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El presente  trabajo  pretendid  mostrar  la  percepci6n  social 

que tienen las mujeres sobre el abuso sexual infantil, se 

consideraron  variables  de  inter&  como,  condici6n de mujer (con 

hijos y sin hijos) y zona de  procedencia. Para lo anterior, se 

aplic6 un cuestionario  mixto que incluy6: reactivos  tipo  Lickert, 

opci6n  mlLltiple y preguntas  abiertas a 204 sujetos,  de  dos 

comunidades, una en Iztapalapa y la  otra en Texcoco. 

Se piensa que al comparar dos grupos de  sujetos, uno de 

Iztapalapa y el  otro de Texcoco por considerar que la  diferencia 

entre ambos ambientes  inciden  en  el  proceso  de  percepcidn  del 

abuso sexual infantil. Para dicha  comparaci6n se apbicd una 

prueba  t-student  (prueba  de  diferencia de medias) y tablas 

cruzadas. 

En este  trabajo se estimd el rango de  edad  de  las  mujeres  de 

15 a 55 &os. Considerando que la  percepci6n  social  puede v a r i a r  

a partir de  la  zona  de  procedencia y la  condici6n (con hijos y 

sin hijos). 

Sin embargo, debido a la  delicadeza  del tema y a la poca 

difusi6n del mismo, fue imposible encontrar diferencias 

significativas  que nos permitieran hacer m andlisis m6s 

prof undo. 
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Consideramos  que  la  problemdtica  del  abuso sexual a menores 

es socialmente  importante ya que contiene  aspectos de dominacidn 

(relaciones de poder)  que  traen  consigo  consecuencias  fisicas, 

psicol6gicos y sociales. Ademds, por ser un fendmeno  al que el 

menor esta expuesto en todo lugar, ya que ni en su  hogar se ve 

libre de sufrir un ataque  sexual por m adulto,  incluyendo a sus 

propios  padres. 

Estudiando  al  menor  hist6ricamente podemos ver e l  lugar que 

ha ocupado  socialmente  frente a los  adultos y c6mo &tos abusan 

del  poder,  sobre  todo fisíco, que han heredado  social y 

culturalmente a travks  de los siglos.  Siendo  la  sociedad  con  sus 

diferentes  instituciones la reproductora  de  la  opresi6n y el 

abuso sexual hacia el menor. 

Entre los facilitadores de la opresihn infantil podemos 

encontrar el gran desconocimiento  de  lo que representa  este 

estadio de la vida y c6mo educarlo de manera  positiva ademds de 

que el orden social los ubica  en el Oltimo lugar  de la  estructura 

jerdrquica,  donde  permanece en una situacih subordinada como 

propiedad de sus padres a quienes se a conferido  hist6ricamente 

el derecho a la "correcci6n disciplinaria". 
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El abuso sexual, tambi.Cn,  puede  ser  cosiderado  como un 

atentado a un ser humano, atentado que no &lo es fisico sino 

tambih psfquico y social, que representa un arma  de  terror  que 

influye  miedo y crea un estado  de  desconfianza y desorganizaci6n 

generalizada  en  el menor, impidiendo  su  desarrollo  normal y su 

vida  futura. Es un delito que no es penado  rigurosamente por la 

ley, pero si juzgado  severamente por toda una sociedad como el 

hecho m& despreciable e indignante, no para el agresor sino para 

la victim, a la cual  no se le  da  credibilidad y se le culpa por 

haber propiciado  esta  agresidn, misma que es producida  por  todo 

un sistema social ya establecido, pero que no por eso se ha de 

perpetuar dicho delito. 

Actualmente, el abuso sexual ha emergido  como un grave 

problema social en algunos paises,  sin embargo, es probablemente 

un delito  tan  antiguo  como el propio  gengro humano. Era,  con  toda 

certeza, un hecho muy  comlln  en  todas  las  civilizaciones  antiguas, 

incluso en  las mas avanzadas. En milcnarias  tablillas de barro se 

encuentran con frecuencia  ejemplos de abuso sexual de menores alln 

en  la  &poca  victoriana.  Err6neamente  considerada como un periodo 

de recato  sexual,  la  explotaci6n  sexual  de  menores, aunque 

encubierta, alcanzaba proporciones  escandalosas. En toda Europa, 

el rapto  de nifios con fines sexuales era una especie  de  epidemia, 

dificil  de  detener  la  medida  en que la  sociedad  se  negaba a 

aceptar  la  existencia de actos tan inconcebibles. 

Así  mismo, es la  propia sociedad quien se ha encargado de 
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evaluar a las pr6cticas  sexuales  con  niflos,  considerhdolas  en 

ciertas &ocas como normales, m6s tarde como inmorales, despues 

como criminales y en la  actualidad  como  psicopatol6gicas. 

El fen6meno del abuso sexual se presenta en todos los 

niveles  socioeconhicos  sin  distinci6n  de sexo, raza o edad, 

aunque salta a la  vista en las  zonas  de bajos recursos  con mas 

frecuencia, que en otras de mayor  poder adquisitivo. Como 

generalmente estos casos  no  se  reportan ni se denuncian a las 

autoridades  correspondientes no se conoce su  prevalencia  real. 

Probablemente, el que estos casos no sean reportados se debe 

a varias  razones:  verguenza de que se  conozca  el caso, 

desconfianza,  no  saber a qui& recurrir,  miedo,  represalias o 

consecuencias sociales para la victima y la familia. 

El abuso  en si no  es  problema  de  diferencia de edad, ni  el 

grado de "contenido  sexual"  de  los  comportamientos  obtenidos, 

sino  de  diferencia  de  significado,  integridad y libertad  para 

quien es la victima. 

La  Psicología Social  sugiere romper el  sentido comtln y con 

el dogma de  dos  ralidades:  la  de  los  individuos y la de las 

instituciones,  criticando e l  sentido comw, de  donde  Moscovici 

(1984) agrega que la  Psicologia  Social  es  una  ciencia  subversiva; 

Edelman (1977) dice que la  subversi6n  no  equivale a hacer 10 

prohibido  frente a,lo permitido  lo  que una conducta  conformista, 

de sentido cornlln y diAtica, sino que equivale a formar una 

normatividad  distinta. 
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Tomando en cuenta que la  vida  est4  conformada de tres 

realidades: dos que ya  mencionamos y la  tercera que no est6  ni 

adentro  ni  afuera de los  individuos y las  instituciones,  de  quien 

incluso  prescinde; no es externa  ni  interna a nada,  sino 

inmediadora  de  todo; que no es subjetiva  ni  objetiva y cuya 

naturaleza no esta  hecha  de  organismos  ni  de  cosas  sino de 

comunicaci6n  (Rommstvsit, 1974) es decir  de  símbolos, 

significados y sentidos en proceso; que por excelencia  no 

pertenece a nadie,  si no pertenece a alguien mds, que  no  es de 

nadie y por lo  tanto es de  todos, y que finalmente  no  encarna  en 

individuos e instituciones,  sino que encarna y tiene por objeto 

la colectividad Ira la  gente"  cuyo  nllrnero  gramdtical  es  siempre 

completo,  irreductible:  Csta es la  tercera  realidad, la realidad 

intersubjetiva de la  Psicologia Social. 

Es la Psicologia  Social  quien  estudia la interiorizacih  del 

mundo  social  de los individuos, y para ello ha  desarrollado 

diversas  teorias,  entre  las  cuales, la teoria  de  la  "Percepci6n 

Social"  nos  permite dar ese  enfoque  psicosocial a nuestro 

fen6meno y una  respuesta a nuestra  pregunta  ¿&dl  es  la 

percepci6n que tienen las mujeres  con y sin  hijos  de una zona 

rural y una urbana  respecto  al abuso sexual  infantil?. 

La presente  investigacidn  muestra  en  primera  instancia una 

resefla  hist6rica  del  maltrato  al  menor,  desde  los  tiempos mifts 

antiguos  hasta  nuestros  dias.  TambiCn,  presenta una serie de 

definiciones  del  llamado "sindrome del nifio maltratado". 



En el capitulo dos se presenta una clasificaci6n de los 

Uiferentes tipos de maltrato al menor, incluyendo dentro de estos 

tipos al abuso sexual. 

En el capitulo tres se expone una breve  revisi6n  hist6rica 

sobre "el abuso sexual al  menor", se manejan varias  definiciones 

sobre el mismo,  expuestas  por diversos autores, que se han 

dedicado a realizar  investigaciones  acerca de &te  fendmeno; 

presenta  aspectos poco tratados,  referentes a las principales 

caracteristicas  de los niflos mds propensos a ser  victimas del 

abuso sexual; las  características de los ofensores, así como las 

consecuencias  psiquicas y conductuales que se presentan  en la 

víctima  despu6s de sufrir un abuso sexual;  tambiCn  presenta un 

punto importante y relevante que son los aspectos m6dicos del 

abuso sexual,  englobando  dentro de &tos el trato que el m&ico 

debe  tener  tanto  para el niflo  como para la  familia, la manera de 

examinar  al niflo, los examenes maicos que se deben  aplicar y el 

manejo de los datos que se obtienen. 

En el  capitulo  cuatro,  nos referimos a la  percepcidn del 

abuso  sexual,  partiendo en primera  instancia  del  concepto  de 

percepcidn, es decir,  quienes empezaron a h a b l a r  de 61 y como lo 

definian;  posteriormente c6mo se fue formando el concepto de 

percepci6n  social;  despu6s se da una reinterpretacih  del  proceso 

de percepcidn  conjuntdndolo  con el fendmeno de abuso sexual,  de 

igual manera se ubica lo que es la desviacih  social en este 

contexto. T d i h  se parte del proceso de atribuci6n,  del 
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caracter  del  estereotipo y de los mitos y creencias  sobre el 

abuso  sexual,  ya que Cstas  conformaciones  psicosociales  dan  una 

objetividad a los principios  que  conllevan a la  tendencia  de  la 

humanidad a explicarse  la  realidad  reduciendola al punto  m6s 

sencillo  para  poderla  entender. 

El capítulo  cinco,  se  refiere al enfoque  juridico,  retomando 

la definici6n de abuso sexual, así  como  tambiCn se menciona  cada 

uno de los articulos que se encuentran en el M i g o  Penal del 

Distrito  Federal  referente al  menor. 

El capítulo seis,  muestra una descripci6n  detallada de la 

metodologfa  utilizada,  desde  el  planteamiento  del  problema,  hasta 

la elecci6n  de los sujetos. 

En el capitulo  siete, se presentan la interpretacih y el 

an6lisis  de los datos  obtenidos  atraves  de la aplicacih  del 

cuestionario  mixto  dicha  interpretaci6n se basa  en la condici6n 

con hijos y sin  hijos y en la  zona de procedencia  de  las mujeres 

(Iztapalapa y Texcoco). 

Finalmente el capitulo ocho presenta  las  conclusiones y 

limitaciones a las  que llego &Sta  investigaci6n. El apartado  de 

anexos' contiene los instrumentos  utilizados en &Sta  investigacibn 

y el Directorio de las Agencias  Especializadas en Delitos 

Sexuales. 
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l. l. -0s Hist6rí@os del W t r a t o  al  Henor. 

Eb las  investigaciones  iniciales de casos de niflos 

maltratados, el diagn6stico se hacia  micamente  basdndose en los 

datos mtjdicos de las lesiones  inflingidas por maltratos  ffsicos, 

en la actualidad, se le presta ya atenci6n  al  hecho del que el 

maltrato puede ser dado no  solamente por agentes  físicos que 

produzcan  lesiones  como  hematomas,  quemaduras,  fracturas,  etc., 

sino que tambih se  reconoce la existencia de actos de omisi6n 

que pueden incluso, daflar severamente al níflo, como en el caso de 

desnutricidn. Se ha enfocado el aspecto emocional en  el  maltrato, 

encontrdndose que estos niAos presentan  perturbaciones 

emocionales severas. 

En la historia, la literatura y la mitologia se encuentran 

numerosos ejemplos que ilustran las razones  que se citan  en  la 

prdctica  del  infanticidio. 

Asi se conoce que los moravitas,  amonitas y fenicios 

adoraban al  Dios Moloch, cuya representacidn era una figura, de 

bronce, con cuerpo de hombre y la cabeza de ternero,  llevando una 
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amplia parrilla en su mano derecha, la cual rellenaban con 

combustible; cuando la parrilla se calentaba,  depositaban en ella 

a los nifios  vivos para implorar  su  clemencia. En Tiro y Sid6n 

tambih se les  sacrificaba  para  calmar la ira de los dioses. 

En la  Biblia hay muchas muestas  de  asesinatos de niflos, 

tales como la  destrucci6n  del  primoghito, o bien  la  costumbre  de 

poner los huesos de los nifios  en los cimientos  de un nuevo 

edificio, por lo que los arque6logos han encontrado  jarras  con 

huesos  de recih nacidos que habían sido  enterrados bajo las 

esquinas, umbrales y puertas  de los cananitas, ademas de  los 

sacrificios  de  niflos  abrasados  por  el  fuego  para  ofrecerlos a un 

Dios caprichoso. Eh el antiguo  Israel  era  comfm  la  inmolaci6n 

infantil en un valle cercano a Israel  llamado  Gehenna o Ge- 

Hinnom, que fue convertido en basurero y ardia  constantemente. 

Layo, rey de Tebas,  informado por un orkulo de  que  seria 

muerto por su hijo,  hizo  abandonar a Edipo, reci6n  nacido,  para 

que  muriera y de  esa  manera,  evitar  las  predicciones  del ordculo. 

En los mitos  que  relata  Frazer, el rey Aun de Suecia, 

sacrific6 al  Dios Win, en Upsala, a nueve  de sus hijos, pues un 

ordculo le dijo  que  viviria  reinando  mientras  sacrificara un hijo 

cada  diez &os. 

Los romanos tenia una  costumbre llamada Tollere infantum 

donde  invocaban a la Diosa Levana parra  decidir sobre la vida o la 

muerte del reci6n  nacido. En la antigua  Escandinavia  existia una 

ceremonia  nombrada Wasser Wihe, en la que los padres tomaban la 
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decisi6n de matar o no a sus hijos. 

Se sabe que en Esparta, los recih nacidos  eran  sometidos al 

juicio de asamblea  de  los  ancianos,  si se les juzgaba  lltiles 

respetaban su vida, en caso  contrario, los arrojaban desde la 

cima  de los Montes Taigetos  para que sirvieran de alimento a las 

fieras: de esa manera  eliminaban tambib a los viejos y a los 

deformes, para lograr ciudadanos perfectos. 

Eh la India, consideraban a los nifios con defectos  fisicos 

instrumentos  del  diablo y eran destrozados. En la Cpoca clAsica, 

Sneca, Plat& y Aristdteles  sostenían  que  el  asesinato  de  niflos 

con  defectos  físicos  era una costumbre  sabia. 

En China, como el nllmero  límite de una familia  eran  tres 

hijos ,  arrojaban al cuarto h i j o  a los animales salvajes. En las 

islas de Hawaii,  despuks  del  tercero o cuarto  hijo,  habitualmente 

mataban a los  siguientes. 

"El infanticidio, por lo tanto, ha sido reportado como un 

rasgo  regular  de  numerosas  culturas  incluyendo a los esquimales, 

polinesios,  egipcios,  africanos,  indios  americanos y aborígenes 

australianos" . (1) 

La manera de asesinar a los recih nacidos por asfixia, 

estrangulamiento,  exposicibn a los elementos  de  la  naturaleza o 

tirhdolos a la basura es  una  pr6ctica  usual  en  sociedades  de 

paises desarrollados  como Wica soluci6n  para  los embarazos ho 

deseados y los hijos ilegitimos. 

"En informes  estadisticos contenporheos se encontrd que en 
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D i n a m a r c a ,  en 1967, la  mitad  de  las  victimas  de  asesinato  fueron 

niflos  sacrificados por sus  madres. En Inglaterra, se seflalan 

12,800 muertes  causadas por sus padres en 1976. En Estados Unidos 

de NorteamCrica, en 1978, se reportaron 100,000 casos  de  niflos 

agredidos por sus  progenitores, de los cuales  el 8% fallecieron 

por las  lesiones  causadas" .(a) 

Pero l a  agresidn en contra  del  nifio no adopta  micamente 

esta  modalidad  extrema,  sino  que  puede  presentarse en forma  de 

maltrato o descuido.  Abusar  de los niflos  que  forman el sector  mbs 

desvalido  de  la  sociedad es  un fendmeno  que  tambit%  ha  estado 

presente a lo largo de  la  historia  del hombre, sucede  ampliamente 

y quizbs va en  aumento. 

* ? E n  nuestro país, los mexicanos  antiguos  percibian  al  mafz 

como a un ser  viviente  que  atravesaba por un ciclo  de  vida  desde 

la concepcih hasta  la  muerte, y creian  estimular el crecimiento 

de la cosecha  sacrificando recirSn nacidos  cuando  se  sembraba el 

maiz y nifios mayores cuando  crecia.  Entre el grupo Maya Quiche se 

encontraron  sacrificios de nifIos  realizados en honor d e l  Dios 

Ohac, para que los favoreciera  con  la  lluvia.  Tambien  se 

registran  sacrificios  de  niAos a los dioses  del  agua en la 

cultura  Mexica" . f3) 

"Hellbom,  informa que en  la  fiesta  del  quinto  mes  Toxcatl,, 

dedicado a los Tezcatlipoca,  acuchillaban  con  una  navaja  de 

piedra a los jdvenes, muchachos y nifios pequefios en el pecho y en 

el estdmago, los brazos y las mMecas. Otro  ejemplo: en e1 sexto 
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mes, fiesta de los tlaloques, castigaban a los nifios por faltas y 

errores  cometidos  con un ayuno de  cuatro  dias. Los llevaban al 

agua asidos por los cabellos,  maltratbdoles y arrojdndoles  al 

lodo, dejdndoles, pues, medio  muertos.  Sus  parientes los llevaban 

despuks a casa. En el M i c e  Mendocino se encontraron algunas 

costumbres  dentro  de  las  cuales se puede hallar remanentes  en  la 

educacidn o los castigos  actuales  de ciertos grupos de nuestro 

pais. Los grupos Xazahuac acostumbraban obligar al  nifio 

desobediente a inclinar su cabeza  sobre el humo de  los  chiles 

tostados; tambib se les castigaba colg6ndolos de los cabellos de 

las  sienes  mientras  se les golpea con  varas, o se  les  inca sobre 

grava, mientras  sostienen  una gran piedra sobre sus cabe~as'*.(~~ 

"En la tribu Enja de Nueva Guinea,  si los pequeflos entran a 

una choza  sin  autorizacidn de los padres, se les amputa un dedo o 

una  oreja y la porcídn debe ser  comida  por el niflo. En el  mismo 

pais, en  la  tribu  Bena Bena, se  encierra al niffo  desobediente 

durante  varios dias en un calabozo,  privdndolo  de  alimento, 

amarrbdole las manos y a los tres  dias  se  le  saca a la  calle y 

la  madre  le  unta la cara  con  excremento y la gente le escupe".(5) 

En el  siglo XVII era  frecuente  lisiar, amputar o deformar 

deliberadamente a los  niflos,  entre  las  clases  socioecon6micamente 

inferiores,  para gue causaran ldstima y pudieran mendigar en 

beneficio  de sus padres o de otros explotadores. 

"En la G r a n  Bretafia, en las primeras  d6cadas  de 1800, se 

hacia  trabajar a los nifios en las minas y en las faricas por 
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turnos  de  mds  de  dieciseis horas, encadenados a sus puestos  para 

que  no  pudieran  escapar:  se  les  daba muy poco alimento y eran 

apresurados a aumentar sus esfuerzos por medio  de  golpes y 

bofetadas  de sus capataces" 

f * E n  1874, en la ciudad de Nueva  York,  sucedi6 un caso que 

conmovi6 a la opini6n pmlica; Mary Ellen, una niKa  de cuatro 

&os era  maltratada  constantemente,  los  vecinos  presentaron  el 

caso a los tribunales,  pero  como  el  abuso a los nifíos no era 

considerado  como un delito, no se llev6 a cabo ninguna acci6n 

legal. Se present6  entonces el caso a la  corte,  avalado  por  la 

Sociedad  Protectora  de  Animales, los argumentos se apreciaron 

como  v61idos y los  agresores  fueron  castigados. Corno resultado, 

se  funda  The  Society  for  the  Prevention of to Children".(7) 

"En 1923, Eglantine Gebb, fundadora del Save  the  children 

fund,  redact6  la  declaraci6n  de l o s  derechos  del nino, en 

Ginebra, y el 20 de  noviembre  de 1959, la Organizacidn de las 

Naciones Unidas formu16 y modif ic6 esta declaracibn 

denominhdola: El Dec,Alogo de los Derechos de los Niflosvv.(8) 

"John Caffey,  pediatra y radi6logo,  en 1946, investig6 a 

seis nifios que presentaban hematoma subdural y fracturas 

milltiples en los huesos, y concibi6 la posibilidad que tuvieran 

un origen  traumdtico que se h a b l a  ocultado. P.V. Wooley y W.A. 

Evans, en 1955 apuntaron lgue 6ste origen  traum6tico  era 

intencional" .(9) 

"En 1961, C.H. K e m p e ,  F.N.  Silverman, B.F. Steele, N. 
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Droegemuller y H.K. Silver,  dieron a conocer  setecientos cuarenta 

y nueve casos recopilados  en un afío de lo que llamaron "Síndrome 

del  niflo  golpeado?T,  para  connotar  la  agresi6n  física  hacia el 

menor  de  parte de los padres o adultos  encargados  de  su  cuidado, 

en un simposio  interdisciplinario  organizado en la  Reuni6n Anual 

de la Academia  Americana  de  Pediatria" .(lo) 

"En Mkico, los dias 7 y 8 de  septiembre  de 1971, se  celebr6 

un ciclo  de  conferencias  sobre el tema,  auspiciado  por el 

Instituto  Mexicano  del Seguro Social y la  Barra  Mexicana  del 

Colegio de  Abogados, en el que  se  analizar& los aspectos 

psíquiatricos, maicos, de trabajo  social y juridicos" .(ll) 

La empresa  "Productos  Nestle, S.A." ,  public4 un trabajo  de 

recopilaci6n  de  diversos  autores  de  maltiples  países  con  el 

título  de  "Anales  Nestle. Del abandonado  al  nfio  rn6rtir". 

En 1976 se  celebraron las XIX  Jornadas  M&ico  Regionales,  en 

las que se examin6 este problema. 

Del 4 al 9 de  Julio de 1977, se verific6  en la Sociedad 

Mexicana  de  Pediatría  el  Simposio  sobre el Nifio Golpeado. 

En 1978, se construy6  la  Comisi6n  Nacional para el AA0 

Internacional  del Niflo, que se realiz6  al aflo siguiente:  como 

resultado se llev6 a cabo un Simposio Internacional  sobre el nfio 

maltratado  el  día 5 de diciembre de 1979 en la Cd. de Mhico. 

El 12 de mayo de 1983, tuvo lugar un semhario sbbre el 

manejo del  nifio maltratado en M&xico, bajo el auspicio del 

Sistema Nacional  para el Desarrollo Integral  de la Familia, con 
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el objeto de promover el intercambio de experiencias  entre  las 

instituciones que intervienen  en  la  prevenci6n,  detecci6n y 

soluci6n de los  casos  de  nifios  maltratados en nuestro pais. 

Ln Academia  Nacional  de  Medicina y el  Sistema  Nacional para 

el Desarrollo Integral  de  la  Familia,  organiz6  de  manera  conjunta 

una Jornada  Nacional  sobre el Maltrato  al  Menor,  el  dia 12 de 

septiembre  de 1984, con el fin  de  dar a conocer los aspectos m6s 

importantes,  considerados  hasta  el  momento en cuatro  ilreas, 

maica, psiquiAtrica,  social y juridica. 

1.2. Definicih de maltrato. 

Como se ha podido  observar en el  apartado  anterior,  desde 

los tiempos mas remotos  de  la  humanidad  el  maltrato  al  menor 

existia  de una manera u otra. 

Eh la  actualidad hay una gran  inquietud  por  este  tema  tanto 

a nivel  internacional  como  nacional. A lo largo del  presente 

apartado se mencionarh algunas  definiciones  de lo que es 

"sindrome  del niAo maltratado". 

Una  revisi6n  bibliogr6fica  proporciona  las  siguientes 

definiciones. 

Henry  Kempe,  propuso  el  termino  de  "sindrome  del  nifio 

golpeado", y lo def  ini6 como '' el uso de  la  fuerza  física en 

forma intencional,  no  accidental,  dirigida a herir;  lesionar o 

destruir a un niAo,  ejercido  por parte de un padre o de otra 

persona  responsable  del  cuidado  del 

8 



R.G. Birrel e I.H.W. Birrel, definieron el sindrome del niflo 

maltratado, como '' el maltrato fisico y la  privaci6n  de  alimento, 

de  cuidados y de  afecto,  con  circunstancias  que  implican que esos 

maltratos y privaciones  no  resultan  accidentalmenteff. (13) 

Marcovich, J., dice  que es el  conjunto  de lesiones 

orghicas y correlatos  psíquicos  que  se  presentan en un menor  de 

edad como consecuencia  de  la  agresi6n  directa,  no  accidental,  de 

un mayor  de  edad  en  uso y abuso de  su  condici6n  de  superioridad 

f isica,  psiquica y social" .(I41 

Lagerber,  expresa  que  el  maltrato  al  nifio no es  una simple 

obra  de  injuria  fisica. Las injurias  pueden ser tambidn mentales 

o psicol6gicas. La violencia  contra los niflos  puede  tomar  una 

forma  activa o pasiva. La violencia  activa  Ocurre cuando padres o 

cuidadores  por sus explicitas  acciones  abusan o descuidan  al nifio 

fisica o mentalmente. La violencia  pasiva  cuando  el  nifio no es lo 

suficientemente  protegido  del  daflo,  sin  existir  intenci6n  alguna 

por  parte de los padres o cuidadores  de causar daAo al nif'ío. us) 

Feigelmn , propone  que abusar de un nao es '' la injuria 
deliberada,  intencionada y voluntaria por parte de la  persona  que 

lo torna a su cuidado, esto varia desde  el pegar, golpear  con un 

cinturbn,  cuerda u otros  implementos,  azotar  contra un muro, 

quemar  con  un  cigarro,  escaldar  con  agua  caliente o fria, 

encerrar en un sdtano, marrar, torturar, abusar sexualmente de 

61, hasta  el,  matar;  entraTIa un tratamiento  físico  activo,  h6stil 

y agresivo". (16) 
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Fontana,  explica  que '' cualquier  trato por el  cual el 

potencial  de  desarrollo  de un pesueflo se  vea  retardado o 

completamente  nulificado  por el sufrimiento  mental,  emocional o 

fisico  constituye  maltrato. Los signos o sintomas que indican e l  

maltrato de los nifIos van de  la  simple  subnutricicjn  de un infante 

a quien  reporta  como  deficiente en su desarrollo, a las  fracturas 

y los daf'íos  mdltiples  inflingidos  que  se  observan en el  niflo 

golpeado" .(17) 

Osorío y Nieto, mas que enfocar el  sindrome,  define lo que 

es  el nifío maltratado a quien  precisa  como '' la persona  humana 
que se encuentra en el periodo  de  la  vida  comprendida  entre el 

nacimiento y el  principio  de  la  pubertad,  objeto de acciones u 

omisiones  intencionales que producen  lesiones  fisicas,  mentales, 

muerte o cualquier otro daÍ50 personal,  provenientes de sujetos 

que por cualquier  motivo  tenga  relacicjn  con  ella".(18) 
Todos los autores  anteriormente  mencionados  coinciden  en  que 

el  maltrato al menor  es  lastimar al nifSo de  manera  fisica o 

psicol6gica en forma intencional, causando un deterioro 

permanente en su  desarrollo  normal y hasta  en  ocasiones  la 

muerte. 

10 



(1) Salom6n, T. "History and demography of child abuse", 

w t r i a  (19731, vol .  51, ntlm. 4,  parte 11, p.30. 

(2) Marcovich, Jaime. -maltrato a los h l u  , Edit. Edicol, . .  

Mkico, 1978, p.18. 

(3) Rivapalacio, Vicente y co l .  de -o A 

avks de los si-, Edit. del Valle de MBxico, S . A . ,  
) 

Mhico, 1974, tomo I, p. 65. 

[I) Osorio y Nieto, Cesar Augusto. U f I o  u t r a t a ,  Edit. 

Trillas, W i c o ,  1981, p. 25. 

Marcovich, Jaime.(l981), ci t .  por Campos Hartinez, Beat r iz .  

_et.al. I v nsi!3ikxos, 
" 

tr_abaiadores sociales.., (tesis) UNAM, 1989, p . 6 .  

( 0  Fontana, V . J .  -defens? d u o  -, Edit. pax, 

Mbico, 1979, p. 31. 

Marcovi&, (19781, 9 ~ . c L ,  p. 18. 

Stern, Colin. en U abuso contra lasniAgs, de Peter Maher, 

Edit. Grijalbo, M&xico, 1990, p. 62. 

( 9 )  Osorio y Nieto, m, p. 130. I 

(10) Campos Martinez, Beatriz. g t , a l L ,  @ n o c u t o  ti- . .  

10s ..., (tesis) UNAM, 1989, p.7. 

11 



(11) Palomares, A .  

vir-, (ColeccicSn a testimonios), Edit. Unidos 

Mexicanos, S . A . ,  Mtjxico, 1983. p. 83. 

[ '~ )brcovich ,  (19781, pp,cit, p. 18. 

(13) Osorio y Nieto. ~ ~ . c i t . ,  p. 112. 

(I4) Marcovich, (19781, p. 55. 

(I5) Coppari Gonzdlez, Noma Beatriz. m e i o  de a w 6 n  

S c m  wl&ome U t r a t Q ,  (tesis) UNAM, 1984, P. 12- 

14. 

(16) Feigelson, C.N. ha sido solpeada, Edit. Diana, 

Mxico, 1983, p. 60. 

Fontana, V.J. -sa del njfio -&, Edit. Pax, 

Mkico,  1979, p. 53-55. 

(l8)0sorio y Nieto, Q D . ~ . ,  p. 114. 

12 



Para  determinar  los  tipos  de  maltrato,  se  deben  considerar 

las  relaciones  que  se  dan  entre  el  padre y el  hijo  en los casos 

de maltrato  infantil,  encontrdndose  que  estas  pueden  colocarse en 

un continuo. En un extremo  del  mismo  se podría situar  el  castigo 

verbal  aparentemente  inofensivo,  con  manifestaciones  como  la 

critica, el desprecio, la amenaza y el  ridículo, o bien  formas 

típicas de castigo  fisico,  tales como un manotazo o una  tunda. En 

el otro  extremo  del  continuo  se tendría a las  formas  de  castigo 

fisico que sobrepasan los limites  de  las  normas  que  la sociedad 

permite y acepta  como  validas,  tales  como pegar al nifio  con 

objetos  pesados, o quemarlos  con un cigarrillo o bien  con  agua 

caliente, e incluso  hasta  llegar a matarlo. En los puntos 

intermedios quedarian las  diversas  formas y grados  de  maltrato. 

Este continuo  ilustraria el criterio  de  la  intensidad o magnitud 

del daflo infringido al niAo  maltratado. 

Dentro  del  continuo  maltrato se presentan diversas formas I 

del  mismo,  tales  como: 

1) Explotaci6n 
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2) El  maltrato fisico 

3) El maltrato por descuido o negligencia 

4)  El maltrato  emocional 

5)  El  maltrato grupa1 

6 )  El maltrato  por  discriminacidn y negligencia  selectiva. 

7) El abuso sexual  al  menor. 

A continuacih se explicardn  cada uno de  estos  tipos  de 

maltrato. 

2. l. Explotaci6n. 

La explotaci6n  del  niflo se refiere  al hecho de  que  &te es 

obligado a trabajar o a invocar  la  caridad  para  llevar  dinero a 

sus padres o tutores. 

Por todo el mundo  existen  menores  que  trabajan, S@ datos 

aportados por Finkelhor, 75 millones de niflos  entre  ocho y 

quince aflos forman  parte de la  mano  de obra de  los paises en  vias 

de  desarrollo,  la  cifra  mundial  se  estima a m  mayor. Con 

frecuencia a estos  niflos se les hace  trabajar m6s de  la cuenta 

sin  proporcionarles  la  alimentacih  adecuada  paghdoseles menos 

de lo normal o no se  les  paga. En diversas  partes  del  mundo, se 

obliga a los niflos,  incluso de cinco &los a trabajar por largas 
jornadas. Las condiciones en que  se  realizan sus labores,  son 

peligrosas,  lmanejan  sustancias  t6xicas,  inhalan  emanaciones 

nocivas o acarrean cargas 

peligro su bienestar  fisico 

excesivamente pesadas, que ponen en 

y mental. En la  India,  por  ejemplo, 
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los nif'íos  aspiran  grandes  cantidades  de  azufre y clorato  de 

potasio  mientras  hacen  f6sforos  con Mlvora, material  sumamente 

inflamable, que generalmente  les  produce  enfermedades 

respiratorias". (2) 

En Brasil,  Colombia y Egipto,  muchos  niflos  son  empleados en 

las  fdbricas de ladrillos, y a consecuencia  de  las  pesadas  cargas 

que deben  transportar,  sufren  lesiones  incurables en la columna 

vertebral . (3) 

En Mkico, abundan  menores  cuyas  edades  oscilan  entre  los 
doce y dieciseis &os, que son  sometidos a largas y fatigosas 

jornadas de trabajo de catorce o mas horas, para  ganar unos 

cuantos pesos. Forman  la mano de  obra  de  gasolinerias,  talleres, 

puestos  semifijos o ambulantes, sin que gocen de las prestaciones 

legales  minimas,  generalmente trabajando s610 a cambio de las 

propinas  que  los  usuarios  les  dan. 

Tarnbi$n  son  bastante  conocidas las formas  de  explotacidn a 

los niflos en labores  como  el  "traga  fuego" o el  "limpia 

parabrisas"  del  coche en los cruceros  de  las  avenidas. La mayoria 

de  estos  niflos tienen corta  edad y a h  asi,  arriesgan  la  vida. No 

disfrutan de las  actividades  normales  de niflos de su edad  sino 

todo  lo  contrario, no saben jugar, est* obligados a desempefiarse 

como adultos pequefios. 

2.2. IIil Maltrato Firsico. 

Esta  es  la  variedad de  maltrato m6s evidente. Se refiere al 
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uso  de la fuerza  física en forma intencional, no accidental, 

dirigida a herir, lesionar o destruir a un nillo, sus  efectos 

dejan  huellas  visibles.  Dentro  de  este  tipo  de  maltrato  se 

observan: 

1 '' Este es un fendmeno 

en  el cual los padres imponen  de  manera no accidental  daflo a sus 

hijos,  la mayoria de  las  veces es a travCs  de  golpizas  con  la 

mano u objetos, los cuales  constituyen  verdaderos  ejemplos  de 

brutalidad,  tales como: niAos  golpeados a pufietazos, a patadas, 

estrangulados,  quemados  de  mdltiples  maneras,  sumergidos en agua 

helada,  apuflalados,  asfixiados,etc.. Las alteraciones  patol6gicas 

tambiCn  son  de  diversas  clases  como  fracturas,  rupturas  de 

visceras,  lesiones  cerebrales,  desprendimiento  retiniano,etc. El 

padre o tutor  generalmente no ofrece espontheamente ninguna 

clave,  sino que desorienta,  inventa y oculta  informaci6n.  Relatan 

historias que estan en contradiccidn  con los hallazgos de la 

revisi6n  clínica  del  niAo" .(') 
b) Nifios -atados  institucionauente;  Esta  forma  de 

maltrato al niflo tambih involucra  daflo  al  menor de manera  no 

accidental,  pero  este dafSo viene  de  la  comunidad  en  la  que  el 

niflo se desenvuelve:  instituciones,  escuelas,  guarderias, 

orfanatorios, aunque  este tipo de abuso no llega a ser  tan  brutal 

como el de los propios padres. 

16 



2.3. El Haltrat0 por Descuido o kgligencía. 

El  descuido o negligencia se refiere " al dafIo infringido a 

un niflo,  ya  sea  por  falta  de una supervisi6n  adecuada".(s) 

Se observan  dos tipos de  descuido o negligencia: 

El descuido  infantil se relaciona 

al fracaso  de los padres  para  proporcionar  vestido,  comida, 

supervisibn,  cuidado  m6dico o condiciones de vida  sanitaria, pero 

sin  que  exista  ninguna  evidencia  de  maltrato o abuso fisico. El 

nMo descuidado  es  recibido  en el hospital  con una historia  de 

definiciones en el  desarrollo,  mala  nutricidn,  pobre  higiene  de 

la  piel o irritabilidad". ( 0  

El tkrmino  original  de  niflo  golpeado  propuesto  por Henry 

Kempe, ha  sido  posteriormente  cambiado por el de nifIo  maltratado, 

pues  este  concepto  abarca mds que  la  acci6n de golpear al  niflo, o 

sea el maltrato  fisico;  incluye t&i& situaciones  de  omisi6n 

como  el  descuido o negligencia. 

Algunos autores  consideran  que el descuido y el maltrato 

fisico son cualitativamente  diferentes, en tanto  que otros lo 

sitllan dentro  de  la  misma  categoria, y s610  son  cuantitativamente 

distintas. 

En esta  categoria, '' Se encuentran  nif5os  que  son  mantenidos 

con  alimentos  completamente  inadecuados,  que  muestran  seflales de 

haber  recibido  medicamentos  inapropiados  para un nif'io. Cuando el 

descuido es severo, y el niflo  muere a causa  de  este  descuido, 

pude llegar incluso a catalogarse  como  homicidio  premeditado  por 
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hambre o enfermedad,  ya sea por falta  de  cuidado o supervisi6n 

ante peligros reales  del  medio  ambiente".(') 

tit-: La privacibn o carencia  de 

cuidados  necesarios para los nifios,  tambi&  se  observan en las 

escuelas,  guarderias y orfanatorios. Esto a menudo  Ocurre por 

falta,  de  personal  capacitado  para  cuidar a los menores. 

2.4. El P?altrato Ebwcíonal. 

Este  tipo de maltrato  hace  referencia  al  trato  denigrante 

que  se le da al nifio, y que incluye  manifestaciones  tales  como 

rechazo verbal, la  burla, el ridfculo,  las amenazas, los regaÍ5os 

fuertes e injustos,  el  aislamiento,  corrupci6n, en fin, un trato 

en el que  se  rebaja la dignidad  del  nifio. 

Este es quiz& el  tipo de maltrato o abuso mas  frecuente en 

nuestra  sociedad y por ser  el  que  menos  evidencias  presenta, el 

m& aceptado bajo la  justificacibn  de  que  es  el  menos dafiino. 

'I El niAo que  frecuentemente  estd expuesto al  maltrato 

emocional  se  forma  una pobre imagen de si mismo y actua  de 

acuerdo a esta  autoimagen  distorsionada,  la  que  ldgicamente 

repercutir4  en  su  desenvolvimiento  en  general y en su desarrollo 

mental,  social y emocional" .(e) 

2.S. El Haltrato G_lrpal. 
Este incuye a nifios  quienes  son  capturados,  torturados o 

muertos por  guerrilleros  civiles o internacionales. Muchos de 
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estos  nifIos  son  intencionalmente  daf'íados como una  forma  de  ataque 

o venganza  de su comunidad.(9) 

3.6. El Xaltrato por Discrimhacích y Eleglígencía Selectiwa. 

t? Esta  clase  de  negligencia  la  sufren  especialmente los 

niflos no  deseados, los niflos  con  alguna  malformaci6n o defecto 

fisico, o los  hijos  dltimos  de  familias  muy  grandes,  todos bajo 

las  mismas  circunstancias  de  fase  selectiva  de  negligencia por 
parte  de su familia. Asi los  nifIos  que  estorban o que no  son 

deseados se les llega a privar  de  comida,  atenci6n  rneica o 

cuidados" .(lo) 

Este tipo de  discriminacih  sucede tambib en los 

orfanatorios  de los nifios  sin  hogar.  Otro tipo de  negligencia 

selectiva son los  niflos que por motivos  Ctnicos o raciales 

tambi6.n  llegan a ser  discriminados. 

2.7. El Abuso Sexual al. Menor. 

El  abuso  sexual  infantil  despierta  fuertes  sentimientos  de 

disgusto y enojo  entre  la  sociedad. Es desde  hace poco tiempo  que 

se ha  incrementado el inter& y la  preocupacih  por  la  ocurrencia 

del abuso sexual;  ademds, la investigacidn  es  escasa,  debido 

principalmente a la  dificultad  para  definirlo,  ya  que  se  toma 

como un asunto  familiar, e1 cual debe evitarse  que  salga a la  luz 

pwlica . 
Dentro  del  abuso  sexual  al  menor  se  tiene la siguiente 
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subclasif icaci6n: 

1) Incesto 

2) Violaci6n 

3) Prostituci6n  de  nifios 

4 )  Pornografia de niflos. 

I N C m  

El incesto  es  definido  como '' el  contacto sexual entre 

miembros  de  la  familia,  incluyendo  no s610 el  coito,  sino  tambiCn 

la masturbaci6n  mutua,  el  contacto  manual-genital u oral-genital, 

la  exhibici6n y hasta  las  proposiciones 

Tambib puede  ser  definido  como '' las  relaciones  sexuales 
entre  personas  quienes a causa  de su cercano  perentesco,  estan 

legalmente  incapacitadas  para  casarse,  por ejemplo: hermanos  con 

hermanas, padres e hijos. El tipo  de  incesto mds comlln es, 

probablemente el padre e hija. Seg-tln Marcovich, J. representa  el 

75% del  total  de los casos, mientras  que las relaciones madre- 

hijo,  padre-hijo,  madre-hija y hermano-hermana,  constituye  el 25% 

restante" .(la) 

El  incesto  tiende a no ser  violento. La mayoria  de  los casos 

involucrados en una  relaci6n  incestuosa  con  su  hija,  tienen  una 

personalidad  introvertida,  tiende a aislarse  socialmente, 

relacionbdose s610 con  los  miembros  familiares. 

En esta  situaci6n se origina una triada  padre-madre-hija, en 

la  que  cada  uno de ellos tiene un papel. En muchos casos, la 

situaci6n  es  propiciada o permitida por la esposa, quien  facilita 
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la relacibn, y como frecuentemente es una persona muy 

dependiente, a fin  de  mantener  ligado  al  hombre  de  la  familia,  se 

le  proporciona un lazo mAs atractivo  que  ella  misma. Como esto se 

considera un asunto familiar cuya finalidad es mantener unida y 

en equilibrio a la  familia, se llega incluso a negar  el hecho y a 

desmentir a la  victima,  en  el  caso  de  que  Csta  denunciara  el 

hecho. 

Las relaciones  incestuosas  pueden  iniciarse  desde que el 

nao empieza a caminar y continuar  hasta  la  edad  adulta. 

VIOLACION 

La violaci4n  se ha considerado  como un acto  pseudosexual, 

un modelo de  conducta  sexual  basado &S en la  represidn, 

agresibn,  el  control,  el  dominio y la intimidacih, que en el 

placer  sensual o la  satisfacci6n sexual. Es la  afirmaci6n  de  una 

voluntad  de  poder y destrucci6n". (13) 

Se caracteriza por ser un delito  que  degrada,  deshumaniza y 

viola el YO de la  victima,  aunque  sigue  siendo un fendmeno poco 

entendido  en  numerosos  aspectos. 

La violaci6n  puede  definirse  como: f 1  un asalto  sexual  en  el 

que  interviene  la  peneLraci6n  vaginal  con  carencia  del 

consentimiento  de  la  victima". (14) 

Este  tipo  de  incidentes  siempre  va acornpailado de  violencia 

física,  penetraci6n  sexual  forzada  por  cualquier  vía: oral, anal I 

y vaginal, asi como  con  cualquier  objeto;  llevado a cabo  por 

cualquier  persona de cualquier sexo y edad. 
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"Las repercusiones que sufren las victimas  de  violaci6n 

abarcan su integridad  fisica y psiquica. La magnitud  del  dafío 

depende  de  su  edad,  las  circunstancias  de  la  violaci6n, su 

historia  previa y sobre  todo  de  la  reacci6n  tanto  de su medio 

familiar asi como  del m i t o  social en que se  desenvuel~e~'.(~~) 

El ddo fisico  puede  ir  desde  golpes  leves  hasta 

contusiones,  laceraciones y heridas  graves e incluso ll-ar a la 

muerte; sin embargo,  el  efecto mds traumdtico  es  el  psicol6gico. 

rt Las manifestaciones  que  surgen  con  mayor  frecuencia en las 

victimas  son:  ansiedad,  culpa y /o  verguenza,  temor  de embarazo, 

contraer  enfermedades  semalmente  transmisibles, y a las  posibles 

represalias  del  agresor". 

La violaci6n  puede  ocurrir a cualquier  persona,  no  se  da  en 

lugares  especificos,  ni a una  hora  determinada;  no  siempre  es un 

asalto  cometido por un  desconocido,  puede  ocurrir  en  cualquier 
tipo  de  relaci6n  hombre-mujer;  asi  mismo,  la  violaci6n  no 

siempre es cometida por una  sola  persona,  se han reportado  casos 

en  los  que  intervienen  mds  de un asaltante. No existen  límites 

definidos de edades,  salud o apariencia  fisica  entre las victimas 

de violaci6n.  Existen  informes  de  violaciones  de  niflas  de 5 meses 

y tambikn  de  ancianas  de  m6s  de 80 af5os rr.(17) 

PROSTITUCION DE NIfiOS 

La prostituci6n  de nifIos murre en muchas  ciudades, de 

v a r i a s  maneras, como  por  ejemplo: padres quienes  venden a sus 

hijos para prop6sitos  sexuales, o niflos  que  huyen  de su casa y 
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por necesidad econbmica se ven forzadas a trabajar en burdeles. 

En algunas  ciudades  occidentales  existen  lugares  especiales  donde 

se comercia con niflos y jdvenes para la  exitaci6n  de los 

adult os . 
PORNOGRAFIA DEL NI&) 

Este tipo de  abuso  sexual se ha agravado por el avance 

tecnol6gico  de  la  epoca. Los niflos  son  fotografiados  de  nalgas o 

en actos sexuales con  adultos u otros  nifíos  de  su  misma  edad. 

Estas  fotografias  son p~licadas o tratadas  comercialmente. 

Comparada  con  otro  tipo  de abuso sexual son  relativamente pocos 

los nifios envueltos  en  este  tipo de abuso. Muchos de  estos  niflos 

en ocasiones llegan a ser prostituidos.  Cualquier  nifio  puede  ser 

sujeto de esta clase  de abuso. (19) 
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3.1. Aspectos Hirst4ricoa del Abuso Sexual 

A travCs de los siglos,  en  todas las culturas y sociedades 

han sido observados  cambios,  avances y conflictos. Algunos han 

sido  reconocidos  como  problemas  sociales,  situaciones  aceptadas 

por un sector de la poblacidn, o s610 como asuntos  de  inter& 

ptiblico,  reconocidos  por un amplio  sector  de  la  sociedad, 

particularmente por aquellos que definen  las  politicas. 

Actualmente el abuso sexual ha emeryido  como un grave 

problema  social en algunos paises. Aunque hay  antecedentes 

hist6ricos  que  sugieren que el abuso  sexual  ha  existido  de  una u 

otra forma como un rasgo  de cada generaci6n y cada  cultura, ha 

sido s610 en la llltima  dkcada  que la atencih  pmlica y acadkmica 

se ha interesado en el tema. 

En su  libro "Sexually Abused Childen and their  families" 

Ekezley y Kempe, resefian los cambios de las  pr6cticas  sexuales. 

Explican  que  algunas  de Cstas han  sido  consideradas  en  ciertas 

&pocas como normales, mds tarde como inmorales, despuCs icorno 

criminales y en la actualidad como psicopatol6gicas". (1) 
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En los  orígenes de la  civilizacidn romana se aceptaba a la 

homosexualidad  como una practica  sexual mas, algunos  movimientos 

religiosos tenian una  visi6n  diferente, los griegos  la 

idealizaban  como  una  forma  de  sexualidad  superior. En cambio, los 

judios la sancionaban  por  considerarla  inmoral. 

Los niflos en la  antifiedad  Vivian  en  sus  primeros &os en 

una  esfera  de  aceptaci6n  de  las  prdcticas  sexuales  entre  adultos 

y niflos. En casi todas  las  ciudades  de  Grecia y Roma los 

muchachos  prostituian a los niAos  en  burdeles. 

La castraci6n  de  nifSos y j6venes y la relaci6n sexual anal 

entre  maestros y niflos  fueron  tan  comunes como el uso  menores 

esclavos, sobre todo muchachos,  para la gratificaci6n  sexual  de 

los hombres adultos,  con  la  aprobaci6n de la  comunidad. 

En los orígenes de las civilizaciones  inca,  egipcia y del 

viejo  Hawai,  entre  las  personas  de  clases  privilegiadas, se 

toleraban  las  prdcticas sexuales entre  niflos y adultos, asi como 

ciertos tipos de  incesto. 

La tolerancia a las  prdcticas sexuales entre  adultos y nifios 

variaba  mucho  en  la  civilizaci6n  judia; en algunas ciudades la 

pena por sodomia  con  niflos  de 9 af'ios de  edad era la muerte, pero 

l a  copulaci6n  con  niflos  j6venes  no  se  consideraba como un acto 

sexual y s610 era  penado con azotes. 

Durante los siglos XVI y XVII, se estableci6  la  noci6n de 

que la nif'íez  es  inocente, a los  nifios se les empezó a considerar 

por naturaleza  confiados,  candidos y puros. 
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“Roussell  escribia  en 1762 que  toda  corrupci6n  procedia  del 

contacto con el  mundo  de los mayores.  Sin embargo, un siglo 

despues  Amieli  escribi6  que  si  bien el niflo  es  inocente,  no por 
ello  su  naturaleza se inclinaba  al  bien:  la  inocencia  es por 

demds  frtigil,  puede  bastar  un ~610 acto  para  destruirla, y tal 

destrucci6n puede ocurrir  por  obra  de  extraf5os sin que colabore 

la  voluntad  del  nifio. No s610 eso: la inocencia  es  irrecuperable, 

ningtm  ritual  puede  restituirla  una  vez que se ha  perdido. 

Incluso  Santo Tom6s de Aquino explic6 que los  niflos podían ser 

considerados  inocentes y tener  una  profesi6n  religiosa  adn  cuando 

se corrompiera  su  inocencia. A fines  del  siglo XVI, se vela a la 

inocencia  como  una  especie  de  virginidad  psicol6gica  que  podria 

perderse de manera  irrecuperable,  arln sin complicidad  del 

individuo  afectado.  Esta  noci6n  se  aplic6 al terreno  sexual. Los 

niflos hacian acopio de conocimiento pero debian  permanecer 

ignorantes  de  los hechos sexuales que ocurrian en  el  apartado 

mundo  de  los  adultos. El niflo podía ser  emprendedor,  capaz  de 

actuar y juzgar con independencia,  excepto  en  materia  sexual. De 

modo que por un lado se exigia madurez y por otro  se  educaba a 

los  niAos para no saber, no desear y no sentir. Asi  se cre6  el 

ideal  de  la  infancia  inocente  que se acentu6  con  las  ideas de 

Rousseau: un niflo  no  pertenece a ninguno  de los dos seres, ‘era 

una  cosa asexual ’ ” . (2) 

Era  normal  tratar a uni menor  como a un juguete acariciarlo, 

mimarlo como algo suceptible de dar o recibir  alegrias  asexuales. 
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En lo  general, a las  nodrizas  se  les  atribuia gran 

lujuriosidad, se decia  que  transmitian a los  niflos  la  maldad 

mediante  la  leche y que los  molestaban con tocamientos y besos en 

los  genitales  para  que se durmieran  tranquilos. 

Se acostumbraba que las  nifleras  durmieran con los  nifios, 

masturbhdolos,  tocdndolos y obligilndolos  al  mismo  tiempo a 

tocarlas a ellas.  Salssman  afirmaba  que  este  tipo  de  onanismo 

murria por  ignorancia o por  estupidez. 

"Van Ussell,  cita a Faust,  quien  en 1971 dedar6 que  muchos 

padres  no  conocian el peligro  de los jugueteos  sexuales  de un 

adulto  con un menor. No fue  hasta  el  siglo XVII que la iglesia 

cat6lica  tomo una postura  rígida  en  contra de toda  relaci6n 

sexual  entre un adulto y un nifio, y el incesto entre  padre e hijo 

y entre  hermanos" . (O) 

Con la  decadencia de la  iglesia, y con el paso del  tiempo, 

las sanciones a las  relaciones  sexuales  con  nifios  fueron 

impartidas por el  sistema  judicial  en  la  mayoría  de las ciudades 

occidentales. 

Han  cambiado  los castigos que se imponen  actualmente a un 

adulto  por  tener  actos  sexuales  con  nif5os. En muchos países 

europeos los cargos son: "actos indecentes",  "corrupcih  de 

menores",  "sodomia",  "violación" e "incesto". En otras  ciudades 

el cargo de corrupci6n  de menores es  fAcil de comprobar a M  

cuando  no se indique  el  grado  exacto de perturbaci6n que ha 

ocurrido. 
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Asi en algunas partes  de  Estados Unidos de Nortedrica el 

contacto sexual  entre un adulto y un nif'ío se castigaba de 

diferente  manera  dependiendo  del  estado y de los af50s del.  menor. 

Un adulto que atrae a un j6ven con halagos para tener 

relaciones  sexuales puede ser sancionado por  rapto y ser 

demandado en m corte  civil y sentenciado en una corte  criminal. 

"La mayoria de los estados de Australia,  Inglaterra, 

Escocia,  Alemania,  Suiza,  Nueva Blanda, C6nada y Estados  Unidos 

de  Norteam4rica han definido  en sus leyes al incesto corno un 

intercambio sexual entre  parientes,  lo  cual  esta  dentro  de 10 

prohibido. Sin embargo, en Inglaterra  el  incesto no se  tom6  como 

una ofensa  criminal,  excepto por un corto  periodo  de  tiempo  (de 

1650 a 1660)".(4) 

Actualmente el incesto es penado por la  corte  eclesi6stica. 

En la legislacih  de los Estados  Unidos  de  Norteam6rica el 

abuso  sexual en el menor  esta  tipificado, y por otro  lado los 

profesionales  de  la  salud tambih han empezado a considerar  los 

programas  de  tratamientos  especializados para las  familias de 

niAos  que han sido  victimas  de abuso sexual. 

La ley para el incesto ha variado a través de  las  cul.turas, 

es decir  para  una  cultura  la relacih sexual padre-hija es 

castigada y en  otra  cultura  este  mismo  acto no es castigado por 

no ser  considerado  incesto. 

Algunas de  las  relaciones  incestuosaslincluyen a parientes 

de sangre, de ceremonia,  adoptivos y otros parentescos no 
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biol6gicos. 

En las practicas  sexuales entre un adulto y un nifio, los 

tratamientos de rehabilitacisn ~610 habian sido  dirigidos en su 

gran mayoria  a los  adultos y hacian a un lado los diagn6sticos y 

tratamientos para niflos.  Actualmente existen grupos organizados e 

instituciones que brindan  atenci6n  psicoterap&utica tanto para 

las victimas  como a sus  familiares; otorgan apoyo 

extrainstitucional a victimas  en  juzgados,  hospitales y 

domicilio. 

3.2. Definici6n del Abuso Sexual 

Se puede  decir que el abuso sexual al menor ha existido 

desde los tiempos  m6s  antiguos  en  algunas  culturas,  teniendo  en 

cada una diferente  connotacidn o importancia  social, por lo que 

su  definici6n  no  puede  ser  generalizada. 

Muchos de  los estudios realizados sobre  el  tema  presentan 

definiciones  ambiguas e incompletas  reflejando el escaso 

conocimiento  que  se  tiene  del abuso sexual. 

Kempe (1981) define al abuso sexual infantil como: "El 

involucramíento de niAos y adolescentes  menores de edad e 

inmaduros  en su desarrollo,  en  actividades  sexuales  que no 

comprenden  cabalmente, y en  las  cuales son incapaces  de  consentir 

en  forma  consciente, o que violan los tabdes sociales  de los 

roles familiares" (5) 

Baker y Duncan (1985) sefialan que "el abuso sexual es cuando 
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un adulto involucra a un menor en actividades como: tocar o 

exhibir los 6rganos genitales,  exponer o mostrar  material 

pornogrdf  ico o hablar  sobre  temas  sexuales en forma  er6tica". 

Doek '* incluye en el abuso sexual  al  menor, a todas  las 

actividades  sexuales  cometidas por un adulto  con o en presencia 

de un menor. Y que  tales  actividades  son  nocivas  para el 

desarrollo  normal  de  la  sexualidad  del  niflo y dan  como  resultado 

la  privaci6n o inhibici6n  de  su  propia  determinacih 

Desde otros  puntos  de  vista,  para  los  m&icos  el  tCrmino 

abuso  sexual  es  sin6nimo  de  incesto o viloací6n por lo tanto 

repercute  de  igual  manera en el  desarrollo  psicosexual  del  niflo. 

Marcovich J. (19811, define el abuso sexual  como ** el 

involucramiento  de  nif'ios y adolescentes en actividades  sexuales 

que  no  alcanzan a comprender  plenamente y ante los cuales  no 

e s t h  capacitados  para  dar o no su consentimiento; o el 

involucramiento  de  esos  nifios y adolescentes  en  actividades 

sexuales que violan  las  normas  sociales con respecto a los roles 

de  la familia". (8) 

Brant y Tizza,  prefieren  el  tkrmino de mal  uso  sexual, y lo 

definen  como  "una  exposicih del nifio a una estimulacih  sexual 

inapropiada para su  edad, su nivel  de  desarrollo  psicosexual y su 

rol  en la familia". (9) 

Jones (19821," define  el  abuso  sexual  con  respecto a 3 

situaciones: I 

1) Existe un ataque sexual sobre un nifio con el uso de la fuerza 
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2) Se incluye  el  contacto  sexual de cualquier  tipo,  tales como: 

relaciones,  caricias en genitales,  exhibicionismo y sodomia en 

las cuales,  la  participaci6n  del  nifio se ha  obtenido a travCs 

de  sobornos,  amenaza o fuerza  física. 

3 )  Se refiere al contacto  sexual  con un nifio  cuando  est& 

prohibido  legalmente,  ya  sea por la  edad  del  niflo o por  la 

relaci6n  familiar  entre el niflo y el ofensor".('O) 

Otros autores  interesados en el  tema han clasificado  el 

problema. Para Finkelhor  "existen 5 tipos  de  actividades  que  caen 

dentro  del  abuso  sexual: 

a)  La simulaci6n o intento  de  coito  entre un nifio y un adulto. 

b) Cualquier  caso  en  donde un adulto  toque  violentamente  los 

órganos  genitales  del  menor. 

c) Cuando en algunas  circunstancias, el nif'ío haya sido  objeto  de 

exhibicionismo  por  parte  de un adulto. 

d) Cuando un niflo haya  sido  besado,  abrazado o acariciado  de 

forma  er6tica. 

e )  Por  tlltimo,  cuando un adulto  amenaza  abiertamente  al nifio para 

que  este le muestre sus genitales."(") 

"Lynch y Bentaum  definen 3 tipos  de  abuso  sexual: 

I) Golpear a un nifio  frecuentemente  en los genitales. 

11) Los niflos  que hayan experimentado  contactos  genitales 

inapropiados  con un adulto. 

111) Cuandoiun  menor  esta  involucrado con 1 . m  adulto  dentro de una 

prdctica sexual no mencionada en los puntos  anteriores."(12) 
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Un articulo  publicado en 1981, definid  el abuso sexual: 

1.- Abuso  no fisico:  puede  estar  dado por llamadas  telefdnicas, 

que siempre son explicaciones  err6neas  del sexo. 

2.- Abuso  fisico:  es  la  estimulaci6n  oral o genital,  caricias o 

frotamientos  sexuales  en los genitales  del  niflo. 

3.- Abuso violento:  es el que  siempre  va  acompaflado  de  violencia 

f iaica . (13) 

Finkelhor y Hottalin,  hacen  otra  clasificaci6n  pero  estos 

autores denominaron el  problema  como  explotacibn, y la dividieron 

en 

A )  

B) 

C) 

D) 

4 tipos: 

Explotaci6n  sexual I: casi  siempre  es  efectuada por un ofensor 

pariente o no pariente  del  niflo y se  manifiesta a travbs  del 

contacto  oral o anal,  puede  ser  una  prdctica  homosexual o 

heterosexual. 

Explotacidn sexual 11: esta  es  llevada a cabo  por  el  ofensor 

pariente o no pariente,  implica  caricias o tocamientos  al 

pene o a la vagina,  tambi6n  puede  ser  una  pr6ctica  homosexual 

o heterosexual. 

Explotacidn  sexual 111: a diferencia de las  anteriores se 

efectaan  con abrazos inapropiados, besos, caricias, o 

excitaci6n  en zonas no  genitales  producidas  por  el  ofensor. 

Explotaci6n sexual IV: se  manifiesta a traves  de  contactos o 

caricias  violentas,  el  ofensor  pariente o no  pariente  casi 

siempre  intenta  llegar  al coi to  con  el  menor."" I 

Suzanne M. Sgroi, en su libro "Handbook of Clinical 
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Intervention in Child  Abuses", seflala hasta 14 tipos  diferentes 

de conducta sexual en el  aspecto  del  comportamiento  sexual 

abusivo: 

1) El adulto se pasea  "inocentemente"  desnudo  por  la casa. 

2) El adulto se quita  la  ropa  delante  del menor, generalmente 

cuando est& solos. 

3 )  El adulto  expone sus genitales  para que el  menor los  vea y 

llame  su atenci6n  hacia ellos. Puede  pedir a l  menor que los 

toque. 

4 )  El adulto  vigila al menor  cuando  este se desviste, se M a ,  

orina o defeca. 

5 )  El adulto  besa al menor en forma prolongada e intima,  propia 

de  manifestaciones  entre  adultos. 

6 )  El adulto  acaricia a la menor en los senos, el abdomen, la 

zona  genital, el interior  de los muslos o las nalgas. Puede 

pedirle a la  nifia  que lo acaricie a 61. 

7 )  El adulto se masturba  frente  al  menor,  observa  al  menor 

masturkdose, masturba  al menor, pide al  menor que lo 

masturbe, o bien:  adulto y menor se observan  masturbdndose 

simult&eamente, o adulto y menor se masturban  entre si. 

8) El adulto  hace  que  el  menor  tome  su  pene  en l a  boca; o el 

adulto torna su pene del niflo en su boca o ambas cosas. 

9) El adulto coloca su boca en la  vulva de la rima; la nifía es 

obligada a poner  su boca y lengua en la vulva de la adulta. 

10) El adulto  introduce el dedo u objetos como plumas, crayolas, 
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en el ano del menor. 

11) El  adulto  introduce su pene en el ano del menor. 
12) El adulto  introduce  su  dedo  en la vagina  de  la  niAa.  TambiCn 

suele  introducir  otros  objetos. 

13) El adulto  penetra  con su pene la vagina  de la nifla. 

14) El adulto  frota su pene  en las Areas  genitales,  nalgas y 

muslos del menor. Esto se denomina "sexo seco". (lS) 

Sonia  Araujo (19911, define  el abuso sexual  al  menor  "como 

un delito  sexual  (debido a que  involucra los genitales o regiones 

consideradas  como  sexuales,  sean  6stas  del  ofensor,  de la victima 

o de ambos): en el que una persona  menor de 12 a o s ,  es obligada 

a travCs  de  la coercih, manipulaci6n,  engaflo o soborno, a 

ejecutar o permitir  que  se  ejecuten las conductas que el  ofensor 

le  solicite. Y clasifica los actos  de abuso sexual a menores en 

tres  grandes  grupos: 

a) 

b) 

C )  

Los que  no  implican  contacto  fisico  con el ofensor y la 

victi.ma,  tales  como  exhibicionismo  masturbatorio, 

hostigamiento sexual, llamadas  telef6nicas  perturbadoras y la 

exposici6n a material pornogr6fico. 

Los que  involucran  contacto  físico,  activo o pasivo,  con  el 

menor: besos, roces  corporales,  tocanientos  genitales, 

estimulaci6n  orogenital,  frotamiento  intergenital, el delito 

de violaci6n  con  sus  agravantes  equiparada que es: la 

introducci6n anal o vaginal  de objeto distinto  al  pene. 

Los que directa o indirectamente  el  ofensor  propicia  que un 
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menor pueda ser molestado  sexualmente:  trata de infantes, 

corrupci6n de menores,  pornografia  infantil,  prostituci6n 

infantil . 
Existen casos donde se detectan  la  combinaci6n  de uno o mas 

de los tres grupos, ya que  sus  categorias  no son excluyentes."(16) 

El tCrmino  "abuso sexual", "niflos  víctimas  de abuso sexual" 

y / o  "niflos  maltratados  sexualmente",  se  refiere a la  explotaci6n 

de un niflo  para  la gratificacih  sexual de un adulto, sin embargo 

el abuso  sexual  no  debe  confundirse  con  expresiones  de  carifio y 

afectuosos  intercambios  físicos  (tocar)  entre un niflo y un adulto 

el  cual  muestra  respeto  por los sentimientos  del  nifio. 

3.3.  Caracteristicas del Abuso Sexual. 

Se hard una breve  revisi6n  de  las  principales 

caracteristicas  que  presentan los niflos  con  alto  riesgo de ser 

victimas, c6mo y quihes son los ofensores y las consecuencias 

psiquicas y conductuales que trae  consigo el abuso sexual. 

actxistlcas de las víctimas 

Tradicionalmente,  se ha considerado  al  abuso sexual como un 

crimen en el que  la  victima es una  mujer y el ofensor  es un 

hombre, este  punto  de  vista  sigue  siendo  popular hoy en dia ya 

que las estadísticas continllan reflejando  que las mujeres y los 

nifios  son las principales  viqtirnas  de  agresi6n y abuso sexual. 

Se han hecho sef'íalamientos acerca de que algunos nilios 
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provocan consciente o inconscientemente las situaciones de abuso 

sexual. 

Para Finkelhor "los niflos que  corren m& riesgo de ser 

víctimas de abuso sexual son: 

- El niflo sexualmente  provocativo: algunos nifios  actllan  de  manera 

que animan  activamente a los adultos a un acercamiento  sexual. 

Son niflos que tienen  relaciones  muy pobres con sus padres y se 

sienten  necesitados de afecto descubriendo  que pueden obtener 

atenci6n por parte  de un adulto no desconocido para 41. 

- NMOS sexualmente  indefensos:  muchos nifios parecen  colaborar 

con  el ofensor en la  victimizaci6n cuando Cste se les  acerca, 

aceptando  las  insinuaciones,  permitiendo  que  la  situaci6n 

continde. Se cree que  estos  nifios  tienen  problemas  con  sus 

relaciones  interpersonales  hacibdolos  particularmente 

vulnerables. fr(17) 

La idea  de que el nifio es  responsable de su  propia  seducci6n 

aparece en la  mayoría de escritos sobre abuso sexual. 

Por otro  lado, tambih se seflala que "las victimas  son 

ingenuas,  carifiosas,  débiles,  obedientes y que los ofensores no 

necesitan  la  fuerza f isica para  someterlas. '' (18) 

En publicaciones  referidas a el abuso sexual se  mencionan 

las  características que hacen mas vulnerables a los nifios a este 

tipo de conductas: 

- Los que no reciben  suficiente afecto por parte de ISU familia. 

- Los que son educados para obedecer y callar siempre frente a 
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los adultos. 

- Los que no conocen su cuerpo. 
- Los que han sido  reprimidos  sexualmente y tienen  curiosidad 

sexual  insatisfecha. 

- Los que tienen una baja autoestima. 
- Los que tienen poco contacto  con  otros  niflos de su  misma edad. 

- Los que no  tiene en qui& confiar. 

- NifZos quienes  sus  madres  estan  siempre  ausentes,  son sumisas y 

carecen de poder o son maltratadas  por sus esposos. 

- Níflos que no han aprendido a distinguir  entre  caricias  sexuales 

y no sexuales. 

- Niflos a los  que no  se  les cree. 

- Si la familia del niflo considera el sexo como algo sucio o 

tabd . (19) 
"Los padres quienes  dejan a sus hijos con  cualquier  persona 

o confian a sus hi jos  a otras  personas  quienes  tienen poco 

cuidado  de ellos, incrementan  el riesgo de victimizacidn  de sus 

propios hijos . ''GO) 

Tambib  se han hecho investigaciones para conocer cual es  la 

edad promedio en la que el menor  es  mris  vulnerable a un abuso 

sexual. En la mayoria de los  estudios se explica  que los nifios 

son vulnerables a cualquier edad, ya que se  reportan casos de 

nif'íos  recien  nacidos  en adelante, hasta los 18 a o s .  

El lugar donde se lleva a cabo el  abuso  sexual es 

rwlarmente en la casa de la víctima o en la casa del ofensor 

39 



mds que en autodviles, parques, al- local o patio de la 

escuela donde asiste el menor. 

Finkelhor, menciona que para los ofensores que son  conocidos 

de la victim el lugar m&s comodo es la casa del menor. En cambio 

para los ofensores que son  extraflos, los sitios ajenos al hcgar 

de la victim son mds comunes. 

os of =ores .. 
m Finkelhor, *la los ofensores se les ha considerado como 

degenerados,  psic6patas o dCbiles  mentales.  Pero  despu6s  de 

realizar  investigaciones  al  respecto, se encontr6 que estas 

clasificaciones  no son del  todo  ciertas,  ya  que los ofensores 

pueden ser  vecinos  de  la victim o parientes,  pero  no  utilizan  la 

violencia  ni  son  sAdicos,  sino que con un buen trato y amabilidad 

se ganan la confianza  de los niflos,  para  posteriormente c u l m i n a r  

en  el abuso. 

El interes sexual hacia los nifios por parte de un ofensor 

proviene  de un desorden en la  relacidn  con sus padres. Muchos 

ofensores  de  niflos son vistos como hombres que poseian madres 

excesivamente  seductoras,  cuyas  insinuaciones  despertaron  la 

ansiedad  incestual. Por otra  parte,  cuando un hombre lleva a cabo 

prdcticas sexuales con  nifios,  &stas  responden a varias  causas, 

tales  como  una  gratificacit5n sexual, la necesidad de un 

acercamiento o una necesidad de sometimiento. ''(21) 

"Mary de Young (19861, explica que un adulto que abusa 
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sexualmente de un niflo mantiene el incidente en secreto, 

utilizando una varieded de tknicas para someter al nMo. Estas 

pueden ser amenazas a segundas personas  como  familiares,  amigos, 

etc., castigos o golpes,  amenazas  de  muerte,  amenazas  de 

abandono. O bien por el contrario  prometer  regalos  como  juguetes, 
ropa o favores especiales.  Tambith la atribucicin de culpa  por 

parte  del  adulto  hacia  el  nifio  haci6ndolo  responsable  del acto y 

sus  consecuencias. ?* (22)  

Algunos estudios  realizados  en  Norteamkrica  indican  que  el 

ofensor  sexual  puede  ser  de ambos sexos,  aunque  la  mayoría  de 

ellos son hombres,  sin  excluir los casos de  las  mujeres  que 

abusan de los niflos.(a) 

Las estadisticas  de  otros  paises y las  preeliminares del 

nuestro  permiten  caracterizar al abuso sexual: 

1) Los ofensores son  casi  en su totalidad  hombres. 

2 )  Hay  ofensores de todas las edades  posibles,  desde 10 hasta 85 

d o s ,  siendo  la edad promedio 25 &os, en  la  mitad  de los 

casos el abusador  tiene menos de 29 dios y s610 el 10% es 

mayor  de 50 af'íos. La mayoría  de los abusos  sexuales  son 

cometidos  por  cualquier  persona  como son: miembros de. la 

familia,  parientes,  niAeras, vecinos o una  persona  de 

confianza. Cuando el  ofensor  es un extrafio  probablemente 

abusar&  del niflo solamente una vez pero continuara abusando de 

otros niflos. Y mando el ofensor es un miembro de la  familia, 

e1 abuso  sexual es un acto r e p e t i t i v o ,  puede  comenzar como un 
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impulsa o oomo una respuesta a un stress. 

3) En la mitad de los  casos el ofensor  tiene  pareja estable y en 

la  mayoria se reporta  vida sexual activa. 

4 )  El alcohol  esta  presente en bastantes  episodios  de  abuso 

sexual infantil. 

5 )  h s  motivos de  involucraci6n  sexual  con  menores  son  muy 

variados, la mayoria  aparentemente  transitorios: oportunidad 

de  hacerlo,  frustracih  hacia  otros desahogos sexuales,  etc.. 
(U) 

Publicaciones FEM (19861, explica  "que  el  ofensor  utiliza  la 
ventaja  que  da  la  posocibn  de poder o autoridad  para  envolver al 

menor en la  actividad  sexual.  Generalmente  los  ofensores  tienen 

una  baja  autoestima, un pobre  control  de  impulsos y una necesidad 

emocional  del gusto por los niflos,  los  ofensores  raramente  son 

homosexuales. Se puede  decir  que l o s  ofensores  pertenecen a 

cualquier  estatus  social, religih, a cualquier  estado  civil, 

edad y sexo.'*s) 

sernenaas matas Y cond-es del abuso se- 

Gagnon,  Constantine y Henderson,  sugieren que el  abuso 

sexual  tiene s610 efectos minimos sobre el desarrollo psicol6gico 

de  las  nifias y esto  es  un  impacto  traumdtico  que ha sido 

exagerado .(26) 

Otros  explican que los niflos que han sufrido un abuso sexual 

reportan  dificultad  en el ajuste sexual,  problemas 
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interpersonales en la casa y en la escuela; varios  sintomas 

psicolbgicos incluyendo ansiedad,  autoagresibn, sintomas 

somdticos,  *dida de la  autoestima,  depresih,  prostitucih, 

delincuencia e intento  de  suicidio.(n) 

En el Tropical Texas Center, se report6 que *I los  efectos o 

consecuencias  del  abuso  sexual,  son  diversos,  de  acuerdo a la 

personalidad de cada  nifio y a la manera  en  que  se  haya  presentado 

el  incidente. Esto es,  un s610  incidente  al  menor como 

exhibicionismo,  llamadas  obscenas o masturbacibn,  puede  causar 

problemas  emocionales  tales  como:  verguenza,  miedo, confusih, 

culpa,  ansiedad,  sensaci6n  de  rechazo,  desconfianza  en  los 

adultos y extraflos. Pero en situaciones mas severas  como  caricias 

violentas en el  cuerpo  del  niflo  puede  tener  efectos duraderos 

tales  como  problemas  de  conducta,  aislamiento,  dificultades  en  la 

escuela,  conductas  agresivas,  pesadillas,  depresi6n o ansiedad 

extrema y daflo f isico  incluyendo golpes y moretones.(%) 

"El impacto  de  estos  incidentes  puede llegar a ser 

traumdtico  tanto para el n a o  como  para  su  familia,  ya que el 

daflo  depende  de una gran varieded  de  factores  como son: la 

relacidn  entre  la  vfctima y el  ofensor, la edad  del  niAo, la 

naturaleza y la  duraci6n  de  la  ofensa  asi  como la manera en que 

es manejada por otros. ' ' (m 

Finkelhor,  "reporta  en  su  m6s  reciente  investigaci6n  que las 

experiencias  de algunas víctimas se caracterizan  por  vergüenza, i 

culpa,  depresidn,  baja  autoestima y dificultad  para establecer 
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intimidad o relaciones de confianza  con  otros. 

Algunos conocedores  en el tema, manifiestan que el juego del 

niflo victima de abuso sexual es diferente al de un niflo que no ha 

sido  victima, ya que el 90% realizan  conductas  sexuales en el 

juego con rnuflecos y el 10% no  demostraron  ninguna  conducta 

sexual . 
Adams y Tucker, junto con  otros  m6dicos e investigadores 

sugirieron que el  niflo  victima  de  abuso  sexual  tiene  transtornos 

mentales que traen  graves  consecuencias de conducta y m68 alln 

cuando  el j6ven pasa a ser  adulto. Se observ6  que  los  nif'íos que 

fueron  molestados por sus  padres  sufren  depresiones  mds  severas, 

aislamiento y son  retraidos,  callados y sumisos.o2) 

Baker y Duncan, reportaron que la  mayoria  de los nifíos 

victimas  de  abuso  sexual  tienen  consecuencias  negativas y muy 

pocos presentan una experiencia  de  mejoramiento  en su vida. 

Tambih encontraron que si  el  niflo se lo dice a sus padres y no 

le creen  puede  traer  situaciones  agresivas y m6s traumdticas para 

61 . (B)  

Es importante  entender  el  impacto  traumdtico  de  la  agresi6n 

sexual a menores de  edad  para poder evaluarlo y anticipar 

problemas  psicol6gicos y conductuales  derivados  de  esta 

situaci6n. 

David  Finkelhor 'y Angela  Browne, en 1985, "identificaron 

cuatro  fuentes  de  trauma que se ven reflejadas en  cambios 

emocionales y conductuales  en los menores  victimas de agresiones 
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sexuales, clasificclndolas de la siguiente manera: 

1 ) Sexualizací6n traumdtica 

2 1 Traici6n 

3) Vulnerabilidad 

4)  Estigmatizacih 

Estos  traumas  deforman el concepto  de sí mismo  del nifio. su 

conceptualizaci6n  de  la  realidad y su propio  valor. 

1) La sexualizacibn  traumdtica: 

Ocurre  cuando un nao es repetidamente  molestado por el 

ofensor sexual, cuando un nifio  es  constantemente  reforzado por el 

ofensor al respecto  de  conductas  sexuales que no son apropiadas 

para el nivel  de  desarrollo d e l  pequeflo, Ocurre a travtjs  de 

cambios  afectivos,  atenciones y/o privilegios a cambio de la 

conducta  sexual  de  tal  manera  que  el  niflo  aprende a usar su 

conducta  sexual  como  estrategia  para  manipular a otros y 

satisfacer  una  variedad  de  necesidades  propias  de su desarrollo, 

esto  ocurre  cuando  algunas  partes  de  la  anatomía  del  niflo  son 

fetichizadas  por el ofensor dhdoles una importancia y un 

significado  distorsionado. 

El grado en  que el niflo  comprenda lo que esta  pasando va a 

tener tambih un efecto en el grado  de  sexualizaci6n  traumdtica, 

es  decir,  entre menos entienda  es  probable  que  menos  le  afecte y 

entre m6s entienda  la  parte  afectiva  es  probable que m6s sufra 

esa sexualiaaci6n  traumdtica. 

Es traumdtica  porque no se utilizan en favor  del  crecimiento 
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de la persona, al  contrario  le crea una serie de problemas con 

respecto a sus  genitales o de la  parte que este sexualizada, 

creando  una  confusi6n y un mal  entendimiento  acerca de sus 

propios  conceptos sobre sexualidad  en  donde se hace una 

asociaci6n  emocional poco usual  con  las  actividades sexuales, 

provocando  confusi6n con respecto a la sexualidad ya que estan 

erotizando muchas partes  especificas  del  cuerpo con un 

entendimiento  equivocado  de  lo  que  es la sexualidad. 

21 Traicih: 

Se refiere a la dinhica en la  cual el nifio descubre  que 

alguih en  quien 61 confiaba o del  cual  depende  emocional,  fisica 

y econ6micamente  le ha causado un dafío. Esto puede ocurrir en una 

variedad  muy  amplia  de  formas  en  la  experiencia del abuso sexual. 

Por ejemplo:  en el transcurso  del abuso sexual o despuCs de 

&te  el  niflo  se  da  cuenta  de  que  una  persona  en  la  que 41 

confiaba  10 ha manipulado a trav6s  de  mentiras. 

Y no  s610 se llega a sentir  traicionado por parte del 

ofensor sino por parte de su familia tambih, ya que como 

abusaron de 61, l a  familia lo rechaza,  no  lo  apoya o no le creen. 

TambitSn llega a sentirse  traicionado  por  aquel  que  cambia  su 

actitud  hacia el. 

Las experiencias  de abuso sexual que suceden dentro  de  la 

familia,  es  decir,  con un miembro  de la familia o con un familiar 

cercano  de  confianza  involucran uh potencial  m6s alto de sentirse 

traicionado que aquellos que involucran a extraflos ya que el niflo 
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cuenta con el apoyo familiar, de otro modo se siente totalmente 

impotente s i n  saber que hacer ni a quien recurrir. 

3 )  Impotencia o vulnerabilidad: 

Se refiere a la  dindmica en donde  la  victima se rinde y 

tiene pocas fuerzas ('no puedo con  esto'),  es  decir, el nao esta 

siendo  constantemente  negado en sus capacidades  de  contactar  con 

el mundo,  poder con 61 y enfrentarlo  surgiendo  esa  sensaci6n de 

impotencia y de  incapacidad. 

Muchos aspectos  de  la  experiencia  del  abuso  sexual 

contribuyen a que  se  de  &Sta dinhica. La impotencia  Ocurre  en  el 

abuso sexual cuando el territorio y el  espacio  corporal  del  nifSo 

esta  siendo  invddido  repetitivamente  contra la voluntad de 61. 

La impotencia  se  ve  reforzada  cuando  el niflo ve  que sus 

intentos por salvarse, por imponer  ciertos  limites o incluso  por 

detener o parar  el abuso se  frustran,  entonces  se  hace  mucho m& 

tra&tico,  tambiCn se incrementa  cuando  existe una sensaci6n de 

miedo y cuando  el  niflo  no  logra  hacer  entender  al  adulto lo que 

le  esta  pasando o cuando  no  logra que le crean.  Otro  factor que 

incrementa su impotencia es darse cuenta que es  tanta su 

dependencia  hacia ese adulto  (ofensor) que no sabe como 

detenerlo:  'si  le  digo que no, ya no  me  va a querer'. Por tlltirno 

un abusador  autoritario  que  constantemente  demanda al nifio a que 

participe en estas  actividades por medio  de  amenazas y daflo 

fisico puede probablemente hacer que se produzca una rnayori 

sensaci6n  de  impotencia. 
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4 )  Estigmatizaci6n: 
Se refiere a las  connotaciones  negativas que se hacen a 

partir de la agresidn  sexual:  ‘niflo  malo’,  ’íque  vergüenza!’, 

’ ;eres un cochino!’,  se  refiere a todas  aquellas  actitudes y 

sensaciones  que  se  le  transmiten  al niflo de que  es  malo o 

culpable  de  lo  que  esta  pasando y que el niflo  incorpora a su 

autoimagen: ‘soy sucio’, ‘soy malo’, ‘soy culpable’.  Estos 

significados  negativos  son  comunicados  de  muchas  maneras: 

- Pueden venir  directamente  del  abusador  el  cual  va a culpar a la 

victim de  lo que esta pasando: ’ilM me  provocas!’. 

- MAS adelante  crearle  al niflo una sensaci6n  de  vergüenza,  de 

pena al respecto  de  las  actividades  sexuales  realizadas:  ‘esto 

que estas  haciendo es malo,  no  debes  contkselo a nadie, 

gudrdalo  como un secreto’. 

La estigmatizaci6n se ve reforzada por las  actitudes que el 

nifio ve o escucha  de  otras  personas de la  comunidad o de  la 

familia: ’ya lo hecharon a perder’,  ’ese niflo  hizo  sus 

cochinadas’,  &c.. 

Asi  juntas  las  cuatro dinhicas de  sexualizaci6n 

tramatog6nica  alteran  la  orientaci6n  cognitiva y emocional  hacia 

el mundo, creando un trauma a trav6s de distorsionar  el 

autoconcepto  del  nifio, es decir, la visi6n  del mundo y sus 

capacidades  af ect ivas . ( 3 0  



3.4. Aspectors nedicoar del Ahlam 8esual 

Es importante recalcar  la  importancia  del  dictamen  m6dico 

que determina la existencia  del abuso sexual. 

La terapia  m6dica  siempre  surte  efectos  positivos  cuando  se 

realiza con la  voluntad  conjunta  del  afectado y sus  padres. 

Hoy en dia em Mkico existen  agencias y centros 

especializados  en  delitos  sexuales,  que  han  tomado  medidas 

efectivas y le han dado  la  debida  importancia a este  problema, 

pues torna en  cuenta el marco de los daflos causados  al m o r ,  

encargdndose  de  brindar  apoyo  tanto a las victimas y a sus 

familiares,  tanto  terapedtica,  asi  como,  institucionalmente en 

juzgados,  hospitales , etc.. 

En Estados  Unidos de Norteamerica, se han  tomado  medidas 

efectivas  para  realizar estos exhenes m&icos,  asi  como  en 

Inglaterra.  Cuando una victima  acude  al  m&ico, lo hace buscando 

su apoyo, por eso es muy importante  que  el  m&ico sepa llevar  el 

caso de  la  mejor  manera para poder auxiliar  tanto  al  paciente 

como a la  familia de este. Para  poder  conocer las causas,  adem6s 

de las  circunstancias  en  las que ocurri6  el  incidente el m&ico 

deber6 efectuar una entrevista, que por razones  16gicas empezar& 

por la madre. 

trevkta con la wee. 
I El maico le debe permitir  contar  su  historia y explayar  sus 

sentimientos. El mPdico no deberd hacer  juicios  valorativos, al 
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mismo  tiempo se deber& obtener  la  historia d i c a  del nifio, asi 

como, una evaluacih  del  funcionamiento  familiar. 

Y,a evaluaci6n del funcionamiento  familiar  deberd  incluir: 

Quienes  viven M la casa, conocer la relaci6n  marital, edades 

de los miembros  de  la  familia. 

Determinar  la  estructura  de  la  familia,  identificaci6n  de las 

personas que visitan  regularmente la casa  (incluyendo 

familiares,  amigos y personas,  empleados  para  cuidar a los 

nifios) . 
Determinar  problemas  de  cada uno de los miembros  de  la  familia 

(desempleo,  estado de salud, problemas habitacionales, e t c . ) .  

Identificar  tenciones o crisis  recientes  dentro  de  la  familia 

(embarazos  recientes, cambio de  residencia,  etc.). 

Descripcibn  de  como la madre ve a cada  miembro  de la familia. 

Indagar  sobre  las  relaciones  intrafamiliares. 

Preguntar a la madre si existe a l w  problema emocional  serio 

dentro  de la familia. 

Detectar  si alq3.n miembro de  la  familia es alcoh6lico, 

drogadicto,  etc.. 

Preguntar si  al-  miembro  familiar  pierde  facilmente el 

control y lastima  fisicamente a otros. 

Posteriormente  se  deber4 obtener toda  aquella  informacih 

referente a la  actividad sexual. 

Si el conocimiento sobre  la actividad sexual del  niflo se 

confirma,  entonces las preguntas se enfocaran  hacia  la 
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identificacibn del responsable, asi como,  para ver si hubo 

presencia o ausencia de fuerza  física, amenazas, la  frecuencia de 

estas  actividades y el tipo  de  contacto sexual.'*'U) 

trevista a la victima. 
La entrevista que el  &ico  debe  realizar a la  victima  de 

abuso  sexual  consta de cuatro  etapas: 

I )  Rapport: el  meico deberd  dar  confianza a la  victima 

conservando  una  actitud  estable a lo largo de  la  entrevista y 

nunca comunicar  expresiones  de  sorpresa,  repulsi6n o enojo a 

travCs  de  palabras o expresiones  faciales. Cuando la  victima 

es un  niflo pequdo se le dar& un lapso de  tiempo  para  que se 

relacione con el m6dico  mediante juegos y pldticas.  Si  la 

víctima  es un adolescente  se  le  dedicara un período mas corto 

para presentarse y comunicar  una  actitud  gentil y no 

amenazante. 

11) Dinhica familiar:  las  preguntas  se harh desde  áreas  menos 

conflictivas a las m6s sensibles y dificiles. Comenzando con 

preguntas  relacionadas  con los amigos, la escuela, las 

actividades  deportivas,  la  relaci6n  que  se  da  con sus 

hermanos y padres,  asi  como lo que le disgusta y gusta  de 

cada uno de  ellos. 

111) Detalles de la  actividad sexual: en  esta etapa es  de  suma 

importancia  conocer  con  presícídn  el  tipo  de  aonducta  sexual 

que  fue  experimentada como el desnudarse,  acariciarse, 



besarse, masturbarse,  averiguar si existid  penetraci6n  tanto 

anal como  vaginal,  determinar  si hubo eyaculacih o no,  asi 

como saber si  existid  fuerza  física o amenazas. Los detalles 

especificos  de  cada  caso  determinar&  el modo de  obtener  la 

informaci6n  de tipo sexual. En el  caso  de  niflos -&os el 

uso de  muflecos o dibujos  puede  ser  esencial para lograr una 

descripcih  detallada; cuando la  víctima  es  adolescente  la 

historia  de su ciclo  menstrual  debe  ser  anotada 

cuidadosamente. 

IV) Preparaci6n para el  examen  físico:  ser&  importante  que  el 

niAo  este  acompafiado  por  su  madre o al-  otro  pariente  de 

confianza para el nifio. Se le  explicar& a ambos los detalles 

del  exdmen a realizar. En todos los  casos  debe  estar  presente 

una  mujer ya sea  enfermera o cualquier  miembro  del  personal 

para realizar  el  exdmen  p6lvico.  Si  la  actividad  sexual  ha 

sido  físicamente  traumdtica  la victim puede  estar 

particularmente  aterrorizada  con  &te exhn, e inclusive 

fantasear un nuevo abuso sexual.  Si  al ddico se le ha 

percibido  como una persona amable, gentil y cuidadoso  durante 

la entrevista  es  probable  que  la  víctima se encuentre  menos 

angustiada  ante el e x h e n  fisico.(” 

en Fislco. 

Es de vital  importancia que todas  las  evidencias que se 

encuentren sean anotadas  cuidadosamente  en el registro  médico, 
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asi  como,  toda  la  evidencia  fisica  positiva deber& ser 

fotografiadas y etiquetadas  cuidadosamente  ya que es posible gue 

10s hallazgos  de  Cste e x h n  sean utilizados  posteriormente  en 

juicio. 

El ex&men m4dico que se realiza a una persona  que  ha  sido 

abusada  sexualmente  consta  de  varias  etapas: 

1) 

2) 

3) 

I 4 )  

M e n  de  la  piel:  Deberd  examinarse  al  nifío en su  totalidad 

ya que  es posible encontrar  sangre,  magulladuras,  heridas, 

semen, golpes, etc.. Si se llegaran a encontrar golpes en  el 

cuerpo  del niflo, el  m&ico  deberd  reconocer  el tipo de golpe 

segdn las cuatro  siguientes  fases: 

a)  Fase o momento  inicial:  el golpe debe ser de  color rojo o 

morado. 

b) Dentro de la  primera  semana:  el golpe se encuentra ya de 

color  morado obscuro. 

c)  Durante  la  segunda semana: el golpe es de color amarillo. 

d)  Desaparicih  completa:  esta :se  da  despuCs de 2 a 4 semanas. 

w e n  de la boca: Se deber& buscar signos o heridas que 

pueden  ser  síntomas  de  enfermedades  de  transmisi6n  sexual,  asi 

como la presencia  de semen alrededor de  la  boca. 

Exhen del  abdomen: El abdomen deber& ser  oscultado 

cuidadosamente para determinar  si  existen  reblandecimientos o 

presencia  de  hinchazdn  de  cualquier  tipo. 

Exhen rectal y vaginal: el meico deberd hacer una revisi6n 

minuciosa en las regiones anales y vaginales, S- sea el 
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caso. 

Si la victim es del sexo femenino se deber&  detectar 

cuidadosamente si existen  moretones,  heridas,  laceraciones  de 

labios,  vagina, himen o en  el ano, asi como la  piel  adyacente.  El 

uso  de un gotero  de  pltlstico  esterilizado ayudar& a recolectar 

muestras  vaginales  para  ser examinados. 

Si existen  signos  físicos  de  penetraci6n  serd  necesario usar 

el espejo  vaginal y exdmen  manual para detectar  la presencia de 

heridas  internas. 

Si la  victima  es  del sexo masculino se d e b e r h  reconocer 

seflales de  trauma  genital o anal, asi como la presencia o 

ausencia de emisi6n  uretra1  determinada. 

Si existe  alguna  sefial  de trauma anal o evidencia  de 

penetracidn  anal  deberd  hacerse un exdmen en el recto m a  

determinar  la  presencia  de sangre, abultamiento o 

reblandecimiento. 

5 )  Prueba para detectar  enfermedades  venCreas:  el  m&ico deber6 

sacar  muestras  de la garganta,  recto,  vagina,  para el cultivo 

de  cualquier organismo que detecte  enfermedades  vent5rea.s. 

6)  Pruebas  de  embarazo. 

7) Pruebas de orina. 

8 )  Pruebas  radiol6gicas:  se deberh pr4cticar  estas pruebas a las 

víctimas con daos físicos  para  detectar  heridas de crbneo, 

costillas,  p6lvis y huesos largos. 

A lo largo de la recopilacih que se hiciere mediante la 
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vista y el exhen fisico, el  m&ico podrd dar un diagn6stico 

preliminar de si existid o no abuso sexual. 

Posteriormente se hard una evaluaci6n  completa y clidadosa, 

se discutir& el diagn6stico y el plan de trabajo a seguir.(n) 

Tanto la madre como la  victima tendrb.1 la oportunidad de 

hacer  preguntas  para  aclarar  cualquier  confusi6n a cerca de las 

averiguaciones y los planes a seguir. 

Durante e l  proceso  terapedtico  de la victima se debe manejar 

el  mensaje  implicit0 y explicit0  de  que el nifio no  ha sido 

culpable de los hechos ocurridos.(s) 
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4.1. -m. 
Para hablar de percepción  social  es  necesario,  remitirnos  en 

una primera  instancia al concepto  de  percepcidn,  el  cual  tiene su 

raiz  en  el  pensamiento  filos6fico  cuyo empleo se ha generalizado 

en la Psicología. 

'* El concepto  de  percepci6n  se  remonta a la  teoria 

hilerndrfica  (hile-materia,  morfe-forma),  teorfa  de  la  realidad 

natural,  se  remonta a Aristóteles (384 a.  de C. - 322) y fue 

desarrollada  por  muchos  escoldsticos  del  siglo XIII, 

especialmente  por Sto. Tom&  de  Aquino (1224-1274). la  cual 

establece que todo  ser  terrenal  esta  compuesto  de  materia y forma 

(en el caso del  hombre  la forma es el alma y el  cuerpo  la 

materia),  en  este  contexto  el  proceso por el  cual  la  materia se 

convierte en sustancia  definible  por  la  intervención  de  la  forma. 

Existe  entonces  una  doble  implicacidn en la  definici6n  de 

percepci6n:  la de la  percepcidn  como  conciencia y la de la 

percepci6n  como  conocimiento". (1)  

'' Desde Leibniz (1646-1716) y Berkeley (1685-17531, se 
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afirma la concepcih segh la cual  la  percepci6n  corresponde a la 

esencia  misma  del  ser,  las  observaciones  de  Berkeley (1710). 

subrayan  la  intervencih  de  la  subjetividad  en  la  organizaci6n 

del  mundo  percibido  (en  particular a prop6sito  del  espacio 

visual). H u e  (1711-1776) establecid,  por su parte, la distincibn 

fundamental  entre  impresiones e ideas y rechaza  el  concepto  de 

idea  tal y como había  sido  desarrollada por Locke (1632-1704) 

porque Cste habia  incluido  en 61 las sensaciones. Bajo la 

influencia  del  asociacionismo y de  la  Fisiología  Sensorial. La 

Psicologia  Experimental,  inspirada por Wund y sus  discipulos y 

por la  Psicofísica  de  Fechner (18601, reduce las percepciones a 

conglomerados  de  asociaciones  elementales.  Titchener (1896) 

define la percepción  como un complejo  de  elementos  de  naturaleza 

sensorial a los que se asocian  im&genes".(2) 

Tradicionalmente,  la  percepci6n  se  había  enfocado  en  la 

Psicología  como un mecanismo  de  percepci6n  de  estimulaci6n. Se 

suponia  dependiente  de las características  estructurales  de  la 

estimulaci6n y del  funcionamiento  del sistema nervioso. La 

percepcidn  no  depende sólo de  la  naturaleza  de l o s  estímulos, 

sino  que  sobre  ella  influyen los estados  del  organismo.  Percibir 

no es  recibir  pasivamente  estimulaci6n,  es  seleccionar,  formular 

hip6tesis,  decidir,  procesar l a  estimulación  eliminando, 

aumentando o disminuyendo  aspectos  de  la  estimulación. A l  igual 

que tdo proceso,  la  percepcicjn  resulta afectada por el 

aprendizaje,  la motivacih, la emoción y todo el resto de 
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caracteristicas permanentes o momentheas  en los sujetos.  Dichas 

caracteristicas  afectan  al  proceso  de  percepción,  ya  que se 

encuentran  permanentes o estables  en  el  medio  fisico,  social y 

cultural, y por el tipo  de  relaciones  que  el  individuo  establece 

con dicho medio. Es decir,  dentro  de  esa  interrelacih sujeto- 

medio exterior surgen gran variedad de procesos  sensoriales e 

interpretaciones  que  permiten  organizar  nuestra  percepcidn, la 

cual  se  afecta o reorganiza de acuerdo a las  experiencias  pasadas 

y al grado de significacidn que representen  para  cada uno de los 

su jetos. 

Por lo tanto, la percepci6n se define:  como el proceso por 

el  cual  se  captan  estimulos y se interpreta  su  significado o 

sentido,  aplichdoles un determinado  esquema o categoria. Los 

sentidos  suministran  inforrnaci6n  sobre  objetos, pwsonas o 

acciones.  Pero los estimulos  son  interpretados  como  realidades 

con una significaci6n  que  se  le  presentan  al sujeto. La persona 

no es un procesador  pasivo  de  informacidn, por el  contrario, 

desempefla un papel  activo y determinante  en l a  configuracidn 

perceptiva  de  aquello que capta. 

4.2. En Torno a l  CoYlcepto de Percepcih Social. 

It Antes  de la Segunda  Guerra  Mundial  era  corn011 pensar que el 

estudio de los procesos perceptivos  podrian arrojar algurba  luz 

sobre el desarrollo de la  personalidad;  pero  fuer-on pocos los  que 

se sintieron  estimulados seriamente por estas opiniones para 
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entregarse a la investigacih.  Generalmente psic6logos sociales y 

de la personalidad,  concordaban en que,  hasta  cierto  punto,  la 

gente '?veqq lo que quiere ver  del  ambiente  que lo rodea; pero los 

estudiosos no estaban  dispuestos a considerar  ese  "ve" en sentido 

literal.  Por  lo  general  suponían  que el ambiente  se  interpretaba 

de manera  diferente S- las  necesidades y las experiencias 

pret&itas,  pero pocos fueron los estudiosos  de la per-se que 

tomaron  en  cuenta los factores  sociales o de la personalidad. A 

finales  de los  &os cuarenta,  psicdlogos  como  Bruner,  Erickson, 

Klein,  McClelland, Mdkinnes, Murphy y Postman,  invocar6n  una 

nueva  visi6n para esclarecer  cuales  eran los  determinantes  de  la 

percepcih. ( . . . I  B m e r  y Postman  aspiraban a apartarse,  cuando 

se lo permitierh los m&odos  experimentales  corrientes, del 

"verTq  metafdrico de la interpretacih al "ver" literal  de  la 

percepci6n. El argumento  del  psicblogo  de la nueva  visidn  era 

que,  con  frecuencia,  las  percepciones  son  err6neas y que estos 

errores  tienen  relación  sistemática  con  variables  personales, 

como  son  las  expectativas,  de los estados  corrientes  de 

motivaci6n, los patrones de valor  estable, humor, mecanismos  de 

defensa  preferidos, etc . . .(3J 

'' Como  parte  de la interacción  hombre - ambiente,  se 

realizan  ajustes  permanentes  en  el  individuo. Los continuos 

cambios  en el medio social y fisico obligan a desplegar  complejos 

mecanismos  adaptativos que tienden a la emisi6n  de  respuestas 

respecto a las transformaciones  del medio. Como parte de este 
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proceso, es fundamental,  ademds  de  la  percepcih  del  medio 

fisico,  la  evaluaci6n  de  la  conducta  de los demds y de  los 

propios  estados o expectativas".(4) 

un principio,  el  tkrmino  "percepcih  social"  se  utili26 

para indicar  la  influencia  de los factores  sociales y culturales 

en la percepci6n;  la  forma  en  que  el  medio  social  afecta  los 

procesos  perceptivos.  Posteriormente  el  campo  se  extendi6 e 

incluy6  la  percepcidn  de  los  otros,  la  formaci6n  de  impresiones, 

el conocimiento  de  las  emociones,  la  percepcidn  que el individuo 

tiene  de su medio  fisico y social, y m6s recientemente  el 

mecanismo  de  atribuci6n 

Debido a que  la  característica  fundamental  de  la  Psicología 

Social  contemporhea  consiste en el estudio  del  proceso  de 

interaccih  social,  es  obvio  que  para  que  exista  la  interaccih 

social  es  necesario  que  las  personas  interactuantes  se  perciban 

mutuamente. Put%, en  la  vida  cotidiana,  continuamente  estamos 

interactuando  con  otras  personas,  la  mayor  parte  de  nuestro 

quehacer  supone un continuo  intercambio  con otras personas. 

En la  percepcih  social los objetos  son  las  relaciones 

sociales  de  la  persona  con las  dem6s. La persona  puede, y a 

menudo,  hace  cambiar a otra  persona por el solo hecho  del  juicio 

mismo. '' A travCs  de su propia  presencia y de su propia  conducta 

en  la  situaci6n  perceptiva del otro,  el sujeto que  percibe  puede 

alterar las caracteristicas  perceptivas de l a  persona que &Sta ha 

de juzgar" . (w 
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La mediacibn  cognoscitiva no explica por si sola la  acci6n 

de las  personas en cada  circunstancia: pero resulta  difícil 

explicar  adecuadamente  esa  acci6n  sin  tomar en cuenta la 

percepcidn  que de la  situaci6n  tiene  el  individuo. La misma 

circunstancia  puede  llevar a un comportamiento  totalmente 

diferente a una  persona S- sea su percepcidn,  es  decir segfm 

sea  el  sentido que atribuya a dicha  circunstancia;  por  tanto es 

necesario  examinar  psicosocialmente los procesos  de  percepci6n.(” 

Dentro  del  proceso  perceptivo  encontramos  categorías 

cognitivas,  las  cuales  se  pueden  definir  como  el  conjunto  de 

reglas  que  permiten  clasificar a un objeto  como  equivalente a 

otro. Mds sin embargo, otros  autores la denominan  esquemas 

cognitivos  (Bruner), los cuales  cumplen  al  menos dos tipos  de 

funciones  esenciales  en  el  proceso  perceptivo:  la  codificaci6n y 

representacidn  del  objeto,  por  un  lado, y la interpretacidn e 

inferencia  respecto  al  futuro, por otro,  estas  funciones 

responden a necesidades  diferentes de las  personas. 

A l  aplicarse a un  objeto un esquema  cognoscitivo,  se  impone 

su estructura  sobre  la  realidad; el esquema  cognoscitivo  aplicado 

en  la  percepcich  impone  una  estructura  distinta,  la  forma  como se 

codifica una experiencia  determinard  tambibn  su  memorizaci6n 

ulterior,  tanto  m6s  fiel y sencilla cuanto m6s  ajustado  sea el 

dato al esquema  estructurador de la  percepci6n. I 

El proceso  perceptivo no depende micamente del objeto 

percibido,  la  determinacidn de cual  sea  la  categoría más 
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apropiada , e n  un momento  concreto  depende sobre todo  de  tres 

factores: el contexto,  el  inter& y la  experiencia  del  receptor. 

Las estructuras y esquemas  sociales  son los que  determinan 

en buena  medida no s610 c6mo  se  percibe,  sino tambih qu6 se 

percibe. 

La percepci6n  prepara a la persona para  actuar.  Ahora  bien, 

si queremos formular  leyes de la  respuesta  que  dan los organismos 

a las complejas  situaciones  sociales, es necesario  considerar  la 

manera como tales  situaciones se pueden  clasificar  en  categorías 

y en sistemas  de  categorías.  Esas  categorias y esquemas, de 

alguna manera  tendrían que ver  con los determinantes  del 

comportamiento,  como lo son los valores, los hdbitos y las 

actitudes, se suscitan ~610 en  relaci6n  con  el  ambiente 

percibido;  aquellos  fenbmenos  que  no quedan registrados  sobre  la 

superficie  sensorial  del  organismo  no  tiene  efecto  sobre  el 

comportamiento. 

Par  otra parte, para  algunos  autores  la  percepci6n  social es 

mds general  que  la percepci6n de la persona,  puks  implica la 

percepci6n  de los procesos  sociales. Los objetos  que  son las 

relaciones  de  la  persona  con los demds,  incluyendo su percepci6n 

de los grupos e instituciones  sociales. En cambio la percepci6n 

es la comprensi6n o la captaci6n  de  estimulos mds naturales. Es 

decir,  aquellas cesas que  son  definidas por naturaleza y que 

pueden  ser  vistas por cualquier  perscina que sea capaz de crear 

sus  propias  categorias y esquemas sin  la  intervencidn de otra. 
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El  centro de la  percepci6n  social es el proceso  real  perceptivo 

- el modo en que se lleva a cabo la definici6n  de  una  situaci6n 

social o de  otra  persona.  Dentro  de  esta  definicidn, el proceso 

perceptivo  puede  considerarse  como  parte  de una necesidad a& 

general  de "dar sentido" a la experiencia:  puesto  que  la 

experiencia  es  variada,  constantemente  cambiante y a menudo 

impredecible, hay algo  de dinhico y de  cambiante  en  la 

percepci6n  social. De Charms (1968) lo  dice  con  estas  palabras: 

"Conocer a una persona no es s610 reaccionar a sus  aspectos 

perceptibles,  sino  tambi6n  aprender a percibir la conducta  de  esa 

persona  mediante la adquisici6n  de  conocimientos sobre los roles 

llevados a cabo  por  la  misma y de  disposiciones  tales como sus 

motivos e intenciones.  Conocer a una persona  no es conocerla de 

una vez por  todas,  puesto  que  el  conocimiento  de una persona  es 

un proceso  de cambio constante, un proceso  sin  fin  de  tratar  de 

conocerla. En este  proceso  son  importantes  algunos  aspectos, 

tanto  del  que  percibe  como  del  percibido. En resumen,  ni el que 

percibe ni el percibido,  ni  el que conoce ni el  conocido,  puede 

suponerse  que  esten  quietos. De hecho, es probablemente m6s 

importante  suponer  que  las dos partes  sufren  cambios en el 

transcurso  de  la  interacci6n". (8) 

En este proceso dinhico de  percepci6n  social,  las 

1 creencias,  valores y actitudes  tienden a ayudar a la persona a 

esperar  acontecimientos que ya han sucedido otras veces y asi 

hacerles  frente. Como estas  disposiciones  provienen  de  triunfos y 
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fracasos  del  pasado, no se desechan fdcilmente.  El  confiar en 

ellas es parte  de un principio  fundamental  de  economia  personal, 

que es  del  minimo  esfuerzo  siempre  que sea conveniente,  hay  que 

aplicar  soluciones  pasadas a problemas  presentes. La persona 

operar&  sistem6ticamente  sobre  el  ambiente  tanto como le  sea 

posible con  la  finalidad  de  liberar  su  atenci6n y su energia y 

poderlas  aplicar a las  sorpresas que se  le  presenten. 
Est&  el hecho adicional de que  la  gente  no  trata a la  ligera 

sus actitudes  ganadas  con  duro  esfuerzo, sus conocimientos 

predictivos o su yo fenom6nico.  Estas  disposiciones  tienen  una 

estabilidad  fuerte y persistente y los nuevos  acontecimientos 

tienden a recibir  respuestas a los  acontecimientos  anteriores que 

se  les  parecen. 

No obstante,  son  muchos los psic6lcgos que han  quedado muy 

impresionados por las funciones  comunes que se han  complementado 

en  la  exposici6n,  seleccidn, percepcih, aprendizaje y retención; 

a saber,  el  logro  de un cuadro apto  del  ambiente  que  est&  en 

congruencia  con  las  actitudes y creencias  propias.  Nadie es 

completamente  libre para fabricarse un historial  c6modo  de  todo 

lo que ha leído u oído;  sin  duda  alguna,  la  adaptaci6n y el 

desarrollo motivos requieren que los individuos  se  aprovechen  de 

las  experiencias  corrientes y de  la  informaci6n que &stas 

contienen . I 

Las caracteristicas del medio fisico y la praxis  del 

individuo  determinan  cudles aspectos de la realidad van a tener 
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importancia  para  la  adaptaci6n y supervivencia. La posici6n que 

ocupe el  sujeto en el  medio  social y econbico, determb.ard  todo 

un campo  de  experiencias y conductas que afectar&  la  forma  como 

se percibe y actda  frente  al  medio. 

Las personas  poseen  características  físicas  observables al 

igual  que los objetos,  pero  al  percibir  personas  10  hacemos en 

funci6n  de  una  relaci6n o transaccih;  ello  implica que debemos 

hacer  inferencias  sobre  sus  características y estados no 

observables. Las acciones  de  los  otros  tienen  para  nosotros 

consecuencias.  Tratamos  de  percibir  el  comportamiento  de los 

demds y para ello  el  mecanismo  de  percepcih  es  fundamental. 

'' Em la  percepcidn  social  predominan  los  juicios  evaluativos 
y las  inferencias  respecto a los  estados e intenciones  de los  

otros;  estas  características  son las  que nos  permiten 

diferenciarla  de  la  percepcidn de los  objetos  físicos,  la  cual  se 

supone  menos  evaluativa, mds factual y objetiva. La validez  de 

l o s  juicios  en la percepci6n social es difícil  de  demostrar, no 

ocurriendo  asi  con  la  percepci6n  de los objetos,  donde  la 

verificabilidad es relativamente  fdcil, (Pages)".(g) 

4.3. Reinterpretacih del Proceso de Percepci6n. 

Durante  el  proceso  de  percepci6n se entremezclan  diversos 

valores,  prejuicios,  estereotipos,  categorizdciones y demcis 

conceptos que no  nos damos cuenta  que  estan ahí, es un proceso 

que llevamos a cabo dia con día y en todo  momento, y s610 de esta 
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forma nos damos cuenta  de lo que pasa a nuestro  alrededor.  Dentro 

de este gran contexto  social  en  el  cual nos desarrollamos  ocurren 

un sin nmero de problemas  de  toda  indole (econhicos, politicos, 

sociales y culturales),  los cuales de  alguna  forma  nos  afectan 

directa o indirectamente,  algunos  son  percibidos  como  importantes 

y otros, pasan  desapercibidos,  claro  esta  dependiendo al grupo, 

instituci6n o persona  que  le  afecte  directamente. 

Lo mds personal del hombre, su  propia e intima  organizaci6n 

psiquica  halla su ghesis en  la  sociedad.  Pero,  tambikn queda 

claro  que  el  individuo  no  es  simple  reflejo  de los  contenidos  del 

sistema  social, y por lo tanto,  sociedad e individuo no son 

isomorfos.  Entre la sociedad y el  individuo  hay  mUtiples 

figuras, y es a trav6s  de  ellas,  que los seres humanos podemos 

huir,  escondernos,  innovar,  acomodarnos,  luchar, y crear  nuevos 

mundos. 

Analicemos,  ahora,  algunas  de  las  situaciones  en  que  le es 

dado a la  persona  escaparse  de  la  tenaza de un rigid0 

determinism0  social. 

" Las inconsistencias  entre  sociedad e individuo  son  fdciles 

de  establecer.  Blake y Davis (1968) las  fijan  en  las tres 

posibilidades  16gicas  siguientes: 1) el  individuo  quiere  ser  fiel 

a las  normas  sociales,  pero le resulta  imposible; 2) el  individuo 

quiere  contravenirlas y lo  consigue; 3 )  el  individuo  desea I 

conculcarlas, pero no lo logra. En los tres casos prevalece el 

conflicto  entre el orden  normativo y la  estructura motivational: 
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lejos de adaptarse  mutuamente,  entra en colisi6n mds o menos 

violenta. La primera  situacidn,  en que una persona  bien 

intencionada  acaba  infringiendo  las  normas  sociales  muy a pesar 

suyo, puede originarse por caracteristicas  ideosincrasicas o por 

circunstancias  estructurales (...l. La segunda  situaci6n  de  las 

establecidas  por  Blake y Davis,  esto  es,  la  conducta  cfesviaa a 

la que acompaAa el deseo  de  infringir las normas  sociales, 

resalta no s610 el posible  conflicto  entre  individuo y sociedad, 

sino la  posibilidad  de que el individuo  se  alce  con  el  triunfo, 

siquiera sea de modo efimero. Las cr6nicas de sucesos nos sirven 

a diario  numerosos  ejemplos. H u b o  un tiempo  en  que  esta  clase  de 

soelal  se  trat6  de  explicar  por  la  existencia  de 

instintos  antisociales. En el  caso  de  la  teoría  del  criminal 

nato.  Pero  no  es  necesario llegar a estos  extremos. Las 

mot1v-s desviadas  pueden  adquirirse  perfectamente  en 
sociedad. Como razona P. E. Sfater,  del hecho de  la  configuraci6n 

social de los deseos  del  hombre  no  cabe  inferir que dichos  deseos 

hayan de ser  necesariamente  compatibles  con  la  sociedad  que los 

creb. El propio  lenguaje  empleado  nos  lleva a veces a 

conclusiones  absurdas. TGrrninos como los de  configuraci6n o 

condicionamiento  social  parecen  convertir a la  sociedad  en un 

demiurgo  omnisciente  en  lugar  de  entenderla  como un mecanismo 

gobernado por fuerzas en  amplia  medida  ciegas y encontradas. La 

tentacidn  de  desviacidn,  por  consig-diente,  está  al  alcance  de 

cualquiera que viva  en sociedad. Basta con  que  la  oportunidad  se 

70 



presente o que la motivaci6n  sea  muy  fuerte.  Incluso, 

parad6jicamente,  la  motivaci6n  desviada puede tener  su origen en 

un deseo  legitimo, R. K. Merton  sostiene  que  el  diverso grado de 

accesibilidad a los  medios que llevan a la  consecuci6n  de  metas 

muy deseadas  puede  incitar  en  los  menos  favorecidos  fuertes 

deseos de  alcanzarlas a cualquier  costo (...l. La tercera 

situaci6n  de la tipología  de Blake y Davis  se  refiere al caso  de 

la persona  que  desearía  conculcar  las  normas pero no lo hace. Se 

trata,  usualmente,  del  prudente o del  medroso  que  cumple por 

eludir las sanciones. En opini6n  de  estos  autores, una buena 

parte  del  orden  social se apoya en el empleo  real o potencial  de 

la  fuerza. Lo que,  de  nuevo, nos habla de su vulnerabilidad: s610 

los convencidos  del  orden  moral  no se aprovecharh  de las 

posibles  sefíales de flaqueza  del  sistema”.(10) 

Por medio  de  la  percepci6n nos hemos  dado  cuenta  de que el 

hombre  es  inducido a la  desviaci6n  social por un sistema  social 

que le delimita sus patrones  de  comportamiento y que le obliga a 

cubrir  las  expectativas  que  se  demarcan a travks  del  rol  asignado 

culturalmente. Dicho rol  esta  determinado  por  creencias, 

prejuicios,  estereotipos,  actitudes,  categorias,  sentimientos o 

intenciones.  Esto  nos  lleva, s e g h  el  modelo  jerdrquico  de 

sociedad, a ubicar en un primer  plano a los adultos y ,  en un 

segundo plana) a los nifios, ’’ los  cuales  son  considerados  corno una 

persona  con  necesidades  cualitativamente  diferentes a las  del 

adulto”. (11) 
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En esta  interacci6n  de  sujetos,  independientemente  del lugar 

que ocupen dentro  de la sociedad,  nos  damos  cuenta que existen 

fenhenos marginados  dentro  de  una  misma  cultura,  esto  se debe a 

que cada quien va a dar  sentido a su proceso  perceptivo s e q h  su 

formaci6n y criterio  personal,  es  decir,  va a influir  el 

contexto,  el  inter& y l a  experiencia. 

Dentro  de  la  temdtica  del  abuso  sexual al menor,  la  forma 

de  percibir el evento y entender  la  violaci6n  son  abstracciones 

dificiles  de  comprender y conceptualizar  para  el nao. Su 

pensamiento  se  plasma  en  el  lenguaje,  siendo &te, como  ya 

mencionamos, espontheo, claro,  expresando  literalmente l a  forma 

en  que  vivid  el  evento. (...l. Esto  hace  una gran diferencia  con 

el  adulto,  quien  le da un sentido  moralista,  incluyendo  valores, 
prejuicios y ,  en la mayoria  de  las  ocasiones, una serie de 

creencias s i n  fundamentos  claros, ( . . . )?'.(12) 

En cuanto a la  interacci6n  con los otros y el  reconocimiento 

mutuo,  dentro  del abuso sexual  encontramos l a  interacción 

afectiva  que  se  da  entre  el  niAo y sus  padres f t  La importancia 

w e  tiene  el  demandar  afecto, ya que  el  niflo  necesita  asegurarse 

de que no ha perdido  ni  el  amor  ni  el  respeto  de  la  gente  que 

considera  importante para ~ 2 1 ~ ' .  (13) 

La posicidn  que ocupan las  mujeres y los hombres  en  el  medio 

social y !  econ6mico  determinará  todo un campo  de  experiencias y 

conductas que afectar-6n l a  forma como percibe y 

medio, puesto  que las estructuras y los esquemas 

actda  frente al 

sociales son 
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los que determinan  en  buena  medida  no  s610  como  percibe  sino 

tambiCn qu& se percibe. Esto  se  relaciona,  principalmente, con la 

diferencia  que  existe en la  percepci6n  de  la  relaci6n  que  hay 

entre las mujeres y los nMos, asi  como,  la relacih que  hay 

entre  nfios y hombres.  Dichas  relaciones  estan  determinadas  por 

los esquemas  sociales  transmitidos  culturalmente  (costumbres), y 

que  determinaran  la  forma  de  percibir  el  abuso  sexual  infantil. 

Respecto a esta  forma  de  percepci6n  de  relaciones 

interpersonales tenemos que: 

'? El  hecho  de  que sea el  hombre  en  la  mayoria  de  los  casos 

el  ofensor  sexual, no ha  sido  analizado  debido a que  es  algo  que 

se da  por hecho. Son los hombres los que  violan,  son los hombres 

los  responsables  de  la  mayoría  de  las  desviaciones  sexuales. Es 

algo  que  est& tan arraigado a nuestra  imagen  de  la  sexualidad 

masculina  que no nos sorprende  que  sean  los  hombres  los 

predominantes  en los acercamientos  sexuales  con  nifíos" .(I4 

Este  comentario  nos  remite a que  en  nuestra  sociedad el hombre  es 

percibido  de  esta  forma, y m r  lo tanto,  de  alguna  manera se esta 

etiquetando  como un agresor sexual por naturaleza. 
Por otro  lado, en cambio,  la  percepci6n  que  se  tiene  de  la 

relaci6n  que  la  mujer  tiene  con los nifios  en  nuestra  sociedad es 

tan  diferente  de  la  que  tiene  el  hombre,  que  seria  difícil  no 

tratar  de  buscar  una  explicacidn  por  ese  lado. i 

'? Diversas  facetas  de  esta  relaci6n pueden ser posibles 

explicaciones a la  reticencia  por  parte  de  la  mujer a tener sexo 
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con los nMos. Primero, la mujer esta &S en contacto  fisico con 

los nifios; este  contacto es m6s libre y total,  debido a que  esta 

m& permitido.  Mientras  que  para  el  hombre el contacto  fisico  con 

los niflos es mds dificil. La mujer  tiene  mayor  relaci6n  con  las 

funciones  genitales y excretoras  del  nifio y la  mayor  naturalidad 

de  relaci6n  con  estas  dreas pude disolver  al-  grado de la 

tensi611  entre  niflos y mujeres. El hombre  al  estar  mas  excluido  de 

estas  actividades,  puede  desarrollar una mayor  fascinaci6n y 

fantasia  sobre  ellas, lo cual  podria  motivar un acercamiento 

sexual. En segundo lugar, la mujer tiene  una  responsabilidad m& 

directa  hacia  los  niflos. Supervisan sus actividades,  buscan su 

seguridad y llegan a identificarse  mds  con su sentimiento de 

bienestar. En tercer  lugar, los canales  socialmente  condicionados 

de la atracci6n  sexual,  aleja a la  mujer  del  nifio,  mientras que 

atraen  al  hombre  hacia 61. Eh nuestra  sociedad, la mujer  escoge 

su propia  pareja  sexual  de  entre  hombres  mayores  que  ella, 

mientras  que el hombre  elige  de  entre  mujeres  m6s j6venesff.(1Sj 

El abuso sexual a menores es un problema poco difundido y 

esto es debido a los tabaes  sexuales  que  se  tienen,  sin embargo, 

es un problema  grave  que  la  gente  piensa  que  no es tan  comlln. Es 

decir, que las  personas van a percibir el fenómeno S- su 

educacih,  costumbres,  prejuicios,  creencias,  etc.,  por un lado; 

el que vivan en  carne  propia  el  problema, cambiar& totalmente  su 

concepci6n  del  abuso serdal, por otro. M6s a h  si se  es  mujer u 

hombre  el  esquema de percepcidn, tambidin es  diferente ya que la 
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sociedad  les  ha  impuesto un rol que tienen  que  cumplir y el cual 

les hace  tener una percepcidn  distinta de las  relaciones  sexuales 

normales o desviadas. 

En este  trabajo  nos  interesa  saber  el esquema perceptivo  del 

abuso sexual a menores  que  tienen  las  mujeres ya sea  con o sin 

hijos,  asi  mismo, ver que  tanto  influye  el  contexto  social  al  que 

pertenecen,  en  nuestro  caso  seria  un  contexto urbano y un 

contexto  rural, ya que  una  misma  situación  varia  de  acuerdo  al 

cristal  con  que  se  mire. 

Entonces,  como  se  supone que la  mujer  tiene m& contacto  con 

los  niflos,  es  ella qui& debe  proteger y prevenir  el  abuso 

sexual,  desputjs  del  niflo  es  ella  la m& afectada  emocionalmente, 

ya que  se  siente  culpable  de lo ocurrido. 

El abuso sexual es un delito que no respeta  sexo,  edad  ni 

condici6n  socioecon6mica  del  menor y la  familia. 

4.4. El Proceso de A t r í b u c i b  como Fuente de Perapcib. 

El analisis  de  atribuci6n  concentra  particularmente  su foco 

en  la  percepcidn  de  las  acciones, que a su vez ser6  una  fuente  de 

informacidn  sobre  la  persona  que  las  realiza. Al percibir  las 

personas dan una  respuesta  al  interrogante  causal,  atribuyendo  al 

actor  intenciones,  valores o disposiciones  personales. 

I La atribuci6n  perceptiva  depende  ante todo: 

" Un  factor crucial lo constituye  el nthero de  causas 

posibles, que quien percibe puede  encontrar respecto a un 
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determinado  acto.  Otro  factor  importante en la atribucih lo 

constituyen las características  propias  del  actor: su edad, sexo, 

su situaci6n  socioeconhmica,  sus  conocimientos y otros  elementos 

personales. Otro factor es la  experiencia  previa del actor 

respecto  al  acto o comportamiento  percibido".(16) 

El papel de los procesos  de  percepci6n de los  actos en la 

vida humana y, desde  nuestra  perspectiva  de  la  Psicologia  Social, 

como los factores  sociales  condicionan y determinan la 

percepci6n. 

En la  determinacih  de  la  actividad  humana  no sólo cuenta 

el que  una  acci6n se atribuya a unos u otros  factores o que se 

relacione  de  una u otra  manera  con  determinados  refuerzos:  cuenta 

y muy  primordialmente  cud1  sea  esa  acci6n  concreta y cud1  su 

significado  social. En cada  situaci6n y circunstancia  histhrica, 

la  estructura  social  determina lo que es  bueno y lo que  es malo, 

lo aceptable o inaceptable, lo exigido y lo prohibido.  Rescindir 

de esa  valoracidn social, del  papel  determinante  que  el 

significado  de los contenidos  concretos de una acci6n  tiene  sobre 

la realización  de  la  misma  accidn, es abstraer  el  quehacer humano 

de su enraizamiento  histórico" .(I7) 

" Tanto  el  an6lisis  de  atribución  como el modelo  sobre  el 

lugar  del  control  de los  refuerzos  pueden  ayudarnos a comprender 

ciertos  flujos  de los procesos  perceptivos:  pero  tomados  en  forma 

acritica,  conducen a una  subjetivizaci6n de los procesos 

psicol6gicos y a ignorar el sentido dltimo de los determinismos 
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sociales.  Hay  que  examinar el cardcter  ideol6gico de estos  mismos 

andlisis, que inducen a una  comprensi6n de los pro,zesos 

psicosociales  donde lo que  importa  es  la  percepcih  subjetivista 

de la  realidad mds que  la  realidad  misma".(18) 

Eh la  mayoría  de  la  situaciones,  el mcdo de  reaccionar  de 

una  persona a las  acciones de los demds  esta  influenciada  por  su 

modo de  percibir o de  interpretar  la  causa  de  la  conducta.  Heider 

(1958) establece  que  una  de  las  mayores  causas  de  error  en  la 

percepcih  social, es la  tendencia a ver  las  personas, y no  las 

situaciones,  como  la  causa  de  la  acci6n.  Pepitone (1958) 

estableci6  una  valiosa  distinci6n  entre  tres  dimensiones  de  la 

causalidad  percibida  que  influye en la  interpretación  de  las 

acciones:  la  responsabilidad  de la persona  en  el  acto,  las 

intenciones  acerca  de 61 y la  justificacidn  del  mismo. 

11 La inferencia  de  intenciones y rasgos que, proporcionan 

informacih sobre las disposiciones  del  sujeto y las  causas  de  la 

conducta, se conoce como mecanismo de atribucih. La btlsqueda de 

las causas  reales o supuestas  permite  construir un sistema 

cognoscitivo  para  predecir  la  conducta". (lo) 

A l  parecer  las  atribuciones  son  bastante  estables y 

resistentes al cambio,  existiendo  ademds  una  tendencia a 

sobreestimar los mecanismos  internos.  La  atribuci6n tambih 

resulta  afectada  por  las  situaciones  de grupo, donde al  parecer 

los sujetos  son mds radicales  en  sus  juicios y aumentan las 

conductas  con  riesgo de perjudicar a los demás. 
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De ahi, el hecho de la percepci6n  dicot6mica  de grupos y del 

prejuicio  perceptivo y comportamental, en favor del propio g r u p ~  

son una prueba mds del  enraizamiento  social  de las personas y de 

que no se puede entender en forma adecuada  su ser o su quehacer 

sin referirlo a las fuerzas  sociales  sobre las que surge 

histdricamente  la  referencia  social  con sus divisiones y sus 

intereses,  est&  involucrada  con  sus procesos psicol6gicos m6s 

bdsicos como es la percepci6n. 

La clase  social  juega  un papel muy  importante  sobre los 

fenhenos perceptivos, es decir,  el  pertenecer a una  determinada 

clase supone  toda una serie  de  agentes que afectan  directa o 

indirectamente los procesos  perceptuales.  Tiene  relaci6n  con  el 

desarrollo  fisico y mental,  con la educacidn, y con  el medio 

ambiente,  etc. 

Para comprender el proceso de atribución  con  respecto al 

abuso  sexual se tiene: 

Se considera que una agresih sexual es un factor  denotador 

de problemas que provocan  profundas repercusiones a nivel 

personal, familiar y social, pues se  vincula  con  normas,  valores, 

ideologías,  estereotipos  culturales. y sociales  que varían de 

poblaci6n  en  poblaci6n. 

Esto nos  lleva a decir que cada  persona va a calificar el 

abuso sexual a menores, S- su  criterio, pues hard atribuciones 

respecto al problema, es decir buscar6 las causas reales e 

supuestas, que se dieron para que se presentar& el abuso sexual y 
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asi dar significado a la acci6n o acto. Es importante destacar 

que la gente se resiste a aceptar que un adulto satisfaga sus 

deseos  sexuales con un menor, incluso  cuando un menor  tiene el 

valor de confiar en un adulto,  este a Prenudo lo tacha de 

mentiroso. Por lo tanto  las  personas  atribuyen a los nfios  que 

son  fantasiosos y no les dan importancia. 

Quiz& en muchos  casos, lo que m6s l e  importa a las personas 

es el que d i r h  10s demds cuando se enteran que su hijo(a1 ha 

sufrido abuso sexual, aqui no toman  en  cuenta ia situaci6n en que 

se Encuentra el menor, sino que sus atribuciones se basan en la 

opini6n que haran sobre la familia. 

Es conveniente  mencionar que *' La sexofobia  tradicional ve 

el sexo bajo e l  signo de lo obsceno y del pecado. Los padres se 

hacen la vana  ilusi6n de defender la pureza de sus hijos con la 

ignorancia y e l  taba, formArtdose  la  idea  de  que los nifios son 

seres asexuados. NifIo y adolescente  reciben  constantemente 

estimulos erotizantes del exterior, estimulos desconcertantes 

evocadores de realidades  ignoradas, y que  no pueden por lo mismo, 

dichos  estimulos ser juzgados como buenos o malos. No pasaria 

esto si supieran ya a que atenerse por haber sido  iniciados en la 

ttem6tica del sexo". (m) 

No hay que olvidar que nuestra sociedad es mas provocadora 

I que la de otras &pocas en  materia  sexual; las lamentaciones de 

nada sirven, es por eso que se debe preparar a los hijos para 

vivir en la sociedad. Se acabd el puritanism0 nacido en  la época 
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victoriana y por lo tanto nos toca  vivir  ahora  sin  modelos 

hip6critas. 

Ante el hecho  de  tener que hablarles a los hijos en lo 

referente al sexo, la mayor parte de los padres experimentan 

repugnancia, aunque no todos piensen de esa forma. Ademds  otro 

hecho paralelo a &te es el  desconocimiento  acerca  de lo que es 

la sexual ídad. 

Las atribuciones que hagan las mujeres respecto al abuso 

sexual a menores  van a depender de su condicih, es decir, si 

tiene tienen hijos o no, el lugar en que viva ser6 tambih de 

gran importancia, es d e c i r ,  si vive  en una zona rural o en una 

urbana. Ya que cada  persona  rige su comportamiento y su  forma de 

pensar de acuerdo a ciertas normas sociales que son adquiridas en 

el proceso de socializacidn como son: valores,  creencias, 

costumbres,  etc. Y de  ello va depender la percepcidn que tenga 

hacia el abuso sexual. 

4.5. El Caract- del Estereotipo m la Fercepcí6n. 

La forma en que un grupo percibe el ambiente  constituido  por 

el hombre, asi como la  percepcidn de las normas sociales, los 

roles y los valores  predominantes  en  el  contexto  cultural, se 

denomina  cultura  subjetiva. Los determinantes,  de  naturaleza 

hist6rica o contemporhea,  tienen una base ambiental,  econdmica, 

organizacibn  social y política, que constituye el medio cultural 

en e l  cual se  desenvuelven los  sujetos. 
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Un aspecto importante  dentro  de la percepci6n de la cultura 

subjetiva, es la forma de percibir a otros grupos humanos, esto 

ha sido a trav6s de los  estereotipos. 

m Walter  Lippman (19221, los estereotipos son 

fundamentalmente  ‘im6genes em nuestras  cabezas’  que  mediatizan la 

respuesta  de las personas a su medio; los seres humanos, no 

reaccionan  directamente a los  estímulos  de  la  realidad  externa, 

sino a una representacibn  del  ambiente que en mayor o en menor 

medida es producida por ellos  mismos, el estereotipo precede al 

uso de la  raz6n. 

El modelo sociocultural  del  estereotipo  asume  que  todos los 

elementos de una cultura  cumplen  una  funci6n; los estereotipos 

cumplen en algunos casos  una  funci6n  expresiva  (manifestaci6n  de 

las propias caracteristicas) y en  otros  una  funci6n  de 

fortalecimiento  de  las  normas  grupales  (rechazo a las normas  de 

otros grupos). 

Los individuos  adquieren y utilizan los estereotipos de la 

misma  manera  que  adquieren y utilizan  otras  ideas y val.ores, y 

con  ellos  logran su identidad  con  el grupo y expresan su 

identificacidn. 

Los estereotipos  son  impresiones  generalizadas  sobre  otros, 

que se tornan  rigidos y cargados  de  valores  negativos,  aunque 

pueden ser tanto  positivos como negativosi  en cuanto a su 

evaluaci6n. 

Los estereotipos  ejercen una importante influencia en los 
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procesos psicol6gicos, sus efectos  se dan directamente sobre la 

percepcidn, la acci6n y la memoria. Los estereotipos  constituyen 

formas particulares  de  percepci6n y categorizaci6n de aspectos de 

la realidad be grupos sociales o individuos. Los estereotipos no 

s610 tienden a confirmarse y perpetuarse  sesgando la percepcih, 

sino que orientan la acci6n de las personas, puesto que el 

estereotipo  determina la m e r a  como se va a proceder en la 

interaccih con los otrosH.(a) 

Los estereotipos son producto  de una historia,  son  productos 

ideol&icos,  en  cuanto que materializan unos intereses  sociales 

promovibdolos y justificMolos. 

Los estereotipos  causan  dificultades y malentendidos  cuando 

nos llevan a ignorar  la  conducta  de los otros y cuando es 

inconsciente  con  nuestras  expectativas  hacia ellos. Es posible 

corregirlos a travks  del  contacto  con la realidad,  pero  encontrar 

esa  realidad es frecuentemente un problema. 

A partir  de  las  diferencias de status entre adultos y nifios, 

se han hecho tipificaciones  sobre  el  comportamiento de los 

mismos, algunas  son  tipificaciones  exageradas. La imagen que se 

tiene del nifIo  es que debe ser obediente  con sus mayores, 

inocente o ingenuo en  cuanto a sus actos  (pensamientos  de tipo 

sexual), educados, respetuosos, carif5osos,  etc. Son rígidos 

estereotipos que los ponen en desventaja en la sociedad. Esta 

desigualdad de los nifios ante los adultos se acentda cuando el 

menor es victima de un abuso sexual. 
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La mayorfa de los estereotipos  contienen  rasgos positivos y 

negativos, un mismo gmpo puede evaluar de  diferentes formas un 

estereotipo, como en nuestro  caso, en el  que  se le atribuye al 

menor ciertas  caracteristicas  que debe cumplir dentro de  la 

sociedad ( r o l  de nifio). Pero, estas m i s m a s  categorias  se ponen en 

su  contra  cuando  es  agredido  sexualmente, pues, se  llega a culpar 

al m o r  de lo que le  sucedi6;  pero,  desafortunadamente se tiene 

la creencia  de  que  el  agresor  generalmente  es  una persona 

extra, de  edad  avanzada,  retrasado  mental,  etc., pero estos 

estereotipos  son falsos, desagradablemente la mayor parte de los 

que abusan sexualmente del menor son conocidos  (familiares, 

amigos y vecinos) . 
Resulta  importante saber que los estereotipos  orientan la 

percepci6n  de  la  persona  de modo que se capta,  se  memoriza y se 

recuerda  con m6s facilidad  aquel  tipo  de  informaci6n que 

concuerda  con el estereotipo  que  se  esta  juzgando, es decir ,  si 

se tiene una imagen  estereotipada  del menor que  ha  sido  abusado 

sexualmente (retraido, timido,  callado,  desconfiado,  temeroso, 

agresivo,  etc. 1. 

Cuando un menor  ha  sido  abusado  sexualmente y al.  menos  una 

de sus caracteristicas  concuerda  con las de  tal  estereotipo '' la 
situaci6n ser& percibida,  memorizada y recordada m6s facilmente, 

sin embargo si existiera a l a  comportamiento que se apartara de 

la expectativa  del  estereotipo se atribuirá a factores 

temporales". f m  
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4.6- #itor y Creencias# sobre el Abuso Sexual. 
Entihdase por mito ’* a las creencias y valores de una 

sociedad  determinada que transmitidos en el  tiempo, le dan 

estabilidad y la mantienen”.ta) 

La mitologia, en general, es una forma de explicar el c6mo y 

el por quC sucede la creaci6n  de  normas  tradicionales,  etc. 

’’ Desde la perspectiva  de la relaci6n de poder que existe 

entre adultos y menores en la cultura  mexicana. Los mitos en 

nuestra  sociedad, desde un criterio muy  personal se podrfan 

considerar como representativos del papel del menor  frente al 

adulto, y sobre todo ‘las relaciones de poder’, como un proceso, 

en el cual tanto el adulto  como  el  menor ocupan un lugar en la 

relacicln de los polos opuestos, en donde el menor  mantiene un 

nivel de sometimiento .(u) 

Las creencias falsas: 

’’ En los seres humanos existe una tendencia a explicarse  la 

conducta  social  reducihdola a un motivo que le resulte m6s 

simple  de  entender,  por esto el hombre crea  estereotipos o 

imdgenes  ordenadas y m6s o menos  consistentes, que se ajustan a 

su ideologia Lo cual favorece la creaci6n y mantenimiento 

de  conceptos  err6neos y mitos sobre el abuso sexual. 
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Ekto es totalmente falso, pues aunque resulte desagradable, 

la  mayor parte de los que abusan sexualmente son conocidos por 

sus victimas. En la mayoría de los casos son miembros de la 

familia, amigos y vecinos. 

Los datos estadisticos  obtenidos por las Agencias 

Especializadas en Delitos Sexuales de la PGJDF con respecto a la 

relaci6n victima-victimario, es la  siguiente: 

Aa-~ias S 
Conocido 68.1 % 79.5 % 

Desconocido 31.9 % 20.4 % 

Acrresor 
Padre o padrastro 

Amigo 

vecino 

Tio 

Primo 

Cuhdo 

Hermano 

Novio 

Abuelo 

Profesor 

Asencias 
30.2 % 

4.3 

15-15 

11.6 

12.9 

1.7 

3.0 

1 .7  

1.7 

4.7 

m 
20.4 % 

20.4 

20.4 

8.1 

6.1 

2.0 

2.0 

t 

-+ 
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En Cste  caso la realidad es otra,  pues  la gran mayoria de 

los casos de abuso sexual ocurre entre hombre y menor. 

'' Nuestra  imagen  de  la  sexualidad  masculina, es algo que 

esta tan arraigado, que no nos sorprende que sean los hombres los 

predominantes en los acercamientos  sexuales con los nifios. La 

relaci6n que la mujer  tiene  con los niftos en nuestra  sociedad  es 

tan diferente de la que tiene el hombre. Diversas facetas  de 

esta relaci6n  pueden  ser  posibles  explicaciones  de  la  abstenci6n 

por parte de la  mujer a tener sexo con los níf'íos. Primero, la 

mujer est& mds en contacto  fisico con los nifios,  este  contacto es 

&S libre y total.  Segundo, la mujer  tiene  una  responsabilidad 

hacia los niflos,  supervisa sus actividades.  Tercero,  la  atracci6n 

sexual, por lo general en nuestra sociedad la mujer escoge su 

pareja  sexual y de preferencia  hombres mayores que ella, esto la 

lleva a alejarse del  menor ''. ( w  

3. - El ab= se-s co@ entre f u  de bios " 

(19)  

Esta creencia es falsa,  debido a que el abuso sexual ocurre 

en familias de  todos los niveles  sociales y econ6micos. Aunque es 

m&s fdcil de detectarlo  en  familias  de bajos ingresos,  porque 

ellos no pueden pagar ayuda  privada y como consecuencia  acuden a 

agencias p&licas. 
kJpJ w i m  
Bajo 69.3 % 
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Medio 30.6 51; 

4 . -  U n t o  -te A b u s a l o  a D u 
familia. (30) 

Realidad: un adulto que se encuentra abusando de un menor, a 

menudo esta abusando de otro en la familia. Aunque el nifSo no 

este excluido de esta sitwci6n, la gran mayoria de los casos de 

abuso sexual se reportan con nifias. Esto lo podemos constatar en 

los siguientes datos estadisticos: 

sexo. tro & TeraDia & Awvo 

Niflas 80.7 % 75.5 % 

Nif'íos 19.2 X 24.4 X 

5.- U -dar de njgbs es un h o w e  Y S- me  rQnaa 

S DUOS o v e s  b-do atraer a 

. .  

lev-o lxlocente. ofrwl6ndoles dulces o dl-. (31) 

&te mito ha sido destruido de modo que solo queda un 

vestigio de C1, ya que se ha visto que los ofensores pertenecen  a 

cualquier estatus social,  religidn, estado civil, edad y sexo. 

6.  - E1 &SO S- Ocurre a mayor frtecuencia en  10s parque& 

S=D los Datios escolares Y en los aut-. ( m  

La localizaci6n mtis frecuente donde murre el abuso sexual 

no son estos sitios,  sine l a  casa de la v i c t i m  o l a  del ofensor 

(conocidos). Los desconocidos necesitan más bien de un lugar 
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p\lblico para realizar sus actos. 

A diferencia  del  maltrato  fisico, en el abuso sexual se 

maneja un mayor nllmero de  valores y creencias, y que por lo tanto 

provoca inquietud en los padres, en cuanto a posibles 

repercusiones psicolbgicas y sexuales, ya que creen: 

7 . -  " s a .  o c W c 1 1 6 n  como e& 

Resulta que esta creencia  es equivocada, ya que los 

estudios realizados  hasta  ahora  la  desmienten. Pues, la 

sexualidad se define como t a l  hasta la juventud, por lo mismo en 

un menor de trece &os no podriamos hablar  de una desviací6n de 

este tipo ". (a) 

8. -  Existe otra teoria denominada " W o m e  del m'' que 

dice: -do W o  m e  ha sido v w  de abuso se" 

6 of-. 

'' Esta creencia  resulta  ambigua, ya que algunos estudios 

indican que existe un gran ntmero de victimas que jam& han 

abusado sexualmente de otros, sino  al  contrario, han colaborado 

para  difundir soluciones adecuadas a esta problemAtica, basados 

en su experiencia '' .(M) 
I La victimizacih sexual puede ser tan comh en nuestra 

suciedad debido al grado de supremacia masculina ~ ; ; e  existe. Es 

una manera de que los hombres,  el grupo de calidad dominante, 
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ejercen  control  sobre  la  mujer y los niAos. 

" Las creencias  culturales que sostienen un sistema  de 

dominio  masculino,  constituyen a hacer  mujeres y nifios 

vulnerables  sexualmente. Por ejemplo, en la medida en que los 

miembros de  una  familia son vistos como posesiones, en ese  grado 

los hombres pueden tomarse libertades. El hecho  de que la 

urgencia sexual masculina es vista como predominante y necesaria 

de ser satisfecha, le permite al hombre racionalizar el escaparse 

hacia  conductas  antisociales,  tales como el abuso sexual. Eh un 

sistema de desigualdad  sexual y generacional grave, la  mujer y 

los niflos no cuentan con los medios para defenderse  contra  la 

victimizacidn  sexual (3s) 

El abuso sexual oarre m6s  frecuentemente  de  lo que la gente 

piensa, causa  tanta  repugnancia en la  mayoria de las  personas que 

los agresores y las familias  envueltas en e1 abuso sexual,  tratan 

de o c u l t a r  la verdad. 
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El incurrir en actos de abuso sexual debe implicar, por 

parte de las autoridades, sanciones proporcionales al d e l i t o  

cometido para que dichos actos, que son un atentado en contra de 

los derechos humanos, no se propaguen. Debido a esta  propuesta es 

importante  profundizar en el tema, revisando el C a i g o  Penal del 

Distrito Federal f 1994) , no  se encontr6 una definición sobre 

abuso sexual. 

A cont,inuaci6n se expondrán aquellos artículos que estan 

relaci,onados  con delitos sexuales contra el menor. 

m. 201 Se refiere a Corrupcidn de Benores y dice: 

"Se aplicar& prisión de seis meses a cinco años a l  que 

facilite o procure l a  cor-rupci6n de LIS menor de dieciocho afios de 

edad. Comete el delito de corrupción de menores el que procure o 

facilite su depravací6n sexual. 

Cuando los actos de corrupcibn se realicen reiteradamente 

sobre el mismo menor debido a ellos . . .  se dedique a l a  

prostituci6n o a las prAicticas homosexuales ... la pena de 
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prisi6n ser& de  cinco a diez años y multa hasta de  veinticinco 

mi 1 pesos *' . 
El articulo  anterior se modific6  diciendo: 

"Al que procure o facilite l a  corrupcidrn  de un menor  de 

dieciseis d o s  de  edad o de  quien  no  tenga  capacidad  para 

comprender  el  significado  del  hecho,  mediante  actos  de 

exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, o lo induzca a la 

prdctica de la mendicidad,  la  ebriedad,  al  consumo  de  narc6ticos, 

a la prostituci6n,  al  homosexualismo, a formar  parte  de una 

asociaci6n  delictuosa, o a cometer  cualquier  delito se le 

aplicarh  de  tres  a ocho &os de  prisi6n y de  cincuenta a 

doscientos días multa. 

Cuando  de  la  práctica  reiterada  de los actos  de  corrupci6n 

el menor o incapaz,  adquiera los hábitos  del  alcoholismo, 

farmacodependencia, se dedique a la  prostitución, a prActicas 

homosexuales, o a formar  parte  de  una  asociaci6n  delictuosa,  la 

pena  ser&  de cinco a diez &os de prisih y de cien a 

cuatrocientos  días  multa. 

Si además de los delitos  previstos  en  &te  capítulo 

resultase cometido otro ,  se aplicarán  las reglas de acumulación". 

"Antes de que el artículo se ncdificará se mencionaba que la 

iniciación de la  vida sexual, era una forma de corrupci6n en lo 

sexual. Ahora no  esta  contemplada ésta en la modificaci6n ya que 

l a  educación sexual, corno parte de la educacicin del ser h.mano, 

se  gesta  desde  antes del nacirr,iento y despu& de &te ya  sea a 



travCs de meras actitudes y expresiones de quienes le rodean. 

Luego entonces, en la r e a l i d a d  se nos inicia en l a  vida sexual 

desde que nacemos, por lo tanto no se puede llamar a la  educaci6n 

sexual formal o informal corrupci6ntf.(1I 

E l  haber eliminado e l  t4rmino iniciación de l a  vida sexual y 

aumentado los  aAos de prisión ha sido un avance en l a  ley, pero 

insuficiente ya que en este  articulo s61o se mencionan los  

castigos y multas que se dan a l  ofensor dejando a un lado las  

necesidades y derechos de la víctima, es decir, como reparar el 

daflo, que tipo de atenci6n  especial debe dársele tanto a l a  

vfctima como a s u  familia. 

ART. 260 Se refiere a Atentados al pudor, y se menciona l o  

siguiente: 

" A l  que s i n  consentimiento de una persona y sin e l  prop6sito 

de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la 

obligue a ejecutarlo, se le impondrá de tres meses a dos afios de 

prisi6n. 

S i  se hiciere usa de l a  violencia f í s i c a  o moral, el mínimo 

y el  mdximo de l a  pena se auxenterán hasta en una mitad". 

ART. 261 Se refiere a Tentativa de violaci6n: 

" A l  que s i n  e l  propósito de llegar a l a  cópula, ejecute un 

acto sexual en una persona menor de doce &os de edad o persona 

que no tenga l a  capacidad de comprender el significado  del hecho 

o que por cualquier catlsa no pueda resistirlo, o l a  obligue a 

ejecutarlo, se l e  aplicar6 una pena de seis meses a tres a ñ ~ s  de 

I 
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prisidn, o tratamiento  en  libertad o semilibertad por el mismo 

tiempo . 
Si se hiciere uso de la violencia  física o moral, la pena 

ser6  de dos a siete alios de prisi6n". 

ART. 262 Se refiere a lo que se  denomina Estupro: 

" A l  que  tenga  c6pula  con  persona  mayor  de  doce ai'íos y menor 

de dieciocho,  obteniendo  su  consentimiento por medio del engafío, 

se le  aplicar6  de  tres a cuatro &os de prisi6n". 

ART. 263 En el caso del  articulo  anterior,  no  se  proceder6 

contra  el  sujeto  activo  (estuprador), sino que por queja  del 

ofendido o de  sus  representantes. 

Por lo que  respecta  al  delito  de violacibn, cuenta  con: 

ART. 265 "Al que por medio de la violencia  física o moral 

realice  c6pula  con  persona de cualquier sexo, se le impondrá 

prisi6n  de ocho a catorce años. 

Para los  efectos  de  este  artículo, se entiende por &pula, 

la introducci6n  del  miembro viril en el cuerpo de  la  víctima por 

via  vaginal, anal u o r a l ,  independientemente de su sexo. 

Se sancionará con prisión de t.res a ocho fl.os, al que 

introduzca por via  vaginal o anal  cualquier  elemento o 

instrumento distinto  al miembro viril, por medio de l a  violencia 

física o moral, sea cual fuere el s,exo d e l  ufendi.dcTr. 

ART. 266 Se equipara a la vislación y se sancionar& con  la 

misma pena: 

I .  A l  we s i n  violencia  realice cópula con persona menor de doce 
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&os de edad. 

11. A l  que s i n  violencia  realice  c6pula con persona que no tenga 

la capacidad de comprender el significado  del hecho, o por 

cualquier causa no pueda resistirlo. 

Si se ejerciera violencia fisica o moral, el minimo y el 

mdximo de la pena se aumentar6 en  una  mitad. 

ART. 266 b i s .  Las penas  previstas para el abuso sexual y la 

violacih se aumentardn  hasta en una mitad en su mínimo y máximo 

cuando : 

I. El delito fuere cometido  con  intervenci6n  directa o inmediata 

de dos o m6s personas. 

11. El delito  fuere cometido por un ascendiente  contra su 

descendiente, &te contra  aqukl, el hermano contra  su 

colateral,  el  tutor  contra su pupilo, o por el padrastro o 

amasia  de la madre del ofendido en  contra del hijastro. 

Ademzls de la pena de pr-isidn, e l  culpable perderá la patria 

potestad o l a  tutela, en los casos en que la ejerciere sobre 

la víctima . 
111. El delito fuere cometido por quien desempefie m cargo o 

empleo público o ejerza su profesi6n,  utilizando los medios 

o circunstancias que ellos le proporcionen. Ademiis de la 

prisi6n el condenada ser-á d e s t i t u i d o  del  cargo o empleo o 

suspendido par e l  térrnina de cinco años en el ejercicio de 

dicha profesión. 

N .  E l  d e l i t o  fuere cometido por la persona que tiene al ofendido 



bajo su custodia, guarda o educa o aproveche la confianza  en 

61 depositada. 

Por dltimo  mencionaremos  el articulo 272 que se refiere al 

iacesto y que dice: 

"Se impondrd la pena de uno a seis &os de  prisión a los 

ascendientes que tengan  relaciones  sexuales  con sus 

descendientes. La pena  aplicable a &tos  dltimos ser& de seis 

meses a tres &os de prisión. Se aplicar6 esta misma  sanción  en 

caso de incesto  entre  hermanos". 

Como se puede  ver l a  legislación  mexicana  s6lo  toma en 

cuenta la sanci6n y multa que se le impone  al ofensor dejando a 

un lado y no  tomando  en  cuenta l a  ira que siente el menor, la 

impotencia  ante  la  situación,  el  sentimiento de culpa que tiene y 

la situaci6n que presenta  ante su familia. 

De esta  manera se cree necesario que dentro de la 

legislaci6n se tome en  cuenta, como un derecho de la víctima y su 

familia el tener un tratamiento  psicol&ico, médico y social 

especializado. 

La legislación  mexicana en ning.31 momento torna  en  cuenta  el 

abuso sexual como  tal, no existe una ley que hable de e l l o  

manejándose esta  idea en l o s  artículos gue se refieren a 

wiolaci6n o a corrupción  de  menores, debido a que estos dos 

artículos  son  los que probablemente tonan en cuenta  las 

características del menor en el supuesto de que el caso se 

llevará a juicio. 
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Se cree que una de las graves  limitaciones por las  que  no es 

manejado el abuso sexual dentro de la legislacih es porque el 

daffo psiquico  de  la  victima  no es considerado  como una prueba 

valiosa ya que no son concretas aunque se observen  graves  dafios 

emocionales en la  victima de abuso  sexual. 

Finkelhor y Browne (1985) mencionan que entre otras 

consecuencias esta el que el niAo se siente  impotente ante esta 

situaci6nS es decir,  no sabe como manejarla, se siente 

traicionado porque alguien en quien 61 confiaba le hizo d&o, se 

siente  estigmatizado, es decir, ‘ soy suc io ’ ,  ‘ s o y  cochino’, ‘ soy 

malo’ y además e l  d&o que provoca e n  su concepto y su autoestima 

de  su  sexualidad.  (ver  capítulo 111).  

Como puede observarse estas y muchas otras consecuencias son 

a nivel psicológico  por lo tanto no  son tomadas en cuenta, de ahí 

que la legislacidn hace a un lado  al nifio cOmo  victima en este 

tipo de maltrato. 
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(1) Martinez Roaro, Marce1.a. Delitos  sexuales.  Sexualidad y 

derecho. Ed. Porrúa, México, 1991, p.70 

X Q$d&@ P-. Para el Distrito Federal, Ed. Porrúa, México, 

1994, PASS. 51-52,81-83 
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Planteamiento del problema. 

E l  terna  de abuso semal a menores suele ser confundido con 

los temas de violaci6n o maltrato física y en ocasiones, con el 

de incesto. Pareciera ser que esta confusión es debido a 

moltiples razones como: la f a l t a  de informacidn y conocimientos 

adecuados sobre el tema, l a  f a l t a  de interés social mostrado 

hacia e l  problema y l a  f a l t a  de elementos que puedan diferenciar 

y definir el abuso sexual. 

Conocer y hablar del tema ~ T O V ~ C ~  miedo y prejuicios , ya que 

l a s  personas no conciben que un adulto satisfaga sus deseos o 

fantasías sexuales con un nifio. La fa l ta  de denuncia y de 

prevención nos lleva a preguntarnos icu61 es la percepcidn que 

tienen las mujeres con y sin hijos de una zorra rural y una wbana 

respecto al abuso sexual infantil? 

Objetivo general. 

- Realizar una investigaclbn que nos pernita cenocer la 

percepción que tiene:: l a s  miljet-es respecto a l  abuso sexual, de 



una zona urbana y una rural. 

Objetivos especifícos. 

- Conocer como perciben el problema  las  mujeres que tienen  hijos 

- Conocer como perciben el problema las mujeres que NO tienen 

hijos .  

- Conocer como perciben e1 problema las mujeres de una zona rural 

- Conocer como perciben el problema las mujeres de una zona 

urbana. 

Hip5tesis 

HA1 Existen diferencias significativas en la percepci6n que 

tienen las mujeres  con  hijos de una zona rural y una urbana 

HO1 No existen diferencias s ignif icat ivas  en la percepción  que 

tienen las mujeres con hijos d e  una zona rural y m a  urbana 

HAZ Existen diferencias significat,ivas e3 la perce-xi6n que 

tienen  las mujeres sin hijos de  una zona r u r a l  y una urbana 

H02 No ex i s t en  diferencias significativas en la percepci6n que 

tienen  las mujeres s i n  hijos d e  una zona rural y una urbana 

Variables. 

V.D. - Percepcih del &uso sexual .  

V . I .  - Condiciin de la mujer (con o s i n  hijos1 

- La zona (rural y u r b a m )  
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~nceptos- 

CREENCIA: se  funda en el testimonio o l a  intuición  personal. 

Las creencias  pueden ser sólo opiniones heredadas del medio o 

convicciones  intelectuales  disociadas  de  la  verdadera 

personalidad y que no transforman ni al sujetcl n i  al  medio. 

Grados de la certeza  de la creencia  (suposicí6n,  opinión,  duda). 

VALOR: es una carga  significativa que le da un grupo o 

individuo a una  determinada  actitud. 

-Valor social: es una forma  de ser ,  de  pensar y de  actuar 

considerada por-  l a  sociedad y los individuos gue l a  componen como 

paradigma en  funci6n  del cual se organizan l o s  comportamientos. 

Los valores son una realidad  ‘ideal’ y no tienen existencia m6s 

que en el nivel de la conciencia  social. 

PREJUICIO: juicio o creencia favorable o desfavorable que se 

formula sin poseer pruebas adecuadas y que  no se altera 

f6cilmente  en  presencia de pruebas  contrarias. Una actitud o 

sentimiento  particular que incana o predispane al individuo a 

actuar, pensar, percibir y sentir de manera que están de  acuerdo 

con un juicio  favorable o desfavorable acerca de  otra persona u 

objeto. Rechazo a considerar las cualidades individuales  propias 

de una  persona, reaccionando, en cmbic:, hacia e l l a  como si 

poseyera las cualidades que se atribuyen correcta o 

incorrectamente a su grupo social. 

1 

EDUCACION: normas adquiridas dentro de i n s t i t u c i o n e s  como la 

familia y la iglesia. Cambios pr-agresivos o de2e:abies en una 
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persona  como resultado de la ensefianza y del  estudio.  TanbiCn se 

aplica  ocasionalmente a cambios que resultan de la  experiencia 

(la escuela  de la vida), pero no a aquellos producidos por la 

maduracidn. 

Dís&o de investigacicin. 

En esta  investigación se realiz6 un estudio exploratorio,  la 

finalidad que  persiguen este tipo de estudios, consiste  en 

auxiliar al investigador  tanto para definir más concretamente  el 

fenbmeno, con este  tipo de estudios ne se pueden obtener 

conclusiones muy definidas ni  generales, pero son muy  til les, 

estos estudios  nos permiten llegar  al  planteamiento específico de 

un problema, definir  hip6tesis, poner a prueba teorías,  técnicas, 

rn&odos, etc.. 

Se utilizó  este  estudio,  puesto que nos encontramos frente a 

un fendmeno poco conocido y sobre el cual hay poca investigacion, 

por lo menos en México, adem6s de w e  la investigacih existente 

tiene  una  orientacidn  clínica. 

Justificaci6n del instrumento. 

El instruaento que se u t i l i z 6  en esta  investigacih fue el 

cuestionario, que constb do esr431a t i po  l i c k e r t ,  pregwtas 

cerradas (opción múltiple) y p:-PTLint.as abi-ertas, Considerarms que 

la escala t.ipo lickert. es la m6s conveniente para medir l a  

actitud  de las nujeres hacia la per-.cepciOn del ‘abuso sexual a 
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menores’, ya que supone que la actitud de un sujeto  se  manifiesta 

en la puntuacih  que  se  le otorga a los  reactivos. En cuanto a 

las  preguntas de opci6n  múltiple  la  posibilidad  de  respuesta  est4 

limitada. Respecto a las preguntas  abiertas  permiten  expresar 

libremente su opini6n acerca de un punto  en  particular. Por ser 

un cuestionario  ‘mixto’  no es muy costoso  en  cuanto a dinero, 

pero sí en t.iem;so debido a l a s  preguntas  abiertas.  Además  de  que 

facilita el chmputo, la estadística y el  análisis  de los 

resultados (en l a  escala y en l a s  preguntas de opci6n  múltiple), 

pero una desventaja  en l a s  pregur-tas  abiertas  debido a que se 

tienen  que  formular  categorías  de  las  n-respuestas. 

ElaboraciCjn del instrumento  piloto. 

Después de  decidir que instrumento de recolecci6n de 

informaci6n  se  usaría  en la investigación  (escala  de  actitudes 

tipo lickert), elaboramos el cuestionwio  piloto  tratando  de 

cumplir  ciertas  condiciones: 

a)  Evitamos  afirmaciones que se refirieran al pasado  en  vez del 

presente. 

c )  Utilizamos un lenguaje c l a r o ,  sencillc: y directo. 

d) Procuramos y-de l ~ s  reactivos fuera ccutos. 

e) Evitamos frases que no t u v i e r a n  relaci6n c m  e1 objeto 

psicológicc  medido. 
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f) Omitimos frases en las que nadie o todos estarían de acuerdo. 

g) Se evitaron frases negativas complejas. 

h) Se elaboraron una serie de afirmaciones las cuales se 

dividieron  en  favorables ( + >  y desfavorables ( - 1  respecto al 

objeto  psicol6gico medido, es  decir, la actitud  hacia el abuso 

sexual a menores. 

i) A continuacidn se hizo  LUI sorteo de los items w e  se quedarían 

en el cuestionario  piloto, acomudhdolos de ta l  forma que 

quedaran dispersos los diferentes indicadores que se 

emplearon. 

lzstudio piloto. 

Se construy6 una escala tipo lickert, la  cual  se  form6 en 

cuatro dimensiones que son: creencias, valores, prejuicio y 

educaci6n. Cada una de ellas constituida por una serie de 

afirmaciones, el cuestionario tuvo un total de 60 items de l o s  

cuales 4 se referían a l o s  datos de l a  entrevistada como edad, 

escolaridad,  estado  civil y ocupaci6n. Los 56 siguientes íterns se 

referian a las  dimensiones antes mencionadas. Se aplicar6n 100 

cuestionarios, 50 en la zona de Texcoco y 50 en la zona de 

Iztapalapa,  inicialmente ;?ara obtener la validez y confiabilidad 

de l a  escala. (ver anexo 1). 

La discriminacijn de l o s  ít.erns se realizb con una pme5a 

‘ t  - student’ para someter posteriormente los items seleccionados 

a un análisis de conf i ab i l idad .  
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La muestra wed6 constituida por 100 personas mayores de 15 

&os, de las cuales 50 fueron de Texcoco y SO de Iztapalapa. a 

quienes  se les aplic6 e1 cuestionario de 56 preguntas. Dada la 

delicadeza del terna el cuestionario se aplicó en su mayoría en 

una muestra semejante a l a  final, y con personas conocidas fuera 

de ella para ohservar l a  reacción de la gente ante el tema. El 

cual  fue aceptado en su mayctría por l as  personas encuestadas. 

Se elabor6 a partir de nuestro instrumento piloto, en el que 

fueron sometidos nuestros items a una discrirninacion, por medio 

de la prueba 't - student',  discriminando a un nivel de 

significancia de .05,  quedando un  total de 29 items. De los 

cuales s61o se tomaron 15, pues eran los de mayor puntaje; los 

íterns restantes sirvieron para cmplementar el instrumento,  ya 

que se hicieron preguntas de opci6n mliltiple y prezymtas 

abiertas. (ver anexo 2 )  

Huestra . 
Para l a  elaboracibn de la muestra se sigui6 el procedimiento 

de muestreo probabilist Lee., aleatoric:  y por cuotas, llevado a 
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Iztapalapa quedo conformado  por mujeres en edad fértil, el total 

de mujeres en esa delegaci6n asciende a 760,033 de  éstas un dato 

estimado a partir  de la  edad (16 a 50 aTios) es de  alrededor  del 

59% de la poblaci6n  femenina (S- censo  de  edad), por lo tanto 

el universo es de 448,419. Asi mismo. el universo del Municipio 

de Texcoco esta  conformado por 69,534 mujeres, de &stas un dato 

estimado a partir de  la  edad (16 a 50 aÍ5os) es de alrededor del 

60.2% de la poblaci6n femenina, por lo tanto el universo es de 

41,859. 

Posteriormente el cdlculo de la muestra se realiz6  mediante 

l a  aplicación de la f6rmula  para  poblaci6n finita, la cual se 

seiiala a continuación: 

( X )  Rojas Soriano, Radl.  Guía Para realizar investiqaciones 

sociales. Pp. 177 
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El tarnafio de la muestra  seleccionada fue de 204 casos  con 

lo cual se  obtienen  niveles de confiabilidad  de .OS de la 

informaci6n de las poblaciones, de l a  Delegación Iztapalapa y del 

Municipio  de Texcoco. 

El procedimiento para la selecci6n  de las unidades de 

muestre0 fue mediante l a  elecci6n  aleatoria  de l a s  colonias que 

componen ambas zonas. Posteriormente la aplicacidn  se hizo 

mediante el criterio  de:  nos ubicamos en una esquina de la 

manzana caminando  en  sentido contrario a las  manecillas  del  reloj 

con salto sistem6tico  aleatorio  con reenplazo (cada 5 casas se 

aplic6 un cuestionario). 

Sujetos. 

Se trabajd  con una muestra final  de 204 mujeres, de las 

cuales 102 fueron de la Delegación Iztapalapa y 102 del Municipio 

de Texcoco, que tuvieran o no h i j o s  {sin importar su  estado 

civil); con una edad de 15 a 55 d o s .  Las variables 

independientes que controlamos fueron la condieidn de mujer con 

hijos y sin  hijos, y l a  zona de procedencia. 



Se  llev6 a cabo una comparaci6n  entre l a  zona de procedencia 

de las mujeres (Iztapalapa y Texcoco), así como con la condicidn 

(con hijos y sin  hijos). para conocer cual es la percepci6n 

social  que  tienen  respecto a l  'abuso sexual a menores'. 

Para los  items se realizó una prueba  de  diferencia de 

medias, es decir se aplic6  una  prueba ' t - student ' para 

inferir si existen  diferencias  entre la zona de procedencia de 

las mujeres, y entre la condicidn con o sin hijos,  respecto a l  

abuso sexual, pues, se contd con dos  muestras que fueron 

extraidas de manera independiente de dos  poblaciones. 

Con las preguntas de opci6n mllltiple y las abiertas se 

realiz6 un andlisis a partir de tablas cruzadas (cross tabs). Es 

d e c i r ,  se obtuviertjn porcentajes, entre la condición  con hijos / 

sin  hijos y zona de procedencia, con cada una de las preguntas. 

A continuación se presenta el análisis de los resultados 

obt.enídos : 

Item 1: En &te item se pudo observar que no hay diferencizs 
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tanto en la zona de procdencia de las mujeres (.0485245), como 

en l a  condicidn de mujer con h i j o s  y s i n  hijos (.0485135), pues 

perciben al abuso sexual como algo malo ya que estan conscientes 

de que existe el problema, esto se manifest6 de la siguiente 

manera: de un to ta l  de 204 casos, de l o s  cuales 105 casos con 

hijos 26 personas estan de acuerdo ( A )  en que " el inenor que ha 

sido agredido sexualmente sufre graves d d o s  psicológicos I f r  y 78 

personas estan totalmente de acuerdo ( T . A ) ,  y de los 99 casos 

restantes s i n  hijos 17 estan ( A )  y 81 estan ( T . A ) .  Con respecto a 

la zona de procedencia de les 102 casos de l a  zona urhana 25 

personas estan ( A >  en que " el menor agredido sexualmente sufre 

d a o s  psicolbgicos y 76 personas estan ( T . A ) ,  y los  102 casos 

restantes son de la zona rural en donde 18 personas  estan ( A )  y 

83 estan ( T . A ) .  

Se llegó a esta  conclusicin parque al realizarse una prueba 

de diferencia de medias entre la zona de procedencia y cada uno 

de los  items, y entre l a  condición de mujer con cada item, el 

resultado f u e :  del item 1 con la zona se obtuvo 3.29902 y del 

item 1 con l a  condicih 3.284314. 

Item 2: Se observó que no hay diferencias en la zona de 

procedencia de l a s  mujeres 1.05550629?, ni en la condición de 

ellas (.0554967),  ya qze mmifiestan una actitud favorable 

respecto a que I '  el mmar si.2r-edidc: sexualmente debe ser atendido 

por un psic6logo ", pues de UTI t c t a l  de 2!34 caso:: de los  c ~ 3 l e s  
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105 casos con hijos 31 personas estan ( A >  con esta afirmaci6n y 

71 estan ( T . A ) ,  y de los 99 casos s i n  hijos 35 personas estan ( A )  

y 61 estan ( T . A ) .  Lo mismo ocurri6 con la zona de procedencia de 

las mujeres, pues de 102 casos de la zona urbana 37 gersonas 

estan ( A )  y 60 estan 1T.A) con l a  afirmación, y de l o s  102 casos 

de l a  zona rural 29 personas ftstan ( A )  y 72 e s t m  ! T . A ) .  

Esta conclusión  se apoya en una  prueba de diferencia de 

medias entre la zona de  procedencia y los items, y entre la 

condici6n de mujer con cada ítern, cuyos resultados son los 

siguientes: item 2 con la zona de procedencia obtuvo 3.147059 y 

con la condici6n se obtuvo 3.161765. 

Item 3: En &te item se pudo observar que no hay diferencias 

tanto en la zona de procedencia de las  mujeres (.05858964), corno 

en l a  condicidn con h i jos  / s i n  hijos ( .05858055) ,  pues  perciben 

que la manera a partir de la cual se puede educar a l o s  hijos es 

l1 a travks de la convivencia ", esto se manifesto  de l a  siguiente 

manera, pues de un t o t a l  de 204 casos de los cuales 102 

pertenecen a l a  zona urbana 34 personas estan ( A )  y 65 personas 

(T .A)  con respecto a l a  forma de educa- a los hijos, de igual 

manera ocurri6 con la zona de Texcoco ya que de 103 casos 29 

estan ( A )  y 69 CT.A) .  En lo que se refiere a la condición de 

mujer se tiene que de 105 casas con hijos 32 Wrscnas estan ( A )  y 

69 estan (T.A) ,  y de 10s '39 CE?SOS s i n  h i j o s  31 estar, ( A >  y 65 

estan (T.A).  



De hecho  se 11-6 a esta conclusión porque al realizarse una 

prueba de diferencia de medias entre la zona de procedencia con 

cada item, y entre la condición  de mujer con cada item, el 

resultado fue: item 3 con fa zona de procedencia  obtuvo 3.137255 

y con l a  condici6n se obtuvc 3.151961. 

Item 4: Se observ6 que no hay diferencias en la zona de 

procedencia de  las mujeres (.076099671, ni en la condición de 

mujer (.07609268), ya que manifiestan una actitud desfavorable 

respecto a "si actualmente el abuso sexual es aceptado como algo 

normal ", puesto que de un totai de 204 casos de los cuales 102 

pertenecen a Iztapalapa 37 personas estan en desacuerdo (Dl y 51 

personas estan totalmente en desacuerdo (T.D) respecto a la 

afirmacih, de igual manera ocurrió en Texcoco ya que de los 102 

casos 29 estan en (DI y 65 personas en (T.D). En lo w e  se 

refiere a la condici6n se tiene que de los  105 casos con hijos 39 

personas estan en (DI y S5 estan (T.D), y de los 99 casos s i n  

hijos 27 estan en (DI y 61 estan (T.D). 

Esta conclusi6n se apcya en una prueba de diferencia de 

medias  entre la zona de procedencia y l o s  íterns, y entre l a  

condici6n de mujer con cada item, cuyos resultados  son los 

siguientes: item 4 con la zana obtuvo 3.029412 y con l a  condición 

se obtuvo 3.044118. 

Item 5: En 4ste item se pudo :3!bservar que no haj j  diferencias 
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tanto en la zona de procedencia de las mujeres (.06241169), pues 

se muestra una actitud desfavorable referente a f f  el menor 

disfruta siendo  abusado sexualmente ", pues de un total  de 204 

casos de los cuales 102 pertenecen a Iztapalapa 20 personas estan 

en (DI y 77 estan (T.D) respezto a la afirmación, de igual  manera 

ocurri6 en Texcoco pues de 122 casos 23 rersonas  manifestaror, 

estar en (D) Y 73 estan (T.D). Referente a la  condici6n se tiene 

que de 105 casos  con h i j o s  213 personas manifestaron estar en (DI 

y 78 estan (T.D), y de  los 39 casos s i n  hijos 20 personas  estan 

en (D) y 72 est.an (T.D). E S ~ G  nos lleva a decir que las mujeres 

independientemente de la zona de procdencia y de la condicibn, 

perciben que el menor ne  disfruta  el &USO sexual. 

Se pudo concluir esto a partir de luna prueba de diferencia 

de medias entre la zona  de  procedencia y cada ítern, y entre  la 

condici6n  con cada item,  el resultado f u e :  item 5 con la zona 

obtuvo 3.205883 y con la condición 3.220588. 

Item 6: Se observd, que nc hay diferencias en la zona de 

procedencia de las mujeres (.36380346), ni en La  condici6n  con 

hijos y sin  hijos (.063795111, debido a que perciben que "si se 

deben dar talleres sobre sexualidzid y protección contra  delitos 

sexuales en las escuelas", pues de un tc;tal de 204 casos de los 

cuales 102 pertenecen a Izt3pziapa 49 p e - ~ ~ n s  eztan ( A )  y 50 

estan ( T . A )  respecto a los taliwets. 3el mismo mdo ocurri0 en 

Texcoco ya que de los 102  caz::^ 4 G  p e ~ - ~ v ~ a ~  e s t a  ( . A )  y 55 estan 
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( T . A ) .  En lo que se refiere a la  condicidn se tiene que  de los 

105 casos con hijos 49 personas estan ( A )  y 51 estan ( T . A ) ,  y de 

los 99 casos sin h i j o s  40 personas  manifestaron estar ( A )  y 54 

estan ( T . A ) .  Esto  nos  indica que independientemente de la zona de 

procedencia y de la condición de la mujer consideran que es 

importante dar talleres sobre sexualidad y protecci6n contra 

delitos sexuales a los  menores  en las escuelas. 

Esta  conclusidn se apoya en una prueba de diferencia  de 

medias entre la zona de  procedencia y l o s  items, y entre la 

condici6n con cada  item, cuyos resultados son l o s  siguientes: 

item 6 con la zona  obtuvo 2.916667 y con la condicidn se obtuvo 

2.931372. 

Item 7: En &te item se pudo observar que no hay diferencias 

tanto en la zona de procedencia (.08413909), como en la condici6n 

con hijos / sin hijos (.08413276), pues se muestra que perciben 

que If existe el engaÍlo y la amenaza por parte de los agresores 

para llevar a cabo un ac to  tan  bajo ", ya que de un t o t a l  de 204 

casos  de los cuales 102 pertenecen a Iztapalapa 49 personas 

mostraron estar ( A )  y 38 personas  estan ¿ T . A )  c c n  la afirmación; 

de los 102 casos de Texcoco 38 personas estan ( A )  y 48 es tan  

(T .A) .  Por otra parte fa condicijn de mujer tiene  que de los  105 

casos con hijos 49 persmas est= ( . A ?  y 45 e s t m  ( T . A ? ,  y de los 

99 casos sin hijos se tiene que 38 pe:-soms estan ( A >  y 41 

personas estan ( T . A ) .  
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Esto se pudo concluir a partir de una prueba de diferencia 

de medías  entre  la  zona de procedencia y cada item y entre la 

condici6n con cada item, el resultado fue: item 7 con la  zona 

2.769608 y con la condicicin 2.784314. 

1- 8: No se presentaron  diferencias n i  en la zona de 

procedencia (.0707498), ni en la condici6n  con  hijos / s i n  hijos 

(.07074228), debido a que se manifest6 una actitud  desfavorable 

respecto a '' que sea un sacerdote el que deba atender al menor 

que ha  sido agredido sexualmente ", de un total de 204 casos de 

los cuales 102 pertenecen a Iztapalapa S3 manifestaron estar en 

(D) y 30 estan (T.D), de igual modo ocurrió  en  Texcoco,  pues  de 

102 casos 49 estan en (DI y 42 estan (T.D). Y referente a la 

condici6n de 105 casos con hijos 60 expresaron  estar  en (DI y 30 

estan (T.D), y de los 99 casos sin hijos 42 personas  estan  en (DI 

y 42 estan (T.D). Esto  nos indica que las mujeres perciben que 

nada  tiene cpe ver un sacerdote en la atenci6n  del  menor que ha 

sido agredido sexualmente. 

Esta conclusión se corrobora  con los datos que se  obtuvier6n 

a través  de una prueba de diferencia de medias que se realizó 

entre  la  zona  de  procedencia y los items y entre la condici6n con 

cada  item:  ítern 8 con l a  zona 2.651961 y con la condición 

2.666667. 

Item 9: Este  es  otro caso en donde n3 se aprecian diferencias en 
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la zona de procedencia (.O66225861 y en la condici6n de mujer con 

hijos / sin hijos (.06621783), ya que se expresa una actitud 

desfavorable  respecto a '' los adultos  tienen derecho de abusar 

sexualmente de un menor r r ,  pues  de un total de 204 casos de los 

cuales 102 corresponden a Iztapalapa 21 personas estan en (D) y 

75 estan (T.D), de igual modo ocurri6  en Texcoco, pues de 102 

casos 12 personas  expresaron estar en (D) y 87 estan (T.D). Por 

otra parte, la condici6n de  mujer tiene que de 105 casos con 

hijos 25 personas estan en (I)) y 74 estan (T.D), y de los 99 

casos s i n  hijos 8 expresaron estar en (DI y 88 personas  estan 

(T.D), esto parece  indicar que independientemente  de la zona de 

procedencia y de la condicidn de las mujeres, perciben que los 

adultos  no  tienen n i n m  derecho de abusar  sexualmente de un 

menor. 

Esto se pudo  concluir a p a r t i r  de una prueba  de diferencia 

de medias entre la zona de procedencia y los items y entre la 

condici6n  con cada item: item 9 con la zona 3.22549 y con la 

condici6n 3.240196. 

Item 10: En este  item se observa que no existen diferencias  tanto 

en  la  zona  de  procedencia  de las mujeres C.059650811, como en l a  

condicidn con hijos / sin hijos (.05964188), esto es debido a we 

las mujeres estan conscientes de que r' los menores abusados 

sexualmente deben tener el awyo de sus padres y familiares ", ya 

que de un total de 204 casm de l o s  cuales 102 corresponden a 
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Iztapalapa 23 personas  manifestaron estar (AI  y 76 estan ( T . A ) ,  

de igual forma acontecid  en  Texcoco, pues de 102 casos 18 

personas estuvieron ( A )  y 82 estuvieron ( T . A ) .  Y referente a la 

condicibn  de l o s  105 casos con  hijos 25 estan ( A )  y 79 estan 

( T . A ) ,  y de los 99 casos sin hijos 16 personas manifestaron estar 

( A )  y 76 estan ( T . A ) .  

Esta informaci6n se corrobora a travks de una prueba de 

diferencia  de medias que  se  realiz6  con la zma de procedencia y 

los items y entre la condici6n con cada item: ítern 10 con la zona 

3.205883 y con  la  condici6n 3.220588. 

Item 11: Tampoco se presentaron diferencias ni en la  zona  de 

procedencia  de  las mujeres (.07495479), ni en la condici6n  con 

hijos / sin hijos (.07494769), debido a que las mujeres 

manifestaron  que '' los  padres si deben tomar en  cuenta las 

opiniones de l o s  hijos en las decisiones  familiares ", pues de un 

total  de 204 casos de los cuales 102 corresponden a Iztapalapa 52 

personas estan ( A )  y 37 estan IT.A), y de l o s  102 casos 

correspondientes a Texcoco se tiene  que SO personas estan ( A )  y 

40 estan ( T . A ) .  Y respecto a l a  condición  de 105 casos con  hijos 

58 personas expresaron estar  / A )  y 37 estan ( T . A ) ,  y de los 99 

casos s i n  hijos 44 personas estan ( A )  y 40 estan (T .A) .  

Estos datos se apoyan en una prueba de diferencia de medias 

realizada entre la zona de procedencia y cada item y entre la 

condicih con cada item, l a  informacidn es la siguiente: item 11 
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con la zona 2.661765 y con la condici6n de miijer 2.676471. 

Item 12: La actitud  reflejada  en  este  item es desfavorable ya que 

las mujeres expresaron que " cuando un menor ha sido  abusado 

sexualmente no debe mantenerlo en secreto " ,  no  mostrando 

diferencias  ni  en  la  zona  de  procedencia ; .08078003),  ni en la 

condici6n con hijos / s i n  hijos (.08077344), ya que de un total 

de 204 casos de los cuales 102 pertenecen a Iztapalapa 45 

personas estan en (DI y 52 expresaron  estar (T-D). De igual 

manera oarrib en Texcoco, pues de 102 cases 41 personas estan  en 

(D) y 51 estan (T.D). Referente a l a  condicíbn de los 105 casos 

con hijos 46 personas expresaron estar en (DI y 40 estan (T.D), y 

de los 99 casos s i n  hijos 40 personas estan en (DI y 43 estan 

(T.D). 

Esto se pudo  concluir,  también, a partir de una prueba  de 

diferencia  de medias realizada entre la  zona de procedencia  con 

cada uno de los items y entre la condición con cada item, los 

resultados fuerón: item 1 2  con la zona 2.759804 y con la 

condici6n 2.77451. 

Item 13: En &ste  item  tampoco se registrarón diferencias ni  en  la 

zona de procedencia (.09180662?, ni en  la condiei6n con hijos / 

sin  hijos (.09180082), pues la actitud de las mujeres estuvo 

expresada en t d a s  las opciones, es decir, -+e de un t o t a l  de 204 

casos, de los cuales 102 corresponden a Iz tzpshpa  47 personas 
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estan en {DI respecto a que " el agresor  de menores es una gente 

desconocida ", mientras gue a 23 personas les fue indiferente, 14 

personas  estan ( A ) ,  7 personas  estan ( T . A )  y 9 personas estan 

(T.D). Respecto a Texcoco  de 102 casos SO personas  estan  en (DI 

con esta afirmacidn, y para las opciones (T.D},(X), ( A ) ,  se 

report6 un mismo nW,ero de casos que fue  de 13, y 12 para la 

opcidn ( T . A ) .  Por otra  parte,  la  condicibn de mujer  tiene que de 

105 casos con hijos 57 personas estan en (DI, 15 estan ( A ) ,  a 14 

personas les fue indiferente, 11 personas  estan (T.D). 

La conclusih de que no existen  diferencias se corrobra con 

una prueba de  diferencia de medias realizada entre la ZOM de 

procedencia con cada uno de los items y entre l a  condicih con 

cada item, obteniendo  la  siguiente  información:  item 13 con la 

zona 1.931373 y con la condición 1.946079. 

Item 14: La actitud  reflejada en &.te item respecto a que '' la 

inocencia  de un niflo es pura y sin malicia '' es favorable, no 

presenta  diferencias  la zona de procedencia (.07803192), ni la 

condici6n de mujer con h i jos  / sin hijos C.0780251), pues de un 

total  de 204 casos de los cuales 102 corresponden a Iztapalapa 40 

personas estan ( A )  y 47 estan (T.AI con  dicha  afirmacidn, de 

igual  modo ocurri6 con  la  zona de T~XCOCO, pues de 102 casos 41 

personas  estan ( A )  y 47 estan ( T . A ) .  Respecto a la condición de 

mujer de 105 casos con hijos 43 personas e s t m  ( A )  y 52 estan 

( T . A > ,  y de los 99 casos s i n  hijos 38 personas est.an ( A I  y 42 

1 
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estan ( T . A ) ,  respecto a la  afirmaci6n. 

Esto se pudo concluir  tambikn a partir de una prueba de 

diferencia de medias que se realiz6  entre la zona de procedencia 

con  cada item y entre la condicidn  con cada item,  obteniendo: 

item 14 con la zona 2.803922 y con la condici6n 2.818628. 

Item 15: Este es otro caso en donde no se presentan  diferencias 

tanto  en la zona de procedencia (.07547806), como en la  condici6n 

con hijos / sin  hijos (.0?54?1), aunque la actitud  mostrada fue 

desfavorable respecto a '' se debe rechazar a los menores que 

suf ren  abuso sexual '0 ya que de un total de 204 casos de los 

cuales 102 corresponden a Iztapalapa 29 personas manifestaron 

estar en (DI y 67 estan (T.D), respecto a esta  afirmacidn,  de los 

102 casos correspondientes a Texcoco 17 personas estan en (D) y 

76 estan (T.D). Por lo que respecta a la condicidn se tiene que 

de 105 casos  con hijos 28 personas  estan  en (DI y 69 estan (T.D), 

de igual forma ocurri6  con l o s  99 casos de mujeres sin hijos, 

pues 18 expresaron estar en (DI y 74 estan (T.D) con la 

afirmacidn. Esto  parece  indicar que independientemente  de la zona 

de  procedencia y de la condici6n  de  las mujeres, estas  perciben 

que no hay porque rechazar a un menor que ha sido  agredido 

sexualmente. 

pudo 

cual 

Por lo tanto ,  la conclusión  de que no  existen  diferencias se 

comprobar mediante una prueba de diferencia de medias, La 
I 

se realizó con la zona de procedencia y con cada uno de los 
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items y con la condici6n  con hijos y sin  hijos  con  cada  item, 

obteniendo la siguiente  informaci6n:  item 15 con la zona 3.019608 

y con la condicidn 3.034314. 

El an61isis de las preguntas de opción mxíltiple es meramente 

descriptivo. 

Pregunta 16: Dentro de la familia el agresor del/la  menor es: 

La categoría " padrastro " fue l a  m6s sobresaliente no 

mostrando  diferencias  en la zona  de  procedencia de l a s  mujeres, 

ni en  la  condícibn  con hijos y s i n  hijos. Pues el 66.7 % de las 

mujeres de Iztapalapa y el 68.6% de las mujeres de Texcoco, asi 

lo reportaron,  de igual manera ocu-ri6  con la condici6n  con hijos 

mostró un porcentaje del 69.5% y sin  hijos  del 65.7%. 

Las aseveraciones " tio '' y ?' pueden ser todos I t ,  mostraron 

una igualdad de 9.8% en las mujeres  de  Iztapalapa,  no  ocurriendo 

lo mismo con las  mujeres de Texcoco las cuales reportaron 10.8% y 

6.9% respectivamente. En cuanto a la condici6n de mujer la 

variabilidad que se registr6 fue de 8.6% y 9.5% para con hijos y 

del 12.1% y 7.1% sin hijos. 

La afirmación '' Padre " proyecto porcentajes muy variados 

tanto en  la zona de  procedencia como en la condición de mujer. En 

la primera 2.9% en  Iztapalapa y 7.8% para Texcoco. Referente a la 

segunda 2.9% con  hijos y 8"1% s i n  hijos. 

Las alternativas '' Hermano " y I' Abuelo '' reflejardn 

porcentajes muy bajos y en al~g-~mos: casos nulo. Las mujeres de 
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Iztapalapa registraron  el 1% en  ambas  alternativas,  en c a i o  en 

las mujeres  de Texcoco fu6 del 2% y 1% correspondientemente. En 

la  condici6n de mujer se obtuvieron el 1% y el 1.9% con hijos y 

sin  hijos,  para la primera  alternativa, y del 2% y nula para la 

segunda. 

Pregunta 17: Las madres de menores  víctimas  de  incesto 

frecuentemente  son: 

La conjetura '? Maltratadas por sus esposos '' fuC la m6s 

tendenciosa no manifestando  diferencias en la zona  de  procedencia 

de las mujeres,  ni  en la condici6n con  hijos / sin hijos. El 

registr4 fu6, 48% para las mujeres  de Iztapalapa y el 52.9% para 

las de Texcoco, del mismo  modo  ocurri6  con la condición  con  hijos 

presentando el 52.4% y el 48.5% sin  hijos. 

En la afirmacibn " Marginadas por sus vecinos I' los  datos 

arrojados  tuvierdn una leve variacidn, esto es 12.7% en 

Iztapalapa y 18.6% en Texcoco. Para la condicidn  de  mujeres f u e  

de 12.4% con  hijos y del 19.2% s i n  hijos. 

La apreciaci6n ?' Apoyadas por la familia '' mostr6 una 

similitud en la zona de procedencia  del 11.8% tanto en  Iztapalapa 

como en Texcoco. Sin embargo, en l a  condición  de  mujer  no  hubo 

una variaci6n  muy  remarcada ya que el 11.4% fue con hijos y el 

12.1% sin hijos. 

En la  respuesta '' Castigadas  por l a  justicia " seRala una 

diferencia m,uy significativa en la z m a  de procedencia, ya que 

123 



para las  mujeres  de  Iztapalapa el porcentaje fué del 9.8%,  en 

cambio  las  mujeres  de  Texcoco  registraron el 3.9%. Por otra 

parte,  en la condici6n de mujer  con hijos / s i n  hijos sefialaron 

porcentajes 'de 6.7% y 7.1% respectivamente. 

Dentro de la categoría " Depende  de las circunstancias " 

micamente se registr6  el 1% en  la zona de Iztapalapa, así como 

en la condición de mujer  sin hijos. Para la otra zona y la 

condici6n con h i j o s  el porcentaje fue nulo  en ambas. 

h-eguata 18: Las personas que agreden sexualmente a l o s  menores 

son : 

La apreciaci6n '' cualquier  persona '' result6 ser l a  m6s 

r e l e v a n t e ,  sin embargo, se  mostraron  diferencias  significativas 

tanto  en  la  zona  de  procedencia 76.5% en las mujeres de 

Iztapalapa y 54.9% en las  mujeres de Texcoco;  como  en  la 

condicisn de mujer con hijos 60% y sin  hijos 71.7%, asi lo 

reportaron los resultados. 

La elecci6n '' hombres '' en la zona de  procedencia si se 

registraron  diferencias en las  mujeres de Iztapalapa 16.7% y 

24.5% en las mujeres de Texcoco. No ocurriendo así en la 

condicicin con hijos 21.9% y s i n  hijos 19.2%. 

La aseveraci6n '' homosexuales " marc6 notable desigualdad  en 
la zona  de  procedencia obteniendo un porcentaje m& elevado  la 

zona  de  Texcoco 18.6% y l a  zona de Iztapalapa &Ticmente  del 

2.9%. Por otra parte, 13 c o n d i c i i n  de mujer tambikn registra 

1 
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diferencias, pero no tan disparadas el 13.3% con hijos y el 8.1% 

s i n  hijos. 

Pregunta 19: Usted denunciaría un caso de abuso sexual en su 

familia: 

Respecto a la  alternativa '' SI ?' denunciaría un caso de 

abuso sexual fue muy relevante aunque  se  present6  variaci6n 

significativa tanto en la z m a  de procedencia  de las mujeres como 

en la condición con hijos / sin  hijos, esto se muestra con los 

siguientes  resultados: el 88.2% en las mujeres de  Iztapalapa y el 

71.6% en las mujeres de TeXcGCO. De igual manera  aconteci6  en la 

condici6n  con hi jos  el porcentaje es de 84.8% y sin h i j o s  del 

74.7%. 

El argumento '' Tal vez present6 diferencias  considerables, 

es  decir,  que si influyó la zona de procedencia  de l as  mujeres, 

pues, el 9.8% se reportó para Iztapalapa y 27.5% para Texcoco. 

Del mismo modo ocurri6 con la condicidn con hijos obteniendo un 

porcentaje del 12.4% y del 25.3% s i n  h i j o s .  

La afirmacidn " NO '' mostr6 resultados poco relevantes, 

pues, los porcentajes  fueron muy bajos y en ocasiones nulos .  El 

1% se reporto en la zona de  Iztapalapa y en la condicidn con 

hijos,  mientras que en la zona de Texcoco y s i n  hijos fue del OX. 

soll : 
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La contestacidn l1  malas '' fu6 la  mds  sobresaliente no 

mostrando diferencias  en la zona  de  procedencia  de  las  mujeres, 

pues, el 49% de Iztapalapa y el 52.9% de Texcoco asi lo 

reportaron. En cambio,  en la condicih con  hijos / sin  hijos 

mostr6 gran variabilidad de!. 61% y el 40.4% correspondientemente. 

La aserci6n " indiferente '' reflej6 un porcentaje  del 38.2% 

para las mujeres de Iztapalapa y de 40.2% en las mujeres de 

Texcoco. En cuanto a la  condición  de  mujer  tenemos  que  el 30.5% 

con hijos y el 48.5% sin  hijos. 

La respuesta '' buenas  obtuvo  un  porcentaje  muy  por  debajo 

de las anteriores  aserciones. Más aW el puntaje  fue  de 4.9% para 

las  mujeres  de  Iztapalapa y del 2.9% para las  de  Texcoco. Así  

mismo,  para  la  condici6n  de  mujer  con  hijos / sin  hijos  registró 

el 4.8% y el 3% respectivamente. 

Pregunta 21: Si su hijo(a1  llega a contarle que ha  sido 

abusado(a1 sexualmente u s t e d :  

La reflexidn '' 1.e  creería " aparece de manera  relevante 

mostrando  diferencias  tanto eru la  zona  de  procedencia de las 

mujeres  incluidas, como en  la  condicidn  con  hijos / sin  hijos. 

Esto es asi, pues,  el 54.9% de las mujeres  de  Iztapalapa y el 48% 

de las mujeres  de Texcoco, así lo reportaron. Igual caso 

aconteci6  con las mujeres con hijos 55.2% y sin hijos 47.5%. 

En la apreciación I' le protegería " se  obtuvieron 

porcentajes m6s altos  en la mm de Texcoco 50% y en  la  condici6n 
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sin  hijos SO.S%, mientras  que  para  la  zona de Iztapalapa los 

resultados  fueron 42.2% y con  hijos 41.9%. 

La afirmacisn " le castigaria " fue irrelevante,  pues, se 

registraron  porcentajes bajos y nulos.  Tal es el caso de la zona 

de Texcoco y l a  condici6n  con  hijos que report6  el. 1%, y l a  zona 

de Iztapalapa y la  condición  sin  hijos del 0%. 

Pregunta 22: El abuso sexual  se  considera un problema: 

La afirmaci6n que registrb el porcentaje mas alto fue, 

" psicoldgico ", mostrando  en l a  zona  de  procedencia de las 

mujeres el 52.9% en Iztapalapa y el 64.7% en Texcoco. Por otro 

lado, la  condici6n  de mujer con hijos / s i n  hijos arroj6 el 58.1% 

y 59.6% proporcionalmente. 

En cuanto a la categoría " social no se mostró 

discrepancia tanto en l a  zona de procedencia  de l a s  mujeres como 

en la condición con hijos / sin hijos, ya que el 33.3% de las 

mujeres de Iztapalapa y el 31.4% de las mujeres de Texcoco, así 

lo registro,  de igual manera o c u r r i d  con  la  condicibn con hijos 

la cual  mostró un porcentaje del 33.4% y sin  hijos del 32.3%. 

En la  apreciacibn " individual " se manifestaron las 

siguientes puntuaciones, 6.9% para las mujeres de Iztapalapa y el 

1% para las mujeres de Texcoco. La condicibn de mujer  con hijos 

obtuvo el 4.8% y sin hijos el 3%. 

Para la alternat.iva " econjmico " se registro un porcentaje 

muy bajo para las mujeres de Iztapalapa 2.9% y n~lo en las 
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mujeres de Texcoco. Tambikn fue minimo en la condici6n  de mujer 

con hijos 1.9% y sin hijos 1%. 

Pregunta 23: El abuso sexual ocurre por qu& el a&Jlto : 

La categoria, en  torno a l  hecho del abuso sexual, '' es un 

enfermo mental '? aparece de manera importLyze, presentando 

cambios significativos tanto en la zona de procedencia de las  

mujeres como en la condición con hijos / sin  hijc,s. En la zona de 

Iztapalapa el porcentaje f u e  del 66.7% y en Texcwo del 71.6%. 

Con respecto a l a  condición con hijos  se obtuvc m 78.1% y sin 

hijos f u e  del 59.6%.  

La consideraci6n " tiene la necesidad de someter a alguien " 

mostró  resultados casi iguales en la zona de procedencia de las 

mujeres, para Iztapalapa se obt-uvo un 12.7% y para Texcoco el 

13.7%, s i n  embargo, en la condici6n de mujer si se presenta 

variabilidad en los porcentajes, pues, el 9.5% fue para la 

condici6n con hijos y 17.2% para sin  hijos. 

El argument.0 " tiene conflictos maritales tanto en l a  

zona de Iztapalapa corno en Texcoco  present6 el mismo porcentaje 

5.9%. Mientras que la condicicjn de mujer presentó diferencias, 

pues, el 3.8% f u e  para con hijos y el 8.1 para s i n  hijos. 

Finalmente la observaci6n " es atraido sexualmente por el 

niiio ' f ,  obtuvo los siguientes resultados, el 4.9% de las mujeres 

de Iztapafapa y el 7.8% de las de Texmco, así lo reportaron, d e  

las mujeres con h i j o s  2.9% y s i n  hijcls 10,lk, CQKL se pudo ver si 
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influy6  la  condici6n de la mujer en  esta  observaci6n. 

Pregunta 2 4 :  Los menores  deben  obedecer a sus mayores: 

La opci6n '' A veces " encabez6  en la zona  de  procedencia de 

las mujeres  con el 76.5% para  Iztapalapa y el 26.5% en las 

mujeres de Texcoco. Así mismo, la condicih de mujeres  arroj6 el 

65.7% para l a s  mujeres con hijos y el 80.8% para las mujeres sin 

hijos. 

En cambio en l a  elección " S i  " el porcentaje gire report6 

fue del 17.6% para las mujeres  de  Iztapalapa y el 26.5% en las 

mujeres de Texcoco. En l a  condicidn  con hijos / s i n  hijos los 

datos fuerón 27.6% y 16.2% respectivamente. 

Ahora, para la proposicidn " No " las puntuaciones  obtenidas 

fueron  sumamente  bajas en comparaci6n  con las mencionadas 

anteriormente, quedando de la siguiente  manera: las  mujeres de 

Iztapalapa con el 1% y las d e  Texcoco  con 2%, y para la condicidn 

con hi jos  / s i n  hijos fue de 1.9% y 1% correspondientemente. 

Pregunta 25: El menor que ha sido abusado sexualmente debe ser: 

La reflexión " debe  ser aceptado '' resultó ser la m6s 

relevante, no  importando  la  zona de procedencia de las mujeres, 

ni  la  condici6n  con hijos / sin  hijos.  Esto es a s i ,  pues, el 

90.2% de las mujeres de Iztapalapa y el 91.2% de las rcujeres de 

Texcoco,  así lo reportaron. Igual caso acontecid, c m  las mujeres 

con hijos 91.4% y s i n  hijos 89.9%. 
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La alternativa " me es indiferente " no mostró  cambios en la 

zona de procedencia de l a s  mujeres,  pues,  tanto en Iztapalapa y 

Texcoco se obtuvo  el mismo porcentaje 4.9%. Pero,  en l a  condici6n 

de mujer se observo poca variaci6n 2.9% con hijos y 7.1% s i n  

hijos. 

Por dltimo,  la  eleccibn '' debe ser  rechazado " registr6 

porcentajes muy bajas, tanto  en  la  zona de procedencia, corno en 

la condición  de  mujer. En Iztapalapa fue nulo el porcentaje y en 

Texcoco del 2%, respecto a la condicih de mujer  con  hijos y s i n  

hijos gue del 1% en ambas. 

El an6lisis de l o s  resultados de las  preguntas  abiertas es 

descriptivo,  pues se realiz6 a traves  de los porcentajes  que se 

obtuviertjn para cada respuesta. 

Pregunta 26: LCdmo califica  usted el abuso sexual a menores? 

La consideracih  en  torno al abuso sexual corno  "lo más bajo" 

aparece de manera relevante en el  presente  estudio,  no  importando 

la zona de procedencia  de las mujeres  incluidas,  ni l a  condicidn 

con hijos / sin  hijos. Esto es a s i ,  pues, el 33.3% de las mujeres 

de Iztapalapa y el 38.2% de las mujeres  de  Texcoco así lo 

reportaron. Igual caso aconteció  con las mujeres con  hijos 37.1% 

y sin  hijos 34.3%. 

Otro  calficativo  que se exteriorizó en contra del abuso 

sexual  fue  considerar1.o COITIO un " delito " presentando una 

diferencia de acuerdo a la zona de procedencia con el 14.7% para 
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Iztapalapa y 23.5% en Texcoco. El mismo porcentaje que se obtuvo 

en Iztapal,apa fue para e l  adjetivo " anormal ", mientras que para 

Texcoco fue del 7.8%. Con respecto a l a  condición de mujer con 

h i j o s  y sin hijos se present6 una variacidn, en l o  que concierne 

a r f  delito ", el 16.2% para las primeras y e l  22.2% para l as  

segundas. En cumto a " anormal " no se presentaron diferencias 

11.4% y 11.1% respectivamente. 

Para el adjetivo '' monstruoso " se presentarón diferencias 

en cuanto a l a  zona de procedencia de l a s  mujeres y a l a  

condici6n con h i j o s  / sin hijos. Esto es a s í ,  pues, e l  12 .7% d e  

las mujeres de Iztapalapa y el 8.8% de las mujeres de T~XCOCO, 

asi lo reportaron. De igual fm-ma ocurri6 con l a s  mujeres con 

hijos 14.3% y sin hi jos  7.1%. 

Las consideraciones '' problema social '' e q' inaceptable en 

l a  zona de Iztapalapa el porcentaje fue el mismo 8 .8%,  en cambio 

en Texcoco hubo una variabilidad de 10.8% y 6.9% respectivamente. 

En lo  referente a l a  condición de mujer ambos adjetivos 

presentaron un porcentaje 8 . 6  y 7.6% para las que tienen h i j o s ,  y 

1 . 1  y 8.1% para l a s  gue no tienen, correspondientemente,. 

Fkegunta 27: ¿Qué opina de las personas que denuncian e l  abuso 

sexual y de l a s  que l o  mantienen en secreto? 

La descripción de &ta pr-egmta se realizC en clcs fases: 

primero - el aniilisis de las personas que denuncian y 

posteriormente de l a s  que l(r? mantienen er, secreto. 
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El juicio  que  exteriorizarh  las personas en  torno a la 

denuncia del abuso sexual '' que hacen bien " se mostrb de manera 

relevante no importando la condici6n de mujer, el 67.6% con h i j o s  

y el 67.7% sin h i j o s ;  pero, si hubo diferencia en cuanto a l a  

zona de procedencia de las mujeres el 73.5% de l a s  mujeres de 

Iztapalapa y el 61.8% de las mujeres de Texcmo, así lo 

reportarón. 

La apreciacibn '' son personas valientes " no presentó 

cambios respecto a l a  condición, el 20% con h i j o s  y el 20.2% sin 

h i jos ,  pero s i  se marc6 una variacidn en la zona de procedencia 

el 15.7% de  las  mujeres de Iztapalapa y el 24.5% de las mujeres 

de Texcoco, a s i  lo expresaron. 

En el  criterio '' que las víctimas reciban ayuda psicol6gica" 

tanto en la condición con hi jos  / s i n  hijos como en la zona de 

procedencia de las mujeres no se presentó alteraci6n alguna. Esto 

es  asi,  pues,  el 2.9% con hi jos  y 3% s i n  h i j o s ,  así  lo  reportan, 

de igual forma  aconteció con las mujeres de Iztapalapa 2.9% y con 

las mujeres  de Texcoco 2.9%. 

Dentro de la misma pregunta analizamos la opini6n  que se 

tiene  de  las  personas que no denuncian el &uso sexual. 

La evaluaci6n en torno a las  personas que no denuncian e l  

abuso '' tienen miedo a las consecuencias * aparece de manera 

relevante no importando l a  zona de procedencia de las mujeres,  ni 

la condición con hijos / s i n  hijos, la  información es l a  

siguiente: el 36.3% de las mujeres de Iztapalap? y el 3 3 . 3  de las 
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mujeres de Texeoco, d e l  misino  mcdo  ocurri6  con  las  mujeres con 

hijos 37.1% y sin hijos 32.3%. 

Las reflexiones " ayudan  al agresor " y " deben  tener valor" 

en la zona de Iztapalapa rnostrar6n  el mismo porcentaje 13.7%, en 

cambio en Texcoco hay una  discrepancia  de 24.5% y 6.9% 

respectivamente. En lo referente a la condición de mujer hay una 

desproporci6n  ya que los  porcentajes  registrados  fueron: 18.1% y 

9.5% con hijos y el 20.2% y 11.1% sin hijos correspondientemente. 

La desición  expresada  como " estan mal " presentó una 

variaci6n  no muy marcada  tanto  en la zona de  procedencia  como  en 

la condici6n de mujer,  reflejando  los  siguientes resultados: 

11.8% para las mujeres  de  Iztapalapa y 8.8% para las  mujeres  de 

Texcoco. El 8.6% con  hijos y el 12.1% s i n  hijos. 

El criterio " deben  tener su razón ", así  mismo,  no  present6 

gran variabilidad en los resultados, es decir, tanto en l a  zona 

de procedencia, como en la condici6n  de  mujer así lo reportar& 

el 4.9% de las mujeres de Iztapalapa y el 5.9% de  las  mujeres  de 

Texcoco.  Con  respecto a la  condici6n  con  hijos se obtuvo 4.8% y 

sin hijos el 6.1%. 

Pregunta 28 : ¿ U s t e d  enseña a su hijo a conocer su cuerpo? 

Los resultados derivados de éSta pregunta fuerón  analizados 

en dos dimensiones: las  que respondieron " si If  y explicaron  el 

porquC, y las personas que coztestarkm '? no " y el porquk. 

La valoración  de " usted ens&ia a su h i j o  a conocer su 
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cuerpo 1f tuvo una inclinaci6n  hacia la opci6n " si", los 

resultados  fueron los  siguientes: l a s  mujeres  de  Iztapalapa 

obtuvier6n 61.8% y las de  Texcoco 57.8%, así  mismo  la  condici6n 

de  mujer  obtuvo el 81.9% con  hijos y el 36.4% sin  hijos. 

En la explicaci6n del ¿por que?, la categoría " para que 10 

conozcan y sepan cuidarse '' las  mujeres  de  Iztapalapa  registraron 

el 29.4% y las mujeres  de  Texcoco el  35.3%, así  pues,  en  la 

condici6n  de  mujer  con  hijos / sin  hijos  se  obtuvo  el 44.8% y 

19.2% respectivamente. 

En el argumento '' para que no lo vea  con  morbo '' en 

Iztapalapa present6 un 18.6% y en Texcoco el 13.7%, en cuanto a 

l a  condicidn  de  mujer  se  observ6  una  variaci6n  del 23.8% para 

las que  tienen  hijos y el 8.1% para sin hijos. 

Otro juicio " para que no los mal informen " el  porcentaje 

estuvo m6s o menos equilibrado  entre  Iztapalapa 5.9% y Texcoco 

6.9%, en cambio en la condici6n de mujer  la  tendencia  con  hijos 

es del 9.5% sobre  la  de  sin  hijos  la  cual  obtuvo el 3%. 

En la dimensi6n del " no '' los resultados  fueron:  para 

Iztapalapa 11.8% y para Texcoco el 24.5%. En el  caso  de  la 

condici6n  de  mujer  con  hijos / sin  hijos  la  diferencia  no fue muy 

notoria,  ya que los porcentajes  oscilaron  entre 15.2% y 21.2% 

respectivamente. 

La dimensi6n ¿por qué? estuvo  fundamentada  principalmente, 

en  cuatro  categorías  las cuales se mencionarán a continuacidn, y 

claro  esta  tomando en cuenta el lugar de procedencia y la 

I 
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condicibn de mujer. 

Para las suposiciones " porque esta pequeÍ50 '' y '' no  tengo 

hijos '*, el porcentaje  obtenido f u e  semejante  en  Iztapalapa 4.9%, 

de igual modo la primera  posición  ocupo el  mismo porcentaje  en 

Texcom, en cambio, en la  segunda posicih se registrd una 

viscisitud considerable  del 13.7%. Dentro de la condici6n de 

mujer l o s  porcentajes  fueron muy variados en ambas posiciones, ya 

que las mujeres que tienen  hijos  presentaron  el 6.7% y 1% 

correspondientemente, y para las mujeres sin hijos fue del 3% y 

18.2%. 

Respecto a las categorías " no  es  necesario '' y "me da pena" 

se presentaron de manera  irrelevante, ya que no import6  la zona 

de procedencia de las  mujeres  incluidas,  ni l a  condición con 

hijos / sin  hijos.  Esto  es  asi,  pues, el 1% y el 2.9 de las 

mujeres  de Iztapalapa, y el 1% en ambas categorias en las mujeres 

de Texcoco, así lo rcgistrarón. De igual manera  sucedi6  con l as  

mujeres con  hijos 1% y 3.8%, y sin  hijos  el 1% en l a  primera 

opcidn, ya que la segunda  fue  nula. 

29: iCre& usted que el abuso sexual es una deshonra para 

la familia? 

Esta p r w t a  se evaluó en dos fases, en primer lugar  7' si 11 

o " no " lo consideraban una deshonra, y en segundo por quC f1 

lo consiraban así. 

La reflexi6n " no es una deshonra I' se mostr6 de manera 
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El criterio '' es  una  desgracia " que manifestaron  las 

mujeres  no  present6 gran variaci6n,  es  decir, que no  influy6  la 

zona  de  procedenica  ni  la  condición de las mujeres, los 

porcentajes  son los  siguientes: 27.5% para  las mujeres de 

Iztapalapa y el 22.5% para las de  Texcoco. Lo mismo  sucedi6  con 
las  mujeres  con  hijos 27.6% y sin  hijos 22.2%. 

El juicio no tiene la culpa '' aparece  también de manera 

relevante,  mostrando un poco  de  variabilidad  en  la  zona  de 

procedencia,  pues  se registrci un 26.5% en  Iztapalapa y 33.3% en 

Texcoco, y con  respecto a la condicicin  de  mujer  no se presentar6n 

diferencias, pues, el 29.5% de  las  mujeres con hijos y el 30.3% 

sin  hijos,  así lo reportaron. 

La consideracih que exteriorizar6n las mujeres '' le puede 

ocurrir a cualquier persona '' no  mostró  diferencia  en la zona de 

procedencia  de  las  mujeres, pues, se obtuvo  la  siguiente 

información: el 13.7% para  Iztapalapa y el 14.7% para  Texcoco. Lo 

mismo  acont.eci6  con  la condici6n de mujer,  el 13.3% de mujeres 

con  hijos y el 15.2% s i n  hijos. 

Con respecto a la categoría '' es una falta de respeto " se 
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present6 una variaci6n  no  muy  marcada  en l a  zona de procedencia, 

pero en la condici6n con hijos / sin  hijos  la  variaci6n  si es m& 

notoria, pues, se refleja  en los siguientes  resultados: 12.7% 

para las  mujeres  de  Iztapalapa y el 7.8% para las  de  Texcoco. Y 

de las mujeres  con  hijos  4.8% y sin  hijos 16.2%;. 

La apreciación '' es un retraso  en  el  desarrollo  normal  del 

nifIo '' no  marco  diferencias  en  la  zona de procedencia  ni  en l a  

condici6n de mujer, pues, asi lo reportaron los resultados, 

teniendo un porcentaje  del 1% tanto  Iztapalapa como Texcoco, y el 

1% con hijos y s i n  hijos. 

En lo que  respecta a " si '' es una deshonra " si hubo 

variabilidad  tanto  en l a  zona de  procedencia de las  mujeres como 

en la condicí6n  de  ellas, los resultados  son los  siguientes: 5.9% 

para las mujeres de Iztapalapa y 10.8% para  las  mujeres  de 

Texcoco, y el 10.5% con  hijos y 6.1% sin  hijos. 

Los ¿por QUC? " si " es  una  deshonra se describen a 

continuacidn: 

La evaluaci6n " la familia  ya  no  tendrá  la  misma  uni6n '' 
present6 cambios considerables  en la zona de  procedencia  de las  

mujeres,  pero  no  tan  marcadas  en la condición  de  estas. El 2.9% 

para las  mujeres  de  Iztapalapa y el 10.8% para  las  de  Texcoco. 

Con  respecto a la condición  con  hijos  5.7% y sin  hijos 8 .1%.  

En el criterio " se  pierde  el  respeto " se present6 

variabilidad tanto en la zona de procedencia como en la 

condicih, ya que así lo reportan los sicpientes datos el 1% para 

I 
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las mujeres de Iztapalapa y el 2% para las de Texcoco, y con 

respecto a las mujeres con hijos 2.9% y sin  hijos  el  porcentaje 

fue nulo. 

En l a  ref  lexi6n '' si es mujer solamente vale  una  vez l' 

tambih marco  diferencias en la zona de procedencia y en la 

condici6n  de  las  mujeres, en Iztapalapa se obtuvo el 2% y en 

Texcoco O%, las  mujeres  con  hijos 1.9% y sin  hijos el porcentaje 

tambikn  fue  nulo. 

Pregunta 30: ;Para ust& qué es m6s importante el bienestar de 

sus  hijos o el  que  dirán? ;For quk?. 

Referente a " es más importante el bienestar  de los hijos 

que  el que dirán '( los porcentajes  registrados no mostraron 

diferencia,  es  decir,  no  import6  la  zona de procedencia  de  las 

mujeres  incluidas,  ni  la  condici6n con hijos / sin  hijos. Esto es 

así, pues,  el 38.2% de  las  mujeres  de  Iztapalapa y el 39.2% de 

las  mujeres  de  Texcoco, asi lo reportaron. De igual  manera 

sucedi6  con las mujeres con hijos 40% y sin hijos 37.4%. 

En la  categoria '* son lo m6s importante  para  la  familia " no 

se presentar6n  cambios relevantes en la zona de  procedencia de 

las  mujeres,  sin  embargo,  en la condicidn  hubo  una  inconsistencia 

representativa,  pues, se refleja en los siguientes  resultados: el 

29.4% en la zona de Iztapalapa y el 32.4% en Texcoco. Para  la 

condici6n  con  hijos 36.2% y s i n  hijos 25.3%. 

La respuesta " son la base del futuro '' mostró una igualdad 



en la condici6n con hijos / sin hijos del 15.2% para cada  una. En 

lo que respecta a  la zona  de  procedencia  se  present6 una mínima 

diferencia,  siendo  Iztapalapa 16.7% la favorecida y el 13.7% para 

Texcoco. 

La argumentaci4n 'f Convivencia y confianza ** en  la  zona  de 

procedencia registr6  una  diferencia  de 3.9% para las mujeres de 

Iztapalapa y de 6.9% para las  mujeres  de  Texcoco. En cambio  para 
la condici6n el porcentaje  fue más o menos  balanceado  apareciendo 

el 5.7% con hijos y 5.1% s i n  hijos. 

Las observaciones " no  me  interesa no tengo hijos 'I y *' me 

importa m6s el que dirh ' I ,  tanto en la zona de procedencia como 

en la condiei6n de mujeres, l o s  porcentajes  fueron  casi nulos, ya 

que s610 para la  primera  observación  se  present6 el 1% en 

Iztapalapa y para Texcoco su preferencia  fue  la  segunda 

observaci6n. Lo mismo ocurri6 con  la  condici6n  con hijos / sin 

hijos, en  donde los porcentajes se invirtíerdn,  con  hijos su 

elecci6n  fue l a  segunda  observaci6n y obtuvo el 1% y sin  hijos  su 

elecci6n  fue la primera, obteniendo tambib el 1%. 

Dentro  de la temdtica del abuso sexual al menor,  el esquema 

perceptivo que tienen las mujeres ya sea  con  hijos o sin  hijos, 

asi como de la zona  de  procedencia  Iztapalapa o Texcoco,  en  éSta 

investigacih se observó que la percepción del evento no presentó 

diferencias significativas, esto no  quiere  decir que todas 

piensen igual, sino  que el sistema cultural que permea a la 
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sociedad mexicana da  pauta  para  conceptualizar algunas opiniones 

semejantes. Es decir,  al menos las dos  poblaciones  utilizadas  en 

&te  estudio  presentarbn  creencias, valores, prejuicios y una 

educaci6n  semejante,  ademds  de que estan  conscientes del r o l  que 

desempefian, asi como de  las  relaciones sexuales consideradas como 

normales y las  desviadas. 

A pesar de que es un problema poco difundido, ambas 

poblaciones estan enteradas de que es un problema grave y muy 

comh, es por ello que Los resultados obtenidos  nos  permitieron 

conocer que : 

El abuso sexual es percibido como lo más bajo, un delito, 

anormal,  monstruoso,  problema  social e inaceptable. 

Las personas que denuncian son percibidas o consideradas 

como: que hacen bien,  son  personas  valientes, para que las 

victimas  reciban ayuda psicol6gica. Para las que  no  denuncian se 

les atribuye que son personas que tienen  miedo a las 

consecuencias,  ayudan al agresor,  deben  tener valor, estan mal y 

que deben tener su raz6n. 

El ensefiar a conocer su cuerpo a los hijos, en ambas 

poblaciones hubo cierto  prejuicio al contestar, pero finalmente, 

se obtuvo que: si ensefian y ensefiarían a conocer su cuerpo  para 

que sepan cuidarse,  para que no lo vean con morbo, para  que  no 

los mal informen. 

La percepci6n valorat-iva que tuvo e1 abuso sexual es no 

considerarlo como una deshonra para la familia, ya que es una 
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desgracia, el menor no tiene la culpa, le puede ocurrir a 

cualquier persona, es una fa l ta  de respeto y es un retraso en el 

desarrollo normal del menor. 

Finalmente. las mujeres valoran más el bienestar de los 

menores, puesto que son lo más importante para l a  familia, son l a  

base del futuro, etc.. 
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El  problema  del  abuso sexual siempre  ha  estado  presente en 

la  historia  del  hombre, ya que  de  al- modo era  considerado como 

algo  normal para ciertas  culturas,  pero  actualmente  se  ha  tomado 

conciencia de que nadie  tiene  derecho  de dañar a las  personas y 

mucho menos a un menor que no  tiene  la  capacidad para entender o 

comprender las acciones  desviadas de los adultos,  como  es  el 

abuso  sexual. 

Como se pudo ver,  en  el  transcurso  de  nuestra  investigacih, 

la  percepci6n del abuso sexual que tienen las mujeres tanto  de 

una zona urbana como  de  una  rural,  asi  como la condici6n con 

hijos y s i n  hijos,  tuvo  gran  similitud,  aunque era de  pensarse 

que se presentaran  diferencias  debido a la zona de procedencia  de 

las mujeres,  pero los resultados  estadísticos no arrojardn 

diferencias  significativas  entre  las  mujeres de Texcoco y de 

Iztapalapa, &to  nos  indica que ambas estan  conscientes  del 

problema y que los menores su f ren  graves daños psicológicos y por i 

lo tanto  expresaron que deben ser atendidos por un psicólogo. Por 

otra parte, mostraron estar en desacuerdo de que el &uso sexual 
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es algo  normal, mds bien lo consideran  como  lo m& bajo que le 

pueden  hacer a un menor.  Parecia  ser  que  se  presentaria 

diferencia  en  cuanto  si  se deben dar  talleres  sobre  sexualiad y 

protecci6n  contra  delitos  sexuales  en las escuelas,  asi  como, si 

ensefiaban a su hijo a conocer su cuerpo, pero afortunadamente,  no 

fue así  ya  que la mayoría  de  las  mujeres  consideran que es 

importante  que  les  den  una  orientación en la  escuela y claro 

tambiCn  ellas mismas para que vean las  cosas t a l  cual y puedan 

defenderse. 

Tarnbien es importante  recalcar que los padres  juegan un 

papel  esencial  con  respecto a Cste problema, ya que  son ellos los 

que  deben  dar  confianza a sus hijos  para que puedan  platicar  con 

ellos  sobre  temas  de  indole  sexual y asi  evitar  en todo lo 

posible  que  sufran  este  tipo de incidente, ya que  como se ha 

visto ,  Cstas  situaciones  llegan a influir  de  manera  determinante 

en la  victima,  en  el  plano  psicosexual. De esta manera  tanto 

padres  como  familiares  del  menor que ha  sido  objeto  de abuso 

sexual  deben  brindarle el apoyo y no hacerlo  sentir  culpable  de 

lo ocurrido, ya que esto le  puede  suceder a cualquier  persona. 

Era  de  esperarse que debido a la  poca  difusi6n que tiene  el 

fendmeno, la  inclinacidn  de las mujeres sería e l  pensar  que  son 

gente  desconocida  los que agreden  al menor, sin embargo no fue 

así,  ya we se  consider6  al padrastro corno el principal agresor, 1 

y &to  confirma que la gente est& consciente de que son los 

familiares m6s cercanos los principales agresores. 
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Como se pudo observar, las mujeres  expresaron que es 

necesario creer a los  hijos  cuando  le  cuenten  que  ha  sido 

agredido  sexualmente,  puesto  que  primero  esta  el  bienestar  de  los 

hijos ya que son lo más  importante  para  la  familia y que no  debe 

hacerse  caso  al que diran,  pues  de  alguna  manera  la  gente  siempre 

habla y sin embargo no ayuda. A s i  también, que dicho  acto  debe 

ser denunciado a las  autoridades  para  que  se  castiguk  al agresor 

y no quede impune  el  delito; de esta  forma  se  evitarían  mds 

abusos. Esto  nos  lleva a sefialar que  la  mujer  independientemente 

de que tenga  hijos o no,  otorga un valor  muy  especial  al 

bienestar  del m e n o r .  

Se lleg6 a pensar que debido a la  delicadeza  del  tema  seria 

muy dificil  aplicar  los  cuestionarios, pero afortunadamente  no 

ocurri6 asi,  ya que la  gente  en su mayoría  accedi6 a contestarlos 

e incluso  hicieron  comentarios  de  algunos  casos  donde hubo abuso 

sexual, por ello creemos  que ést.a investigación  seria  el 

principio  de  una  serie  de  estudios  relacionados  con la educaci6n 

y protecci6n  sexual  de los menores. 

Los datos  encontrados por el presente  trabajo  aportan  una 

informaci6n  valiosa  para  el  conocimiento  que  se  tiene  de  la 

percepcih  social  del abuso sexual a menores. Es importante para 

todo  investigador  social  tomar  en  cuenta  esta  problemática  para 

profundizar  en l o s  valores,  creencias,  prejuicios y el tipo de 

educaci6n presentes en wA deterninadc contexto  social, ayudado a 

una transformci6n integral de toda la sociedad, y con ello, la 
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misma  transformaci6n de la  valoracidn e imagen  del menor abusado 

sexualmente. 

LIruTmm 
La investigacidn  con  la  que se comenz6  originalmente tuvo 

que cambiarse por la falta  de  bases  metodológicas que la 

respaldaran como fueron: 

Se pretendia  trabajar  con  una  muestra  de  nifios que habían 

sufrido abuso sexual, lo cual  no  se  pudo  realizar  debido a que no 

se consigui6  el  acceso a la  población.  Posteriormente se pens6 

trabajar  con los padres de menores  abusados  sexualmente, pero 

tambikn  result6 imposible, y no es porque no existieran casos, 

sino que las agencias e instituciones  donde  son  atendidos  casos 

de abuso se negaron a cooperar y a dar  inforrnaci6n  ya que ésta es 

confidencial. 

Otra  limitante  fue  que durante la  aplicaci6n  de los 

cuestionarios  algunas  personas se negaron a contestar 

argumentando  que eran muy largos, que  no sabian nada  al  respecto, 

no les interesaba. 

No se encontro  en el D.F. una investigación  parecida a la 

presente,  tampoco  en  la  literatura  revisada  en  las  revistas, m6s 

bien  estaban  enfocadas a aspectos  clínicos, que a una visi6n 

psicosocial~. 
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Para pr6ximas  investigaciones  se  sugiere la sstructuraci6n  del 

cuestionario,  corrigiendo  la  redacci6n y aumentando m6s 

preguntas. 

Que  se  impartan  cursos  de  sensibilizaci6n e infomaci6n sobre 

lo que  es  el abuso sexual y cuales  son sus consecuencias 

psiquicas y conductuales, y muy en  especial a maestros y 

educadores  ya que son  estas las personas  principales a parte  de 

los padres  quienes  siempre estarán en  contacto  directo  con los 

nifios . 
Que a los padres se les den cursos sobre  conocimientos, 

generales y prevención  del abuso sexual  al  menor. 

Que se realicen m6s investigaciones  sobre  el  tema,  abordando 

los diferentes  clmbitos. 
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Las siguientes afirmaciones son opiniones  con  respecto a las 

cuales algunas  personas  están de acuerdo y otras en desacuerdo. 

Indique, por favor (marcando con una X en el  paréntesis 

correspondiente), la alternativa qur3  más se asemeje a su opinión. 

Trate de responder lo mas rápido posible. Muchas  gracias. 

TA (Totalmente de Acuerdo) 

A Acuerdo 1 

I (Indiferente) 

D (Desacuerdo 1 

TD ¿ TotalEiente en Desacuerdo ) 

1 .- b s  menores que han side agfedidos sexualmente  sufren  graves 

d a o s  psicoltqicos.  

TA ( 1 A (  1 I O  D O  TD( 1 

2.- Las conversaciones ent.r-e n i ñ o s  s m  sobre temas sexuales. 
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3.- 

4.-  

5 . -  

6.- 

7.- 

8.- 

9 . -  

10.- 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D (  1 T D O  

Los familiares y los conocidos  cercanos  son  los  principales 

agresores  del  menor. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 T D O  

Para  evitar el escandalo  en la familia es preferible 

mantener  en  secreto el abuso sexual. 

TA ( 1 A I  1 I (  1 D ( 1  TD ( 1 

Las fantasías de los niños son sexuales. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D (  1 TP( 1 

El menor que ha sido agredido sexualmente debe ser atendido 

por un psic6logo. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D (  1 m( 1 

El menor que ha sido agredido  sexualmente es sobreprotegido 

por  sus  padres. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D O  TD ( 1 

Es preferible que las madres cuiden a sus hijos antes que 

llevarlos a la guardería. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

Los juegos sexuales  entre  niños  son saludables porque 

aprenden a conocer su cuerpo. 

TA ( 1 A (  1 I O  D [  1 T D C )  

Los menores  cuando son mky carifiosos provoc3n el abuso 

sexual. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

11. - La mejor  memera de educar a l o s  hijos es a t.ravés de la 
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convivencia. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 m ( ?  
12.- Un segundo matrimonio pone en peligro al menor de ser 

agredido sexualmente. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 m (  1 

13.- Es conveniente que el niño aprenda desde pecquefio a conocer 

su cuerpo. 

TA 1 A (  3 I O  D (  1 TD( 1 

14.- Los menores acostumbran fantasear y scjñar. 

TA ( 1 A (  1 I O  O (  f m (  1 

15.- La escuela es la que fomenta el abuso sexual a l  menor. 

TA 1 A 0  I O  D (  1 T D (  3 

16.- Los menores  son los culpables de las agresiones sexuales que 

sufren . 
T A O  A 0  I (  1 O [  1 TD ( 1 

17.- Los padres ensedan a conmer su cuerw al n i ñ o .  

TA ( 1 A (  1 I (  1 D [  1 m (  1 

18.- Los menores agredidos sexualmente se v w l v e n  homosexuales. 

TA ( 1 A (  1 I O  D I  1 m 0  
19. - Cualquier menor est.& ~ T C I ~ ~ X W  a ser- agredido sexualmente. 

TA ( 3 A 0  I O  D (  j T D S  j 
I 

20.- Los padrastros demiiestvzn su ~a:-iA~7 y FmtscciOn a los 

niiios 

TA ( 1 A ( ?  I (  1 D I  1 m (  1 

21.- Actualmente e l  abuso sexual es areptado C G ~ O  algo normal. 
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TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

22.- E l  menor disfruta siendo abusado sexualmente. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D ( 1  TD( 1 

23.-  En las  escuelas deben dar tal leres ssbre sexualidad y 

protecci6n contra delitos  sexuales. 

TA 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

24.- Los padres prohiben a l  nifio que toquen su cuerpo. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D (  1 m ( )  
25. -  Los agresores amenazan y engañan a l  menor para abusar 

sexualmente de &l. 

TA ( 1 A C  1 I O  D (  1 m ( )  
26.- E l  mayor indice de abuso sexual se da en las guarderias. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

2 7 . -  Hablar de sexo entre niñas est& prohibido. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 m (  1 

28.-  Los menores  acostumbran contar todo l o  que les sucede a sus 

padres. 

?'A ( 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

29.- Las menores tienen poca credibilidad  ante s u s  padres. 

?'A ( 1 A (  1 I O  D (  1 m (  1 

30.-  El menor que es abusado sexualmente es un mal ejernplo para 
1 

otros nifios. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

3 1 . -  E l  &uso sexual es consecuencia de l a  falta de atencidn 

hacia l o s  niAos. 
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TA ( 1 A (  I 1 0  D (  1 TD( 1 

32 . -  L a  persona adecuada para atender al menor que ha sido 

abusado sexualmente es un sacerdote. 

TA ( 1 A (  I I (  1 D C  1 TA ( 1 

33.- Los adultos tienen derecho de abusar sexualmente  del menor. 

TA I 1 A (  I I O  D C  1 m (  1 

34.-  Los menores son los que provocan al agresor para que abusen 

de ellos. 

TA ( 1 A (  1 I O  D O  m (  1 

35.- Los nifios tienen derecho a ser reswtados por los adultos. 

TA ( 1 A (  I I (  1 D (  1 TD( I 

36.-  La mujer el la culpable de la agres ih   sexual  que sufre el 

menor. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 m ( )  
37.- Lcrs adultos  con sus actos hacen que el menor sea 

irrespetuoso. 

TA ( 1 A ( )  I C  1 D (  1 m (  1 

38.  - Para l o s  menores abwadoe. sexualmente es importante tener el 

apoyo de sus padres y familiares. 

TA ( I A (  1 I O  D [  1 TD( 1 

39.- Cuando el menor ha sido abusado sexualmente debe recibir 

ayuda profesional. 

TA ( ) A 0  I f ?  D (  1 TE ( 3 

40. -  En las decisiones familiares, los p&-es deben tomar en 

cuenta l as  opiniones d e  los h i j o s  en consideraci6n. 
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TA ( ) A (  1 I (  1 D (  1 TD( 1 

41.- Los nifios que sufren abuso sexual deben ser tratados como 

cualquier nifío normal. 

TA ( 1 A (  1 1 0  D (  1 m (  1 

42.- Cuando un menor ha sido abusado sexualmente debe mantenerlo 

en secreto. 

TA C 1 A (  1 I O  D ( )  T D C  1 

43.- Los temas sexuales son difíci les  dt corcprender para  el nifio. 

TA I 1 A t  1 I (  1 D l i  m (  I 

44.-  Los mayores obligan a obedecer a l  menor. 

TA 1 A (  1 I O  D (  1 TD( > 
45.- E l  menor que ha sido objeto  de abuso sexual pierde su 

inocencia. 

TA ( 1 A 0  I O  D (  1 m (  1 

46.-  Los agresores de menores son gente desconocida. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D (  i m (  1 

47.- Los hermanos marginan al menor q-de ha sido abusado 

sexualmente. 

TA ( 1 A 0  I (  1 Dr: 1 m (  1 

48.- Personas extrañas enseñan a conocer su cuerpo al niño. 

TA ( 1 A 0  I (  1 D (  1 TD( 1 

49. - La inocencia de un niño es pura y s i c  malicia. 

TA ( 1 A (  I I (  i D t  i m (  1 

50.-  Las meniires deben rquedarse a l  cul2&0 de sus familiares 

cuando los padres e s t m  a u s e n t e s .  
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TA ( 1 A 0  I (  1 D (  1 m (  1 

51.- Se debe rechazar a los  msnores que su f ren  abuso sexual. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D (  1 TD( 1 

52.- El abuso sexual debe ser castigado severamente. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D f  1 m (  1 

53.- Las menores deben obedecer a sus mayores. 

TA C 1 A (  1 I (  1 ' 3 (  1 m (  1 

54.- Los padres son libres de hacer can sus h i j o s  lo que quier&?. 

TA ( 1 A 0  I (  1 D (  1 TD ( ? 

55.- En la familia todos deben proteger a los menores. 

TA C 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

56. - Los menores son irrespetuosos c m  l o s  desconocidos. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D (  1 m (  1 
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EDAD """"_ ESTADO CIVIL--- 

Las siguientes  afirmaciones sori de opinión con respecto a las 

cuales algunas personas est& de acuerdo y otras en  desacuerdo. 

Indique, por favor (mar-cando con una X en  el paréntesis 

correspondiente), la alternativa que más se asemeje a su opini6n. 

trate de responder lo más rapido p s i h l e .  De anterneno muchas 

gracias pclr su cooperación. 

TA (Tota lmente  de Acuerdo) 

A I Acuerdo 1 

I ( I n d i f e r e n t e )  

D (Desacuerdo 1 

12) (Totalmente en b s x u e r d o  1 

1. - Los menores que han si&J agredidos sexualrrm-ite s u f r e n  graves 

daños psicológocos. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 m (  1 
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2.- 

3.- 

4 . -  

5 . -  

6.- 

7.- 

8 . -  

9 . -  

1 0 . -  

El menor que ha sido agredido sexualmente debe ser atendido 

por un psicólogo. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 O (  1 T D ( 1  

La mejor manera de educar ,= los hijos es a través de la 

convivencia. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

Actualmente el abuso sexual es aceptado como algo nwmal .  

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

El menor d i s f r u t a  siendo &usad5 sexualmente. 

TA ( 1 A (  1 I O  O (  1 m ( ?  

En las escuelas deben dar talleres sobre sexualidad y 

protección cont.ra delitos sexuales. 

TA [ 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

Los agresores amenazan y engañan al menor para abusar 

sexualmente de él. 

TA C 1 A ¿  1 I O  D (  1 m (  
La persona  adecuada para atender al menor que ha sido 

abusado sesualmente es LL'I sacerdote. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

Los a d u l t o s  t i e n e n  derecho de abJsar sexualmente de un 

menor. 

TA ( 1 A ¿  1 I O  D i  j TD ( 1 

Para los nenores & J U S ~ O S  zsxualments es irr;portante tener el 

apoyo de sus padres y f mi;  i.sL-es. 

TA ( 1 A (  1 I O  D 1 TD ( 1 
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11.- En las  desicimes familiares, l o s  padres deben tomar l a s  

opiniones de los h i j o s  en consideración. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 TD( 1 

12.- Cuando un menor ha s i d ~  3hsado sexualmente debe n;d?tenerlo 

en secreto. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D O  TD( 1 

13. - Los agresores de menores son gente desconocida. 

TA ( 1 A (  1 I (  1 D [  1 TD ( 1 

14.-  La inocencia de un niñ12 es para y s i n  malicia. 

TA ( 1 A C  > I O  D C  1 m (  1 

15.- Se debe rechazar a los menores que sufren abuso sexual. 

TA ( 1 A (  1 I O  D (  1 TD ( 1 

A continuación se les presenta o t ra  serie de afirmaciones, l a s  

cuales deberá de contestar solo una respuesta por afirmación. 

16.- Dentro de la familia el. agresor del/la  menor es:  

a)Tio b)Hermano c)Padre diAbuelo  elpadrastro 

17.- Las madres de menores victimas de incesto  frecuentemente 

son : 

a)Maltratadas por sus esposos 

b)Maryinadas p w  sus vecinos 

c)Apoyadas p r  la familia 

dlcastigadas por l a  just.icia 

1 

18. - Las personas que agreden sexualmente a los menores son:  

a 1 M u  j eres b i Hombres c 1 Honosexuales d j Cualquier persona 
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19.- Usted denunciaría un cast3 de abuso sexual  en su familia: 

a)Si b?No c>Tal vez 

20.- Las experiencias sexuales a temprana &ad en varones son: 

a 1 Buenas b 1 Malas c1Indiferente 

21.- Si su hijo (a) llega a contarle gue ha sido abusado (a) 

sexualmente  usted: 

a)le creeria blle protegería clle castigaría d)No le 

creería 

22. - El abuso sexual se considera un problema: 

a> Individual b 1 Econ6mico c 1 Social d 1 Ps icol6gico 

23. - El abuso  sexual ocurre por que el  adulto : 

a)Es un enfermo  mental  b)Tiene  conflictos  maritales 

c)Es atraido sexualmente por el niÍ50 

d)Tiene l a  necesidad de someter a alguien 

24.- Los menores deben L?bedecer a sus mayores: 

a)Si b?No c)A veces 

25.- El menor que ha sido a.buoado sexualmente de& ser: 

a)Rechazado b)Aceptado cllndiferente 

Conteste brevement.e las s i g u i e n k s  preguntas. 

26.- iC6mo  califica u s t e d  a1 allus0 sexual? 

”””””” - ”” 

27.  - ¿Qué opina de las per-c-or,as que denuncian el ahusn sexual  y 
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de las que l o  mantienen en secreto?" _____________ - 

""""""""""""""""""""""""""""" 

""_""""""""""""""""""""""""""~ 
29.- ¿Creé usted gue el abuso sexual es una deshonra para l a  

familia? SI ( 1 NO C 1 ¿Por wé? _________________ 

""""""""""""""""""""""""""""" 

30.-  ;Para usted q u c j  es m6s importante el bienestar de sus hijos 

o el que dirAn? ¿Por gue.-_-______________________________ ' 3  

~ ~~~ 

"""""""""""""""""""""""""" 
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Con el prop6sitcc de brindar m a  utilizacidn más adecuada del 

presente '' DIRKTORI0 " , se anota  entre  parkntesis, despues de la 

raz6n social de l a  institucion, el tipo de servicios 

especializados en maltrato o &uso sexual que la organizacidn 

proporciona, de acuerdo a la  siguiente tabla: 

(1) Servicios de orientaci6n  jurídica y de promocitjn  legal 

de casos. 

(2) Servicios de a F y o  emocional  a  sobrevivientes y 

familiares. 

( 3 )  Servicios específicos en el área de la salud. 

(4) Servicios de capacitacih. 

( 5 )  Servicios de centro de docmentaci6n. 

No es objetivo del presente  estudio una calificacijn de 10s 

mismos, por lo que aparecerá anotada la informaci6n que se pudo 

recabar o que l a  propia institución proporcion6. 

Como en cualquier directorio, l a  informacijn puede resultar 

incompleta. Si usted  quiere  actuali.zarla, le Felimo:: ape envíe 
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los datos a l a  dírecci6n de COVAC que aparece en el mismo 

"DIRECITORIO" . 

Aguascalientes. 

- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia - DIF - (11, 

(21, (3 )  Y ( 4 ) .  

Avenida de la Convenci6n Sur y Agostaderito 

Col. E s m a ,  Aguascalientes, Ags. 

Tel. 13 32 63 y 13 32 64. 

- Trabajo Social y Participacih Ciudadana. 
Procuraduría General de J u s t i c i a  (1) y ( 4 )  

Palacio de j u s t i c i a  3er. piso 

Av. H&roes de Nacozari y Lbpez Mateos 

Cp. 20000, Aguascalientes, Ass. 

Tel. 16 36 20. 

Baja California Norte. 

- Procuraduría de l a  Defensa del Menor y la Familia - DIF - (11, 

(21, ( 3 )  y ( 4 ) .  

Av. H6ctor Pligoni 334 

Fraccionamiento Reforma 

Mexicali, B. Cfa. 

Tel. 66 33 92 y 66 06 OO.  

- Gasa de la Mujer " El lugar de la T i a  Juma I f ,  A .  C .  (ONG) (1 ) 

Y (2). 

Calle Río Bravo No. 742 
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Col. Revolucih 

Cp. 22000 Tijuana, B. C f a .  

Tel. 86 57 15 y 25 03 54. 

- Grupo '' Alaíde Foppa " (.ONG) (1  1 y ( 2 ) .  

Callejdn Coahuila No. 654 

Col. Esperanza 

Cp. 21050 Mexicali, B. Cfa. 

Tel. 66 71 8 5 .  

- Almacén de Recursos ( O N G )  ( 2 )  y ( 4 ) .  

Marmoleros Sur No. 1808 (Calle J y K) 

Col. Nacozari 

Cp. 21030 Mexicali, B. Caf. 

Tel. 54 43 95. 

- Organizaci6n I' Lilith '' de Mujeres Independientes A.C. (ONG) 

( 2 ) .  

Calle Córdova No. 79 

Centro 

Cp. 21400 Tecate, B. Cfa. 

Tel. 41 912 y 41 860. 

Baja California Sur 

- Procuradur-ía de la Defensa del Menor y la Fdail ia  - DIF - ('1 1 ,  

(21, ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Rosdes y Aquiles SerdAtn 

Col. Centro 

Cp. 2,3000, La Paz, B. Cfa. Sur- 
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Tel. 2 39 87.  

canrq.zeche 

- Procuraduria de la Defensa del Menor y l a  Familia - DIF- ( I ) ,  

(21, (3) Y (4). 

Av. Patricio Trueva De Regil s/n. 

Casa de Justicia 

C a p e c h e ,  Campeche 

Tel. 6 08 19 e x t .  144. 

CcMhuila 

- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia - DIF - (l), 

( 2 1 ,  ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Carretera Torre& Km. 2 . 5  

Cp. 25000, Saltillo, Coahuila 

Tel. 5 42 1 2 .  

colinra 

- Procuraduría de l a  Defensa del Menor y la Familia - DIF - ( I ) ,  

(21, ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Emilio Carranza y Calzada G a l v h  Norte s/n. 

Cp. 28030 Colima, Col. 

Tel. 4 69 28, 2 17 05 y 2 07 25. 

- Centro de Apoyo a la Nujer - CAM - (ONG) (11, ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 )  y 

( 5 ) .  

Alvaro Obregón No. 232 

Cp. 28000 Colima, Col. 

Tel. 2 95 99. 



chiapas 

- Procuraduria  de  la  Defensa del Menor y la Familia - DIF - (11, 

(21, ( 3 )  Y (4 ) .  

Rio Usumacinta 851, Fraccionamiento Los kguitos 

Cp. 28030 Tuxtla Gutikrrez, Chis. 
Tel. 2 08 11, 3 30 0 5 ,  3 65 6 7 ,  3 67 O0 y 3 68 59 ext. 158. 

- Procuraduría  General  de  Justicia,  Servicios a la  Coiniunidad 

(1) Y ( 4 ) .  

Calle Central y Segunda  Sur 

Palacio  de  Justicia 

Tuxtla Gutikrrez,  Chis. 

Tel. 2 05 37 y 2 44 13 ext. 109. 

- Grupo '' antzetic " (ONG) (1) y ( 2 ) .  

Guadalupe  Victoria No. 18 

San CristGbal  de las  Casas,  Chis. 

- Grupo " Coma1  Citlalmina " (OMG) (1) y ( 2 ) .  

Crist6bal Col6n No. 20-bis 

Barrio  el  Cerrito 

San Cristóbal de las  Casas, Chis. 

Tel. 8 38 30 .  

- Grupo de Mujeres de San Crist6,hal " 12 de Septiembre '' IONG) 
1 

(1) Y ( 2 ) .  

12 de  Septiembre No. 1-b 

Costa  Rica No. 6 

Bar-rio de Mexicanas 
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Cp. 29240 San Cristdbal de las  Casas, Chis. 

Tel. 8 44 08. 

- Grupo de Mujeres de San crist6bal (ONG) (1) y 12) .  

Apartado  postal 79 

San Cristóbal de las Casas, Chis. 

Tel. 8 15 96. 

chihmu 
- Procuraduría de l a  Deferisa de1 Menor y l a  Familia - DIF - ( 1 1 ,  

(21, (31 Y ( 4 ) .  

Avenida de las Ankricas 1207 

Col. Panamericana 

Cd. Juarez,  Chihuahua 

Tel. 13 08 20. 

- Colectivo de Mujeres de chihuahua (ONG) ( 2 ) .  

Privada de Justinianí No. 1002 

Col. Santa Rosa 

Cp. 31050 Chihuahua,  C’lhih. 

Tel. 15 95 56. 

- Cornit6 8 de Marzo (ONG) (11, (2) y ( 4 ) .  

Calle 13a. No. 1422 

Cp. 31000 Chihuahua,  Chih .  

Tel. 12 41 48 y 13 53 47. 

- Centro de Atención a l a  Mujer Trabajadora - CAMT - (ONG) ( 2 )  

Calle Washington y Av. Las Agui1a.s 

Col .  Colinas del Sol 
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CBihuahua, Chih. 

D="o 

- Procuraduria de la  Defensa  del Menor y la Familia - DIF - (11, 

(21, ( 3 )  y ( 4 ) .  

Her6ico Colegio  Militar y Capitdn Francisco Ibarra s/n. 

Cp. 34240 Dwango, Dgo. 

Tel. 0 78 75 ext. 24 

Guanajuato 

- Procuraduría de la  Defensa  del Menor y la Familia - DIF - (l), 

(21, ( 3 )  Y (4 ) .  

Paseo de La Presa 89-A 

Cp. 36000 Guanajuato,  Gto. 
Tel. 2 10 83 y 2 34 O6 ex t .  51. 

- Centro de Atenci6n y Prevenci6n del Abuso  Sexual y el  Maltrato 

- CAPASYM - DIF '' Nueva Candelaria " (1 ) , (21, (3) y ( 4 ) .  

Puerto Vallarta, Esquina Sánchez, Barrio el Coecillo 

Le&, Gto. 

T e l .  16 08 85 y 11 08 60. 

Guerrero 

- Procuraduría de l a  Defensa del Menor y la Famil ia  - DIF - (l), 

(21, ( 3 )  y ( 4 ) .  

Calle Gabriel Leyva Esquina Rufo Fiyuer-oa 

Cp. 29000 Chilpancingo, Gro. 

T e l .  2 IO 83 y 2 34 06 ext. 51. 

- Procuraduría General de Just.icia, Servicios a la Comunidad (1) 
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Y (4) .  

Tel. 2 63  83 y 2 60 62. 

- Red Estatal Contra la Violencia (ONG) ( 1 1 ,  ( 2 )  y ( 4 ) .  

Apartado  postal 220 

Chilpancingo, Gro. 

Tel. 2 56 08 .  

Hidalgo 

- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia - DIF - (l), 

(21, ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Salazar No. 100 

Col. Centro 

Cp. 42000 Pachuca, Hgo. 

Tel. S 52 8 3 .  

- Procuraduria  General de Justicia, Trabajo Social (1) y (4 ) .  

Carretera Mkxica Pachuca Km. 85 

Centro  Cívico de Hidalgo 

Tel. 3 71 85 .  

- Cihualt (ONG) ( 2 ) .  

Francisco  Villa 713 

Col. Cuauhtérnoc 

Cp. 42020 Pachuca, Hgo. 

Jalisco I 

- Procuraduría de l a  Defer,sa del Menor y la Familia - DIF - ( I ) ,  

( 2 ) .  ( 3 )  1’ ( 4 ) .  

Avenida  Alcalde No. 1220 ley. piso 
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Cp. 44240 Guadalajara,  Jal. 

Tel. 24 41 54 y 24 79 35 e x t .  128. 

- Circulo de Estudios de l a  Mujer (CNG) ( 2 ) .  

Calle A-2 NO. 1813 

Jardín del  Country 

Cp. 44210 S.H. Guadalajara, Ja l .  

Estado de WQtico 

- Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia - DIF - (l), 

(21, (3) Y ( 4 ) .  

Constituyentes 902 

Col. Centro 

Cp. 50500 Toluca,  Estado de México 

Tel. 17 39 0 0 ,  17 37 86, 17 54 09 y 15 41 66. 

PIichOacdn 

- Procuraduria  de l a  Defensa del Menor y la Familia - DIF - ( I ) ,  

(21, ( 3 )  Y (4 ) .  

Av. Acueducto No. 447, Esquina  Ventura  Puente 

Col. Bosque Cuauhtémoc 

Morelia, Michoacán. 

Tel. 3 35 40 y 3 35 41 y 3 35 93 e x t .  112. 

- Colectivo  Feminista Ven Seremos '' (ONG) ( 2 ) .  
1 

Apartado postal 15 

Cp. 58090 Morelia, Mich. 

- Equipo de Mujeres en AcciGn Solidaria - EMAS - (ONG) ( 2 )  

Rio Amatlán No. 265 
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Col. Ventura Pueste 

Cp. 58020 Morelia,  Mich. 

Tel. 4 93 58. 

Morelos 

- Procuraduría de l a  Defensa del Menor y la Familia - DIF - (11, 

(21, ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Barranca de Chapultepec s /n  

Col. ChapuItepec 

Cuernavaca, Mor. 

Tel. 15 O0 60 .  

- Programa de Atenci6n  Terapéutica a Mujeres  Adolescentes 

Violadas - PATMAV - ( 2 )  y ( 3 ) .  

(Universidad Aut6noma de Morelos / Hospital C i v i l )  

Hospital C i v i l  

Avenida Morelos 197 

Col. Centro 

Cuernavaca, Mor. 

Tel. 14 15 29, 14 14 44 y 14 15 36 .  

- Comunicaci6n,  Intercambio y Qesarrollo Hunmno en Am&ica Lat.ina 

- CIDHAL - (ONG) ( 1 1 ,  (21 ,  ( c ? ? ,  ( 4 )  y (51 .  

Las Flores No. 12 

Col. Acapatzingo 

Cp. 62440 Cuernavaca, Mor. 

Tel. 18 20 5 8 .  
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byar i t  

- Prwuraduría de l a  Defensa d e l  Menor y l a  Familia - DIF - (l), 

(21, (3) Y ( 4 ) .  

Calle Amado Nervo y Puebla s/n 

Col. Centro 

Cp. 63000 Tepic, Nay. 

Tel. 2 80 14. 

Muevo Le6n 

- Prrxuraduría de l a  Defensa d e l  Menor y l a  Familia - DIF - (11, 

( 2 1 ,  ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Lagos 407 Fraccionamiento Gonzalitos 

Monterrrey, Nuevo Le6n 

Tel. 46 19 92. 

- Casa de l a  Mujer Maltratada y Centrc? de Atencih Fsícolégico 

para Crisis por Violación - CA? - (11, ( 2 1 ,  (3) y ( 4 ) .  

Sin direccibn, la responsable es la P. María de la Luz Garza, 

funcionan ambos proyectos en el DIF de %,in Pedro Garza Garcia, 

Municipio conurbado de Monterrey. 

oaxaca 

- Procuraduria de l a  Defensa del iY;ensr y la Familia -EIF - (1 1 ,  

( 2 1 ,  (3) Y ( 4 ) .  
1 

Avenida General Vicente G~exe t ro  No. 111 

Col.. Alemán 

Oaxaca, O a x  . 
Tel. 6 73 39. 
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Puebla 

- Procuraduria de l a  Defensa del Menor y la Familia - DIF - (11, 

( 2 ) .  ( 3 )  Y (4 ) .  

3 Sur 2108,  Primer pisa 

Puebla, m e .  

Tel. 43 24 67 ext. 2 

- Dirección de P a r t i c i p a c i h  Social, Procuraduría General de 

Justicia (1)  y ( 4 ) .  

bulevard HProes del  5 de Mayo Esquina 29 Oriente 

Cp. 72000 Puebla, Pue. 

Tel. 43 35 11 ext.34. 

Qler&aro 

- Procuraduría de l a  Defensa del Menor y la Familia - DIF - ( I ) ,  

(21, (3 )  Y ( 4 ) .  

Calle Pasteur Sur No. 6 pb 

Cp. 76000 Querétaro, @o. 

Tel. 14 17 09 y 1 2  47 7 5  p x t .  H1-H2 

Quintana R m  

- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia - DIF - (11, 

(21, ( 3 )  y (4 ) .  

Avenida Adolfo L5pez Mateos NO. 441 

col'. Campestre 

Cp. 07030 Chetmal,  Qt:intarm Roo 

Tel. 2 13 69,  2 22  24 4' 2 31 3 0 .  
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san Luis  Potosi 

- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia - DIF - (11, 

( 2 ) .  ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Nicol6s Fernando Torres No. 500 

Cp. 78270 San Luis Potosí ,  S.L.P. 

Tel. 3 15 82, 3 15 5 2  y 3 19 77 e x t .  24. 

- Colectivo Feminista Mujer, Igualdad y Lucha IONG? ( 1 )  y ( 2 ) .  

Cinco de Mayo No. 1125 

Barrio San Miguelito 

Zona  Centro 

San Luis Potosí, S.L.P. 

Tel. 17 22 35 y 12 16 44. 

Sinaloa 

- Procuraduría de l a  Defensa del Menor y la Familia - DIF - (11, 

(21, ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Constitución y Juan M. Banderas s/n. 

Cp. 80200 Culiacán, Sin. 

Tel. 16 44 86. 

Sonora 

- Procuraduría de la Defensa d e l  Menor y la Familia - DIF - ( I ) ,  

(21, ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Dr. Pesqueira y Comonf 01- t 

Cp. 83000 Hermosillo, Scn. 

Tel. 17 03 10 y 17 03 36 ext. 15. 

- Centro de Orientaci6n y AWYG Contra la Violencia (ON(;) ( 1 1 ,  
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( 2 )  y ( 4 ) .  

Pasaje Moreba 18-c 

Nogales, Son. 

Tel. 2 40 32, 2 30 40 y 2 37 70. 

Tabasco 

- Procuraduría  de la Defensa d e l  Menor y la Familia - DIF - ( I ) ,  

(21, ( 3 )  Y (41. 

Calle Lic.  Manuel Aiitonio Romero 203 

Col. Pensiones 

Cp. 86170 Villahermosa, Tab. 

Tel. 5 46 71. 

Taxeaulípas 

- Procuraduria  de la Defensa del  Menor y la Familia - DIF - (l), 

(21, ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Calzada General  Luis  Caballero  247  Oriente 

Cp. 87060 Cd. Victoria, Tamps. 

Tlaxcala 

- Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia - DIF - (11, 

(21, ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Av. Morelos No. 5 

Col. Centro 

Cp. 90000 Tlaxcala, Tlax. 

Tel. 2 02 10 y 2 23 71. 

Vera- 

- Procuraduria de la Defensa del Menor y la Familia - DIF - ( 1 1 ,  
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(21, (3) y ( 4 ) .  

Av. Miguel Alemán No. 109 

Col. Federal 

Cp. 1140 Jalapa, Ver. 

Tel. 5 10 80. 

- Delitos Sexuales y Proteccih a la Familia, Procuraduría 

General de Justicia ( I ) ,  (2) y (4 ; .  

Hernan Córtez Esquina Ignscio Allende 

Col. Centro 

Veracruz, Ver. 

Tel. 36 11 29 y 31 35 48. 

- Colectivo Feminista de Jalapa (ONG) (l), (2) y ( 4 ) .  

Apartado postal 107 

Cp. 91000 Jalapa, Ver. 

Tel. 5 63 56 .  

Yucatdn 

- Procuraduría de la Defensa dsl Menor y la Familia - DIF - ( I ) ,  

(21, ( 3 )  y ( 4 ) .  

Av. Miguel Alemán No. 355 

Cp. 97100 Mkrida, Yuc. 

Tel. 27 21 54 y 26 04 53 ext. 124, 125.  

zacatecas 

- Procuraduría de la Ijefmsa del Nencir y la  Familia -DIF - (11, 

(21, ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Parque " La Encantada '' s/n. 
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Cp. 98000 Zacatecas, Zac. 

Tel. 2 37 59 y 2 75 62 ext .  44 

- Grupo de Mujeres  Contra la Violencia (ONG) ( 2 ) .  

Callejón  del Sentero No. 106 

Cp. 98000 Zacatecas, Zac. 

DISTRITO FEDERAL 

ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES 

- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia - DIF - (11, 

(21, ( 3 )  Y ( 4 ) .  

Zona Norte 

Reforma 705-a 

Col. Peralvillo 

Cp. 06200, México, D. F.  

Tel. 5 29 O8 64. 

Zona Centro 

Dr. Lavista 114 pb. 

Col. Doctores 

Cp. 06720 

Tel. 5 78 33 99 ext..  117, 120.  

Zona Sur 

Xwhiealco No. 947 pb. 

Col. Santa Cruz Atoyac 

Cp. 03300 Mkxico. D.F. 

Tel. 6 88 5 0  O0 ext. 102, 246, 288.  

I 
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PE.OCURADURIA GENEKAL DE JUSTICIA D E L  DISTRITO FEDERRL 

AGENCIAS  ESPECIALIZADAS DEL MENOR (1) .  

- Delegaci6n Cuauhtkmoc '' Agencia 57 '' 
Nifios Hkroes 61 Esquina Dr. Lavista 

Col. Doctores 

Cp. 06720 México, D.F. 

Tel. 6 25 77 02. 

- Gustavo A .  Madero " Agencia 59 '' 

Excelsior e Ingeniero Roberto A. Gayo1 

Col. Industrial 

Cp. 07800 México, D.F. 

Tel. 5 17 62 52 y 5 17 O6 10. 

- Alvaro Obreg6n " Agencia 58 '' 

Av. MGxico y Av.  Toluca 

Col. Progreso 

Cp. O10810 México, D.F. 

Tel. 6 25 87  58. 

AGBrJcIAS ESPECIALIZADAS E;N DELITOS SEXUALES 

PROCTJRADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEOERAL (1). 

- Agencia No. 46 
Parque Lira y General SGstenes Rocha 

Col. Tacubaya 

Delegacihn Miguel Hidalgo 

Cp. 11870 México, D.F. 

Tel. 5 15 69 5 3 .  

I 
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- Agencia No. 47 

Tecualípan y Zompatitla 

Col. Romro de Torreros 

Delegaci6n Coyoacán 

Cp. 04310 M&xico, D.F. 

Tel. 5 54 29 43. 

- Agencia No. 48 

Francisco del Paso y Tronccso, Esquina con Fray Servando Teresa 

de Mier. 

Col. Jardín Balbuena 

Delegación Venustiano  Carranza 

Cp. 15900 México, D.F. 

Tel. 5 52 06 59 y 5 52 06 81 ex t .  5734, 573.5. 

- Agencia No. 49 

5 de Febrero y Vicente Villada 

Col. Arayón La Vil la  

Delegación  Gustavo A .  Madero 

Cp. 07000 Mkxico, D.F. 

Tel. 6 25 87 49. 

- Centro de Apoyo a la  Violencia Intrafamiliar (CAVI - FGJDF) 

( 1 1 ,  ( 2 )  Y ( 4 ) .  

Dr. Carmma y Valle No. 54, 20. Fisc) I 

Col. Doctores 

Cp. 067213 México, D.F. 

Tel. 6 25 71 20 y 6 25 86 54. 
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- Centro de Terapia de Apoyo (CTA - PGJDF) ( 3 ) .  

Magdalena No. 615 

Col. d e l  Valle 

Delegacih Benito Juárez 

Tel. 6 87 14 88. 

- Centro Médico Nacional ( 3 ) .  

Departamento de Trabajo Social 

Tel. 7 61 11 22 e x t .  1286. 

- Direccihn General de Proteccirjn Social, Departamento d e l  

Distrito  Federal (1) y ( 4 ) .  

Calzada Ntixico Tacuba 235 

Col. Popotla 

Delegación Miguel Hidalgo 

Cp. 11400 México, D.F. 

Tel. 3 41  43 86 y 3 31 11 83. 

- Hospital Wdico la Raza ( 3 ) .  

Departamentcl de Trabajo Sacia1 

Tel. 5 83 63 81. 

- Hospital Infantil de MPxico ( 3 ) .  

Departamento de Medicina de Adolescentes 

Dr. Márquez 162 

Col. Doctores 

Delegaci6n Cuauhtétmoc 

Cp. 06720 México, D.F. 

Tel .  7 61 03 33 e x t .  350.  

I 
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- Instituto Nacional de Perinatología ( 2 )  y 13) .  

Secretaría de Salud 

Departamento de Trabajo Social 

Montes Urales No. 800 

Col. Lomas Virreyes 

Cp. 11000 México, D.F. 

Tel. 2 59 17 77 ext. 238. 

- Instituto Nacional de PeAiatría ( 3 ) .  

Departamento de Trabajo  Social 

Insurgentes Sur No. 3700, letra '* C " 

México, D. F. 

Tel. 6 06 54 81.  

oRGAwIzAcIoNEs m GuBmmm 
- Ayuda a Víctimas de Violencia  Intrafamiliar y Sexual - AVISE - 

(11, ( 2 )  Y ( 4 ) .  

Tom& Alva mison No. 92 A .  

Col. Tabacalera 

Delegación Cuauhtémoc 

Cp. 06030 Mexico, D.F. 

Tel. 5 35 25 24 y 5 35 27 79. 

- Centro de Apoyo a la Mujer " MarGalrita Magcin " (1)  y ( 2 ) .  

Edificio Cent.auro, E&tr-a:da A - 1  , Dept.0. 204 

Dr. Lucio Esquina con Dr. Navarro 

Col. Doctores 

188 



Cp. 06720 Mkxico, D.F. 

Tel .  5 88 81 8 1 .  

- Centro de Investigaci6n y Lucha ccmtv-a la Vielencia r)t?mestica 

A.C. - CECOVID - (1) y ( 2 ) .  

Cuenca No. 70 

Col. Alamos 

Cp. 03400 México, D.F. 

Tel. 5 79 80 51 y 6 96 12 5 6 .  

- Comunicaci6n IntercambiG y Ie:~arr-ol?o Humano e n  América L a t i n a  

/ Centro de Apoyo a Mujeres Violadas - CIDHAL/CAMVAC - ( 2 ) .  

Xola 1454 Esquina Taj in 

Col. Narvarte 

Delegación Benit.0 Ju6r .e~ 

Cp. 03020 México, D.F. 

Tel. 5 19 25 53 y 5 30 71 27. 

- Colectivo de Lucha contra la v i o l e n c i a  hacia las Mujeres A.C. 

- COVAC - ( 1 1 ,  (21, ( 4 )  Y ( 5 ) .  

Calle Santa María la Rivera 107-8 

Esquina Eje 1 Norte Alza te  

Col. Santa María l a  Rivera 

Cp. 06400 México, D.F. 

Tel. 5 47 49 ‘08 y 5 41 O 9  22. 


