cruz Herrera, María Eugenia 
Olvera BecelTil, ¡leana Gabriela R01110 Aguirre, Maria Angélica Martíncz Ballesteros, Cl3udi¡¡ Benítez 
Guzmán y Estcl<l Porra Estrada. 

3.4 MATERIAL DIDÁCTICO 
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RAUL y ALICIA DESEAN COSAS DIFERENTES 

TEMA: ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GENI':RO 

IIISIORIA: RAÚL Y ALICIA DESEAN COSAS DIFENTES 
Alicia le dice a Raúl que desea trabajar y convivir con mas personas. El piensa que no es necesario, pues 

gana suficiente dinero. Cree que el lugilr de una mujer es la caSil. Ella le dice que siempre le pide estilr bonitil 
y bien arreglilda paril él, y que no le preocupa sobre lo que ella quiere. 

LOS PROBLEMAS DE RAÚL 
.Raúlno escucha ni apoya las actividades quc desea Alicia. Ella sí las expresa . 
. Raúl considera que Alicia. debe ser bella como las modelos de televisión o las revist<ls, y Alicia es difercnte . 
. Raúl considera que la única responsable del trab<ljo doméstico es Alicia, y que sólo I<l <lyuda 
esporád iea mente. 

ALTERNATIV AS PARA RAÚL 
.Escuch<lr a la parej<l para apoyarl<l en SllS alternativas 
R<lúl puede apoyar las <lctividades que Alici<l va a re<llizar. I'<lr<l cllo, es il1lportante que la cscuche. T<llvez no 
este de acuerdo con Alicia, pero <11 <lpoy<lrla e11<1 se sentirá mejor y <lprenderá más rápido de sus aciertos y 
errores . 
. Acept<lr el cuerpo de 1<1 p<lreja 
la televisión y otros medios de comunicación uS<ln <lctores para vender productos. Alici<l no es una mercancía. 
En la vida los cuelVos de las personas también c<lmbi<ln, y es importmlle <lceptar esos cambios . 
. Compartir responsabilid<ldes dentro y fuera de e<ls<l 
Raúl ayud<l en <llgunas tareas doméstic<ls, pcro es imp0l1ante que I<ls asum<l como un<l responsabiliebd. No 
C0l110 ayud<l. Así puede trape<lr o lavar los trastes como parte de sus <lctivid<ldes cotidianas. Graci<ls a esto ella 
puede h<lcer cosas fuer<l de su C<lS<I. 

lNTRODUCCION 
El sistelll<l e1c género se construye en la educ<lción de los hombres y I<lS mujeres. El género son crcenci<ls que 
se imponen <1 ambos les dict<l qué concluct<ls y <lcciones debe seguir con b<lse <1 su diferencia sexu<ll. Por 
ejemplo, el género seii<lla que una mujer sólo puede h<leer COS<lS delicad<1s, efectivas o euicl<ldosas y limitadas 
al hogar. y eonsidcr<l que los hOlllbres sólo pueden h<lcer COS<1S fuertes y ricsgosas. Debido a esta 
diferenciación surgen imposiciones de poder, y las mujeres tienen menos op0l1unidades que los hOlllbres. 

PUNTOS RELEVANTES PARA COMP ARTIR CON LOS HOMBRES 
lIombres y mujeres producimos las creencias de género, pero los hombres nos podemos hacer respons<1bles de 
cómo 10s reproducimos: 
-La fmnili<1: Se d<l preferencia a los niños sobre I<ls niii<ls, educándolos para ser "mandones" y futuro 
proveedor, y las niñils ser m<ldre. "tierna y obediente" 
-1.<1 escuela: A ellos se les orient<l pam la cOlllpetenci<1 y t<lreas de m<lndo y <1 ellils par<l la <ltención y cuidados 
de otros. 
-El trabajo: Existe Ull<l marc<lda diflcult<ld de las mujeres par<! <lceeder a cargos directivos, enfrente el 
problema del <lCOSO sexual y menos s<1I<1rio . 
-La iglesi<l: Sei'lalil 1<1 preselicia de un poder religioso masculino y de un modelo de mujer Ill<ldre. <lbnegada y 
virgen capaz de aguantarlo todo por amor. 
-Los medios de eOlllunic<lción: I'royect<l una imagen del hombre exitoso y violento, que dominil y decide en la 
rall1ili<1 y 1<1 sociedad. Por otro lado, las mujeres tienen cualidades físieas estereotip<lda, y l<1s profesionist<ls, 
las amas de casa, I<lS madres solter<1s. etc, son vist<1s como "malas o victim<ls". 

Conclusiones 
.En 1<1 entiti<ld de género se imponen los mandatos soci<lles por medio de actos de poder. Con ello se genera 
violenci<l hflciil las mujeres y violencia h<lcifl los hombres de p<ll1e de otros hombres . 
. L<1s personas que reproducen el estereotipo dc género en 1<1 rilmilia, con la parej <1 , los hijos y las hijas 
comúnmente pueden reproducirse rcl<lciones de violencia en el hog<lr. 
.Lils inequidildes de género se bilsan en un sexismo que no es n<1tural, sino <lprendido y puede ser e<lmbiado. 
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PEDRO PIDE Y PIDE /\ LAUR/\ 

TEM/\ EL CONTROL M/\SCULINO 

IIISTORI/\: PEDRO PIDE Y PIDE /\ L/\UR/\ 
Pedro está desesperado, laura, su pareja no desea atender sus solicitudes. El le pide a Laura que lo atienda, 
pues llega cansado ele! trabajo. También le pide que lo atienda cuando llega a casa a cenar. Finalmente Pedro 
pide que Laura no salga de su casa, pues la ciudad es Illuy insegura. Laura se siente agobiada. Pedro le dice 
"¡tú no me entiendes!". 

EL PROBLEM/\ DE PEDRO 
.Pedro esta ejerciendo violencia emocional con Laura. el piensa que tiene derecho a pedir tantas cosas, pero 
no reconoce el derecho de Laura p<tr<t negarse. Cuando ocurre est<t violencia . 
. Los hombres eomo Pedro piden Illuehas cosas a las par~jas: que ella los atienda, que ella sea fiel y que tenga 
hijos para él. Y que ella dependa económicamente de él y que él dirija la relación. Cuando la mujer se niega, 
el hombre comúnmente responde con violencia . 
. El problema de Pedro es que no se pide a él nada, toclas sus necesidades deben ser cubiertas por ella. Pedro 
no se ve e01110 responsable de cubrir sus propias neccsidades . 
. Las delll<1nd<1s de Pedro <1gobi<1n <1 Laul"<1. El no 1<1 trata como adulta ni de forma amorosa. La tr<1ta C0l110 
sirvienta y con desconfianza. 

/\LTERN/\TIV /\S P/\R/\ DETENER L/\ VIOLENCI/\ DE PEDRO EN EL IIOG/\R 
-Las Illujeres tienen derecho a negarse a l<ts solicitudes de los hombres 
I.<tura tielle dereeho a neg<lrse ante I<1S demandas de Pedro. Cuando l >aura se niega se afirma COIllO persona, y 
ejerce su derecho de poner límites <1 Pedro aunque a él no le guste. 
-Los hombres sí pueden atenderse a sí mismos 
Pedro debiera hacerse responsable de sus propias necesidadcs <1sí aprender;"¡ nuevas h<1bilidadcs para 
relncionarse consigo mismo, dejara dc tratar a I >aura como sirvienta, y dará un ejemplo di fcrcnte a sus hiJOS e 
hijas . 
. Cuando los hombrcs dej<1n dc pedir <1prcnden a dar y negociar 
Cuando Pedro se atiende y s<ltisface sus nccesidadcs podrá d<1r a los demás. Por cjemplo, podrú negoci<lr con 
Laura y respetar sus negativas. 

INTRODUCCION 
Desde 1<1 infancia hasta la vcjez los hombres creen que deben scr scrvidos y atendidos por l<1s mujcrcs (y la 
pareja en particular). Por ello, demandan que la parej<1 sc arrcgle como ellos clicen, o quc trabaje y haga las 
cosas como c11l1s crecn que es mel0r. Estas demandas son formas de control y dominación sobre la p<1reja. Es 
violencia emocional pues la minimizan, las lastiman y no toman en cuenta lo que ellas quicren. /\demás, 
dcbido a estas del11<1ndas los mismos hombres se vuelven incap<1ces de atenderse. 

PUNTOS A COMP ARTIR CON LOS IIOMBRES 
Las formas de control emocional no son vistas como violencia. Es central que los hombrcs paren las 
demandas masculinas que no son negociadas, pues lastiman a la pareja. 
-Comúnmcnte el hombre piensa que la negativ<1 de ella a hacer COS<1S como él dice cuestiona su autoridad 
como hombre y su poder. En realidad, esta negativa significa que no desea hacer eso que se le pide, y no 
ticne nada que ver con el poder ni la autoridad. 
-Cuando la parcja quiere algo diferente al hombre, entonccs surge el conOicto. Es i1l1pOl1ante ncgociar para 

aleanzar algo que satisfaga a los dos. 

Conclusiones 
.Es importantc que los hombrcs reOexi()l1cn sobre sus formas de control y hacerse rcsponsables de su 
\·io1cneia . 
. Cuando el hombre acepta renunciar a su violencia cn casa, sc <tbrc a la negociación de todos los implícitos 
que existí<1n . 
. Los hombres comúnmente no saben negociar; por ello, es imp0l1ante que <1sistan a espacios de educación y 
reOexión para aprender. 
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PLATICANDO ENTRE HOMBRES 

TEMA PLATICANDO LNTRE HOMBRES 

11ISTORIA: PLATICANDO ENTRE IIOMBRES 
l'stá un grupo de amigos behiendo y platicando sus aventuras. Fernando dicc que andaba con v<1ri<1s mujeres. 
Gerardo dice que cr<l primero en los deportes y "siempre ganaba". Ricardo dice quc trab<1jó desde Illuy joven. 
Luis aliaoc que bcbió aleohol oesde chavo. Que Ic ha cntrado a la oroga. Saúl no diee nada, rceucreb COS<1", 
dolorosas. Piensa "las cosas que h<1blamos dcl hombre. 

LOS PROBLEMAS DE LOS HOMBRES 
.Much<1s de las historias de estos hombres tratan cómo ellos se hacen daiio a sí mismos por mcdio del alcohol 
o drogas, o por medio del exceso de trabajO o la violenci<1 en los dcportes. Muchas historias de los hombres 
cucntan ticnen que ver con cl abuso de poder . 
. Este grupo de <1migos se reúnen porque hay temas que se consideran "de hombres". Por ejcmplo, se habla dc 
depOtieS, bebidas, mujeres o del trabajo . 
.Estos hombres no hablan de cosas que los vulneran. Por ejemplo, no h<1blan de sentimientos. Saúl se siente 
m<11 y no platica lo que vivió. 

ALTERNATIV AS PARA T .OS IIOMBRES 
-llacer visible el d<1ll0 a uno mismo ya los demás 
¡.pueden estos amigos dejar de lastimarse? Si Fcrnando, Ricardo, Luis y Gerardo se dieran cuenta del darlO 
que se hacen a cllos ya otras personas tal vez se realizarían otras actividades. 
-Compartir experiencias más personales 
¡,l'orqué estos hombres no hablan sobre sus preocupaciones y sus experiencias de tristeza y dolor'l. Si los 
hombres comparten estas experiencias podrán aprender alternativas para solucionar sus problemas. Lllo lo.'; 
acercaría y no los hace menos hombres. 
-Crea nuevos vínculos entre los hombres 
Los hombres pueden reunirse sin necesidades de alcohol, deportes o el trabajo. Ilay infinidad de temas que 
pueden unirlos. Por ejemplo, pueden reunirse para platicar de la patel11idad, de las dudas y preguntas "obre 
sexualidad, para r al médico juntos, o simplementc para asistir al cine o tomar un caré. 

INTRODUCCION 
En toclas las culturas del mundo existen activiclades IImlladas ritos, que los hombres adultos exigen a los más 
jóvenes para llegar a ser considerados como "verdaderos hombres". De esta forma, se dice que "los hombres 
no nacen, sino se hacen". En eaela rito los hombres adquieren prestigio y poder, pero también aprenden la 
violencia. 

PUNTOS A COMP ARTIR CON LOS HOMBRES 
Por todo el munclo los hombres van realizando muchas actividades con el fin mostr<tr que los son, el objetivo 
principal es que sólo quien "supera las ¡michas" logra acercarse al mundo de los hombres . 
. Se esta forma surgen los estudios de la lllasculinid<1d en donde se reflexionan las implicaciones que ser 
"hombre" tiene en la vida emocional, piensa racionalmente. Además los hombres aprenden la dominación 
sobre otros hombres y sobre las mujeres. Así equiparan al ejercicio del poder con la violencia . 
. Construir la masculinidad implica ejercer esta dominación. para ello se necesita reprimir los sentimientos, 
pues el abuso de poder siempre dalla a quien maltrata. El maltrato implica rechazo a todo lo "femenino" y 
"débil". Así, la masculinidad sólo se demuestra ele manera violenta. 

Conclusiones 
-El proceso de constntcción soeial masculina rechaza todo contacto con las mujeres y establece inequidades 
que implican violencia. Por ello los hombres dicen que está es un derecho y cs inevitable. 
-Si se reconocen las experiencias de dolor de los hombres, es posible comenzar a cuestionas la masculinidad, 
explotar y encontrar otras formas no violentas de ser hombre. 
-Socialmente los hombres tienen están presentes en la mayoría de los actos de violcnci<1 como delincuencia, el 
narcotráfico, secuestro, asaltos, etc. 
-Esta manera de ejercer la masculinidad genera aislamiento, enfermedad y muerte a mujeres y hombres. 
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ELENA VIVE VIOLENCIA FAMILIAR 

TEMA: VIOLLNCIA FAMILIAR 

llJSTORIA: ELENA VIVE VIOLFNCIA FAMILIAR 
Elena habla con Dulce. Le dice que su esposo a veces le grita, y que le ela poco dinero para el gasto. Está 
desesperada, pues piensa que no sabe haccr nada bien. Dulce le dice que "ella tiene la culpa" y que" así cs un 
m<ltrilllonio". Elena guarda silencio. Ambas cstán tristes. 

EL I'EROBLEMA DE LAS PARElAS DE ELENA Y DULCE 
.La p<lreja de Elena crce quc los gritos y desc<llificaeiones hacia su pareja no afecta su vida marital. 
Comúnmcnte los hombres ignoran las consecuencias dc su violcncia el11ocional o verbal. 
.Dulcc tamhién vive la violcnci<l, pcro a diferencia de Elena, ella guarda silencio. Por eso no puecle apoyar a 
Flena y sólo se repite 10 que su pareja le dice . 
. Las parej<ls de Elen<l y Dulce no son hombres m<llos. Son hombres con problem<ls, y ellos también se 
sentilÍan mejor si aprendieran nuevas rormas de solucionar los connietos en casa. 

ALTERNATIVAS PARA LAS PAREJAS DE ELENA Y DULCE 
*Los hombres pueden estar <ltentos a los d<liios que generan su violencia 
las parejas de Elena y Dulce deben estar atentos al daiio que ocasionan. Las mujeres sufren dolores de c<lbe?:a, 
baja autoestima, enrelllledades, etc. Por maltrato. Los hombres debieran reparar el daño que gener<ln cn sus 
seres querido.s. 
*Los hombres pueden dctener la violcncia en casa 
I.as parej<ls de Elena y Dulcc debicran acudir a los cspacios dc recducación. Ahí aprcnderían a enrrcntar el 
conflicto en sus casas sin violcncia. J ,0.\ hombres pueden construir altcrnativ<ls <1 la violencia. 
*Los hombres pueden <lpoynr a su parejn 
Uena y Dulee se sentirían más nlivi<ldas si nlguien las apoyarn. JIay diversos espacios donde I<lS mujeres 
pueden recibir asesolÍn y <ltención legal y psicológica. Querer n la pareja signi rica brindarle esta información. 

INTRODUCCJON 
Las estadísticas indic<ln que In Ill<lyoría de la violencia famili<lr es ejercida por hombres hacia mujeres y 
niiios!ns. L<I violencia no solo son golpes, moretones, gritos, etc, también se ejerce violencia cuando se 
realiz<ln mirndas hirientes, silencios, o se controla el tiempo, el dinero o las netividmles de la pareja. Esto 
dalla la salud físicn y psicológica de las personas. 

PUNTOS RELEVANTES A TRATAR CON LOS HOMBRES 
La Ley de Atención y Prevención a In Violencin Familia l11<1nejn que los maltratadores son: 
l-Mnltrnto físico. Todo acto de agresión intencional en el que se utilice ... pnra causar dallo a la integridad 
física del otro/a, encaminado hacia su sOll1etimiento y control. 
2-Maltrato psicoemocional. Consiste en actos u omisiones repetitivos cuyas formas de expresión 
(prohibiciones, nlllennzas, intimidaciones, abnndono) que provoquen en quien las recibe ... daño. Asimismo, es 
todo ncto que se compruebe que ha sido realizndo con la intención de d<líiar a un ll1enor de ednd, nunque se 
argull1ente eOll1o justificación la educación y fOl1llneión dell11enor. 

Conclusiones 
*Colllúnlllente se dan varios tipos ele maltrato n In vez. La consecuencia es generar dallo de diversos tipos 
CO!110 moretones, baja autoestim<l, incapncidad de trabajar, bajas enlifieaeiones y/ o descuidos en el hogar, 
entre otros. 
*La violenein tiene el objetivo de controlar a In parejn en la C<lsa, la calle o el trabajo. 
*Con rreeuencin n los hombres les es ajeno el pnpel que juegan en los ensos de violencia fnmilinr. lIaeer 
evidente este ejercicio es el primer pas() para respons<lbiliz<lrse de los actos de mn!trato. 
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REN¡é TIENE PROBLEMAS CON EL ALCOHOL 

TEMA: ALCOHOL, DROGAS Y LA VIOLENCIA FAMILIAR 

¡lIS/ORlA RENI': TIENE PROBLElvlAS CON EL ALCOHOL 
René está tomando. Recuerda los momentos en que estaba con los cuates y se divertía. Recuerda a su ramilia. 
Recucrda a su hijo drogadicto, René dice quc "no es alcohólico", pcro no recuerda cómo llegó ahí. 

EL PROBl.EMA DE RENE 
.Cuando René s divertía con su ramilia siempre terminaba tomando de más y los insultaba. Ellos se alejaron. 
U hijo de René se siente triste pues nunca recibió una palabra de atención y cardio de su padre. Torno drogas 

como una forma de llamar la atención. René no supo como manejar esa situación . 
. Cuando lo invitaban a beber aRené nunc<l supo decirles que no a sus amigos. Tcnia miedo de haccrlo, pues 
no quería quedarse sin su amistad. 

ALTERNATIVAS PARA Rr::NE 
*[1 único responsable es René 
es importante que René reconozca que tiene problemas con el aleohol ese es el primer paso para salir del 
problema y buscar apoyo en otras instituciones 
*La familia de René puede apoyar sin responsabilizarse 
A veces la familia no sabe como manejar un alcohólico. Cuando buscan ayuda aprenden a manejarlo sin 
hacerse responsables de 1<1 problemática de René. 
*René tiene que inrormarse m:ís 
Fs importante que René se inrorme mús sobre el problema del alcoholismo para apoyarsc y apoyar a su IHIO 
del prohlema de la drogadicción. 

INTRODUCCION 
I'xiste la creencia de son las drogas las quc provocan la violcncia, y que los homhres adictos siempre son 
vlolcntos y provocan cl maltrato cn casa. Aunque a veces ocurrc csto, las cst<1dísticas indican quc la mayoría 
de los hombrcs que cjcrcen violcncia en el hogar no usan <1lgún tipo de droga o alcoho!. 

PIJNTOS A COMPARTIR CON LOS IIOMBRES 
El alcohol y las drogas son un ractor quc pucdcn agravar la violcnci<1 ramiliar, pcro no son la causa principal d 
esta, puede ser que el uso de algunas drogas exacerben la violencia, pero est<1S tienen v<1rias caUS<lS que no es 
posible centr<1rla sólo en el alcohol y drogas. 
-Existen v<1rios r<1ctores inscparablcs a cada hombre para el uso de alcohol y drogas. Factorcs individu<1lcs; cn 
donde la conducta pcrsonal y las actitudes pueden ser un ractor de liesgo a la dependcncia; factores 
ramiliares, en donde la violencia famili<1r puede ser un factor que permita que los niiios y jóvenes inmiscuidos 
en la dinúlllica de violencia <1dquieran conductas autodcstruetivas, factores escolares, cn donde 1<1 relativa 
facilidad dc acceso a las drogas pcrmitc C01110 parte de la dinámica de convivenei<1 con los pares el uso y 
abuso de drogas legales y no legales. 
-A esto se suman las conductas <1ctitudes tcmarias y de ricsgo como p<1rtc la construcción de la masculinidad, 
de esta manera, se cumplen los ritos donde c1uso de sustanci<1s forma parte dcl acceso <1 la hombría. 

Conclusiones 
*Si los hombrcs detcncmos la violenci<1 ramiliar pueden cvitarse dc cicrta medida los riesgos en el consumo 

de alcohol y drogas. 
*La paternidad cercana y arcctiva pucdc lograr mucho cn prevcnción de <1dicciones. 
*E1 aleohol y otr<1S drogas forman parte de los rituales dc l<1masculinid<1d tanto enjóvcnes como adultos. 
*El alCClhol y las drogas no son causa de 1<1 violencia familiar, sólo racilitan su expresión. 
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rvIARIO LLEVA FLORES A SILVIA 

TEMA: EL CICLO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
'<r 

IIISTORIA: MARIO LLEVA FLORES A SILVIA 
Mario IIev<1 nores <1 Silvi<1. Ella esta triste pues hacc U11 rato <leab<l de recibir insultos de partc de él. Ambos sc 
sienten confundidos. Silvi<l no sabe si le lleva nores porque 1<1 ama, o porque se siente culpablc. 

EL PROBLEMA DE MARIO 
.Detrás dc las norcs y del regalo dc Mario hay connictos y diferencias sin resolver son Silvia. Ambos lo 
saben, pcro nadie l1<lbla del problema . 
. M<lrio insulto y maltrató a Silvi<l. El sabe que lo hizo, y se siente culpable. Por eso lleva norcs. Otros dan 
otros regalos . 
. Silvia ya no cree en los regalos de Mario, pues sabe que los problemas no se resuelven asÍ, y que la violencia 
crecerá e iní en aumento. 

ALTERNATIV AS PARA MARIO 
*Que Mario escuche y dialogue con Silvia 
Mario está <leostumbrado a imponer en los eonnictos. Por eso requiere violentar. Si Mario le pregunt<1ra a 
Silvia qué quiere. ella le diría que en lugar de nores él debería detener su violencia. 
*Estar <ltentos a la violencia 
Para detener la violencia ante un eonnieto , Mario puede estar atento a sus respuestas y actos violentos. Así, 
evitaría insultar y maltratar. Las nores, ni algún regalo pueden hacer que Silvia olvide la violencia. 
*Nn hay pn1hlema pequeiio 
Es importante que Mario platique sin violencia y resuelve de forma cotidiana sus problemas con Silv1a. Á.,í 
esto no se irá acumulando, y no tendr~n que estallar. Si no s<lbe platicar eon ella sin violentar, puede buscar 
ayuda para aprender a hacerlo. 

INTRODUCCION 
L<l violencia eonyug<ll se ejerce de manera cíclica. Esto es, surge por un connieto y después se detiene. Si no 
se resuelve el connieto surge nuevamente con más fuerza. Para detenerla es importante enfrentar los 
conflictos a tiempo. 

PUNTOS A COMP ARTIR CON LOS HOMBRES 
Se ha descubie110 que la violencia familiar tiene tres fases: 
-Primera f¡l.'ie: en esta existe una aeu1l1ulación de tensión, y surge cuando en la pareja h<ly discrepancia~ 
permanentes y disgustos. Entonces ambos gritan, se insultan y se maltratan. Comúnmente en esta etapa nunca 
se rcsuelven los connietos. Hay ansiedad y hostilidad constante. 
-Segunda fase: en esta cnmúnmente el hombre explota y ejerce uno o varios actos de violencia. Los actos 
pueden vnriar desde un empujón hasta un homicidio. 
-Tercera fase: se le llama "luna de miel" y surge del arrepentimiento. En est~ comúnmente el hombre pfrece 
disculpas y promesas que nunca mas volverá a ocutTir. Los eonnictos continúan sin solucionnrse. 

Conclusiones 
*La única forma de terminar el ciclo y la escalada de violencia es a través de la intervención externa, romper 
el mito que dice que estas cuestiones pertenecen a 10 privado, "la ropa sucia se lava en casa" 
*Los hombres puede detener el cielo de violencia si están conscientes de su propia violencia, y deciden 
retirarse cuando van a violentar. 
*Los hombres deben de diferenciar entre dar regalos desde el amor y el cariiio sincero. y no desde el 
arrepentimiento y la culpa por ejercer violencia. 
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NOE QUIERE CAMBIAR 

TEMA: FL CAMBIO 

IIISTORIA: NO!': QUIERE CAMBIAR 
Noé maltrataba a su pareja, y ella lo ab'lIldono. Se siente sólo y viejo. Ahora entiende quc clla no era la 
responsable oc todo, y que él también se equivoco en Illuchas cosas. Sabe que es hora dc cambiar. Por ello fue 
a solicitar ayuda, pero le da mieoo intentar ser de otra rorma. No sabe si regresar al cspaeio donde asistió. 

EL PROBLEMA DE NOI~ 
.Comúnmente los hombres se quedan solos cuando no pueden detener su violencia. Muchos hombres 
comúnmente no están acostumbrados a vi vir así. 
.Noé solieit0 <lyuda a un grupo de IlPmbres que reconocen que su problema es la violencia. verse como los 
hombres violento lo asusto. Y no sabe si regresar. 
.N0é se siente confundido. Cree que si cambia dej<lr{l de ser hombre, pero tampoco le gust<l el tipo de hombre 
que cs. 

ALTERNATIVAS PARA NOÉ 
*Respons;lhilizmse de 1<1 propia violencia 
los hombres comúnmente buscan ayuda hast<l que 1<1 parej<l h<l decidido dejarlos o alejarse de él, Noé desea 
renexionar sobre sus propios eompot1amientos y buscar ayuda. Un grupo de hombres es una huena 
alternativa. 
*Dejar la violenei<l es un proceso gr<ldual 
Al escuchar a otros hombrcs. Noé se dio cuenta que la violencia existe en muchos aspectos de su vida. 
Aprendió que revis<lra muchas historias personales y que tnthajará mucho para lograr IIn verdadero cambio. 
*Dejar la vi01eneia no hacca los hombres menos 
Noé aprendió que la violenei;¡ está muy inlllersa en su identid<lC1 masculina. Teme que al cucstionarl<l se 
cuestiona como homhrc. Los otros homhrcs del grupo Ic dijeron que no serú menos hombre. ()ue al dejar la 
\'ioleneia recuperará su humanidad. 

INTRODUCCION 
Cuando se inicia un proceso de cambio surgen situaciolles novedosas que dan temor, pues much<ls ilctitudes y 
pensamientos tienen que abandonarse. Al hacerlo, se genera conrusión, angusti<l o imsiedad, pero tamhién es 
una oportunidad de comenzar una nueV<l etapil de vicia. 

PUNTOS RELEVANTES PARA COMPARTIR CON LOS HOMBRES 
I-Cu<llldo se deja de ejercer una rorma de aetu<lr no se sabe exactamente qué se perdió. Los hombres que 
desean <lb<lndonar su violencia a menudo sienten miedo, pues sus p<lclres, abuelos, vecinos, primos y hermanos 
<lctuaron <lsí. Esto confunde a los hombres. 
2-EI verdadero e<lmbio de los hombres es aquel donde se renunci<ln <1 rorm<ls de ejercer el poder y el control 
sobre 1<1 p<lreja. Y se construyen formas negociadas de aclu<lr. Así se benefíei<ls ellos y sus p<lrejas. 
3-E1 proceso de cambio en los hombres es mejor cuando aprenden nuevas herramientas y se apoyan en otr<lS 
personas. Ab<lndonar la violencia solos es un proceso más largo y lento. 

Conclusiones 
*[1 proceso de cambio puede ser para muchos hombres una sensación de dolor y vulnerabilidad, y reconocer 
esos sentimientos es muy v<llioso p"r<l recuperar su humanidad. 
*[1 cambio surge cuando clej<lmos otms viejas práetie<ls y creenei<ls y buscamos nuevas formas de actuar en la 
vida, yen la f<lmilia en paJ1icular. 
*EI cambio implica la muerte de algunos aspectos cle nuestm person<llidad y 1<1 construcción de nuevas formas 
de ser con nos0tros y los demús. 
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LOS SILENCIOS DE DANTE 

TEMA: LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

IIISTORIA: LOS SILENCIOS DE DANTE 

Dante tubo un mal día en cI trabajo, y fue agredido en cI transporte público. Ueg<t a su casa y su hijo le pide 
ayuda para la tarea y su parcj<l le dice que el vecino l<l molesto. Dante quisiera <lpoyar a su familia, pero en ese 
momento se siente 111al. Sólci desea irse a la cama a descansar. 

EL PROBLEMA DE DANTE 

.C01110 dan te, los hombres a veces tienen días donde las cosas no salen como quisieran. Eso suele ocurrir, yes 
Illuy importante respetar los sentimientos de malestar que surgen . 
. La familia no s<lbe que Dante se siente mal. Por eso le solicitan <lpoyo. Para ellos es un día normal, pero para 
Dantc es un mal día . 

. D<lnte quiere descansar y platicar sobre su malestar, pero le cuesta trabajo. A vcces los hombres cargan 
demasiados sentimientos que no expres<ln. 

ALTERNATIVAS PARA DANTE 

* Antes de Ileg<lr <l e<lsa Dante puede expresar y <lcl<lrar sus sentimientos 
es impoliante que Dante se de tiempo de aclarar sus sentimientos antes de llegar a la casa. ['<lra ello podría 
detenerse en un parque o en una tienda. Así, puede platicar con un amigo. Cuando aclare sus sentimientos ser,í 
más fácil platicarlos en eaS<l. 
*I.a familia no puede adivinar Ins sentimientos de Dante 
1\1 llegara casa todos tienen sus plOblemas, al hijo de Dante le preocupa su tarea y a la esposa la agresiún que 
vivió del vecino. Nadie puede adivinar los problemas de Dante vivió. 
*Dante puede pedir ayuda 

Comúnmente los hombres buscamos resolver los problemas de los demás sin tomar en cuenta nuestros 
propins limites. Dante no puede apoyar a su familia si no aclarar sus sentimientos. Al hacerlo, los dem{¡s 
l1Pdrán aprender que también los hombres requieren apoyo. 

INTRODUCCION 
Es impoliantc que los hombres expresen lo que sienten y piensan ante un conflicto sin agredir a la otra 
persona. Con ello abren la posibilid<ld de iniciar o continuar el di<llogo con la pareja. Pero, <lclel11 <Í s, es 
illlpOliante quc escuchen las opiniones de las otras personas. Así <lbren la posibilidad de eOl11unic<lci()n 
asertiva. 

PUNTOS RELEVANTES PARA COMPARTIR CON LOS IIOMBRES 

Los hombres se comunican ele tres maneras ante un conflicto 
*P<lsivamentc. Esta reacción surge cuando los hombres ocultan lo que piensan, o dan mensajes indirectos (] 

poco claros, o esperan que adivinen sus neccsidades. Ello eomúnmentc genera malestar y tensión con la 

p<lreJil. 
*Agrcsiv<lll1cnte. Este tipo de comunicación surge cuando los hombres expresan frases hiricntes o ironicas, o 
cuando se le dicen groscrías y/ () majaderí<ls. 
*Asertivamente. Implica tener claros los problemas, necesidades y sentimientos personales. Además significa 
ser honesto, congruentes y rcspetuosos en el momento de la discusión. La cxpresión de esto surge en cI 
1110mento yel lugar adecuados tomando en cuenta y escuchando los sentimientos de la pareja. Finalmente, no 
se busca imponer un punto de vista, sino construir una altelllativa real para las p<lrtes en conflicto. 

Conclusiones 
*¡:s importante que los hombres respeten y escuehcn las opiniones de las p<lrejas par<l l11ejorar 1<1 
cOlllunicación. A veces ellas se expres<ln con cnojo, y ello no significa que se euestinnc al hombre. Solo est<Ín 
eI1l1jael()s. 

*La <lsertividad masculina requiere de la expresión de los sentimientos de los hombres <lnte un conflicto, y la 
no intc'l)rctaeión o eulpabilizaeión haei<l ellas. 
* Al buse<lr la responsabilidad m<lseulina sobre la comunicación de los sentimientos los hombres buscan en 
realidad la responsabilid<ld p<lr<l su violencia. 
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FERNANDO NO PUEDE EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS 

TEMA: LA AUTO ESTIMA 

IIISTORIA: rERNANDO NO PUEDE EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS 
Fernando se siente triste. en su casa la nota más irritable y muy aislada. Incluso grita más. A veces Fernando 
desearía hablar de cómo se siente con su familia u otros amigos. A veces le gustaría poder llorar. 

EL PROBLEMA DE FERNANDO 
-A Fernando le cuesta trabajo hablar de sus sentimientos a su pareja. Comúnmente, la tristeza la llega en la 
noche cuando tiene tiempo de pensar en sus problemas. 
-La familia se siente desorientada. La familia 110 sabe por qué se encuentra tan alejado y aislado. No es malo 
sentirse mal. pero la falta de comunicación hace más difícil la situación. 
-Cuando rernando se sientc mal a vcces deben de más y se llega a pelear con otros hombres. También sc 
dcsquita con la familia y Ic grita a los hijos o la pareja. Después de eso, se siente peor. 

ALTERNATIVAS PARA FERNANDO 
*Fernando puede expresar sus sentimientos con su pareja e hijos/as 
Fernando puede expresar con su familia lo que siente. El simple hecho de hacerlo disminuye el malestar. Sin 
embargo, a veces ellos no desean o saben apoyar. Entonces hay que buscar alguien que pueda apoyar. 
* A Fernando le haría bien llorar 
Fernando puede darse permiso de llorar. Lo puede hacer con quien tiene confianza, o puede llorar en 
intimidad cuando se encuentra sólo. A veces llorar permite reconocer cosas dolorosas. 
*Fernando puede buscar ¡¡poyo 
;\ veces los hombres earg¡¡n con muchos sentimientos c1urilnte mucho tiempo. Fcrnando pucde a.,istir a un 
lug¡¡r p¡¡ra busc¡¡r ayuda profesional, y aprcndcr a cxpresar lo quc sicntc. 

INTRODUCCION 
Cuando cxisten sentimicntos dc poca valí¡¡, los hombrcs suelcn calificarse como "fracas¡¡dos" o "dcrrotados. 
Cuando ello ocurrc, sc maltratan, y frccuentcmcnte recurren a las drogas, al alcoholo ejercen violencia. Es 
mcjor que exprescn lo quc sicnten, aunque sca doloroso. 

PUNTOS RFLEV ANTES PARA COMPARTIR CON LOS HOMBRES 
La autoestima es una capacidad que tcncmos las personas para valorarse así mismas. La autocstima sc 
cmpieza a COnf0I111ar cn los primeros cinco o seis atlOS de vida. Si cstas cxperieneias son guiadas por reglas 
flexibles, críticas, castigos, seguramente se corre el ticsgo de desatTollar conductas destructivas. 
-Si el sentimicnto dc poca valía fuc aprendido a través de la experiencia, entonces es posible desaprcndcrlo 
crcando nuevas formas y conceptos dc lttlO mismo por medio de nucvas formas de actuar dc cnfrcntar 
rcalidades advcrsas. 
-A vcces surge dcsesperación, vergüenza o tristcza cuando los hombres se juzgan muy duro. Cuando ello 
OCUlTe, cs importante evitar juicios que los lastimen, y reconoecr los sentimicntos pues expresan limitacioncs 
y la nceesidad dc solicitar ayuda. 

Conclusioncs 
*Si los hombres miran las cosas y los problemas desdc una mirada tradicional de scr hombrc cntonccs 
considcran que nunca han hecho lo suficientc. Así surge la baja autoestima. 
*La baja autocstima los IIcva a un conflicto con ellos mismos, y ellos a su vcz se rencja cn maltrato hacia la 
pareja y los hijos/as. 
'" Aceptarse, conocersc y respetarse, implica una alta autocstima, sobrc todo si esto mismo podemos hacerlo 
con los y las demás. La autoestima, significa apertura cmoeional y flcxibilidad para cambiar y mejorar cn la 
vida. 
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SALIR A CAMINAR 

TEMA: EL RETIRO 

IIISTORIA: SALIR A CAMINAR 
Ismacl va caminando por el parque. Acaha de discutir con Luisa su pareja. Desea un rato dc reflexión. 
Comúnmente Ismael sale de su C<lS<I cU<lndo ve que va a ejercer violencia. Ella le recl<lllla que la deja 
"h<lblando sola", pero él cree que así evit<lra ser violento con su falllili<l. 

EL PROBLEiv!A DE ISMAFL 
.Es muy valioso que Ismael se salga de su casa eU<lndo ve que pierde el control al discutir con Luisa, así evit<l 
violencia . 
. Sin cmhargo Luisa siente que él la deja "hablando sola". Para ella es una forma de ignorarla, yeso también es 
violencia . 
. Ismael actúa de buena fe, pero su esfuerzo es aún insuficiente. Requiere de más apoyo. 

ALTERNATIVAS PARA ISMAEL 
-Que Ismael informe a Luisa que va a retirarse 
En los momentos de tranquilidad, Ismael puede platicar con Luisa y explicarse que se retirará siempre que vea 
que va a ser violento. Así ella sabe que no es por molestarla. Es una forma de evitar la violencia. 
-Que Ismael se cuide al retirarse 
Cuando Ismael se retira es import¡¡nte que no busque a otras personas que lo hagan enolar más, o que 
justifiquen su violencia o que los inviten a otros actos violentos. Es importante quc cxploren sohre sus 
sentimientos y alternativas no violentas a los problemas. 
-Ismael puede huscar l11,ís apoyo 
Ismael sabe que el único responsahle de sus actos es él mismo. Sin embargo, a veces no sabe que hacer 
cuando se sale de casa. Hay espacios donde pueden apoyarlo para hacer ¡¡etos de bienestar con él y su parej¡¡. 

INTRODUCCION 
A veces, los hombres se retiran de los eonnietos con su pareja cuando se enojan mucho. Señalan que así 
"piensan mejor". Pero generalmente terminan por enojarse más y regresan con más agresiones a su casa. Es 
imp0l1ante reconocer que este esfuerzo es bien intencionado, pero insuficiente. Hay que mcjorar el retiro del 
e011nieto para 110 violcntar y no violentamos 

PUNTOS A COMPARTIR CON LOS HOMBRES 
Es imp011rlllte tenC1" en cucnta los siguientcs aspectos al ejercer el retiro. 
I-llay quc acordad el retiro en un momcnto de tranquilidad, donde el hombre puedc sciialarle a ella quc 
cuando sienta que va a gritar, pegar, cte. Se va a retirar. 
2-IIay que decidir retirarse cuando vea que no puede mancj¡¡r una situación de eonnieto, y estés muy 
enojado. 
3-Es muy impol1ante retirarse físieamcntc del lugar donde cstú el conflicto. Hay quc recordar que si no lo 
hace lo quc día o haga podría iniciar la violencia. 
4-lIay varias reglas importantes que dehe recordad al haberse retirado i) No tomar alcoholo drogas, b) no 
buscar otros hombres que justiflqucn la violencia, e)no manejar vehículos, d)evitar ideas peligrosas, e) 110 
manejar armas o instrumcntos peligrosos, f) reflexionar sobre el por qué se tomó el retiro y g) reflexionar 
sobre los sentimientos para buscar soluciones no violentas. 
:i-Así, el retiro no debe ser menor a una hora y debe ser acordado e011 la pareja, antes de regrcsar Se debe 
preguntar a la pareja si estú dispuesta a recibirte. 

COllclusiolles 
*¡:¡ retiro cs una propuesta que v¡¡rins IWlllbres ya ilpliean, sólo hay que mejorarl¡¡ para que cumpla con los 
nbjetivos de detencr la violencia. 

*Es importante aplicar el retiro tal como se sugiere, de lo contrario se puede violentar a la 
pareja ya ti mismo. 
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4 CASO PRÁCTICO DEL MODELO DE SALUD COMUNITARIA PARA 
HOMBRES EN LA UAPVIF XOCHIMILCO DE OCTUBRE DE 2004 A 
ENERO DE 2005 

El modelo proporciona los instrumentos necesarios, que consta de material didáctico para 
cada UIlO de los talleres (láminas ilustrativas), que permitirún el desarrollo de la sesión de 
forma descriptiva y explícita. 

La implementación del Modelo de Salud Comunitaria para Hombres tuvo lugar en la 
U¡\PYIF Xochimilco mismo que se trabajo con población masculina que es atendida en la 
mIsma. 

El objetivo general dc esta aplicación fue implementar diez talleres breves de 
sensibilización para que los hombres reflexionaran sobre la violencia fmniliar y conociera 
alternativas de solución de conflictos con su pareja desde otra perspectiva. 

Objetivos particulares 

Que los hombres platiquen y escuchen sus problemas en el hogar, en particular 
los relacionados con la violencia f~lI11iliar. 
Que lo hombres reconozcan diversas formas en que la violencia familiar se 
desarrolla en la comunidad (trabajo, escuela, vecinos, etc. ) la parcja o a nivel 
personal. 
Que los hombres reflexionen sobre cómo prevenir y detener la violencia en el 
hogar por medio de conocer temas que generen nuevas alternativas. 

Para realizar cada uno de los talleres se contemplo una agencia a desarrollar en la cual se 

determino tiempos para lograr los objetivos, considerando siempre la posibilidad de 
flexibilidad. 

Un modelo de esta magnitud pretende una interacción social en la que se den intercambios 
de mensajes entre las personas implicadas. Siendo este un espacio donde se genere el 
proceso de comunicación en el cual se reaprendan modos de convivencia más sana. 

El modelo tiene como objetivo crear espacios, dentro de la comunidad, para que los 

hombres reflexionen acerca de la violencia familiar y las posibles alternativas de solución, 
sin un fin terapéutico y con la intención de que ellos logren crear un sentido de pertenencia, 
pero no desde una coalición en torno a los mitos que envuelve este problema. 

Este modelo pel111ite la intervención del profesional en Trabajo Social, aplicando su 
metodología Comunitaria, y estableciendo su proceso: 

• Detección de puntos de encuentro (sin ser 7.onas de riesgo) 

• Contacto con los representantes ele la comunidad 

• Coordinación con instituciones que pudieran brindar los espacios adecuados 

• Presentación del modelo 

74 



• Convocatoria para las sesiones (involucrando a la comunidad). 

• Aplicación del modelo a través de la implementación de los talleres: utilizando las 
técnicas e instrumentos específicos, pero sobre todo la creatividad para el 
desalTollo. 

• Evaluación 
• Registro de Información (sistematización) 

Es importante mencionar, que el modelo puede ser llevado a la comunidad como una 
estrategia para diCundir y extender los servicios de las Unidades de Atención y Prevención 
de la Violencia Familiar, sin embargo, el mejor resultado es lograr la sensibilización en los 
participantes con respecto a detectar su propia violencia como generadores y/o receptores, 
creando movilidad y cambio a nivel individual y familiar. 

Técnicas 

El modelo permite desarrollar la renexión a través de dinámicas grupales, COIllO por 
ejemplo la lluvia de ideas, expositiva y de análisis. 

Instrul11entos 

El modelo proporciona los instrumentos necesarios, que consta de material didáctico para 
cada uno de los talleres (láminas ilustrativas), que permitirán el desarrollo de la sesión de 
Corllla descriptiva y explícita. 

4. 1 Evaluación del Modelo 

Evaluar significa otorgar un juicio de valor. Y el resultado es ulla retroalimentación para el 
evaluador, de tal manera que pueda decidir acciones correspondientes para asegurar el 
logro de los objetivos de manera óptima. La evaluación se realiza por cada sesión y no 
siempre implica la asignación de una calificación. Por ejemplo, las preguntas de síntesis al 
final del taller, o las preguntas de repaso sobre un tema anterior al dar inicio, permite 
verificar si los participantes aprendieron sobre el tema y si es posible avanzar, o si es 
necesario explicar de otra manera, practicar más, profundizar, etc. La evaluación abre 
canales para identificar las necesidades de los asistentes y de esta forma hacer accesible el 
conocimiento para los hombres que acuden al desalTollo del Modelo de Salud Comunitaria 
para Hombres; yen caso de tener que modificar algún contenido, se realice en pro de los 
mejores resultados. 

Para conseguir la evaluación del Modelo, SturDebeam plantea lo que el denomina el 
modelo CIPP (Contexto, Imputs (entrada), Proceso, Producto) que consiste en cuatro tipos 
de evaluación, que consisten en: 

7S 



Necesidades que 
existen y objetivos 
propuestos renejan 
necesidades sentidas. 
1.- Propósito 

El contexto 

Descripción 
del programa 
de intervención 
2.- Diseño 

Grado de realización del 
-+ plan de intervención y 

descripción. 
3.- Ejecución 

Resultados/ consccuencias 
observadas de la intervención y 
grado de satisfaeción de las 
neeesidades. 
4.- Evaluación 

La experiencia se realizo en la UAPVIF Xochimileo, ya que en esta hice mi servicio social 
y al haber intervenido vi la necesidad ele trabajar con los que generan la violencia, que son 
principalmente los hombres y no participan, ni se interesan por modi llcar su forma de ser, 
siendo import,lI1te sensibilizarlos ante el fenómeno de la violencia f;lIniliélr y 

eoncientizarlos para que asuman un compromiso con la no violencia en el hogar, y que 
analicen todas las consecuencias personales, familiares, sociales, legales y psicológicas que 
implica estar inmerso en el fenómeno; y hacer que generen un cuestionamiento interno de 
su propia violencia para que puedan comprender el ejercicio de poder y el daño que causa. 

y ante la necesidad de atcndcr la creciente ola de violencia y el trabajo de personas 
interesadas en la mocli ficación de costumbres es que se considera ell México a partir de 
1996 la creación de la Ley de Atención y Prevención a la Violencia Familiar dando como 
resultado la instauración de las UAPVIF's para atender los casos de Violencia Familiar. 
Unidades en las que se brinda atención l11ultidisciplinaria la cual se encuentra a cargo de 
profesionistas de Trabajo Social, Psicólogos y Abogados. 

Dentro de la Unidad se trab(~ja con grupos conformados por hombres quc acuden a atención 
psicológica terapéutica además de programas realizados por CORIAC, y con este grupo de 
reflexión se realizo la invitación para participar en el desarrollo del Modelo. 

Se conformo el grupo de diez hombres que acuden a la Unidad para recibir atención, puesto 
que son probables generadores y/o probables receptores de violencia familiar, usuarios de 
los servicios que se otorgan en la Unidad para atender sus relaciones familiares y así 
cambiar sus actitudes y lograr relaciones más equitativas en el hogar. Ellos tienen una edad 
promedio de 25 a 40 años; con escolaridad básica de primaria y secundaria, un nivel 
sociocultural y económico bajo, en cuanto a las actividades productivas que desempeñan se 
encuentran las de: comerciantes, obreros y empleados que les da a los participantes de l a 
2 salarios mínimos lo que les limita su nivel y calidad de vida, son miembros de la 
delegación Xochimilco, que provienen de los diversos barrios, pueblos y colonias, que 

. comparten tradiciones y costumbres que Ics pcrmite una identidad hasta cierto punto 
homogénea con características y problemas sociales como: desempleo, inseguridad, 
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violencia familiar, alcoholismo, y otros; que limitan el desarrollo de cada individuo que 
conforma el sistcma y subsistemas de interacción de la familia. 

IN rUTS (Entrada a I proceso) 

El Modclo de Salud Comunitaria para Ilombres consiste en un material didúctico que 
contiene temas de salud mental masculina en las Unidades de Atención y Prevención de la 
Violencia familiar, mismo que esta integrado por una introducción en la que se menciona 
la finalidad de implementarlo, lugares de aplicación, población a la que se dirige; un 
segundo apartado que sugiere en dónde aplicarlo (espacios); el tercer apartado que hace 
referencia al objetivo general que es: "implementar talleres breves de sensibilización para 
que los bombres renexionen sobre la violencia familiar y generen y conozcan alternativas 
para solucionar los conflictos con su pareja"; y los patiiculares: " que los hombres 
platiquen y escuchen sus problemas en el bogar, en particular los relacionados con la 
violencia familiar, - que los hombres reconozcan diversas formas en que la violencia 
(~lmiliar se desarrolla en la comunidad, la pareja o a nivel personal y - que los hombres 
reflexionen sobre como prevenir y detener la violencia en el hogar por medio de conocer 
temas que generan nuevas alternativas; un apatiado cuatro en el que se menciona el 
procedimiento para implementar los talleres que sugiere a groso modo que se dehe realizar 
el contacto con los hombres, buscar el espacio, necesidad de material y reglas que permitan 
una interacción con carácter de confidencialidad para todos los asistentes, y linalmente en 
el apartado cineo se plantea una agenda de trabajo para el desarrollo del taller con orden y 
tiempo considerando: la introducción, el encuadre, la elección de lamina, la reflexión sobre 
la historia, la revisión (kllcma, la evaluaciún de la sesión y el cierre de la sesión. 

Proceso 

Con lo que respecta al caso práctico del Modelo de Salud Comunitaria para Hombres 
desarrollado en la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia familiar Xochimilco -
realizado de Octubre del 2004 a Enero del 2005- desde una perspectiva de Trabajo Social, 
pell11itió alcanzar resultados satisfactorios, ya que se logro poner en marcha el Modelo, con 
un grupo de diez varones que acudieron a la Unidad, en el espacio quc se tiene dentro de la 
misma para atender una necesidad en la que ellos como usuarios encontraron información 
que les permitió reorientar su convivencia en el ámbito familiar, comunitario, y ser mejores 
humanos, a patiir de la reflexión con temas de violencia familiar. Y lo que se pretendió 
conseguir eon la aplicación de este modelo es sensibilizar y concicntizar a los señores sobre 
esta problemática, bajo el proceso que se sigue en la Unidad, generando una cultura que 
permita mejores relaciones interpersonalcs y por lo tanto equidad. 

Dentro de lo planeado en el proyecto se encuentran objetivos que consisten en: 

1- Aplicar el Modelo de Salud Comunitaria para Hombres 
2- Lograr la interacción, participación y reflexión sobre temas relacionados con la 

violencia familiar, con los asistentes al grupo de la UAPVIF Xochimilco. 
3- Veri ¡¡car la efectividad del Modelo. 
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Con lo que respecta al objctivo 1 si se cumplió, la aplicación y dcsarrollo del Modelo de 
Salud Comunitaria para Hombres pues se realizo en base a lo planteado en la agencia de 
trabajo incluida cn el mismo. 

También se cumplió el objetivo marcado como el N°. 2 que consistía en la interacción, 
péll1icipación y rellexión de los hombres que asistían a cada uno de los talleres que 
comprendía el modelo, si bien es cierto que lo ideal era que los participantes acudirán a 
todos los talleres y no fue así, por cuestiones de horario, resistencia, factores culturales, 
ctc., situaciones que complicaron la evaluación de efectividad total del Modelo, también es 

cierto que haciendo un análisis por cada taller se descubrió que la renexión se logro al 
100%, porque en cada sesión se consiguió, aunque los pat1icipantes no fueran los mismos 
todos se llevaban un mensaje que en la medida de lo posible lo aplicarían en su relación de 
pareja, familia, trabajo, etc.; con lo que respecta a la interacción también se consiguió; y 
en cuanto a la participación se refería se torno difícil debido a la irregularidad de asistencia, 

puesto que había quien pat1icipaba de manera más abierta y enriquecedora con sus 
vivencias que servían para lograr que los de nuevo ingreso rompieran el silencio y 
comentaran sobre su problemática, haciendo el desarrollo del taller provechoso para todos. 
Además con la aplicación del Modelo se consigue generar una conciencia individual que 
modifico la conducta y trascenderá a todo el sistema familiar, por lo tanto se puede 
considerar que es efectivo; a lo cual se le puede sumar su Ilexibilidad con lo que respecta 
a: población masculina sin distinción de edades, religión, profesión, ocupación, etc., y el 
tiempo de aplicación de cada uno dc los talleres es de hora y media en promedio que puede 
sufrir variaciones con respecto a los temas, horario, espacio, etc. 

En la UAPYIF Xochimilco se mostró un especial interés por el Tema de: la Autoestima y 
Comunicación Asertiva, ya que consideraron que para ellos era bastante importante de 

manera individual, que les permitiría sentirse bien a nivel emocional, situación que les 
redituaría en gran medida en las interacciones que tienen en su vida diaria con su pa rejél , 
familia, que son los motivos de interés para asistir al grupo ele re!1exión. 

Producto 

La violencia familiar es una problemática que para modificarla se requiere deconstruir y 
lograr un nuevo aprendizaje ele conductas no violentas y nuevas formas de relación en la 
pareja. Es por ello que se considera imp011ante atender a los hombres tanto como a las 

mujeres, de manera individual para trabajar desde su autoconcepto, ya que se inicia desde 
lo individual y si se logra la coneientización acerca del problema se podrá socializar lo 

aprendido. 

Siendo el Modelo una estructura lúgica de actividades y procedimientos, que tienen C01110 

objetivo la modificación de patrones ele conducta. 

y con el caso práctico del Modelo se logro verificar la efectividad del mismo, pues se 
alcanzaron los ohjetivos planteados ele: interacción, participación y re!1exión al 100 o/;) 
acerca del tema de la violencia familiar, todo esto a través del desaITollo de cada uno de los 
talleres, permitiéndoles ver los efectos que trae consigo el ejercicio de poder y la 
desigualdad de género, interacciones que se pueden remplazar por relaciones equitativas 

que favorezcan la convivencia. 
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Por esto es que se considera importante el proceso de reeducación para madi ficar conductas 
violentas, inequitativas y esto sirva para el cambio de actitudes que reditúen en la 
interacción de pareja, familia, comunidad, etc. 

Dentro de este proceso de reeducación se considera la importancia de contar con los 
elementos que permita a los individuos una interacción sana; y estos pueden ser la 
comunicación asertiva, el trabajo en una autocstima y cn gcneral aquellas expresiones quc 
le otorgue alternativas más equitativas para todos. 

En definitiva los resultados demuestran que el Modelo de Salud Comunitaria para 
Hombres, es efectivo, toda vez que cubre el costo beneficio en un 60 (% de 100 % de la 
población total, misma con la que se que logro el cometido de los objetivos planteados 
dentro del Modelo (interacción, patiicipación y rellexión); y lo cualitativo se verifico a 
través de la entrevista directa con cada patiicipante que acudía al taller, en relación al tema 
del día, aprendizaje y éomo lo aplican en su vida cotidiana, verificando con esto el proceso 
de aprendizaje. 

Alcances: 

Con la di fusión, sensibilización y concienlización, dirigida a los hombres, se puede 
lograr la modi ficación de actitudes inequitativas; ya que el Modelo es una propuesta 
de trabajo que les permite cambio. 
Es flexible y permite su aplicación en cualquier lugar, horario, con hombres en 
general, ctc. 
No se requiere de una gran inversión económica para su aplicación. 
El contenido temático es básico para el logro de objetivos ( generar la interacción, 
participación y reflexión, sobre la violencia familiar). 

Limitaciones: 

Existencia de una cultura que perpetua las creencias acerca de lo que debe ser un 
hombre y una mujer, situación que retarda el proceso. 
Se requiere de un cambio en todos los niveles de interacción del individuo, y por lo 
tanto el trabajo debe ser un compromiso de todos los sectores de la sociedad. 
No tod(((),s reconocemos la violencia, ya que hemos caído en un periodo de 
naturalización de la misma y se necesita la sensibilización y concientización para el 

cambio. 
La falta de conocimiento de los derechos y obligaciones que tenemos cada un@ de 

nosotr@s. 
Falta de di fusión de Leyes que nos amparan ante las injusticias. 
El material del Modelo, no se ha socializado. 
Faltan profesionales en Trabajo social dentro de las Unidades para realizar la 
prevcnción comunitaria. 

Evaluación del proceso de grupo 

Características del grupo: Los hombres que acuden al grupo son miembro de la delegación 
Xochimilco, que provienen de los diversos barrios, pueblos y colonias mismos que 
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comparten tradiciones y costumhres que les permite una identidad hasta cierto punto 
homogénca con caractcrÍsticas de problemas sociales como: desempleo, inseguridad, 
violencia familiar, alcoholismo, y otros; que limitan el desarrollo de cada individuo que 
conforma el sistema y subsistemas de interacción de la familia; la situación actual de 
género define cuales son las actividades de las mujeres y hombres, pero también es cieJio 
que se han dado cambios en los que las mujeres obtuvieron roles diferentes a los 
establecidos tradicionalmente que los hombres no aceptan, generándoles una sobrecarga 
de actividades a ellas, que provoca mayor desgaste y susceptibilidad ante los episodios de 
violencia. 

y ante la nccesidad de atender la creciente ola ele violencia y el trabajo ele personas 
interesadas en la modificación de costumbres es que se considera en México a partir de 
1996 la creación de la Ley de Atención y Prevención a la Violencia Familiar dando como 
resultado la i"t1stauración de la Rcd de UAPVIF's para atender los casos de Violencia 
Familiar. 

Dentro de la unidad se brinda atención multidisciplinaria la cual se encuentra a cargo de 
profcsionistas de trabajo social, psicología, abogados, y el grupo que asiste a la misma se 
encuentra conformado por individuos que han acudido a la Unidad para recibir apoyo 
psicol()gico, puesto que son probables generaelores y/o probables receptores que es(ún 
siendo atendidos por los profCsionistas, o son hombres que sienten la necesidad de atender 
sus relaciones familiares para cambiar sus actitudes y lograr relaciones más equitativas. 

Proceso grupal: El grupo se formo como respuesta a la necesidad de atención para los 
probables generadores y/ o probables receptores de violencia familiar que acucien a la 
U;\PVIF en busca de apoyo que les permita tener una nueva forma de relación no violenta 
con su parCJa. 

Para formar parte de este grupo de reflexión el único requisito es ser hombre, con ganas de 
cambiar y mejorar su relación familiar; los días de reunión son los Miércoles de 4: 30 a 
6:00 pm en las instalaciones de la Unidad Xochimilco. 

Para los integrantes del grupo el objetivo principal es encontrar altemativas por medio de la 
reOexión individual ya través de compartir experiencias que permitan mejorar la relación 
con la pareja con la que mantienen una convivencia violenta siendo este el motivo por el 
que acucien a la unidad. Además el contar con este espacio al que acuden más personas que 
comparten la violencia familiar, les pellnite ver que no son los únicos en la lucha por 
encontrar una solución al fenómeno que no es nonnal y por ende requiere la modificación 
de los patrones establecidos y transmitidos de generación a generación. 

El grupo de reflexión pasó por las siguientes etapas: formación, conflicto, organizaclOn, 
evaluación y sistematización del proceso, cumplimiento de objetivos y disolución del 
grupo. 

Características de los miembros: Los asistentes al grupo de reOexión son: hombres de una 
edad promedio de 25 a 40 años; con escolaridad básica cle primaria y secundaria, un nivel 
sociocultural y económico bajo, en cuanto a las actividades productivas que desempeñan se 
encuentran las de: comerciantes, obreros y empicados que les da a los participantes oc 1 a 
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2 salarios mínimos lo que les limita su nivel y calidad de vida. Todas estas características 
de! grupo hacen que los talleres estén penneados de particularidades en común logrando 
una identificación de género misma que enriquece el desarrollo. Esas experiencias 
acumuladas de cada uno de ellos en su ámbito les permite interactuar, reflexionar y lograr 
la reeducación, cumpliéndose de esta manera el objetivo del Modelo de Salud Comunitaria 
para Hombres. 

Dinamica grupal: En relación a los miembros mas aceptados o rechazados y tipos de 
liderazgo, encontramos que se propicio una correlación cara a cara de manera horizontal, 
sin embargo hubo un líder con características democráticas que gano su lugar en el grupo 
por su constante participación y asistencias permanente a los talleres, motivo que le 
permitía tener una ventaja en relación a la información temática, pues al conocerla 
participaba mas y propiciaba la reflexión grupal despertando en sus compañeros la 
iniciativa para generar cambios en sus relaciones familiares. Durante e! proceso de grupo 
no hubo división, ni subgrupos que dañaran u obstruyeran el objetivo, debido a la 
paliicipación del Trabajador Social que intervino como facilitador en el transcurso de cada 
uno de los talleres que comprendía el Modelo, por otra palie el grupo lo aceptó bien en su 
rol profesional. 

Control del grupo: El grupo adopto al prolCsional de trabajo social C0l110 facilitador, mismo 
que llevaba el control de toda la dinámica del taller a través de la lista de asistencia, 
cumplimiento de cartas descriptivas, refuerzo de temas, aclaración de duelas y logro de la 
participación de cada uno de los integrantes en la toma de decisiones durante todo el 
proceso. 

4.2 Sistematización 

Sistematizar: es hacer explicito un sistema (lo cual implica su descripción, la identificación 
de sus componentes y las interrelaciones e interdependencias entre ellos), y es la labor de 
diseño, estructuración y! o implantación de sistemas. 

A través de la sistematización se pretende lograr la construcción de un sistema que permita 
ver la experiencia en su conjunto. Se trata de lograr una visión global de practica es su 
espacio y tiempo determinado que ineluya los elementos protagónicos del proceso y 
conectarla con la teoría. También que sea una perspectiva que permita explicar las 
interconexiones, causas y efectos entre los principales elementos de un sistema. 

El sistematizar tiene por propósito dotar de orden a nuestra practica, así como obtener 
conocimientos. Y en el caso especifico de la sistematización en la aplicación del Modelo de 
Salud Comunitaria para Hombres en la UAPVIF Xochimilco es realizada con el fin de 
conocer si en los talleres sc logra una reflexión y reeducación delos participantes; y 
verificar el cumplimiento de los objetivos que se marcan en el modelo que permita validar 
su declividad o bien proponer alternativas para reorientar acciones futuras. 

"La sistematización esta basada en los siguientes pasos: 
1- Delimitación del objeto de estudio 
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2- Selección de un esquema de análisis 
3- Elaboración de un modelo descriptivo de la experiencia 
4- Análisis de la información 
5- Validación de los resultados 
6- Aplicaciones practicas'" 

1- Delimitación del objeto de estudio 

El trabajo se realizo con la participación de los usuarios que asisten a la Unidad, a través 
ele talleres los Miércoles con un horario de 4: 30 a 6: 00 pm, en un periodo comprendido 
del 13 de Octubre de 2004 al 12 de Enero de 2005. 

El interés por este tema se da toda vez que la violencia familiar es un fenómeno que afecta 
a gran parte de la sociedad sin discriminación de raza, sexo, edad, nivel socioeeonómico, 
etc. Y ya que los hombres son participes en estas mani festaciones y la atención que se les 
brinda a ellos es limitada se considera la importancia de otorgar información que permita 
crear una conciencia por relaciones intell')ersonales libres de violencia, con perspectiva de 
género y derechos humanos, para lograr una reedueación y cambio en las relaciones de 
pareja mas equitativas. 

2-Esquema de análisis 

El siguiente cU;ldro pennitirú visualizar los resultados de la aplicación del Modelo que se 
obtendrún tomando como base los ejes temáticos y el marco teórico de estudio. 

En el se consideraran los siguientes aspectos: 
Antecedentes de la población que asiste a el grupo de reflexión en la UAPVIF, misma que 
esta conformada por hombres que enfrentan un proceso que les permita dar solución a su 
problemática de violencia (~1l1liliar, y C01110 parte ele la atención se les hace una invitación 
para que asistan y participen en el grupo que se desarrollo dentro ele las instalaciones. 

La UAPVIF es una instancia que depende de la Dirección General de Equidad y Desarrollo 
Social del Gobierno del Distrito Federal, la cual se encarga de brindar atención a personas 
trátese de hombres y / o mujeres que sufren de violencia familiar; Cada delegación política 
cuenta con una unidad y es de mi interés trabajar en la unidad de Xochimilco, ya que tuve 
contacto a través de la prestación de servicio social, cuenta con una población que tiene una 
educación tradicionalista donde la jerarquizaeión en el sistema familiar es marcada, y es 
patriarcal generando violencia por su relación asimétrica en la pareja, debido a que la 
autoridad es ejercida por los hombres provocando que las mujeres se encuentren expuestas 
a situaciones de discriminación, agresiones de todo tipo e inelusive a naturalizar la 
violencia que viven motivo que hace necesario el trabajo no solo con los que la padecen, 
sino con los que la ejercen. 

y aplicar el Modelo ele Salud COll1unitaria para Hombres tiene el propósito de que los 
hombres encuentren nuevas formas ele relacionarse con su pareja a través de la meditación 

I Garcés, Carlos. Propuesta Metodológica para la Sistematización de Experiencias. Doc. Mimcog. CREFAL. 
Pátzcuaro, 1990. pago 22- 27. 
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de temas clave en el fenómeno de la violencia familiar, yen los talleres se desarrollan los 
contenidos que uno a uno permite su reflexión, sensibilización y concientización. 

Los temas del modelo son: 
1- El cambio 
2- El retiro 
3- La autoestima 
4- La violencia familiar 
)- Alcohol, drogas y violencia familiar 
6- Masculinidad 
7- Roles y estereotipos de género 
8- El control masculino 
9- El ciclo de la violencia 
10- Comunicación asel1iva 

y los puntos para revisar el desarrollo de cada uno de los talleres del Modelo serán los 
siguientes: 

l TE~EJ FECHA I COMENTARIOS I REfLEXIONES I 

3- Modelo descriptivo 

Este se constituirá por la inlórmaci6n que contienen los elementos mús signilicativos de la 
aplicación de cacla uno de los 10 talleres que se realizaron en las instalaciones de la Unidad 
de Atención y Prevención a la Violencia Familiar Xochimilco (crónicas). De los días 
Miércoles con un horario de 4: 30 a 6: 00 pm. 

TEMA FECHA 
El cambio 20/10/04 

Objetivos: 

- Que los hombres 
platiquen y 
escuchen los 
problemas en el 
hogar de caela uno 
de ellos y que lo 
relacionen con el 
tema del día. 

- Que los hombres 
reconozcan 
diversas formas 
en las que la 

COMENTARIOS REFLEXIONES 
" Acudir a un grupo "Consideran que el 
para hablar de el cambio se da 
tema ele la violencia dependiendo de las 
en especifico es un actitudes de su 
trabajo complicado, pareja" 
ya que en la 
comunidad donde "Se necesita de la 
viven se piensa que aceptación del 
cste tipo de temas es problema, para 
algo común, buscar un lugar 
personal, y que para donde se nos 
solucionarlo no se hrinde el apoyo" 
tiene que acudir a 
grupos, puesto que 
no sirve de nada" 
"Acudir a este grupo 
en un prmclplo fue 

"Lograr el cambio 
será benéfico para 
mi salud 
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violencia familiar 
se desarrolla. 

- Que los hombres 
reflexionen sobre 
como prevel1lr y 
detener la 
violencia 

Roles y 
estereotipos de 

género. 

Objetivos: 

27/ I 0/04 

como para cumpl ir 
con un requisito de 
la atención que sc 
brinda en la 
UAPVIF, pero en 
estos momentos 
acudí porque 
considero que es 
bueno para poder 
encontrar 
alternativas de 

a mis 
solo 
Sll10 

solución 
conflictos no 
conyugales, 
además para 
sentirme bien y de 
esta manera poder 
relacionarme mejor 
con otros fuera del 
núcleo familiar; 
comenta además que 
el hecho ele que el 
sea violento le ha 
generado quedarse 
sólo" 
"Reconoce que para 
dar respuesta a su 
problema de 
violencia necesita de 
ayuda, pero piensa . . . 
que sena mejor SI su 
pareja lo apoyara 
paJiicipando en su 
terapia también, ya 
que el percibe que 
ella cada vez le 
eXige más cambios 
al asistir a este 
grupo y en 
ocasiones esto le 

quedar provoca 
insatis fecho" 
"En el lugar donde 
vIvimos nos han 
enseñado que las 
mUjeres tienen que 
servirnos, estar en la 
casa y hacer las 

"El clasi ficar a las 
personas según su 
sexo no es bueno 
ya que da lugar a 
violencia, porque 
en ocasiones uno 
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- Que los hombres 
platiquen y 
escuchen 
problemas en el 
hogar de cada uno 
ele ellos, 
relacionándolos 
con el tema del 
día. 

- Que los hombres 
reconozcan 
diversas formas 
en las que la 
violencia familiar 
se desarrolla por 
los roles y 
estereotipos de 
género. 

- Que los hombres 
reflexionen sobre 
C0l110 prevel1lr y 
detener la 
violencia 

labores de la misma; 
y que debe de estar 
bien arreglada". 

como hombre 
pretende ser 
atendido de mejor 
manera " 

"Se nos ha ensellado "Es bueno ciar su 
que las mUjeres lugar a cada 
deben de estar en su persona, ya que 
casa para atender a todos tenemos los 
sus hijos y esposo". mismos derechos y 

"Las cosas 
cambiado y 
lugar a que 

la discriminación 
han es una forma de 
dan violencia que dalla 
las la autoestima de 

mUjeres ocupen las personas." 
nuevas ocupacIones "Es importante el 
fuera de sus cambiar los ideales 
domicilios, y las sobre lo que es una 
tareas tradicionales lllujer y un hombre 
que sIempre se les según lo 
asignaban se establecido 
transforman y socialmente, ya 
actualmente es que trae consIgo 
necesario que desigualdades que 
colaboremos todos". en ocasIones son 

bastante drústicas 
"En mI casa y abusivas; la 
predominan los mejor manera en la 
roles tradicionales, que puedo lograr 
pero esto no esto es acudiendo a 
signi [jca que tenga grupos de este tipo 
que seguIr y por lo para reeducarme y 
tanto no puedan en la medida de lo 
cambiar". posible transmitir 

lo aprendido a mI 
familia." 
"Lograr no 
preJlIICIOS 
bastante 

hacer 
es 

difícil 
porque es algo que 
se nos ha 
transmitido, pero 
estoy de acuerdo 
que SI es posible 
hacerlo con trabajo 
comprometido 
para lograr una 
distribución de 
beneficios más 
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El control 
masculino 

Objetivos: 

- Que los hombres 
platiquen y 
escuchen 
problemas en el 
hogar de cada uno 
de ellos, 
relacionad los con 
el tema del día. 

- Que los hombres 
reconozcan 
diversas formas 
en las que la 
violencia familiar 
se c!esalTolla con 
base en el control 
masculino. 

- Que los hombres 
reflexionen sobre 
como prcvelll r y 
detener la 
violencia 

03/11/04 "Se tiene que 
respetar a la pareja 
y no tomar a la 
misma como objeto, 
SlJ10 como el suj eto 
quc cs" 

equitativos. " 

"Aprendí las 
formas de negociar 
las dcmandas que 
rcalizo a mi pareja 
y como pedir las 
cosas cn los 
momentos 

" Lo único quc adecuados cuando 
hacemos bien es estamos tranquilos 
pedirles cosas a y SIJ1 cnoJos para 
ellas, pcro tcncmos poder platicarlos" 
que considerar que "Que las diferentes 
es lo que les damos formas de control 
para que sea 
justo, ya que 
hemos 

más masculino y las 
nos alternativas, puedo 

erradicarlas en mI 
acostumbrado a que relación. A través 
nos sIrvan " de la aplicación ele 

la negociaci()]1 en 
los diferentes 
problemas que 
surgen con mI 
pareja" 
"El respeto a mI 
parcja se cncucntra 
en el respeto de 
entcnder quc cs l11i 
csposa y no 1111 

sirvienta y 
entender que 
puede negarse a 
hacer algo, que 
debo aceptar como 
una respuesta y no 
como un insulto, 
entendcr cstas 
verslOncs podría 
cambiar la relación 
con ella evitando 
problemas y estar 
en la mIsma línea 
de comunicación". 
"El control que 
eJcrcc un hombrc 
sobre la mujer no 
es la mejor 
alternativa para 
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solucionar los 
problemas ya que 
uno cae en la 
manipulación y 
nos desviamos de 
la comunicación, 
la negociación es 
una herramienta 
con la quc 
podríamos llegar a 
aeucrdos quc nos 
beneficiaría a 
ambos" 
"Se debe respetar a 
la mUJer en sus 
decisiones y 
compartir 
obligaciones en la 
casa con los 
hijos, y 
comprender el 
tiempo, y cspaclo 
dc cada uno" 

~-----------------------4-----------------~._--------------------

El ciclo dc la 10/11/04 "En ocasloncs yo "Detencr la 
violencicr llegue con regalos violencia a través 

Objetivos: 

- Que los hombres 
platiquen y 
escuchen 
problemas en el 
hogar, 
relacionándolos 
con el tema dcl 
día 

- Que los hombres 
rcconozcan 
diversas formas 
cn las quc el ciclo 
de la violencia se 
desarrolla. 

- Que los hombres 
reflexionen sobre 

después elc golpcar a dcl dialogo es una 
mI mUJer, y cuando vía quc puede 
aun cstaba enoj ada y cvi tarmc 
no mc los recibía yo malestares con mI 
me molestaba más, csposa" 
porque pensaba "Escuchar y poner 
¿como era posible si atención a mIs 
yo me quería portar actitudes es básico 
mejor" 

"Cuando golpeas 
no qtllcres a la 
persona; y cuando 
pretendes llegar con 
un regalo después 
de hacerlo es por el 
miedo a quedarte 
solo" 

para evitar 
agresIones. Debo 
de manifestar lo 
que siento y pienso 
para evitar malos 
entendidos" 
"Siendo honesto y 
rcconocer mIs 
errores permitirá 
evitar que culpc a 
un tercero ele mIs 

"Lo mejor es faltas" 
resolver 
desigualdades 
tiempo y 

las "Controlando mIs 
a impulsos 

evitar emOCIOnes, 
y 

no 
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.' 
como prevenir y 
detener la 
violencia 

Alcohol, drogas y 17/11/04 
violencia familiar 

Objetivos: 

- Que los hombres 
platiquen y 
escuchcn 
problemas cn el 
hogar, 
relacionándolos 
con el tema del 
día. 

- Que los hombres 
reconozcan 
diversas formas 
en las que la 
violencia familiar 
se desarrolla 
partiendo del 
alcohol y! o 
drogas. 

- Que los hombres 
reflexionen sobre 
como prevel1lr y 
detencr la 
violencia 

llegar a situaciones 
más drásticas" 
"Lo que hacemos de 
manera común 
después ele un 
evento violento es 
complacer a la 
pareja" 

siendo hipócrita al 
querer resolver los 
problemas con 
regalos, y 
hablando es la 
alternativa para 
aneglar lo 
sucedido con 1111 

pareja nos 
beneficiaremos" 
"Aprender a 
controlar impulsos 
que lleven a la 
violencia" 

"Cuando acudía 
un grupo de AA, 
que aceptar 
problema es 

a "No caer en 

pnmer paso 
encontrar 
solución" 

VI alcohol o drogas, 
el ya quc es mCJor 
el cstar en mis CIl1CO 

para scntidos para 
la cncontrar 

respucstas claras a 
mis problemas" . 

"En ocasiones se 
qUlcre I11l1llmlZar la 
violencia, 

"Es ncccsarIO 
comulllcarmc y 
dcsechar lo quc me 

justi ficándola con el 
alcohol y! o drogas" 

"Cuando tomaba 
prefería a 1111 S 

amigos que a 1111 

familia" 

causa malestar, 
buscar ayuda 
cuando se ticne 
problemas que no 
pucdo resolver" 
"Debo reconocer 
mi adicción al 
alcohol y ponerle 
atención para 
solucionarla. En 
cuanto 
violcncia 
reconocer 

a la 

cuando 
el yo genero 

problema e 
intentar una 
solución" 
"Tengo que poner 
atención a los 
problemas de la 
casa y 
solucionarlos SIJ1 

afectar a terceras 
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personas, en caso 
de sentir quc yo 
sólo no puedo 
buscar apoyo fuera 
de casa" 

Violencill familiar 24/11 !04 "la violencia "Tengo que 
I~lmiliar es algo aprender de mIs 

Objetivos: común para las errores 

-Que los hombres 
platiquen y 
escuchen 
problemas en el 
hogar de cada uno 
de ellos, 
relllcionándolos 
con el tema del 
día 

- Que los hombres 
reconozcan 
diversas formas 
en las que la 
violencia familiar 
se desarrolla. 

- Que los hombres 
renexionen sobre 
como prCVCl11r y 
detener la 
violencia 

Comunicación 
asertiva 

Objetivos: 

- Que los hombres 
platiquen y 
escuchen 
problemas en el 
hogar, 
relacionándolos 

mujeres" enfrentándolos de 
manera 

"En ocasIones con responsable, y 
una mirada o un buscar soluciones 
silencio se siente o sin violencia" 
hace sentir mal" 

"Yo soy un hombre 
muy agresIvo, con 
ganas de cambiar y 
para lograrlo acudo 
a un grupo de AA" 

"Realizar un 
análisis de mI 
explosividad y en 
los sucesos 
subsecuentes 
resolverlos de otra 
manera y 
violental111e. 

no 
El 

"Yo después dc control de 
ejercer violencia impulsos es 
tcngo senti micntos básico" 
de culpa, pcro "Es necesano 
cuando comento lo evitar la violencia 
que me sucede con 
otros hombres, 
hacen referencia a 
que la violencia es 
algo común, que no 
esta mal" 

con 111\ familia y 
personas que me 
rodean, a través de 
la tolerancia o 

que altc111ativas 
me den otra 
respuesta" "Debo 
revIsar I as cosas 
que no puedo 
controlar y trabajar 
más en ellas" 

o 1112/04 "He sentido "Los hombres si 
desinterés ". lloramos, 
"Así nos han sentimos, 
enseñado: aguantar, necesitamos 
los hombres no apoyo" 
1 loran, ctc." 
" La familia no es "Normalmente 
adivina y por lo guardamos 
tanto si no digo las nuestros temas y 
cosas como son no no los 
podrán apoyarme" compaItimos con 
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con el tema del 
día. 
- Que los hombres 
reconozcan 
diversas f armas 
en las que la 
violencia familiar 
se desarrolla por 
la falta de 
comunicación. 
- Quc los hombres 
reflexionen sobre 
como prevcl1Ir y 
detener la 
violencia 

La autoestima 

Objetivos: 

- Que los hombres 
platiquen y 
eseuchen 
problemas en el 
hogar, 
relacionándolos 
con el tema del 
día. 

- Que los hombres 
reconozcan 
diversas formas 
en las que la 
violencia familiar 
se desarrolla. 

- Que los hombres 
reflex ionen sobre 
como prevel1lr y 
detener la 
violencia 

"Debo aprender a nadie, pero el 
pedir apoyo, ya que transmitirlos es 
yo también lo buena altemativa 
necesito" 
"Nosotros eomo 
hombres 
necesitamos ayuda, 

para 
respuestas 
desahogo". 

lograr 
o bien 

y en ocasIones no "Es importante 
pedimos por el aprender a 
sentimiento de escuchar y respetar 
autosuficiencia que la posición del 
nos han hecho locutor" 
creer" 

08/12/04 "En ocasIones "Creo que tengo 
creemos que no nos que aprender a 
entenderán." expresar mIs 
"Por el miedo a ser sentimientos por 
ignorado, o que se salud" 
burlen no hablamos" 
"Por no sentirme "El deeir como 
débil y perder me siento no me 
respeto" 
"La educación 
recibida desde casa, 
el no hablar de los 
sentimientos 
causa ele 
entendidos" 

es la 
malos 

"En ocasiones yo no 
digo que algo me 
esta molestando, por 
miedo, porque 
pienso que SI lo 
hago se burlaran de 
1111 y pensaran que 
no puedo solo" 
" Yo eaSI sIempre 
me he dedicado al 
trabajo y cuando 
algo me duele, me 
molesta o me asusta 
prefería 
guardármelo, pero 
ahora estoy en fermo 
y eonsidero que 
tiene que ver con un 

hace 
hombre 

menos 
Y no 

perderé nada, por 
el contrario me 
vaya sentir mejor" 

"Nunca es tarde 
para sentirse mejor 
y voy a aplicar lo 
que he aprendido 
hoy para sentirme 
bien" 
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Masculinidad 

Objetivos: 

- Que los hombres 
platiquen y 
escuchen 
problemas en el 
hogar, 
relacionándolos 
con el tema del 
día. 

- Que los hombres 
reconozcan 
diversas r0I111aS 
en las que la 
violencia f~lmiliar 

se desalTolla con 
hase en la 
masculinidad. 

- Que los hombres 
reflexionen 'sobre 
como prevcl1Ir y 
detener la 
violencia 

El retiro 

susto que tuve y no 
eompal1í con nadie" 

1 S/ 12/04 "Cuando comentaba "Es necesario crear 
con mis compañeros en nosotros una 
de trabajo que había conCienCia de que 
tomado en mi día de la masculinidad 
descanso, y no me tiene por erecto 
acordaba de lo que sentimientos y 
había pasado, lo conductas de 
hacia por malestar, 
presunción" violencia, 
"Por mi trabajo aislamiento, 
tenia que VlélJar soledad, etc." 
diario a Morclos, y 
no me interesaba lo 
que pasaba en casa, 
y decía es asunto de 
mi esposa" 
"El problema con 
1111 esposa es que yo 
trabajo mucho y 
dice que lo que gano 
no es suficiente para 
los gastos; .sIempre 
qUIere estar en la 
ca.sa de .su madre y 
eso me molesta 
mucho. No tengo 
muchos amIgos, 
pero en ocasIones 
tomaba con ellos y 
comentábamos 
nuestras historias 
que "nos hacían más 
hombres" 
"Entre 
sIempre 
historias 

hombres 
contamos 

de 
competencia, "yo 
tome más, yo 
andaba o ando con 
muchas mujeres, yo 
en mI casa mando, 
yo puedo hacer lo 
que meJor me 
parezca, etc." 

12/0 l/OS "Considero que la "La propuesta de 
reunión en grupo es retirarse 
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Objetivos: 

- Que los hombres 
platiqucn y 
escuchen 
problemas en el 
hogar, 
relacionándolos 
con el tema del 
día. 

- Que los hombres 
reconozcan 
diversas fonnas 
en las que la 
violcneia familiar 
se desarrolla. 

- Quc los hombres 
rcllcxioncn sobrc 
como prcvelllr y 
dctcncr la 
violcncia 

buena para lograr la 
renexión y sentirme 
mejor" 

"En oeasiones en las 
que peleaba con mi 
esposa optaba por 
salirme, pero lo 
hacia Sll1 aVIsar y 
ahora me doy cuenta 
que al hacerlo la 
estaba violentando" 

estratégieamente 
cuando uno esta en 
problemas con su 
pareja es buena y 
considero que me 
dará buenos 
resultados; tcngo 
que considerar el 
como hacerlo, para 
que resulte bien" 
"Conocer como 
aplicar el retiro de 
una manera 

"Cuando discutía adecuada es una 
había veces en las alternativa que 
que me salí de la espero me 
casa, me encontraba funcione, porque 
con aJ11Jgos con los tencmos mucho 
que tomaba () que arreglar mi 
platicaba, hasta esposa y yo" 
noche y cuando "Aplicar lo quc hc 
llegaba a la casa mi aprendido me 
esposa estaha Illas costara trabajo, 
Illolesta" pero boya trahajar 

mueho y lograrlo 
"Creo que he siendo mejor con 
aplicado el retiro dc migo y mi familia" 
manera equivocada, "En ocasiones me 
lo que hacia era quicro retirar dcl 
d~jarla hablando lugar del 
para no continuar y problema, pero mi 
evitar irritarme más" esposa se enoJa 

tanto que me es 
difícil hacerlo. 
Espero poder 
aplicarlo cuando 
suceda otro 
problema porque 
lo mas seguro es 
que suceda un 
evento en el que lo 
nccesi te." 

~. _________________ L _______ ~ ________________ ~ ________________ ~ 

Clasificación de los temas que comprenden el Modelo de Salud Comunitaria para Hombres 
cn ejes, a partir del marco tcórico; así como los resultados de cada una de las sesiones. 
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EJE DE TEMA 
CLASIFIC;\CION 

GENI~RO ROLES Y 

ESTEREOTIPOS 
DE GENERO 

EL CONTROL 
MASCULINO 

REFLEXIONES 

"El clasificar a las personas según su sexo 
no es bueno ya que da lugar a violencia, 
porque en ocasiones uno como homhre 
pretende ser atendido de mejor mancra" 
"Es hueno dar su lugar a cada persona, ya 
que todos tencmos los mismos dcrechos y 
la discriminación es una forma de violencia 
que daña la autoestima de las personas." 
"Es importantc el cambiar los ideales sobre 
lo que es una mujer y un homhre según lo 
establecido socialmente, ya que trae 
consigo desigualdades que en ocasIOnes 
son bastante drásticas y abusivas; la mejor 
manera en la que puedo lograr esto es 
acudiendo a grupos de este tipo para 
reeducarme y en la medida de lo posible 
transmitir lo aprendido a mi familia." 
"Lograr no haccr preJuIcIos cs bastante 
difícil porque es algo que se nos ha 
transmitido, pero estoy de acuerdo que si es 
posible haeerlo con trabajo compromctido 
para lograr una distribución de bcneflcios 
más equitativos." 
"Aprendí las formas de negociar las 
demandas que realizo a mi pareja y como 
pedir las cosas en los momentos adccuados 
cuando estamos tranquilos y Slll cnoJos 
para poder platicarlos" 
"Que las diferentes formas de control 
masculino y las alternativas, puedo 
erradicarlas en mi relación. A través de la 
aplicación de la negoc1ación en los 
diferentes problemas que surgen con mi 
pareja" 
"El respeto a mi pareja se encuentra en el 
respeto de entender que es mi esposa y no 
mi sirvienta y entender que puede negarse a 
hacer algo, que debo aceptar como una 
respuesta y no como un insul to, entender 
estas versiones podría cambiar la relación 
con ella evitando problemas y estal en la 
misma línea de comunicación". 
"El control que ejerce un hombre sobre la 
111l.lJer no es la meJor alternativa para 
solucionar los problemas ya que uno cae en 
la manipulación y nos desviamos de la 
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MASCULINIDAD 

comunicación, la negocIación es una 
herramienta con la que podríamos llegar a 
acuerdos que nos benefieiaría a ambos" 
"Se debe respetar a la mUjer en sus 
deeisiones y compaliir obligaciones en la 
casa con los hijos, y comprender el 
tiempo, y espacio de cada uno" 
"Es necesario crear en nosotros una 
conCIenCIa de que la masculinidad tiene 
por efecto sentimientos y conductas de 
malestar, violencia, aislamiento, soledad, 
etc." 

----.-.----.-------~-- --~-------~"---f__----------"-----"----~------

VIOLENCIA EL CICLO DE LA "Detener la violencia a través del dialogo 
VIOLENCIA es una vía que puede evitarme malestares 

con mi esposa" 

ALCOHOL, 
DROGAS Y 

VIOLENCIA FAM. 

"Eseuchar y poner atención a mis actitudes 
es básico para evitar agresiones. Debo de 
manifestar lo que siento y pIenso para 
evitar malos entendidos" 
"Siendo honesto y reconocer mIs errores 
permitirá evitar que culpe a un tercero de 
mis faltas" 
"Controlando I11IS impulsos y emOCIones, 
no siendo hipócrita al querer resolver los 
problemas con regalos, y hablando es la 
alternativa para arreglar lo sucedido con mi 
parcJa nos beneficiaremos" 
"Aprender a controlar impulsos que lleven 
a la violencia" 

"No caer en alcohol o drogas, ya que es 
mejor estar en 111IS CIl1CO sentidos para 
encontrar respuestas claras a mIs 
problemas" . 
"Es necesario cOl11UniCallne y desechar lo 
que me causa malestar, buscar ayuda 
cuando se tiene problemas que no puedo 
resolver" 
"Debo reconocer mi adicción al alcohol y 
ponerle atención para solucionarla. En 
cuanto a la violencia reconocer cuando yo 
genero el problema e intentar una solución" 
"Tengo que poner atención a los problemas 
de la casa y solucionarlos SIl1 afCctar a 
terceras personas, en caso de sentir que yo 
sólo no puedo buscar apoyo fuera ele casa" 

r-------------"-----+---------~~--~------Á-~------~ 
"Tengo que aprender de mIs errores VIOLENCA 

FAMILIAR enfrentándolos de manera responsable, y 
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¡l------------------~------------------_.~------~-------------------------------

buscar soluciones sin violencia" 

PJZI: VFNCION EL CAMBIO 

"Realizar un análisis de mi explosividad y 
en los sucesos subsecuentes resolverlos de 
otra manera y no violentarme. El control de 
impulsos es básico" 
"Es necesario evitar la violencia con mI 
familia y personas que me rodean, a través 
de la tolerancia o al!ell1ativas que me cien 
otra respuesta" "Debo revisar las cosas que 
no puedo controlar y trabajar más en ellas" 
"Consideran que el cambio se da 
dependiendo de las actitudes de su pareja" 

"Se necesita de la aceptación del problema, 
para buscar un lugar donde se nos brinde 
el apoyo" 

"Lograr el cambio será benéfico para IllI 

salud 
I--------------------+---------------~---¡-----------------------------------_·--

COMUNICACION "Los hombres si lloramos, sentimos, 
ASERTIVA 

AUTOESTIMA 

necesitamos apoyo" 

"Normalmente guardamos nuestros temas y 
no los compartimos con nadie, pero el 
transmitirlos es buena alternativa para 
lograr respuestas o bien desahogo". 

"Es importante aprender a escuchar y 
respetar la posición del locutor" 
"Creo que tengo que aprender a expresar 
mis sentimientos por salud" 

"El decir como me siento no me hace 
menos hombre y no perderé nada, por el 
contrario me voy a sentir mejor" 

"Nunca es tarde para sentirse mejor y voy a 
aplicar lo que he aprendido hoy para 
sentirme bien" 

----.-------------------- ---------------------+------------------------------------1 
EL RETIRO "La propuesta de rcti rarse estratégicamente 

cuando uno esta en problemas con su 
pareJa es buena y considero que me dará 
buenos resultados; tengo que considerar el 
como hacerlo, para que resulte bien" 
"Conocer como aplicar el retiro de una 
manera adecuada es una alternativa que 
espero me funcione, porque tenemos 
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4- Análisis 

mucho que arreglar mi esposa y yo" 
"Aplicar lo que he aprcndido me costara 
trabajo, pero boy a trabajar mucho y 
lograrlo siendo mejor con migo y mi 
ramilia" 
"En ocasiones me quiero retirar del lugar 
del problema, pero mi esposa se enoja tanto 
que me es di rícil hacerlo. Espero poder 
aplicarlo cuando suceda otro problema 
porque lo mas seguro es que suceda un 
evento en el que lo nece~ite."~ _______ _ 

Para realizar el análisis de la recuperación de la experiencia obtenida a través de los talleres 
se considero el razonamiento que hicieron los participantes del grupo además de examinar 
la teoría considerada para la investigación; los ejes temáticos que se discurrieron fueron 
tres el de género, violencia y prevención de la misma; así como la teoría en los ruhros del 
enroque sistémico, perspectiva de género, masculinidad y violencia familiar. 

Roles y estereotipos de género 

En el tema de roles y estereotipos de género se llego al siguiente resultado: en el que los 
participantes expresaron que clasificar a las personas por su sexo es producto de una 
educación basada en creencias que les dicta conductas y acciones, que han aprendido desde 
que ellos eran pequeños donde a las mujeres se les enseñaba las labores domesticas, a 
expresar sentimientos, ser obedientes, etc., y a ellos como hombres se les enseñaba la 
competencia, a mandar, no expresar debilidad, etc., educación que propicia que como 
hombres pretendan ser atendidos de mejor manera, que se les brinden privilegios; 
favoreciendo un ambiente de relaciones inmersas en eventos de violencia e inec¡uidad entre 
los individuos. Y consideran que el acudir a grupos de reflexión les permitirá un cambio en 
su interacción familiar apegado a los derechos humanos e igualdad de oportunidades para 
lod(á¡s. Situación que podemos revisar con la teoría que hace alusión a que el rol de género 
es el papel en el que se opone a los hombres de las mujeres que por lo general da lugar a 
desigualdades que remiten a una asimetría que se refleja en jerarquías, dominación, 
subordinación, inclusiones o exclusiones, en el que las mujeres están subordinadas a los 
hombres. Y con lo que respecta a los estereotipos de género se trata de juicios falsos 
producto ele creencias populares transmitidos y reforzados por la educación e interacción 
en la escuela, familia, religión, medios de comunicación, instituciones, etc, sistemas que 
sei'íalan que los hombres son la máxima autoridad de la casa, independientes, libres, 
individualistas. objetivos, racionales, y por otra parte a las mujeres se les considera 
sumisas. no inteligentés, reprimidas al placer. encargadas de la responsabilidad domestica y 
la crianza de los hijos. Y sin lugar a duda remite al fenómeno de violencia familiar 
sumida en distinciones, inequidades, indultos, en los que unos se regocijan y otros aguantan 
lo que sucede; si bien es cierto que las cifras de casos de violencia familiar van en 
aumento también es cierto que el trabajo por abordarla es arduo y comprometido a través de 
las instituciones públicas o privadas que cuentan con equipos 111ultidisciplinarios que 
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brindan atención que tienen como objetivo principal la aplicaeión de la Ley de Asistencia 
y Prevención de la Violencia Familiar, así como la reeducación de las pcrsonas que 
requieran del apoyo permitiéndoles modificar su ambiente. 

El controlmaseulino 

Por otra parte en el tema el control masculino los palilclpantes descubrieron que el 
ejercicio de poder es resultado de lo que han aprendido durante su desarrollo de vida, ele lo 
que debe ser un hombre como jefe de I:lmilia que puede ordenar a los integrantes del 
sistema lo que se tiene que hacer y lo que no, creyendo además que son los jefes de familia 
y que deben ser atendidos por las mujeres y estas demandas se mani Ilestan como formas 
de control y dominación sobre la pareja minimizándolas y poniéndolas en segundo 
termino, lastimándolas no tomando en cuenta lo que ellas quieren. Esto trae como 
consecuencia que ellos se vuelvan incapaces de atenderse por si mismos; por otro lado en 
el proceso encontraron alternativas para relacionarse con su pareja y familia a través del 
respeto, la cooperación, comunicación y negociación que beneficia ha los micmbros que 
interactúan en la relación; en teoría se dice que el poder se utiliza para lograr ventajas 
personales; motivadas principalmente para satisfacer neeesidades egoístas, dominar y 
controlar, ejerciendo la violencia familiar, resultando las relaciones de explotación y abuso 
sobresaliendo el ejercicio de poder del hombre sobre la mujer a través de la negación, 
masculinidad, restricción de emociones y aptitudes humanas, situación que agrava las 
relaciones de par~ja transforlllúndolas en ira y hostilidad poniendo en peligro la integridad 
de la pareja, es por esto que la participación dc los hombres en este grupo de rcllexi{lIl es 
muy importante para generar camhios hacia las relaciones libres de violencia. 

Masculinidad 

En el tellla ele masculinidad se logro que los asistentes crearan una conciencia eh.: que la 
masculinidad de acuerdo a como se conceptualiza socialmente o al mandato social se da 
como resultado de una construcción social a través de actividades, que los adultos exigen a 
los jóvenes para que sean consideraclos "hombres", yen cada rito que realizan adquieren 
prestigio y poder, pero también aprenden sentimientos y conductas de malestar, violencia, 
aislamiento, soledad, que antes de aCectar a un segundo, les afecta a ellos primero 
teniendo que ser su bienestar el motivo principal del cambio por su bien~ lo mencionado se 
puede reforzar con lo siguiente: de acuerdo al modelo tradicional de los hombres, se dice 
que esta basado en restricciones emocionales, la obsesión por los logros y el éxito. Estas 
características se reOejan en una conducta afectiva restringida, actitudes basadas en 
modelos de control, poder, competencia y difIcultades para el cuidado de la salud; por lo 
tanto es eminente la necesidad de crear una conciencia masculina que tiene virtudes y 
limitaciones, satisfacciones y dolores, lo bueno y malo, que el hombre no es omnipotente 
es un ser humano con sentimientos y necesidades, que requiere del apoyo de sus 
semejantes para tener una vida plena menos desgastante y más satisl~letoria. 

El ciclo de la violencia 

En el ciclo ele la violencia los paliicipantes rescataron inCol111ación que les permitió 
analizar el tema, y conocer que hay un ciclo de violencia que se integra por tres fases: en la 
primera, existe tensión acumulada, y surge cuando en la pareja hay diferencias constantes; 
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en la segunda, es común que exista una explosión por parte del hombre cjerciendo uno o 
más actos violentos (violencia física) y finalmente en la tercera, se da la luna de micl o 
reconciliación surgicndo el arrepentimiento, disculpas y promesas de que no volverá a 
suceder, cuando ternlina este cpisodio la primera fase inicia y se rcpite el ciclo. Adcmás 
cabe señalar que la intensidad de la violencia es cada vez mas grave; adcmás se dicron 
cuenta que han estado inmersos en las di ferentes etapas que lo comprenden y para parar la 
violencia es necesaria la intcrvcnción de profesionistas que los oricntcn hacia una 
convivencia libre de violencia familiar y romper con el ciclo de violencia. También 
aprcndieron que deben considerar la comunicación asertiva como una ruta para 
solucionar los eventos suscitados por desacuerdos o mal entendidos aplicando un proceso 
de emisión y recepción, donde ambas paties tengan la opOJiunidad de transmitir todo lo 
sucedido. El tema dc ciclo dc violencia tiene por objeto que los participantcs entiendan la 
importancia de frenar el fenómcno antes de hacer mas daño a la palie receptora y utilizar 
la técnica del retiro será una helTamienta que favorecerá el proceso del cambio, además dc 
que el generador de violencia también puede pedir apoyo profesional a través de apoyo 
extel110 como las redes (~lmiliares e institucionales como: escuelas, familia, amigos, 
educadores, instituciones, etc. 

Alcohol, drogas y violencia (ami liar 

El tema de alcohol, drogas y violencia familiar transcurrió dc la siguiente manera; los 
asistentes hacen alusión a la importancia de poner atención a las adicciones como alcohol 
y/ o drogas que facilitan las expresiones de la violencia familiar de tipo: económica, 
psicológica. física. sexual, ctc., otro mensaje que rescataron es que para lograr la solución 
se requiere de apoyo intel110 o extel110 que los dirija a una convivencia sana. Esto lo 
podemos sustentar en información teórica que hace referencia a que la conducta violenta 
en el hogar és resultado de un estado emocional intenso de ira, que interactúa con unas 
actitudes de hostilidad, al que se le suma un repertorio pobre de conductas (déficit de 
habilidades de comunicación y de solución de problemas) y factores precipitantes 
(situaciones de estrés, consumo abusivo de alcohol, celos, etc.) así como de la percepción 
de vulnerabilidad cicla victima, es por esto que se considera el consumo de substancias 
toxicas como desencadenante de eventos violentos. Y la manera de remediarlo es 
reconociendo el problema y para encontrar la solución necesita de apoyo profesional y 
esto no los hará más o menos hombres por el contrario los hace más humanos, 
responsables con necesidades de ayuda de acuerdo a su problema. 

Violencia familiar 

En lo que conciell1e a el tema de Violencia familiar los pmiicipantes expresaron al final del 
taller quc la violencia es un acto de abuso sobre una persona vulnerable, y que de acuerdo 
a la Ley de Asistencia y Prevcnción de la Violencia Familiar es aquel acto de poder u 
omisión intencional. reculTente, o cíclico, dirigido a someter, dominar, controlar o agredir 
I1sica. psicológica o sexual mente a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del 
domicilio, quc tengan o hayan tenido parentesco y que tiene como propósito causar daí'ío. 
Ante esto logran reflexionar que si existen respuestas alternas libres de agresiones que 
eviten el daño a los seres queridos; el acudir a la Unidad es con el fin de encontrar 
altcl11ativas para las relaciones libres de inequidades. La violencia en c\ núcleo familiar es 
algo que se aprende en la familia de origen, la escuela, iglesia y otras instituciones en las 
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que se naturaliza; cuando la familia debiera ser el lugar real de realización afectiva, 
comprensión recíproca y seguridad, pero por el contrario, la familia por sus características 
de intimidad, privacidad y creciente aislamiento, tiende a ser el lugar más propicio para la 
violencia. A los hombres se les ha enseñado que la violencia es la vía por la que pueden 
lograr todo lo que quieran, y si le sumamos a esto la aprobación social, el déficit de 
habilidades de comunicación, la autoestima baja, necesidad extrema de atención, ctc., son 
los hombres los mayores generadores de violencia en el hogar. 

El cambio 

Conseguir el Cambio no es nada fácil porque provoca temor y es(e a su ve/, micdo 
generando pensamientos y conductas que provocan daí10s a nivel personal o a terceras 
personas; es una labor que genera confusión, ansiedad, angustia, pero también es cierto 
que se da el momento de iniciar una nueva etapa mas satisfactoria, que para lograrla 
implicara compromiso porque se tiene que hacer una sensibilización sobre el ejercicio de 
poder y una eoncientización que de lugar a la reeducación del individuo, situación que se 
dificulta por todas las ganancias de satisfacción, beneficios, y privilegios que se han 
reforzado a través del tiempo y educación en los di ferentes ámbitos en que se desarrolla el 
hombre. Pero (rabajar para conseguirlo es benéfico ya que la recompensa es una vida libre 
de violencia y primero es el trabajo a nivel individual y estc genera el cambio con la pareja, 
familia y amistades. Lograrlo costara tiempo, y a partir de la aceptación del problema se 
generara la búsqueda de ayuda especializada para un cambio real. 

Cu\(uralmente se piensa que la vida familiar es privada y no es así, ya que aetualmente es 
un problema de earácter público que nos concierne a todos por las implicaciones sociales, 
de salud pública y laboral que tiene efectos negativos en las familias que se consideran un 
sistema que a la vez es palie de un macrosistema integrado por infinidad de sistemas y 
subsistemas que interactúan segundo a segundo, donde se generan relaciones de 
intercambio que necesitan de la cooperación de otros para lograr el objetivo de la 
integración social. La violencia familiar es un problema social que se tiene que atender para 
lograr la equidad de género y cortar el ciclo de la violencia y reeducar a quienes la 
generan siendo este uno de los objetivos de la Ley de Asistencia Y Prevención de la 
Violencia Familiar y por lo tanto de las UAPVIF's es por eso importante el aplicar el 
Programa de Salud Comunitaria para Hombres, ya que esta es la población que de acuerdo 
a las estadísticas de la Unidad y del INEGI, genera la violencia y para reducirla se tiene 
que trahajar con esta población no solo cuando llegan a la Unidad de Atención y 
Prevención a la Violencia Familiar, cuando han cometido hechos de violencia, sino además 
se deben buscar espacios sociales donde se reúnan los hombres tales como: los trabajos, los 
centros deportivos, etc. y replicar el Modclo para ir reduciendo las conductas violentas de 
los hombres y crear una cultura de atención especializada para que manejen y controlen su 
agresividad y obtengan con esto lograr un cambio real en las relaciones sociales. 

La comunicación asertiva 

En la Comunicación Asertiva que consiste en un proceso de transmisión hacia un receptor 
(pareja) lo que siente, piensa o quiere de forma clara, y se basa en el respeto hacia uno 
mismo y hacia el otro, evitando malos entendidos que generen problemas innecesarios, 
abriendo la posibilidad de continuar el dialogo dirigido a través de la claridad del asunto en 
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moción, se lograra siendo honestos, congruentes y respetuosos con el fin de construir un 
producto que beneficie a ambas partes, y para lograr una comunicación aseliiva se requiere 
del trabajo por una autoestima sana. Ya que lo que se quiere obtener es una equidad para 
las partes que interactúan en la relación; y siendo la comunicación la base de intercambio 
en el que se expresa las necesidades, y deseos, puesto que todos lloran, sienten y necesitan 
de apoyo, porque como homhres también son seres humanos que al igual que Din(á!0., 
mujeres, allciall(ill§.; sufren, disfrutan, les pasan cosas, necesitan, ríen, comen, ctc, que 110 

están creados con mecanismos diferentes exentos de dolor o satisfacción. Y la importancia 
de manifestarse y aprender a escuchar es con el firme propósito de abrir una puelia hacia 
relaciones duraderas, sanas, permeadas de equidad y reciprocidad, ya que la comunicación 
asertiva es una acción nivelada afirmativa encaminada a equilibrar la convivencia, a 
través ele la uti lización de un lenguaje que permita diseminar las dudas, malos entendidos, 
con miras a un desaITollo libre de violencia. 

La autoestima 

La Autoestima vista como el valor que cada persona se da así misma, mismo que se a 
desarrollado incrementado o deteriorado dependiendo del núcleo en el que se conviva, 
sintiéndose como "fracasado" o "derrotado, con poca valía, criticarse dr{¡sticamente, 
castigarse, ser inflexible, avergonzarse por 10 que es, tristeza que pueden desarrollar 
conductas ilgresivas que dañen, y además se dice que cuando esto sucede los hombres 
tienden a recurrir a las drogas, al alcohol o ejercen violencia dependiendo su contexto; 
situación que puede .modificarse a través de la capacidad de elevar el valor 
desaprendiendo, y analizando su autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, 
autolTespeto para de esa manera llegar a una autoestima bien cimentada, creando lluevas 
formas y conceptos de uno mismo que permitan enfrentar la vida con otras altel11alÍvas; el 
expresar los sentimientos que no los hará menos hombres es un avance que evitara 
malestares a su salud, ya que la represión de sentimientos es un posible factor de riesgo 
desencadenante de enfermedades tales como: los ataques cardiacos, ulcera, etc, que pueden 
prevenirse con actitudes di ferentes a las establecidas socialmente. El manifestar y 
compartir el sentir a través de una comunicación asertiva permitirá descargarse y aligerar la 
vida de cualquiera y hacerlo nunca será tarde para sentirse bien a nivel individual y 
compartirlo con los que convive. 

El retiro 

Por ultimo el Retiro visto como un medio para relajar los ánimos cuando se encuentran 
alterados, que ejecutado de la manera con"ecta traerá consigo una comunicación sin 
interferencias (comunicación asertiva), que permitirá aclarar los malos entendidos de 
manera mas serena y de esta manera evitar los eventos de riesgo. Es por ello que para 
realizarlo se consideran aspectos a seguir tales como: el llegar a un acuerdo que en caso 
de sentir que las cosas no están bien y se quiere gritar, pegar o causar otro tipo de daño, se 
retirara físicamente, ya que lo que se diga o haga puede considerarse violencia; y al 
retirarse no se debe tomar alcohol, no buscar a hombres que justifiquen la violencia, no 
manejar vehículos, evitar ideas peligrosas, no manejar armas o instrumentos peligrosos, se 
debe reflexionar por qué se tomo la decisión de retirarse y buscar altel11ativas de solución 
libres de violencia; además de que el tiempo de retiro no debe ser mayor a una hora y 
acordar con la pareja, antes de regresar al lugar de los hechos si esta dispuesta a recibirlos. 
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y con esto se demuestra nuevamente que la cOIl1UniCaClOl1 aseliiva es una herramienta 
básica en el proceso del retiro que permita relaciones libres de violencia. 

Dinámica grupal 

El hecho de que sea un grupo constituido por hombres que acuden a la Unidad, para 
atender su ambiente de violencia familiar propicia que el desarrollo de las reuniones tenga 
un carácter de interés para los profesionistas que laboran en esta institución especializada 
en el fenómeno de violencia familiar, se observo en el transcurso elel desarrollo de los 
talleres que a una parte de los asistentes del grupo mostró resistencia para acudir de 
forma continua argumentando problemas de horario de trabajo, distancia, el horario, al 
desinterés, la incomodidad de la temática, a la educación tradicionalista, todo esto no es 
más que un pretexto para que los hombres no asuman una obligación y responsabilidad 
personal para el cambio; mismo que tienen por ohjetivo dar alternativas que les permita 
mejorar sus relaciones en los diferentes subsistemas que interactúan (familia, grupos 
educativos, religiosos, culturales, laborales, recreativos, etc). 

En el grupo se presentaron situaciones que hacían la dinámica en cada uno de los talleres 
diferente, lo ideal era que los integrantes que asistieron desde el principio hubieran 
participado en todas las sesioncs que comprendían el Modelo de Salud Comunitaria, pero 
no fue así, porque no todos fueron const(lntes en su (Isistencia, y esto provoco que cada 
reuniún se tornara novedosa para cada uno de los asistentes permitiendo la reflexión de un 
tema cn especifico a través del proceso realizado en cada taller, los asistentes lograron el 
<1núlisis, reflexión, sensibilización, y concientización para conducirse con su pareja 
tomando en cuenta lo aprendido; por una parte se encontraban los asistentes de primera 
vez con expectativas de encontrar algo que les permitiera lograr un cambio para mejorar la 
dinámica familiar y por otra parte los que asistieron a más talleres que mostraron la 
necesidad de paliicipar para saher mas acerca de los temas que se trataban, así como la 
curiosidad por temas que se iban a ver, generándoles interés por seguir participando y 
propiciando el cambio de conductas, para ser hombres más concientes y respetuosos de 
los derechos humanos y la equidad de género. Que si bien es cierto que los asistentes no 
acudieron a todos los talleres realizados como palie del Modelo, también es cierto que las 
veces que paIiiciparon dentro del grupo lo hacían de manera satisf~lctoria porque 
expresaban que habían ganado nuevos conocimientos al asistir, lo que se pudo constatar 
con las patiicipaciones al final de! taller, con las reflexioncs que veliían y compartían con 
los demás integrantes del grupo, por lo tanto se verifico que la aplicación del Modelo de 
Salud Comunitaria es efectivo, flexible, útil, permitiendo e! cumplimiento de objetivos por 
seSlon, no teniendo que llevar una secuencia ya que cl conocimiento y aprendizaje de 
cada uno de los temas era por día siendo esta una metodología práctica y fácil de realizar 
en grupos formales e informales, con resultados satisfactorios además de permitir que los 
hombres formen una necesidad de reunirse con otros hombres con el propósito de 
compartir los temas que les causan conflictos y aprendan de las experiencias de los demás; 
y por otro lado el material didúctico que consta de diez laminas propuesto en el mismo 
para cada una de las sesiones, contienen dibujos que los asistentes interpretan y al reverso 
de la lamina el proCesional contara con la información teórica sobre el tema, lo que le 
permitirá tener mas elementos de análisis para retroalimentar y contestar dudas de los 

paliicipantes 
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5- Validación de la información 

El poner en marcha el Modelo de Salud, con el grupo de varones que acuden a la Unidad 
es el producto de una necesidad que tiene por finalidad atender la demanda de un espacio 
donde ellos puedan encontrar información que les permita reorientar su convivencia dentro 
de su ámbito familiar y otros, en los que ellos interactúan, para ser mejores humanos. Lo 
que se persigue con la aplicación de este modelo y otros; es concienciar y sensibilizar a los 
señores sobre la problemática de la violencia familiar bajo el proceso que se sigue en la 
Unidad, que genere una cultura de prevención que permita mejores relaciones 
inteq)ersonales y por lo tanto equidad. 

Dentro de lo planeado en el proyecto se encuentran objetivos que consisten en: 

1.- Aplicar el Modelo de Salud Comunitaria para Hombres 
2.- Lograr la interacción, palticipación y reOexión sobre temas relacionados con la 
violencia familiar, con los asistentes al grupo de la UAPVIF Xochimilco. 
3.- Verificar la efectividad elel Modelo. 

Con lo que respecta al objetivo 1 si se cumplió en relación a la aplicación y desarrollo del 
Modelo 

También se cumplió el objetivo marcado como el No. 2 que consistía en la interacción, 
participación y reflexión ele los hombres que asistían a cada uno de los talleres que 
comprendía el Modelo, si bien es cierto que lo ideal hubiera sido que los particip,lI1tes 
acudirán a todos los talleres, y no fue así, también es cierto que se logro ver la efectividad 
del Modelo con base en el análisis de cada taller donde la reflexión se logro al 100%, ya 
que en caela sesión se lograba, aunque los participantes no fueran los mismos permitiendo 
que se llevaran un mensaje que en la medida de lo posible lo aplicaran en su relación de 
pareja, familia, trabajo, etc; con lo que respecta a la interacción también se consiguió; y en 
cuanto a la palticipación se refería se torno difícil debido a la irregularidad de asistencia, 
había quien ya participaba de manera más abierta y enriquecedora con sus vivencias que 
servían para lograr que los de nuevo ingreso se afianzaran y comentaran sobre su 
problemática, haciendo el desarrollo del taller provechoso para todos, la intervención 
dependía de la seguridad que se habían formado en el transcurso de talleres anteriores. 

6- Aplicaciones prácticas 

El Modelo de Salud Comunitaria para Hombres con temas de Salud Mental Masculina en 
las UAPVIF's se puede decir que ayuda a crear una conciencia individual que modifica la 
conducta y trasciende a todo e! sistema familiar por lo tanto se puede considerar si es 
efectivo porque si se ve e! cambio, ya que cuenta con una aplicación flexible con lo que 
respecta a: pohlación masculina sin distinción de edades, religión, profesión, ocupación, 
etc., el tiempo de aplicación de cada uno de los talleres es de hora y media; el cual puede 
sufrir variaciones con respecto a los temas etc. 

En cuanto al contenido temático ele cada uno de los talleres e! aplicador debe contar con 
más información que le permita ahondar en el tema en moción de! día, para que permita 
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aclarar dudas los asistentes del grupo, o bien debatir información que ellos traigan y 
expongan en el desarrollo del taller. 

y dependiendo de las características del contexto en el que se aplique el modelo serán las 
demandas por algún tema en especifico, o bien sólo dejaran que transcurra el tiempo en 
cada taller: en la UAPVIF Xochimilco se mostró un especial interés por el Tema de: la 
Autoestima y Comunicación Asertiva, ya que consideraron que para ellos era bastante 
importante de manera individual permitiéndoles sentirse bien a nivel emocional, situación 
que les redituaría en las interacciones que tienen en su vida diaria con su pareja, familia, 
que son los motivos por los que asisten al grupo de reflexión. 

Cuando se ponga en marcha el Modelo de Salud Comunitaria para Hombres en tiempos 
futuros se considera necesario hacer una sesión de encuadre para sensibilizar a los 
participantes de la importancia de ser constante en su asistencia, CITándoles una necesidad 
que les permita tener una secuencia e intervención en los talleres, con miras a un cambio 
personal que reditué en sus relaciones de pareja y ele familia. 
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Conclusiones 

En nuestra sociedad y desde el enroque de las disciplinas relacionadas con el estudio y 
tratamiento de la violencia ramiliar se ha identificado como un fenómcno directamente 
relacionado con el ejercicio ele poder, el cual se transmite y reruerza de generación a 
generación a través dc la ramilia, escuela, religión, institucioncs, ctc. vivencia que afecta dc 
manera individual, familiar y social a quien sc encucntra inmers@ en la problemática; y se 
dice que sus causas son producto de factores que se interrelacionan y refuerzan 
constantcmcnte (l11ultiractorial), cnmarcada cn gran mcdida en el sistema de género que sin 
impOltar su periodo histórico los integrantes de una sociedad participan en esa dcsigualdad 
innuycndo y sicndo intluid@s por las idcas, aetividadcs y comportamientos quc 
intercambiamos cotidianamente en nuestra vida social, por lo que hasta cierto punto son 
responsablcs de las prácticas inequitativas y los desequilihrios cn las opoltunidades que 
afectan por igual cl dcsarrollo dc mujeres y hombrcs. 

Por ello cs ncccsario quc, dcsdc la perspcctiva sistémica y de género, construyamos una 
postura crítica y autocrítica dc las ideas, actitudes y prácticas quc refucrzan los modclos 
tradicionales cstablecidos por la socicdad, y sobre csa basc palticipCIllOS activamcntc en la 
creación dc rclacioncs equitativas cntre hombres y mujeres; el género se muestra como un 
sistcma binario que oponc al hombre ele la mujer, lo masculino a lo rcmenino, y esto por lo 
generaL no cn un plan de igualdad sino cn un orden jcrárquico. Motivo que prescnta como 
indispcnsable ahordarla dc mancra intcgral, permiticndo rcalizar efcctivéllllcntc la 
prcvención y la atención quc rcquiere, lo cual scría imposible dcsde un enroquc individual. 

y para la población del Distrito Fcdcral cs importantc contar con un instrumcnto Jurídico 
Administrativo de caráctcr local quc brinde la atcnción y Prevención de la violencia 
familiar (Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el D. F), adcmás de 
una Red de Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF's) por 
delegación para lograr el cambio de las relaciones en la familia librcs dc violencia. 

Lo que podemos denotar es que el trabajo realizado en las UAPVIF' s, que consistc en 
brindar la atención a los usuarios contemplando las dimensiones que intcrvienen en el 
ICnómeno, para que de esta manera la atención sea integral, por lo que el trabajo 
multidisciplinario tienen como objetivo lograr una atención a tod(a;s los palticipantes en el 
fenómeno; y otra vía para poder lograrlo es el considerar las acciones de prevención 
generando una cultura que disminuiría los costos a todos los niveles tales como el de: la 
salud, economía, seguridad, etc, para incidir en relaciones más equitativas; y para lograrlo 
se tiene que reconstruir la identidad masculina y femenina para enrrentar la problemática 
de manera sistémica. Que dirija la interacción de los seres humanos hacia una cultura de 
equidad (es la cual idad por la que ninguna de las partes es favorecida de manera injusta en 
pel:juicio de otra), ya que el hecho de vivir en una interacción en la que se encuentran 
modelos tradicionales que no han desaparecido del todo y nuevos que no terminan ele 
estahlecersc con claridad, crean tensión que lleva al homhre a buscar nuevas formas de 
relacionarse con sus semcjantes y a cuestionar los viejos modelos y las condiciones dc 
exclusión, marginación y discriminación que los acompañan. 
Como ya vimos resulta difícil cumplir con los requerimientos de dichos modelos de lo 
femenino y lo masculino, ya que frecuentemente están cargadas de expectativas que muy 
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poco o nada tienen que ver con lo que necesitamos o deseamos; y cuando tratamos de 
cumplirlas, hombres y mujeres nos convertimos en reproductores y reforzadores de un 
sistema de relaciones que nos colocan en lugares diferenciados y desiguales. 

Es aquÍ donde se destaea la importancia de trabajar para lograr el reconocimiento de lo 
dilcrente por parte de la sociedad, con igualdad de oportunidades y condiciones, y un trato 
digno para todos, hombres y mujeres, respetando las diversas formas de ser, pensar y 
actuar. Para realizar esta tarea es necesario no encajarnos en una mirada parcial de las 
cosas. Por ejemplo, pensar que la vida de los hombres en In sociedad es muy f"ácil, ya que 
tienen todos los privilegios, y que las mujeres están en la otra cara de la moneda, 
asumiendo un papel de víctimas; esto no es así, ya que tanto hombres como mujeres nos 
encontramos frente a las mismas circunstnncias que limitan y obstaculizan la posibilidad de 
un desarrollo integrnl. 

y si nuestra sociedad se mueve dentro de unn estructura de relnciones de poder en la que 
quienes tienen una posición de nlltoridad, mnndo o supuesta superioridad gozan de una 
serie de ventajas sobre quienes tienen unn posición subordinadn. Donde lns desigualdades 
que de aquí se derivan involucran por igual a hombres y mujeres. 

Sin lugar a dudas, una de las principales causas que impiden nuestro desarrollo integral es 
que, como sociedad, aún no helllos reflexionndo acerca del daño que causa a hombres y 
mujeres el condicionamiento que se impone desde la construcción de género, que reproduce 
y refuerza csn estructura de relaciones de poder. 

Es cierto que no somos responsnbles de lns concepciones y prácticas que, a través de años, 
han generado condiciones inequitativas para hombres y mujeres al interior de la sociedad, 
pero de lo que sí somos responsables es de nuestros actos y de lo que reproducimos en la 
vida cotidiana. 

Por esta rnzóll, es necesario que se analicen las ideas, actitudes y prácticas que transmiten, 
refuerzan o transforman los modelos traclieionales establecidos en la sociednd, y valoremos 
en qué medida hemos contribuido a reproducir la inequidad, así como el costo personal que 
significa asumir las prácticas, creencias y valores implícitos en esos modelos, situación que 
nos hace responsables a tod@s, para lograr el cambio. 

En este sentido de trabnjar por la modificación de actitudes, es que en la UAPVIP se cuenta 
con material para atender a hombres, tal es el caso del Modelo de Salud Comunitaria para 
Hombres, que se aplico con usuarios ele la Unidad, pennitienelo ver la necesidad de la 
transformación de los estereotipos 

En síntesis con la aplicación del Modelo de Salud Comunitaria para Hombres en la 
UAPVIF Xochimilco llegamos a lo siguiente: 

• El Modelo es una herramienta de apoyo para el profesional en Trabajo Social que le 
permite atender a los hombres que acuden a las UAPVIF's. 

• Con la ejecución del Modelo se verifico que es flexible y útil, permitiendo el 
cumplimiento de objetivos por sesión, no teniendo que lIevar una secuencin ya 
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que el conocimiento y aprendizaje de cada uno de los temas era por día sicndo esta 
una metodología práctica y fácil de realizar en grupos formales e informales. 

• Socialmente se requiere cambiar la educación de género tradicionalista por una 
educación que contemple los derechos humanos y la equidad de género, evitando la 
manipulación a través del micropoder del hombre y! n la mujer, como el utilizar ti 

los hijos, el no cumplir con los acuerdos establecidos, ctc. 

• Se debe trabajar el autoconcepto tanto en los hombres como en las mUjeres para 
que esto fOltalezca la toma de decisiones libres de violencia. 

• Es impOItante deconstruir el ejercicio de poder en hombres y mujeres, cambiándolo 
por relaciones. dirigidas a la negociación, comunicación aseltiva, cooperación, 
empatía, respeto; teniendo como fin sUlllar lo positivo restando lo negativo y 
evitando las relaciones de dominación. 

• Se tiene que desarrollar un esfuerzo por romper los roles de género para conducirse 
con equidad y construir la comunicación asertiva en la pareja para translllltlr 
información clara y darse cuenta que las personas son diferentes, pero se puede 
negociar y buscar un punto medio que les permita encontrar soluciolles a sus 
conflictos ganando ambas palies. 

• Los logros con respecto a cambios en actitudes de superioridad, poder, abusos, etc. 
Se consiguen paulatinamente con constancia y trabajo de quienes participan en este 
tipo de relaciones, y de ser necesario buscar el apoyo de especialistas en el tema. 
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Sugerencias 

• Para la aplicación del Modelo de Salud Comunitaria para Hombres es necesario que 
el profesional que va a operar el modelo conozca previamente el marco teórico 
conceptual que integra los ejes de análisis de las sesiones, así como cl modelo de 
atención de la Rcd de Ui\PVIF's . 

• Que el facilitador conozca el contenido elel Modelo y cada una ele las laminas que 
integran el material ele apoyo didáctico para que las maneje con facilidad y no 
muestre duela en su aplicación. 

• Realizar una sesión de sensihilización que reafirme la importancia de la asistencia 
constante de los participantcs en los talleres para lograr una cambio constante. 

• Es conveniente que el profesional operador o ¡:lcilitador del modelo, previamente 
profundice en los temas que tengan relación con la temática a tratar. 

• Que el facilitador gestione otros espacios comunitarios para la realización dc los 
talleres y promuevan la convocatoria a población abierta. 

• El Modelo a través de su aplicación se puede verificar y validar por si mismo. 

• El tema de violencia familiar se puede considerar como un área de intervención 
emergente por la agenda internacional y por la coyuntura púhlica elel país, que 
requiere de la atención de un profesional especializado con conocimientos 
específicos en la materia para que la ateneión que se proporcione sea dicaz. 

• Que el profesional ele trahajo social cuente con los conocimientos específicos para 
la atención de la violencia familiar como la perspectiva ele género, masculinidad, 
derechos humanos, el marco legal a nivel local, nacional e internacional 

• Que la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar considere la 
contratación de otro trabajador social por Unidad, ya que actualmente existe un 
profesional de Trabajo Social y este no es suficiente para dar atención dentro de la 
Unidad y hacer la Prevención, difusión y sensibilización en la Delegación. 

• Que la Dirección ele Atención y Prevención de la Violencia Familiar gestione 
espacios mas adecuados para la instalación de las Unidades ya que actualmente 
estas, están en espacios reducidos y no estratégicos. 

• Que se de mayor difusión de la Ley de Atención y Prevención de la Violencia 
Familiar para el D. F así como de la Red de Unidades, ya que la población las 
desconoce. 

107 



Referencia Bibliográfica 

Martínez. Alicia Llamas. et al. Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 
para el Distrito Federal y Reglamento. Edit. COMISA, México 2000. 

Código Penal para el Distrito Federal. Ley de Asistencia y Prevención para el Distrito 
Federal. Edit. SISTA. México 2000. 

Andolfi, Mauricio. Terapia Familiar. Edit. Paidos, México 1997. 

Bertalanffy, Lunwing Von. Teoría General de los Sistemas. Edil. FCE, México 1968. 

Preister, Steven. La teoría de sistemas como marco de referencia para el estudio de la 
familia. Revista de Trabajo Social, Santiago de Chile, 1980 

Quintero Velásquez Ana María. Trabajo Social y procesos familiares. Edil. LUl1len
humanitas. Buenos Aires. 1997 

Lamas, Marta. et al. El Género: La Construcción Cultural de la Di ferencia Sexual. 
Edit.UNAM, Porrua, México 1996. 

Fcrnúndez, Juan. et al. Género y Sociedad: Nuevas Perspectivas en el Desarrollo del Sexo 
yel Género. Edit. Pirámide, Madrid 1997. 

Gutiérrez, Griselda. Perspectiva de Género: Cruce de caminos y nuevas calves 
interpretativas. Edit. UNAM-PUEG, Porrua, México 2002. 

Corsi, Jorge. et al. Violencia Masculina en la Pareja. Edit. Paidos, Buenos Aires 1995. 

Madanes, Cloe. Sexo, Amor y Violencia. Edit. Paidos, México 1990. 

Echeberrua, Enrique. et al. Manual de Violencia Familiar. Edit. Siglo XXI, México 1998. 

Corsi, Jorge. Violencia Familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema 
social. Edit. Paidos, Buenos Aires 1994. 

Taller interdisciplinario sobre Género y Derechos Humanos .. México D. F Octubre 1997. 

Teubal, Ruth. Et al. Violencia Familiar, Trabajo Social e Instituciones. Edil. Paidos, 
Buenos Aires 2001. 

Olamendi, Torres Patricia. et al. Violencia Sexual e lntrafamiliar. Modelos de Atención. 
PGJDF. 

www.pgjdf.gob.mx 

108 



Lienzo, Zingoni Eduardo. Manual e1el Facilitador: "Programa ele Hombres Renunciado a su 
Violencia". México 2002 

Meave, Etna. Metodología para el estudio de caso. Edil. México Etme. 1995. 

Modelo de Salud Comunitaria para Hombres. Temas de salud mental masculina en las 
Unidades de Atención y Prevención de Violencia Familiar (UAPVIF) 

109 



Bibliografia Complementaria 

Baranger M. El trauma psíquieo infantil, Santiago de Chile 1991. 

Cathan Fuentes, Fernando, Modelos Teóricos en la Psicología Comunitaria, Madrid España 

Di Carlo, enrique. El Trabajo Social teoría Metodologica e investigación. Edil. Ecro, 
Buenos Aires 1976. 

Dlutton, D . El golpeador edil. Paidos México 1997. 

Garcla Roberto. Manual de Atención a Hombres que Ejercen Violencia en el Hogar. Coriac 

Gortari, Elí de, El Método Dialéctico. Edit. Grijalbo, México 1974 

Instituto Mexicano de PsicoanMisis. La guerra ele los sexos. Edil, IMTAC, México 1969 . 

./esús Alfredo W. 11. A. Ley contra la violencia intrafamiliar. Edil. Plaza y Valdez. S.A de 
C.V primera edición, México 200 l. 

Leyva Chimal. Modelos de atención para la violencia de terapia familiar, lcsis en 
cspecialidad de terapia familiar Cencalli México DF 1999. 

Maldonado M. Conflicto, poder y violencia en la r~llllilia. Edil. Universidad del Valle, 
racultad de Ilumanidades, Colombia 1995. 

Montesinos Rafael, Las rulas de la masculinidad. Edil. Gedisa, S. i\. Barcelona 2002. 

Minuchin S. Familias y terapia r~lmiliar. Edil. Geodisa, Buenos Aires 1986 

Pittman S. Momentos decisivos. Edil. Paidos, México 1990. 

Ravzzola M. Historias infames: maltratos en las relaciones. Edit paidos México 1997. 

Soriano Rojas Raúl. Guía para realizar investigación. Edil. Plaza y Valdez, México 1991. 

Terrones R. Violencia y abusos sexuales en la familia. Edit paiclos, México 1997. 

Tiempos de violencia, UAM unidad Xoehimilco México DF 1990 

110 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. Marco Teórico
	2. Instituciones que Atienden a Hombres Violentos
	3. Modelo de Salud Comunitaria para Hombres
	4. Caso Práctico del Modelo de Salud Comunitaria para Hombres en la UAPVIF Xochimilco de Octubre de 2004 a Enero de 2005 
	Conclusiones
	Sugerencias
	Referencia Bibliográfica

