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INTRODUCCION 

La violacidn sexual a l a  mujer es uno de los problemas 

sociales mds antiguos y de mayor expansitin en la historia de 

las sociedades. Puede ser definida como la violencia sexual 

que se ejerce hacia la mujer, y que afecta todo el conjunto de 

sus elementos biológicos, psicoldgicos y sociales, de tal 

forma que la violacibn no sólo provoca efectos en su 

sexualidad, sino en todo el contexto social que la rodea, 

atantando de esta manera contra su integridad total. Por tal 

motivo, consideramos que no debe ser analizada c o w  un 

problema abstracto e indeeendiente de las relaciones sociales 

en que se presenta; por el contrario, es un problema en e1 que 

debemos participar todos abordándolo como una problWtica de 

inter68 general, ya que a pesar do ser tan antiguo y tan 

importante, es poca la gente que IU ha interesado en mu 

estudio. 

Para poder entendar el problaaa de Ir vfoiacibn mexrul 

femenina, es necesario hacer un a~álisis hist4rico del papel 

que ha jugado l a  m)er an las diferantes 4poc.s y as& poder 

entender au situaci6n en la actualidad, pmra esto, en ai 

primer capitulo, hac- una breve remeaw hirilt6rica en tres 

épocas diotintas retoaando a autoras cono Francesca Gargallo 

(1990), Lotti8 Debra y Susan Brownrriller (1975): 1) e1 
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patriarcado, 2) la nujer en la propiedad privada y 3) la 

violación durante las guerras; las dos primeras nos explican 

el surgimiento de la imposición masculina sobre la mujer y la 

divisi611 social y sexual de ambos sexos; el tercero 

ejuplifica las atrocidades sexuales cometidas hacia la mujer 

por parte de la soldadezca, ya qua en tiempos de guerra la 

violation sexual femenina es utilizada como un arma más en 

contra del enemigo. Según análisis feministas, estas 

manifestaciones de agresidn tienen su fundamento en l a  

ideologia patriarcal; ya que esta tiene como finalidad imponer 

la superioridad nrasculina y la sumisi6n de la mujer. el hoabre 

logra someterla a trav&$ de actos agresivos, siendo la 

violación la forma más aguda de su expresibn. 

Esta foraa ideol6gica se proyecta hacia todas las 

institucimu .ocialeo, y subsiste aún en la actualidad 

gracias 8 lo qua Serge Xoscovici (1961) ha denominado 

Rapre8ent.Ci¿n Social, la cual se refiere a la form en que 

los f.n6rrrnor 8oclalea u crir8ctufzan por ser una forma de 

entend- se 

sabe, y mu funci6n principal es hacer familiar lo extrano 

dentro del rundo en que nos desenvolveaos. Para esta 

construccim be la malidad wcial ~oscovici menciona dos 

proce8a8 fundamenkles a lo8 que d8narina objetivación y 

anclaje, les curlu merlin acp1icadoa en el capitulo 2. 

l a  realidad social y de coeunicar a otros lo que 



Por otro lado, el patriarcado se introyecta en la 

actualidad en todas las instancias sociales a través del 

proceso de educaci6n, de esta forma se educa a la mujer para 

asumir determinados roles sociales y sexuales, que la 

diferencian de los hombres y a la vez van modulando su 

conducta. esta modalidad que ha adquirido la educación tiene 

su fundamento en valores y cremoias que son herencia de 

nuestros ancestros; de tal foroa que se van creando una serie 

de En 81 mitos que giran al rededor de la conducta fenenina, 

capitulo tercero se explicara la inportancia de la asigan8ci6n 

de los roles sociales y semiales se- autoras como Clark 

Lorenne, Debra Lowis y Alice Schuatter y su vinculación con 18 

violacidn sexual, asi corn el uurqiriento de io8 ritos qua 

explican de manera no cientifica dicha ptobluJtica- 

otro aspecto relevante en o i  eatudio da dicho probleaa, 

son los trastornos psicológicos que ma~i4.n COIO producto cia l a  

agresih sexual, los ~ ~ a l e 8  .e rufkejrn rn nu vida poatetior, 

durante la cual el dolor fI8ico y ptquico, 6.1 a8ambr0, do l a  

sensación de irrealidad y de riedo SO rrtcrlan y luchan. 

Los trastornos psicol6gicorr .on e t a d o 8  en lo que Anri 

Uolbart y Linda Lytie (1972-1973) han d8nOriMdO Shdroaa  48 

la mujer violada y qua corresponbui a 108 cuadro8 clhicorr d. 

da!pr88ibn, ansiedad, negacibn, fobia, anitdo, agradbn y 

sentimiento de culpa, los cual08 Hrln analizador en al 

capitulo cuarto. 
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Finalmente en el capitulo quinto, se revisa la 

Legislación Penal Mexicana,referente a la tipificación de los 

llamados Delitos Sexuales. Para el caso de esta investigación 

sólo serán analizados la violación, estupro y atentados al 

pudor. La primera se refiere, según el Cbdigo Penal para el 

Distrito Federal (1990),  a la persona que pormedio de l a  

colencia fisica o moral tenga c6puía con otra persona, sea 

cual fuere su sexo; la segunda, al que tenga cópula con una 

mujer menor de 18 anos casta y honesta, obteniendo su 

consentimientos por medio de enganos, y la tercera se refiere 

al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en alla 

un acto 8exual con intencien lasciva o la obligue a 

ejecutarlo.(Reformas 1990) 

La aetobologia utilitada en la elaborrctdn de asta t08i8 

consisti6 en un trabajo de cupo realizada con entrevista8 

abiertas aplicad88 a tres 9rupor diferentes, con la finalidad 

de conocer Xa Repreriientrcibn Social que tianen de la ViOhcibn 

sexual, los grupocl cr.tudirdo8 fueron: 1) Profecionriles y 

T6cnico8 (pu8am8 que han tmnido contacto directo con 

victinar de violación); 2)  Gente Corrdn (amaas de casa, 

estudian-, aapl.adoe, etc), y victiras de violacibn. Esta 

forma de trabajo nos m i t i e  tumr una intuacción directa 

con loa actores, obaervanba y compartiendo SU. actividades. 

i 



El presente trabajo no pretende impedir e imponer reglas 

normativas obtenidas de datos legitimas. lo que pretendemos es 

informar lo que observamos, dentro de un lenguaje natural. 
? 

Dicho en otra palabras conocer sus acciones, reacciones, -_ __ 

motivos y significados que se desarrollanen e 3 q t e w t o  de su 
~ --__ /--- 

-_ -Î --- - 

Penetrar en los aspectos subjetivos que permanacen ocultos 

detrás de aquello que se objetiva en l a  conducta. 



I.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

El problema de la violacibn sexual a la mujer, no es un 
acontecimiento que halla surgido en las dltimaa d6CadaS8 o en 

las altimas, Cpocas o en el altimo siglo; como tampoco es un 

problema individual, que sea de interCs exclusivo para las 

victimas de violacibn, y que deba ser tratado en exclusividad 

apartado del mundo social. Por el contario, se trata de un 

Para lo anterior, me tocarán tras punto8 qu. wnrridaruor 

claves: lo. El Patriarcado, ya que cono iboologla ¶m.CUiinri 

crea la superioridad del heabre, y par lo tanto l a  suaisi&a de 

la mujer; en 20. lugar, la pt0piQb.d privada coa0 una 

extensidn de la ideologia antas mmci0nad.# y asbra todo la 

visi6n $8 l a  mujer como objato de intercaabio narcanti18 por 

dltimo l a  violaci6n durante la8 guerras como una 

ej&plific8ci&n de las atrocidad- scrxualou contidas en 

contra da &a nujer. 
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PATRIARCADO 

La violacibn femenina es uno de los problemas sociales de 

mayor antiguedad, ya que surge con la aparicidn del orden 

social y SIL prolonga con un incremento considerable hasta 

nuestros dias. 

Es interesante ver como e l  concepto de violaci6n se ha 

ido transformando a trav&s de los diferentes procesos 

hist&ricos, visi6n de tal modo que no podemos tener la misma 

del 

Epoca Patriarcal y en la Segunda Guerra 2#mdial. 

problema en dos &pocas distintas, como por ejemplo en l a  

Se5fan anblisis feministas, la violacibn es una modalidad 

de la violencia sexual ejercida contra las mujeres, que 

"aparece con la fonriicibn del poder patriarcalw (11, y 

representa la dominacibn y suoaisi6n de las mujeres ante e1 

var6n. 

Despu&c de algunas invsstigaciones acerca da1 otigon de 

l a  violaci6n8 se concluye que surge con l a  aparici6n de las 

sociedades patriarcal-, ya que anterior a e8tot es decir, 

cuando los hombres Vivian en contacto directo con l a  

naturaleza, cuando los hombres se protegian y cuidaban unos 
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con otros, cuando el trabajo se realizaba en equipo por un 

bien coman, ... "cuando las mujeres pudieron escoger a los 

hombres con quienes querian unirse, para siempre o por lapsos 

de tiempo reducidos; mientras el divorcio, el control natal, 

el aborto no fueron reprimidos y no se impuso l a  monoganiia 

femenina: no existid violacidn." (2) 

Cuando el hombre se hace sedentario, gracias al 

descubrimiento del fuego, vasijas e instrumentos, se da cuenta 

que puede transportar y cocinar sus alimentos hacia lugares 

específicos, es entonces cuando hacen habitables las cuevas. 

Tambi.Cn aparece el lenguaje articulado y queda detrds el uso 

de sonidos. "La relacibn cultura-naturaleza sobrevivib a todos 

estos cambios y, san, a l  uso de la horticultura, pues las 

religiones matricentristas alentaban el conocimiento de la 

naturaleza y no su control. 5610 cuando los hombres optaron 

por ejercer su poder contra la naturaleza para diferenciarse 

del mundo vegetal y animal imaginaron que deblan de dominar a 

las mujeres, sus diosas dnicas y naturales, hacerse duenos de 

su capacidad procreativa y humillar su trabajo, su cuerpo, su 

cultura, su religi4n y l a  antigua amistad que los unia". ( 3 )  

De esta manera, surge el patriarcado como una imposici¿n 

de superioridad masculina ante l a  mujer: aunque no aparece en 
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todas las sociedades al mismo tiempo ni de igual manera, si se 

puede definir en forma general como: "aquel grupo humano en 

donde la toma de decisiones leyes y normas de convivencia son 

dictadas por los varones en funcibn de los intereses 

prioritariamente masculinos... se materializa, en actitudes y 

comportamientos concretos a travCs de las relaciones sociales 

humanas". (4) A s i ,  queda detras l a  antigua relaci6n amistosa 

que existia entre hombres y mujeres, y surgen las 

desigualdades entre ambos en diferentes niveles, sobre todo en 

el plano sexual. Las relaciones sociales humanas, se 

convierten en una expresi6n de poder y dominacien del hombre 

sobre l a  mujer, estas relaciones de desigualdad s6lo pueden 

ser mantenidas a travbs de la violencia; l a  violencia que 

somete a un grupo al poder de otro, a una persona al poder de 

l a  otra. EKpresiones propias le son la tortura, la pobreza, la 

guerra... la violaci6nn. (5) La ideologia patriarcal se 

proyecta hacia todas las instituciones, y afecta tanto a 

hombres como a mujeres a travCs del proceso de educacibn. 

Gracias a este proceso el hombre se biente con todo el derecho 

de poseer a una mujer por la fuerza; es decir, la posee a 

travCs del acto de l a  violaci6n. que 

"la violacith no constituye un acto sexual, por el contrario, 

antes que nada es un acto de violencia que utiliza el sexo 

como amaa. (6) 

De ah1 que se determina 

--.---o----------.--*- 

(4) '  Ana Josefina, Alvaret Gbmez, "La violacian delito 
sexual?", Aleqatos No. 4 septiembre-diciembre, 1986, UAM 
Azcapotzalco, p. 12 

(5) Ibid, p. 14 
(6) Ibid, p. 14 
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1.2 LA MUJER COMO PROPIEDAD PRIVADA -- 

Con el surgimiento de la propiedad privada, y la 

apropiacibn de los  medios de producci&n, se da la distribucfbn 

desigual de los bienes entre los hombres, y a su vez surge la 

idea de que @llos hombres son por naturaleza superiores a las 

mujeres y que esta desigualdad puede ser rastreada hasta 

diferencias naturales entre los sexosn ( 7 ) ,  lo cual se ve 

reflejado en las desigualdades legales, sociales y econ8micas 

que existen entre ambos. 

~a aparicibn de la propiedad privada, trae consigo dos 

acontecimientos importantes para las relaciones sociales entre 

los hombres. Por un lado, se da la diferencia de clase entre 

los hombres, la cual se basa en la riqueza material acumulada; 

el que mas propiedades tiene es visto como el mas fuerte, como 

el mas capaz, y el que menos tiene es considerado dCbil y 

menos capaz para enfrentarse a las exigencias de sus 

necesidades. Por otro lado, surgen las sociedades sexistas, en 

donde la mujer no es considerada apta para obtener una 

propiedad, y no tenia acceso a l  mercado de trabajo. %u status 

econhico era determinado por el de su padre o marido8 y su 

\ink0 rol como mujer se definla por sus capacidades sexuales y 

reproductivasn. (8) Es decir, l a  relacibn entre pareja es 

( 7 )  Debra Lowis# Lorenna Clark, analisis sobre "El precio 

(8) Ibid, p. 2 

de la sexuaiidad coercitivae1, p. 1 
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similar a la relaci6n hombre-medios de produccibn-produccibn, 

en donde los medios de produccihn están representados por la 

mujer, y la produccibn por los hijos, quienes eran vistos como 

los futuros herederos y tenlan la obligacibn de preservar las 

propiedades para las futuras generaciones: de tal forma que 

ambos pasan a formar parte de la propiedad privada del padre, 

el cual tiene la libertad total y legal de disponer de ellos. 

Otra caracteristica de esta &poca, es la 

institucionalizacibn del matrimonio, con dicho acontecimiento 

se pone una vez mas en desventaja el ro l  de ía mujer, ya que 

el hombre se encuentra bajo derecho legal de poseer 

sexualmente y en exclusiva a su mujer; en este momento esta 

obligada a servir a su marido, obedecerlo y someterse ante Cl, 

ademds que legalmente era impedida para abandonarlo, y en caso 

de adulterio era castigada severamente. "Fue as1 como las 

mujeres se convirtieron en formas de propiedad privada. De tal 

forma que las capacidades sexuales y de reproduccibn de las 

mujeres se convirtieron en las tknicas cualidades que le 

otorgaban un valor. ta funci6n de una mujer era tener bebCs 

... Una Eaujer estOril carecia de valor, pero a una mujer que 

podia producir un heredero se le garantizaba un cierto monto 

de seguridad y respeto". (9) 
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1.2.1. - LA VIOLACION: E DELITO A PROPIEDAD 

De forma paralela a la institucionalizacibn del 

matrimonio y a l a  visi6n de la mujer como propiedad, surge la 

legislaci6n de la violaci6n como una forma de control social 

sobre la propiedad. Bajo la ley anglosajona, l a  violaci6n, a l  

igual que otros delitos, era castigada con una retribucibn o 

cargo, ya fuera a l  marido o al padre, segdn quien ejerciera el 

derecho de la propiedad, y "el monto dependia de la posici6n 

econbmica de l a  mujer y de su deseabilidad como objeto de una 

relacibn sexual exclusivaa. (10) Entre mbs alto era el nivel 

econ6mico y entre mas deseable era la mujer, mbs 

probabilidades tenia de que la corte le creyera. 

Partiendo de que l a  mujer formaba parte de la propiedad 

privada del padre o marido, en caso de violoci6n a la nujer, 

no se 10 consideraba a &ata como agredida, sino mas bien se 

determinaba como un "acto de robo y trasqresibn frente a l  

propietario legal de la propiedad sexual" (ll), ya que el 

violador rompe con el derecho exclusivo da la sexualidad de la 

mujer, que se adquiere por medio del matrimonio: en caso de 

que ella fuese soltera, se debla pagar al padre como 

propietario legal y no a ella como vktima. Adn en l a  

actualidad, &Sta ideologia se proyecta a e traves del 

matrimonio, ya que cuando una mujer se une a un hombre en 
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forma legal, Csta pasa a ser la esposa de ..., o la mujer 

de..., como si desde este momento en adelante ya fuera de su 

propiedad. 

Otro factor importante a considerar, que aiPln impera en 

nuestros tiempos, es la importancia de la virginidad. Una 

victhaa virgen tiene mas posibilidades de ser creible, gue una 

que ya no lo es. Esto es gracias a todo el proceso social qua 

se ha venido dando y que se incrementa con el surgimiento de 

la propiedad privada; es decir, una mujer que ha perdido su 

virginidad antes del matrimonio pierde su valor social como 

objeto deseable de acceso sexual exclusivo. Por otro lado, si 

recordamos que en Bsta &poca el valor de l a  mujer est& 

determinado por su capacidad sexual y reproductiva, y que la 

finalidad da1 matrimonio es llegar a tenar acceso exclusivo 

con la esposa, es obvio qua la virginidad saa vista como su 

sello de garantla; de l o  contrario, va perdiendo su valor 

social, y su valor como propiedad, asimismo, se van 

descartando las posibilidades de mgociaci6n con el viol8dor, 

como tambih la credibilidad de l a  corte. "La virginidad y l a  

castidad aatrimonial son las caracterirticas bA8icas que dan 

valor a una mujer, caracterssticas que pertenecen a los 

esposos o padres.. .las leyes de violacibn eran simplemente uno 

de los mecaniemos concebidos para asegurar a loo hombres l a  

propiedad y el control de esas formas de propiedad, y de 

proveerles de un marco conceptual que justificarla 01 castigo 
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de horbres que violaban lo. derecho8 be propiedad de otros 

h-8". (12) 

Itn eats &poca, la violacib y el rapto, no $610 tenian la 

finalid86 de po88er 8enialwrrta a la mujer, rino i b s  bien 

poder llagar a taner acceso a las propiadade8 &l padre o 

quien estuviera a cargo be ella, ya que coxno Wsoluci6n" 

proponian el matrimonio, porque p a t  medio de Cste el padre 

tenia l a  obligacibn de dar una especie de dote al esposo de 

su hija. Ante esta oituaci6n, y ante la necesidad de proteger 

l a  propiedad de las hijas, para a su vez poderlas casar 

"decentementea con hombres que pudieran retribuir propiedades 

y preservarlas durante generaciones, las leyes sobre violacibn 

denegan lo6 derechos de propiedad a hombres que no fuesen 

aceptados en las familias de las mujeres, y que por medio del 

rapto y la violaci6n trataban de burlar la desaprobacibn 

familiar: de este modo, tanibidn se protegia la propiedad del 

padre sobre las hijas, que por su condici6n de virgenes eran 

por si mimas propiedades valiosas. En caso de que la victima 

presentara una denuncia, no se le hacia caso porque 

constituian una propiedad, y como no pueden ser propietarias 

de si mismas, la queja no procedia; sin embargo, si llegaba 

con danos fisicos, la ley actuaba para determinar si habia 

p6rdida de su atractivo sexual, es decir, pCrdida de la 

virginidad, si esto sucedia se tomaba a la violacibn como una 
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tra8grcnibn de los Ueroch68 da propiedad. Si l a  mjer era 

soia, si no tenia pa4re o alguien qua actuara como 

propirtario:, s i  no tenia la calidad da propiodad, l a  

v io lad& no podar aar v i m  COJW) trasgre8ibn da üarrichos de 

propiedad, por %o tanto no habi8 delito que per-ir. Lo 

rim rrucWi8 cuando Ir v ic t im &e violación ya había perdido 

con anterioridad .u virginidad. %¿lo se conaidera que una ha 

8ufrido un agravio si h. perdido l a  posesión be aigo vaiioso# 

y cow el valor de UIY mujer: radica en su dasacrbilibrb como un 

objeto de relaciones stmuales exclusivas, no se coM%dera que 

ha sufrido un agravio si ya mtes habia perdido aque!flo que l e  

concedia ese status". (13) 

De esta manera, queda deterkinado el valor da l a  mujer 

por medio de su Sexualidad, ya que esta se convierte en una 

propidad que se puede negociar por medio del mercado 

I 

matrimonial, 

de ser virgen. 

o bien que pierde su valor en l a  medida que deja 
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El inter&. de 8nalir.r l a  violacih 8 l a  mjer durante 

%as guems, los levaatnientoa, los ratinem y las 

rwolucionas wnores can criractarísticu racialea y politicas, 

e8 que w n  acantacimi8nta8 que han praporcian8Uo una salida y 

a veces una excusa ideol8gica a ICM hombres para violar a las 

mujeras, es decir, l a  mujer sigue siendo raptasentada como 

objeto de prapidad da los hoabras, ya que en tiampos de 

guerra currndo una regi6n ea atacada, el  enerigo guama las 

casas y viola a las mjares, es deck  acaba con sus 

propiedades, dejando de esta manera la huella de su conquista. 

Un ejemplo de esto, es lo que nos dice Susan Brownmiller 

(1975) referente a la Revoluci6n Americana de 1768, en donde 

los patriotas americanos comenzaron a reunir informes sobre 

abusos sexuales cometidos por los soldados brithicos. Las 

tropas britdnicas desembarcan el mes de septiembre en Boston, 

creando una ciudad de guarnicibn. 

Por otro lado, l a s  continuas fricciones entre soldados y 

l a  poblacibn local, condujeron finalmente a la famosa matanza 

de Boston, pero desde el momento en que estos desembarcaron un 

grupo andnimo de americanos prepararon en secreto un relato 

semanal sobre los sucesos en la ciudad bajo la administracibn 



12 

militar, y distribuyeron suo informe. entra 108 pui6dicos 

liberales de Bonton, New York y Londrcn. L. intanciébn de esto, 

era mostrar lo que sucedta en un8 ciudad m e t i d a  a la 

irmolencia del poder. Entre lor, tutimonios do perjuicios 

causado8 por l as  tropas brithicam se uic0ntr.b. una gran 

cantidad de intentos de violaci8n. It1 cantimado horrtigamianto 

sexual de las mujer88 de Boston, por park de l a s  fuerzas 

britanicas, era considerado por los patriotas no como una 

serie de actos irracionales y aislado6 conetido6 por soldados 

prepotentes, sino como parte integral de l a  opreoi6n colonial. 

El Coronel George Measaii en 1777, comunica que el enemigo 

hizo gran devastaci8n' en su retirada incendiando sin 

distincib las casas de los Torys y de los Whigs. Gran parte 

de Princenton queüb destruida, las mujeres e hijas fueron por 

igual ultrajadas y arrastradas con ellos. 

Por otro lado, las campanas en New York y Nueva Jersey 

se hicieron mds notorias por sus abusos contra l a  poblacibn 

civil, e incluso los corresponsales del Pennsylvania Evening 

Post, recogieron relatos de violaciones. 

El dia de ano nuevo de 1777, el General George Washington 

imparti6 una orden especial a su ejCrcito continental, 

prohibiendo el ataque a cualquier persona...nes deseable que 
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la humanidad y l a  ternura hacia las rujeros y los ninos 

distingm a los vahroiros americanas gum luchan por la 

libertad de los infans mercanarios brithicom ., o he8sianolln 

(14). El ejbrcito de Wadrington ne tenia peririso para violar y 

hubo ejacucionnr a causa d.: .I- crimen, p r o  tal cow podia 

í esperarse, el esquua da abuso sexual fue irpwrsto por el 

ejército agresor QUO luchaba en tierras actranjerari. Eoe mismo 

mes el Congreso Continental design6 un Carit4 para examinar la 

conducta irregular del ejdrcito del Rey Jorge y en abril este 

cornit4 present4 su anforare: el cual estaba dividido en cuatro 

secciones: devastaci6n de1 pais y destruccidn de l a  propiedad; 

tratamiento inhumano de los prisioneros; salvaje carniceria 

perpetrada en aquellos incapaces de ofrecer resistencia; y 

abuso a las mujeres. La parte cuatro referida al abuso de las 

mujeres decia lo siguiente: 

"El ComitQ ha recibido informaci6n fidedigna sobre muchos 

casos del mas indecente tratamiento y violaci6n de mujeres 

casadas y solteras; pero es tal la irreparable injuria, que la 

persona que la ha padecido, aunque perfectamente inocente, 

considera como una especie de reproche que se conozcan los 

hechos y se relacione su nombre con ellos. Sobre este tema, 

hubo quejas planteadas ante los comandantes y una declaraci6n 

jurada ante un juez de paz, pero el ComitC no ha oido que se 

( 1 4 )  Susan, Brownmiller (1975). Contra nuestra Voluntad, 
Hombres, mujeres y violaci8n. Barcelona, Planeta. p. 11 



hayan dado satisfacciones ni se hayan 

castigos ".......(lS) 

Otro ejemplo de este acontecimiento es 

14 

infligido 

lo ocurrido 

durante la Primera Guerra Mundial, en donde la violacibn a las 

mujeres es utilizada como un a m a  de terror. En la invasibn de 

Alemania a BIlgica en 1914, l a  violaci6n consiguib un lugar 

destacado en la informacibn como metdfora internacional de la 

humillacf4n Belga. 

En 1917 el historiador Arnold Joseph Tonynbee, da a 

conocer en dos volihmenes l as  atrocidades del ejarcito Ale-n: 

'@El Est8do mayor Alembn, month deliberadamente una campana de 

terror durante los primeros meses de guerra...para lograr 

esto, a l  ejQrcito alemdn qwm4 ca8.0, saquearan alder., 

mataron a civiles y violaron a la8 mujere8". (16) En a1 miow 

amo, En 
Rotselamr una joven que fue violada per cinco aleunes se 

volvi8 loca. En Capelle-Au-Boia, UMI mujer cant0 como las 

soldados l a  voltearon por l a  fuerza mientras otros violaban a 

su hija una habitacibn contigua. Esta situaci6n continu6 en 

el Norte de Francia durante e1 me8 de octubre, en Flanch. y a 

los large de la frontera Pranca-l).lga. 

en Tremeloo violaron a una gz8n cantidad de mujeres. 

(15) Xbid, p. 111 
(16) Xltbid, p. 39 

b 
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A finales de 1914, la estrategia de la guerra sufri6 un 

cambio revolucionario: hubo una modernizaci6n, en donde las 

trincheras estacionarias, el alambre espinoso, las 

ametralladoras, el gas reemplazaron al concepto del ejbrcito 

en maniobras, movible. Segdn la inforinacih obtenida en asta 

&poca disminuyb la incidencia de la violacibn y otras forms 

de terror empleadas por el ejercito a l d n .  En 1917 Tonynbee 

dice que el abandono de la violacitm no tiene nada que ver con 

la modernizaci6n del ejercito aleidn y qua las atrocidades 

ocurridas en los tres primeros meses al igual que SU 

suspensibn repentina fueron previamente deliberada.; sin 

embargo esto es sbio una opinibn, por otro lado Suman 

Brownmiller dice que u el nuevo sistena de trinchar88 

disminuy6 l a  oportunidad de violar; gue la paralitacibn 

disminuyO la frecuencia y que 8u horror que& uupmr8do por l a  

asombrosa pbrdida de vidas a medida que prosagula l a  guerra". 

(17) 

La risma historia se repitib dur8nte 1. Segunda Curra 

Mundial, es p o t  esto que no &be extrarur quo el 8-0 de la 

violacitm floreciera cuando los e j(lffiitos d. Hitler 

atravesaron l a  faz de Europm durante &os primero8 dlrs de 

guerra. b s  Nazis no s610 Be conformban con gubar, SU 

objetivo principal era conquistar. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial el pensamiento de 

Hitler impulsaria a la violacih, ya que 61 percibia a las 

masas como dCbiles y femeninas. La violacibn es utilizada como 

un medio de supresibn, como un acto mediante el cual el macho 

demuestra a una mujer que ha sido conquistada, vencida por su 

fuerza y poder superiores, era perfectarente coherente en el 

marco del fascismo que el soldado alemán empleara la 

violacidn procurando probar su virilidad. La intencihn de los 

alemanes al utilizar este medio como a m ,  era la humillaci8n 

de los pueblos '*inferioresm y el establecimiento de su raza 

superior 

Los primeros reportes de violacibn en masa contra las 

mujeres judias surgen en 108 disturbios de 1938. A partir de 

este momento l o r  alemanes ropetian sus hazanae por todas las 

aldeas que atravesaban; principalamte aocogian los hog8re8 

judios y torturaban y violaban a las jbveneo regularaente 

delante de sus padres. Posteriormentar, surge una segunda 

fase: redadas de poblacibn judía, las fusilrpri~nto8 

masivos, el 8pinamiento 48 ghettos y el eventual d88pachO en 

furgonrr, en direacWn a los campoe de concentracibn y a la 

soluci&n finaZa. (18) 

Los ataques a la mujer judla por perte de los alemanes 

era una situacien de todos loll dlas, las golpaaban, las 
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dosnudaban, las inrrultaban y las violaban. lltn 1939-1940 los 

ateunea piden que 88 lais iiutale un W W l  judio, y ante l a  

nogaei- de1 Judenrat, IM ~oldabos .lomuma rrip~zaron a hacer 

incursionoa rasivao 81 ghetto on bum de iuduchar jbvenes. 

Posteriomnte, a1 ejdrcito aleiJn llega a .Rusia y la 

historia ae repite, la mujer es tomada nuevamente COILO presa. 

En 1942, ex Ministro Savi4tico be Relacionos Exteriores U. M. 

Nolotau dice en su informe que las mujeres estaban siendo 

ultrajmbae y hasta asesinabas. 

En 1946, la situacidn en Tokio era muy similar, la 

maquina de guerra japonesa era la teoria de l a  raza superior 

del Pais de Sol Naciente y China hacia el papel de "pueblo 

inferior". 

Cuando la conquista japonesa entra en Nankin, ya st310 se 

encontraban los mas pobres, los que tenian posibilidades ya 

habian huido; la poblacibn civil fue atacada despiadadamente, 

incluyCndose las violaciones masivas. Este acontecimiento pas6 

desapersivido para la prensa internacional, todo se explicaba 

excepto la violaci6n. Los japoneses hicieron todo lo posible 

por cubrir sus acciones ante los tribunales de Crimenes de 

Guerra de Tokio, ya que sablan que la convensidn de La Haya 

consideraba a la violacih como un crimen desmesurado. Durante 

esta guerra no sdlo violaban los alemanes, tambiCn los rusos 
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violaron a las alemanas en un acto de venganza sembrando de 

este modo el miedo en la poblacisn. Lo que pretendian era 

insultar al fascismo y quebrantar el orgullo racial de las 

mujeres alenanas. 

Otra caracteristica importante de la Segunda Guerra 

Mundial, l a  violaci6n en los campos de concentracibn y la 

institucionalizaci6n de los burdeles en los campos, dande se 

retenia a las mujeres en contra de su voluntad para dar placer 

a la soldadezca, de esta manera las j8venes judlas se 

convirtieron en prostitutas de los alemanes ubicados en e1 

frente occidental. Nuevaniente asa repite la violaci4n como un 

acto de dominacibn fascista y coa0 un arm8 be guotr., l o  cual 

demuestra la imposici6n de la superioridad masculina. 

es 

por lo tanto, para poder entender el  problem de la 

violacibn en nuestros dias, fue iHcasririo h8cer una rwi8i8n 
del papel que ha jugado la mujer a traV& do la De 

esta manera, nos pudimor dar emnta & como el  patriarcado y 

la propiedad privada, airean 1wc(bntw detuminrtu en la vida 

de la mjer, ya que es cuando pasa a mr el aqundo MXO y l a  

propi8d.d de..., lo cual o. ve reflejado en acorrtrrciirientou 

importantes como lo son la violactbn an 18s guerra., e inclwo 

en la actualidad en la vida crotidianrit tambih nos permite 

entanüer una serie de ritos que surgen aIredd0r de este 

hi8torh 

problemi. y que a .su vez pueüen provocar tramtornos 

psico1c)gicos en las victimas, los male8 serh analizado8 on 

los siguientes capitulos. urr 
n 
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La parte central de este capitulo se refiere al fen6uno 

de las Representaciones Sociales, cuyo papel es dar forma a lo 

que proviene del exterior, y tiene m a  funci6n constitutiva de 

la realidad. En el caso de la violación pretendemos comprender 

mejor el papel que juega &Sta, en los comportamientos sociales 

y a partir de éste dar una interpratacibn da nuestra realidad. 

Segán Moscovici (1961), "Toda repre8entaci6n esta 

compuecta de figuras y eacpresiones socializadas. 

Conjuntamente, una Repmsentacibn Social 88 una orgmiz8ciébn 

de i-genes y d8 lenguaje, porrquo rewrta y 8imbolitr acto8 y 

situaciones que son o se convierten en camaxma. Encarad. an 

forma pasiva, #e capta COIO elmflrjo, en l. conciencia 

individual o colectiva, de un objeto, un hat de idu8, 

exteriorea a ella... A decir verdad, 6.krrrr encararla rn 

forma activa. muto qua .u pap1 om &r: f o r u  a lo qw 

proviene de1 -io=, a48 biur ea nunto de indivíUuo8 y de 

b. 
sociales. a (19) 

Y 
& JL 

i 
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por otro 

RepercrwntaciBn 

de...o, 4oWe la 

algo, ya sea un objeto, 

rea1id.d cotidiana, «i 

astablace entra ellw, eon 1- nazco8 qua ptaporciona un 

lenguaje cultural 6. c6digari0 valoras a icboiogias 

conocimiento lo transmitimos a travé. de l a  tradicibn, la 

educación y la comunicacidn social. 

Para Claudine iierziich (1904),o La Rq~re8entaCión Social 

como modalidad de conocimiento iaplica en principio una 
Y 

actividad de reproducci6n de las propiedades de un objeto, 

efectuandose a un nivel concreto, frecuentemente metaf6rico y 

organizado alrededor be una cignificaci6n central. Esta 

reproducción es un remodelado, una verdadera aconst~cci6no 

mental del objeto, concebido como no separable de l a  actividad 

simb6lica de un sujeto, solidaria ella misma de su insercibn 

en el campo sociaí.~ (21) Por lo tanto, es cierto que la 

~ ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ 0 0 ~ ~ ~ ~  

(20) Denise, Jodelet. representacibn aocialt 
fenómenos, concepto y teoria", en Sarga Moscovici (corp). 
Psicologia Social, t.2, Paidbs, Espana, 1985, p. 475. 

(21) Claudine, Herzlich. Representación Sociala, en 
Serge Moscovici y Philippa Ricateau 
Social, Planeta, Barcelona, 1975, p. 394. 

(corps).Psicolog~a 
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la representación reproduce, pero esta reproducción implica 

una verdadera reconstrucción de lo dado, que es deterninado 

por el honbre rismo, seen aean sus relaciones con los otros y 

con los ndios  de producción. 

%a representación -tal fue la hfpóte8i8 

psicoeociol6gica- merece plenamente y de forma autónoma, su 

caracter social en primer lugar en Unto que contribuye 8 

defenit un grupo social en su especificidad, que es uno de sus 

atributos esenciales. La representación no se confunde, 

entonces, con una pura superemtruct~a ideol4gica 

“atravesando” un sujeto social, irponi4ndoae a ó l ,  y se adirite 

mas bien una mreciprocidad de relrci0ne8~ entre un grupo y 8u 

repre8entaCi6n social. En segundo lugar, por e1 hacha 8 i n o  de 

que la representación es Uno d8 io8 irWrtri»ntOrr grr8ci.8 81 

cual el individuo, o grupo, aprcrhand. ma entono, uno de los 

niveles donde lar, astnrcturas sociales le .on 8ct».iblu, 

dicha rapresentación d- un papal 8n 18 forueión da la@ 

comunicaciones y da la8 oorductari mocial.da. (02) 

Con lo anterior u omtide qua l u  Ikprnentadonu 

(22) Ibid., pp. 395496. 

I 

I 
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grupal. Entonces, su concepto se define a travds de las 

relaciones y conunicaci6n con los otros (no s610 con procesos 

internos) formando asi e8quem.s conceptuales a través de lo8 

cuales nos novmos y actuamos en nuestro entorno social. 

La Psicologia Social en 108 últimos anos ha propuesto 

como objeto de estudio la intersubjetivid8d, e8to 88, el c 6 0  

los individuos construyen su realidad .acial en interaccibn 

con otro real o simbblico, em decir, cómo 1. relación sujeto- 

objeto es mediatizada por la interacción de Otro individuo, al E 

que se reconocerá como alter, resultando una relación coaploja 

que va de sujeto a sujeto, y de larjeto 8 objeto. ñocrCovici 

(1961), 8cuiala que no es al estudio del individuo cono g4ne8i8 

de esa interaccibn, sino que es, e1 @.tudi0 del producto o 

resultado de esa interaccidn social. 

. 
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I 

A continuaci6n ampliaremos el concepto d. la 

Represontación Social, sus elementos constitutivos y SU 

f onnacibn. 

2.1 CONSTRWCCION DE W REPRESENTACfON SOCIAL 

Tob, ser humano, le da una estirrci6n a un objeto o 

hecho social, esta estimaci6n objetiva (opinibn pdblica) va a 

estar determinada por procesos sociales ospecificos, según e l  

mom8nto histórico que se est8 viviendo. Para hacer una 

reperesentación, es mesario que se hable y polemiza 8obre 

"Xn objeto, por v8rios o todos los 8.Ctores de la poblaci6n, 

de esta manera se hace pablico, iográndo8e as& la 

representacibn; una reprasontaci6n social debe 8or tomada COIK, 

producto de lo que 18 gente dice o convorma acerca da «It8 

mundo. como podemos l a  rrpremmtaci&i social doternfna 1. 

forma que ue tiene & ver 01 yundo y d. volver familiar lo 

extrano, ma dacir, transformado la8 t-&u e idaologia8 on 

realidades compartida.; antonc8e, la Roprannkci6n Social 

debo verso cow una unera aspacifica bo mtmdar y co#inicar 

a otro8 lo que 8a 8aba (#iarrcovic&, 1961). 

noscovici (1961)* nos -la qua 1- l&proHlirrtacionoes 

Socialu son conjuntea dinluiaoe, yn l a  --.aid. rn qtm ramodela 

y * reconmtituyo lor elamantom dei rrdío an al quo el 
b 

e 

I 
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corpartaaiento debe tener lugar, es decir, al comportamiento 

le llega a dar un sentido, lo integra a una red de relaciones 

donde esta ligado a su objeto. A s i ,  su caracteristica es la 

produccidn de comportamientos y de relaciones con el medio, 

pero en una accidn que modifica a ambos y no sólo como una 

reproducción de ellos, ni una simple reacción a un estimulo 

exterior dado: efecto, las imágenes, las opiniones, 

generalmente son precisadas, estudiadas, pensadas, dnicamente 

L 
en cuanto traducen la posición, la escala de valores de un 

individuo o de una colectividad. En realidad se -ata de un 

corte realizado previamente en la sustancia sinb~iica, ( Frsr  Lig i~ ) 
z 

elaborado por individuos o Colectividad88 que, al intercaabiu 

sus modos de ver, tienden a influir- o moüm1arse 

reciprocanentew.(23) 
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Nos daros cuenta, que estos sistaus que senala 

Hoscovici tienen una lógica y un estilo de discursos que le e8 

propio, no se consideran coa0 aopiniones sobre* o aimágenes 

dea sino como astructuras de8tinadas a interpretar y a 

construir lo real. Se considera a los grupos por lo que crean 

y comunican y no porque utilizan y melecdonan una información 

que circula en la sociedad. Por lo tanto toda la información 

que se recibe esta sometida a un trabajo de transfomción, de 

evolución, para que despuds se convierta en un conociriento 

que la mayorla de nosotros empleamos en la vida cotidiana. I 
8 

"...el universo se pobla de seres, e1 corportamiento me carga 

de significados, algunos conceptos 88 colorean o se concretan, 

se objetivan, como suele decirse, enriqueciendo la textura de 

lo que la realidad es para cada uno.a (24) 

En Ir representación 8oda1, se pude hablar d. un 

constructivo. 

(24)  Ibid., p.33 
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En lo que se refiere al caricter significante, se pude 

decir que toda representaci6n social sinpre significa algo 

para alguien, haciendo que aparezcan o se agregue algo nuevo 

por parte de quien formula dicha representacibn; por lo que el 

concepto de imagen no es igual al de la representaciébn, ya que 

representar una cosa, un estado, no es repetirlo, es 

reconstituirlo, retocarlo con esa huella especifica que le 
9 

pone cada uno de nosotros o cada grupo social a esa imagen u c 

objeto percibido, esto dltimo forma parte del carácter 

creativo, autónomo y constructivo de una repre8entaci6n 

social. 

Si bien, la Reprisentaci6n Sod81 me presenta 81 

individuo como "dato prrceptiwP, su difU8ibn y foraaciém 

está determinada tanto por io8 sedios (diario, libros, 

televisión, radio, converuci6n, ate.) como por la 

organización social de io8 que carunican ( iglada,  partido, 

etc.). ~a coirunicrcibn no tramita infolrrricionu originales 
o 

inautables, 8ino que las traduce, la# interpreta dentro de un 27 

marco de intereses, de igual form 108 grupo8 o individuos la 

reciben, la diferencian y la interntan, FarJndow asi, las 

repreoent8cionem de lo8 objeto8 aoci8les o representacio6es d8 

los otros grupos. t8ta intarcrrbfo entn experiencias y 

teorias se modifican constantommnte tanto an sum alcances coao/ 

an su contenido. 
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%as palabra6 cambian de sentido, de uso, tambibn varia 

su frecuencia; las r8glas cambian de gramáticri y 108 

contenidos adquieren otro forma. En el proceso de conunicacibn 

varos tras la huella que nos llevan a la génesis de la8 

iipagenes y vocabularios sociales, a su enlace con la8 ragla8 y 

los valores dominante., ante8 de que constituyan un lenguaje 

definido, palabra de la 8ociedad: una palabra bien hecha para 

ser escuchada, intercambiada y fijada en la prosa del 

mundo.n (25) 

Entonces, l a  representacibn que tengaaos de otros grupom 

o hechos sociales se formará en relaciébn a nuestra propia 

representaci6n, ya que cada grupo posee un universo de opinidn 

particular. Por eso, la gente común y corrimte, qua 88 parta 

de una colectividad llega a considerar y analizar al aundo qua 

l o  rodea tarando en cuanta primro, qua a8 un mundo modal, y 
- 

d88pu68, que la informacibn que le l laga ya ha sido 

d ,  

d 

cw3*'3 permona8 antuioram y que a l  ob8etvarlas laa parcikn de . 

-1 

aprendibo8, aai c0.0 a l  rocuerdo qua ti- da 011.8 y a las 
d 

categoria8 culturalea con las que cuanta. 
- 1  
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Por ejomplo, al formarse una idea do la mujer, en nuostra 

sociodad mexicana, nos remite a una imagon .exista y 

devaluada, &Sto se refiere a lo anterior y al contexto social 

patriarcal dentro del cual se desarrolla esta concepci6n; lo 

aismo pasa con cualquiera de las creencias, ideologtas y 

normas, por ejomplo, en el caso de la violacibn, en la 

creación del sentimiento de culpa que tien8 su vinculo directo 

con el hecho de creer que de alguna manua, la aujer aprovoc6a 

la agresi6n por su manera de vestir, caminar, otc (mitos). 

J 

%a Representación Social es un corpus organizado de 

conocinientos y una de las actividad08 paiquicas gracias a las 

cuales los hombres hacon inteligibl8 l a  roalidad flmica y 

social, se inteqra a un grupo o en una telrci4n cotidiana de 

intercambios, libran lor podere. de SU iaaginacibrr .* (26) 

ObeierYaraoS pUmr qU0 Aa8Rrp;r08.nt.Ci0~8 Sociah8 80 

pre8.nt.n bajo f o r u 8  V U h d a 8  y camploju; may difumtea 

sog6n las clam., lam cirilturu o grupos y conatituyom tantoa 

universos do opinionom como clamas, cuituram o gnipom oxisten. 
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2.101 NATURALEZA CONVEblCI~ALIZADORA PRESCRIPTIVA 

-- DE LAS REPFUSEWTACIOMES SOCIALES 

Sobre la naturaleza convencionalitadora, Moscovici 

expliea que las reprnontaciones intervienen en la actividad 

cognitiva dándole a lor; objetos, personas y hechos, una forra 

definida para ponerlos dentro de una categoria y ser 

establecidos c o w  un modelo particular y distintivo que se 
! 

comparte con un grupo de personas; por ejemplo, l a  palola 

blanca se asocia con la paz, referente a la violacibn la 

dependencia, ia debilidad, l a  inferioridad, la pasividad se 

nso7ian como caracteristicas de la aujer. 

r 

i cosa y de eee modo una nueva .xp.rioncia u anadid. a una 

realidad pradoterninada por corwi.nc&onoa qim def inon 

claramente SU8 fronteras, dimt&nguienáo -83.8 

significativos, uniendo cada parte oom c r l  todo y adgnudo a 

cada individuo una catagoria e8p.cificri. Da t.1 f m  quo 00 
I 
1 

nadie est& a aalvo del condiciomm&ento prnr&o, por I 

sus repromtntacfonas, len9uaje y cultura. mi, dicb.8 

condiciones refelejan e1 ambionte social on 1. cual u fonirn 

las raprmsa~tacionas y manaian SU rrrttuctwrcribar y su 

existencia. k ah&, que pude haber ropm8entacibn & "Xa 

obj.eto p o t  determinados w c t o t ~ .  Por 8jeap10, l a  
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representaci6n del papel social que juega la nujer dentro de 

la sociedad mexicana es muy diferente dentro de los grupos 

sexistas 

qno de estos grupos. 

que en los grupos feministas, y adn dentro de cada 

Hoscovici (1961),  senala que: "La dimericri6n que 

designamos con el vocablo "campo de reprosentaci6nw, nos 

remite a la idea de iragen, de rodelo social, al contenido 

concreto un 

aspecto preciso del objeto de la representaci6n, la 

noci6n de dimensi6n nos obliga a estimar qua existe un campo 

de represantacibn, una imagen alli donde hay una unidad 

jerarquizada de los elauntosa. (27) 

y limitado de las proposiciones que se refiere a 

AS$, los factor- ideolbgicos, culturales, juogan un 

papel preponduurte an .U estrtactur8cibn. Por eso u di- que 

el cupo de re@resentaeión, colo o1 nivel de inforuci6rr 

varia de un aujeto o do un grupo a O t t o ,  y am duttro da ellos @t3 

mismos, crituiol, eepacificas; por ejemplo, l a  violaci6n 

h8cia las mju- ma un h.Ch0 qw rn e i  rim es reprobdo por 

la sociodad ut ~eneral, se -.t. & grupo8 de derecha o de 



31 

1097519 
icquiuda, por religiosos o no religiosos, por ombres o 

mujeres; sin embargo, la forma de abordar o inferir el 

problema es lo que los diferencia. 

d as representaciones son prescriptivas en el sentido que 

ellas misaas se imponen con una fuerza irred8tible; esta 

fuerza es una mezcla de la estructura social que precede y que 

esta presente antes de la propia existencia de cada persona. 

Un sujeto que nazca recientemente en nuestra sociedad 

opoxicana, crecerá e8cuchando por ejemplo, respecto a la i 
diferenciaci6n entre los sexos: f~eninO-aa.CUlin0, 8Us roleo 

sociales, sus caracter~sticas, 8us derechos, *te., 848 

adelante también 61 leer& en forma convencion81 coa8 

alrededor de este tam. Aunque esta8 npre8ent8ciones 8 u n  & 
compartid88 por la mayoria de 10. irid$VidU08 da la roCiOd8d, y 

peme a que entrm e influyan en la mente de c.da uno, óst.8 110 

son p.rurrbu por 81108 111610s, sino m a n  a re-put~ada8~, "re- 

present.bUa, e8 Wir, 8on e1 re8UltrdO de que 18 

rapresrnkolonrs om imponon, H truusiten y 8on producto de 

CUbi08 (L W.rb -1 ti-, colo Y8 h-8 rrruilado. 

ocurren a m a v ~  ~ k l  tiape y tie- t.a meto ua lor, 1 
individuorr, que 81 ocnrrriua un cubio ur'cwlquirr8 de sua 1 

aspectom, todo su universo H perturbnria: lo anterior sa 

padria ejaplificar con las acciemu que utAn llevando 
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alguna8 amociaciones feninistas que existen en nuestro -18 

(en loa capítulos posteriores se hablara de ellas) respecto a 

la violencia sea sexual, fisica o moral que viven algunas 

mujeres cotidi8naaente. Estos tratan de derribar la ideología 

patriarcal, difundiendo y sensibilizando en materia de 

violencia y violación. La concepci6n que manejan esto8 grUp0. 

ocasionan o tratan de ocasionar un cambio tanto en el 

pensamiento u a o  en el sistema de valore8 y cwnrecurnt#rrnta 

en el comportmiento. 

MOScOViCi (1961),  defina la reprwankción coao un 

"universe de opiniones" y senala que en el p r o m ~  de 

conocimiento de la reaiidad, sa puden ~istinguir do8 

univerou: a1 reificado y el coaauuual. En e1 univarso 

reificado la sociedad es tran8forrrb. an un 8iaClir &lido & 

entidadam invariantes, indiferante8 a l a  individualidad, por 

tanto sin ninguna identidad; 08 docir, u la &nkrpratación 

que se 6. del mundo circuI)(I8nt8, de& a1 pur- de vb ta  de un 

especialieta o \VI. ciencia, .in tenex nd. quo vor con los 

tdrninor de la vida cotidiana. 

i 
I 

I 
i 

! 
I 

! I 
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I 
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I 

I 

I 

i 
I 
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forma en los pensamientos y acciones cotidianas de los 

individuos, sustent6ndose como real para ellos. Moscovici dice 

asierpre hay di8prsibn de la informaci6n y d88fa.8 entre la 

efectívamente presenta y la que seria necesaria para 

constituir el fundamanto s6lido del conocimiento. Adnás, el 

grupo o el individuo están diversamente focalizados sobra I 

ciertos objetos o ciertos problemas; varia su gr8do de 

interés, de implicadbnn. (28) 

Es decir, cada sujeto o grupo pasee ci8rta ingotwoi6n 

(nadie l a  tiuae en igual praparcibn) y c8da qui8n la 

distorsiona (domfase). La inforración anterior wr& o 

depender6 de los intereses'de cada quien (focalización), 

grado de iaplicaci6n definir4 la cantid86 y calidad da la 

misas. Por lo tanto, sagt4n la infONCi6n y foccrliracibn a u á  

la conclusi(ln o inferancia que haga cada individuo. 

48- ,\b 

El univcuso conaaza8ual 88 pareiba 8om una raalidad, 

recoru;tit~y&dola, volvi(Urbo1a fadaim, transforundo un 

conocirianto indirecto en uno d i m  (ümuovhi, 1964); am en 

este univwrro do& lo8 individ- apm)rudrn y/o tepromentan 

la rulidad m i a l  en que vivan. Itn 88- sentido, ctmlquiu 

'* 
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individuo pu8de expresar sus opiniones y crear sus idgenes a 

partir de sus propias experiencias, recordando que al 

expresarlas se requiere de convenciones linguisticas; creando 

así de las representaciones que se forman en parte por medio 

la conver8ación, la cual permite nantener y compartir una 

serie no 

podria existir. 

de ideas e imágenes ya que sin ellas la vida social 

Dentro del universo consenoual, las comiunicaciones se 

difunden en i-genes familiares, aquí lo extrano se vuelve 

familiar. Por 8jaPpl0, el fendreno de la violaci6n hacia las 

mujeres, es una realidad indepenbiuate a las personas, 

surgiendo en craguida la rrcicr.8id.d de carprender dicho 

fenbmeno, da socializarlo, d8 bcerlo cotidiano. Y para em 

las representadones ra-establecen eso conocimiento ddndoie 

Zorra y .yPlic.ndo io8 evento8 da tal forma que se vuelvan 

accasibler a su. intar-8 y cultura, &to conlleva a uno de 

los pr-itorr ospaaifieea da tab. l a  repr.untaci6n aociai 

"hacer de algo no familiar, algo fuiliar% (iloscovici, 1961). 

,f 
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2.1.2 PROCESOS PARTXCIPANTES LA DINMICA bE REPRESENTACXON 
SOCIAL: OBJETIVACION AWCWJE 

Los dos procemos principales que explican cómo lo social 

transforma un conocimiento en representacibn y cómo emta 

repreeentaci6n transforma lo social son: la objetivación y e1 

anclaje . 

En el proceso de la objativación, lo que e8 extrano 

adquiere vida propia y pasa a ser algo casi conereto dentro 

del mundo fh ico .  Por otro lado, cada una da la8 ida8 que 8. 

generan a partir de lo desconocido, son redueidam a catagorh8 

e *ir(lgenes ordinarias y comunas colocada8 en un contexto 

familiar, a -te proceso se le reconoce como anclaje, 

-0BJETIVACiOW- 

La objrrtivacibn, se barn en &a produoci6n dm 8hbolo8 

siendo rmtos uenciales en la commbacl6n riiocial, c. 

descubrir la caracteristica de urra idma, da un wt, Q. un 

objeto o 6. un mconteciiientot producir UI) aaaccrpto d. ur). 

imagen, %bjetivirar es tr-lantu ai plana do 1. 

obmrrvación l o  que 8010 era interfaroMh o 8&abo10a. (29) 
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Al poner en iilrgeius 1.8 noc~ones ab.tract.8, 8. da 

textura material a la8 idea8 y se da cuerpo a esquemas 

conceptuales. En la sociedad circulan muchas palabra8 que se 

refieren a objeto8 eSPeCifiCO8, a e8as palabra8 me les da un 

8ignificado concreto, 11.g8ndo a ligar 1.8 palabras con algo. 

Cabe senalar aquf, la aclaracibn hech. por Moscovici de que no 

todas las palabras pueden ser ligadas a iiagencs, ya sea 

porque no hay suficiente8 iligenes para e8a8 palabras, o bien 

porque hay palabra8 que resultan der socialmente wtabdesa. De 

ahf, que en la representación soeial, una imagen es ligada a I\ 

una palabra, en donde a fin de cuentas se separa de la imagen 

adquiriendo vida propia, rmmultando que la imagen para a ser 

aceptada como una realidad, paro convencional. D. esta forma 

las imágenes u -8- elemento8 d. e8a re8lidad y no 

8ola~nte elmmentoe deA prriucuirnto. 

Sagaln Jm&let (l986), en el c.110 de un objeto corplmjo, 
&fr / # <  r 

, r t r t + r ,  
la objetivación implica varias fames: a) selección I - 
de8cont.w;twrliz:.cibn 68 lo8 al.l.ntocr de &a toorla, b) la I 

Ti' I 

1 

fornacichr de un nacho Zigumtivo y c) Naturalización. 

I 
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funcidn a criterio8 culturales ya que no todo8 tienen 81 

n i n o  acceso a la inforaaci6n; tambian en funci6n de 

criterios normativos, pues solo se retienen aquellos que 

concuerdan con su mistema de valores. Esta informpaciéin me 

separa del campo cientifico (descontextuaiizacibn) al que 

pertenece y del grupo de expertos que las ha concebido, 

para que los individuos desconozcan la fuente y d88pUW se 

la apropien según sus conveniencias, para que auís adelant8 

la proyecten ya como hechos de su propio universo, logrando 

asi dominar dicha inforinaci6n. 

Por ejemplo, en el caso de la violacibn, sabe=# que es 

un problna que muciaas vrck  se explica de acu8rdo a ritos, ya 

planteado6 por .la sociedad, violacidn solo ocurre d8 

noche, en la calle y en lugare8 solitariosa. Esto se refiera a 

la inforucidn que tengamos mgistrada y descontuctualirada. 

En el caso del mito s. ignora la relacibn entre la producción 

de un concepto con lo raal. 

b) La ugund. fame a8ta telacionada eon la f O r u d 4 b n  de un 

mntkcleo figurativo”; lor conceptos se constituyen en un 

conjunto grlifiw y coiaerent. que permite compranbulos de 

form individual y en @u r8Ucibn con los d-8, tambidn 

integra lorn alma~irto8 de 1. ciencia 8n una realidad d8 

smttdo coQdn, msi ealifico como figurativo e1 modelo 
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-ito, es porque no os solo una wmra do ordaiurr la8 

inforsacion08 8ino el re8uit8do de un8 coordinaci6n que 

cosrcreta cada uno de 108 término. de l a  reprec~litaci6n~. 

(30) @%a mutación de lo abstracto, mu iapregnacién por 

elaentos aetafóricos y ornamentales individualizan un 

somonto importante de la objetivmi6n: a-41 en el cual el 

edificio teórico e8 e8q~8~tft8do". (31) El ..Qua O 

modelo figurativo resultante, e- No8covici curilple muchas 

funciones, por ejemplo senala que: 

- ES un punto coaün antre l a  troria dontifica y su 

reprrsentacibn social; SU exactitud em relativa: u 

caracteriza por c o k t r a r  i a  aayoria di. 100 co- 

importantes de X objeto o fmbswno. 

- LO quo en l a  -ria em .rq)rmai6n a&tracta ¿e una wrie ck 

fm6monw, en la ropreauttmoibor H convierte rn l a  

traduccidn inudiata da l o  rul. 

I 
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sujetoa ante objato o fenbiwno social; en ese aarco el 

individuo intqra 8n un8 iug4n coherente tanto la 

multiplicidad de la8 infozaacione. circulantes en la 80ddad 

como el conjunto da sus expariencias individual88 y 
P 

COl8CtiVa.e 

C) Naturalizacidn 08 la tercera fase de la objetivacibn, como 

consecuencia d8 la infonucibn proprcionrrd8 por el an-lcro 

figurativo" w permitirá coordinar cada elemento pua  

concentrarlo8 y transformarlo8 en uru nirturcalu. La8 

figura., qua .on ei-ntom del penuriento H C0nviart.n en 

el.irntO# d@ 18 realidad, mf8rUttm 8 i w t a  al Con-. 
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y comumm w l ~ s  en un contexto social. Se- Xomcovici por 

d i 0  do W t 8  pa- la 8oci8dad cambia e1 objeto 8OCi.i y Un 

inrtruiranto -1 quo puede disponer, U t e  se coloca en una 

escala de preCuemiur en las relaciones socialu existentes, 

E1 anclaje ea la forra en que al individuo introduce un 

conc.pto, alaaificAndolo s.gdrr su propia rod da catogorias 

permitido que 

es decrconocido. En este proceso se capta io exterior (do lo 

extrano) relacionandolo sinpre con alguna categoria ya .(.Z. 

estructura& en una red de significantas, que son creados por 

la jerarquia be valores que se interponen en l a  w c i d a d  y en 

dar un nombre dentro de 8u lenguaje a lo 

8U8 dig’rucrntes Qruparr. 

-ici (1961), plantea qua anclar U: 
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c) Al anclar tambidn se eo- deaig~nbo ún prototipo, es 

decir, al clasificar e1 objeto, concepto, o idea de 

reprerenkci6n se e8tA atribuyendo un conjunto de 

conüuctam y de reglas.quo .on caracteristicas 8610 para esa 

clase de individuos. b. prototipos en su cia8ificaci6n I S  

tienen una taxonomia mspecifica que cotresponde con las 

expectativa8 y coacciori.8 que definen io8 ~ r t a m i u r t o s  

adoptados . 

A s f ,  al permitir una rápida avalurrci6n dm las 

informaciones disponiblu, el anclaje permita b u  conclurriones 

rapidas sobre la contornidad y la Wviacibn rupecto a l l 6  

modelo. 

Cano se ha mencbnado, caprender om .wglicrir Aa realidad 

cotidiana, por lo  tanto, 08 irportrntCr l a  w.qucib. de 

causaiib.&s en 8% -to 16gico da1 paw8mi.nto aoaiali, emto 

us con el fin da mpresentaríe un nuwo coriOcimi.nt0 o un 

nuevo objeto sobre a1 qua no ten-. ?ua utlr apliocrcibn no 

s610 se hace en baw a las informadonu im&ymnao da qua 

diqmnm, aino taabi4n áa información iMguma extemaa a 

ell-, 89 decir, no pltocll.6. 8010 por infaroneta 8ino taabih 

por boducción. 

18 
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Por meta razdn, d-0 de la wnera d8 perwar la rulidad 

cotidi8na, S.WO8CoUiCi -la dos tipos d8 caus8lidad: 18 

cauealibrd por atribución, que a8 la atribucibn 68 una cauea a 

un efocto, esto es en e1 procedimiento cientifico, y la 

cauralidad por imputacibn, que es la que bwca las fntcurcione8 

que hay d8trAs d8 108 actos, 0 88a 81 poma de 8U fiMlid.4. 

En este último tipo d8 auralidad 88 0-8 Cuando Un act0 n0 

concuerda con la representaciOn de alguim, entonea8 81 

proceso de anclaje servira para definirlo8 dentro de la 

categoria correspoMi8nte (Jodelet, 1986). 1 

A d  pues, e1 anclaja no8 pormite c0mprané.r eon0 lor, 

elenentos de la reprak88ntaCi6n no @lo utpresut h a  ralacienos 

eocialrs, *in0 que contribuye a conmtruir1.r~. Tanto la 

objetivacibn amo el anclajr .on forum de raiu)ar 18 m i 8  

y .on crmadmu 4 e c o n c u p t 0 8 a ~ q u a  H ropr&uc.n 

dentro del rundo asocial. 

14 



3. AsPlccroS PSI~LoGIc6S  

Cuando una mujer 8s violada, r m  simpre prucnta danos 

fisicocr, paro casi miempre remultan con dairos pmicol6gicos que 

pu8den ser muy severos. E8 por emto que con8id8raro8 

importante analizar los aspoctom pmicolbgicorr, ya que l a  mayor 

parta de lam victimas de una vioircidn presentan una crisi~ 

que trae genrralmnto como con88cuencia un dosorden 

emotivo/cognitivo entendi&tdo8e por esto, lam altuacionas de 

la6 emocione8 y de los procc.08 da p8nmmianto; esto 88 do 

gran trascurdoncfa ya qua una per8ona con e8ta tipo da 

desorden l e  lleva tomporalrir.nte a una falta d8 habilidad para 

resolver situaciones partie~lates~o de l a  vida diaria que en 

otras circunstancias rasolveria eon facilidad. 
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dijeron que no se le puede denorinar sindrone, ya que se deb. 

considerar que todas las iujeres reaccionan de diferente 

manera ante un ataque sexual lo cual depende de la histori8 

porsonal de cada una de ellas. Sin erbargo, en ambos cas08 

encontramos que las olecuelas psicol6gicas m6s comunes en la. 

victimas de violación son las siguientes: llanto, tuuibn, 

autodevaluación, apatia, insomnio, pesadillas, sentimiento de 

culpa, depresión, posibles lagunas wntales, miedo, 

desconcierto y confusibn, algunas alteraciones en la 

comunicacibn, aislamiento, idoas de perucucibn, somatiración, 

rencor, fatiga, irritabilidad, dificultad de coacentración, 

inestabilidad emocional, angustia, negación. 
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actuales d8 la vida (es e1 aspecto wreaccionala de estos 

@atados); 20. Que el umbral de la hipuerotividad o de la 

angustia ee anormalmente bajo; 30. Que los sintous consisten 

esencialmente .n rucciones afectivas violentas; 40. me estas 

reacciones ponen en juego tendencias mAs o menos 

inconscientes. 

NOS dicen que estos estados si9um por l o  general, a 

traumatims brutales y particularmonte g r a ~ ~ s ,  cuyo prototipo 

viene repreeentado por las neurocris da 9UUr8. Sin anb8-0, 

pueden también sobrevenir an sujatos pr.di8pW8t08 o 

%európataen a continuadon d8 acontecini.nto8 menos 

dr-ticocr, como en el -80 de l a  violaei6n. ( v e  8p&bdiC8 2, 

apartado d. trauurtofobia). En Ute  -80, no b8c.n di#, 

manifestar l a  brusca descarp.nr88ian da un prccrrio quAlibrio 

afectivo. 

Por otro hdo, mancionur qua 1. angiutia sa pudo 

particulurrnte asiógenor, . 
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8nArqtaicri por la con..rrv.ción. Los est8dos m i s  graves conducen 

a una di8olucidn d s  o wnos profunda de 18 conciencia y l a  

aayoria d8n lugar a rbltiples unifestaciones soirclticas. 

IO: Crisis crnfuooírrriiosa: Estas crisis dan lugar a io8 

CU.br08 clsnioori de astupor, agit.cibn, o confusión 

mental. 8St08 trastornos se pueden presentar en form 

sucmivs 1 continua en la  m i n a  períona. 

1 9  J-108 de estos, estin rapres8ntados por l a  

patologii. prrpbucib. por las grandes aat(Llitrofms: naufragios, 

guerras, m u t e  br personas allegadas, vialaci&a, otc. 

, < I  . 
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intenaa, no alcanzando un nivel tan profundo de 

dewrt~cturacián de la conciencia. En e8to8 cas08 8on 

vivenciada8 CODO Un de8a80d-O interior, Un COnf1iCtO 

de culpabilidad o de inseguridad. mtonce8, la cri8i8 

ansiosa conmtituye un paroximro emocional ligado a una 

ai&a f i jaa  o a la situacián patógena. En mucha8 

ocasiones la víctima pienma que fue l a  mica culpable y 

r88pon8able de lo que le sucedio, pien8a que hizo algo 

que provocó a su agresor. 



iN9iMriO). Itr -ir, el tr88tO- d. -imi8, 8 i  

bien u nno8 profundo qu8 en io8 e8t8dom prOeodante8, 

8xi.t. de umra cori.tUr+. en f O N  de Un m a d o  

crrpuculrr de urgurtia. El mujato 88 encuentra c a o  

cautivado por l a  prcepcibn doloro8a dr 8u propio 

8ufrinient0, st8 halla invadido por esta .xp.riencia 

fawinante de un peligro que 41 w pranta a mi  mismo e 

whipnotizam ( n ido  de mer 88niamd0, do faatan88 o de 

violacidn, etc). Ante el acto de la violacibn l a  

preocupación principal, an e- momonto, es de llegar a 

porder l a  vida. 

30: crisis de A~bguStf8 Psicorrorrlrtica: 

pueda mer prevalente en un wctol: 

observada en V i c t i m 8  dm ViOXMibno kud. tr8t8-8 da 

dolores torácico8, d i m ,  o be 4ig88tivo8 o 

urinarios. ~a wpremión poicol6glca pude pruentarme 

+,rhi&n en forma prwalonta o aislada, y 01 a-0 al 

8ufrimiento moral, de lo8 p u i r i 8 t u  del 

empanto o de l a  huida, QdMtituir l a  miea un4feataci&n 

dol aece80 angu8tiomo. Por lo 9.r i . r .A U uuIodad u 

vivenciada mnar, pro-- qua an la wlulcolh. 

I 

-_.- II ..""---*--*u---.̂. .- "-...I--- 



49 

gr- estados de angustia evolucionan en algunas horas 

o .n alguno8 diu, UIUS v-88 hacia l a  r88olución, otras 

dejando algunas socwlas pasajeras. 

Algunas de lar caqlicaiones que re han okervado #on la8 

sigui8Atm8: 

io: Psicosis: La m(La frecuente es l a  confurribn -tal, a l a  

cual la angu8tia proporciona un8 tam4tica de p88dilla8, 

tenebrosos horrores, perplejidad u UIIUIC~~. Pueda 

observarse la rmlancolia, e incluso l a  irni80 La u n i a  

aparece como una reaccion p8ra dafmbdU.0 crontra la 

angustia, rimntras que la melurcolia, u r i a  el remaltado 

de k vict im 

de violacibn frecuentemente r.port. tener p.ubillam que 

reflejan la8 esconas del ataque, 

un iwtalarse en el seno de l a  angrutia. 

forma uatMtona hasta conmtituir UI). verdadora 

anfsrudab. 



H u v i  gY y P. Bernard (1988), no8 dic8n qU8 1. fobia 88tá 

ccuact8risrrb. por la 8iStn8t iZ8Cibn  d8 la angu8tia sobr8 

porronas, coma., situaciones o actos que se convierten en el 

obj8to d8 un terror paralizador. Que 88 un medio 8 8 p C i f i C O  

intenso, cuyo 8sthulo 8s proyectado a l  axterior para 

disminuir la angustia. La fobia 8s UM nanifeskcibn 8mmhCi8l 

de newmis, y engendra un terror en el .ujato; es UM 

situación patógena donde al 8imbolino del obj8to d8 l a  iobi8 

se mezcla un complejo afewtivo parttcular del aujeto. 

Por otro lado, el Dr. Juan Antonio Vallaja (1977), nos 
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' 1 0 9 7 2 9  
fobia. u8 Htl..CiOnrr 8ub)8tiV88 80n idMticri. 8 188 d. 18 

de -8th: d8S8Prmt i-i8tud, t#or. -8 8ht-8 

funcionriles son también iddnticar: palpitaciones, mudorem, 

rolemtias prrcordiales, sensaci6n d8 .hago, etc. Si el 

individuo intenta sobreponrrm~ a la fobia, aparecr una d88aZ6n 

creciente y l a  angustia adquiere tales proporciones que PUd8 

provocar una "reaccibn primitiva' de uno de io8 dos tipos: a) 

Da movimientos turultuosos, con tnblor, roviiiantos 

dQSOrdenadOS, huida cioga, desenfrenada, gritom y en ocrsiones 

convulsionas. b) de inhibici6n psicomotora, con incapacidad 

para moverse ni realizar ningihn mviniento de huida, y moda 

llegar a la pdrdida bru8ca de la conciurcia. 

Por otro lado no8 dic. que 188 fobia8 t&mrr, un crrlicter 

dafeneivo. ~i enferro con la Cobia intenta demp1az.r: l a  

angustia de un trauma aFectivo insoportable hacia un objeto 

banal, con lo que consigue tutor trprimido y olvidada el 

trauma original.; sin el MIL- ..i c ~ n t ~ w d ~ o ~ n t a ,  

pues el 'beneficioa obtenibo ma va a l a  law. r.b.rrda por &om 

inconvaniontea de la sintautologla ircruratica. 
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Mido a e8tar fucrra da 8u cama: 88 daba en la8 majar88 que 

brbirn sido atacadas fuera de sum casas. 

Mido a eatu .ola: casi toda. las victimas decian sontir 

miedo cuando estaban solas, 6..pU.. de la violación. 

Mucha8 VI)- l a  Victim habla sib0 at8csd. 88-0 8018 

nadie habh podido acudir an 8u ayuda. 

* Miedo a las multitudem: IwCIIIS victius tantan gran 

aprmmión a las multitudes o a los tr8n8prtes pablicom. 

* n i d o  a tener a alguien detrás: asto se daba, urbre todo, 

en los cam08 en que habhn sido atacmda8 rep.nthaunta e 
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3.3 

Por otro lado nos dic. que: lo. 18 de ;L. 

autoestima en l a  dmpt..iSn present8 io8 siguicrrrt.. C I U C ~ ~ ~ U U :  
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300 

40. 

50 

nos 

El b\lp.r-Yo reproch. a l  objeta introyectado en al YO, 

dk, .hi 108 autor~rochu d8l d8pr88iVO; l 1. V82 81 

-jato introy*ctado presiona dud8 dantro. 

Un f-8 88ntimiento d8 culp.bi1id.d por 

-lidad y/o ag.re8ivid.d conflictiva. 

LR. deprimidos al no expr88ar adecurr’r-rirte . 8U 

agresividad patoibgica 8. autod88truy.n. 

Por otro lado, Philip Sol- y Venon D. P a t a  (1976), 

dicen que la depresión es un sintam neur6tico y qua 08 1. 

caracteristica .dir.raiiaite de tras pieeais: pd-iir 

maniaco-depresiva, malancolia involutiva y romcibn psia6tica 

de depremi6n. 

La depreeiám ligera H manifiemta principalmanta por UM 

pérdida de intar- agradable mn lom anurtorr habi+tul88 da 18 

hace .u trabajo, H onfrentr a suo obligaciones y pazecm 

normal; sin embatqo .rk qua al90 ha cuibi.bo. . 



por otro 1- Philip Soloa6n y Vernon Patch (1976) nom 

muteionan, que en la depremi6n W m  intenma la paraom se haya 

m ~ ~ ~ l l l t e  abatida o me miente fisicaunte enferma (o a-). 

Por lo gemera1 está moabrio, desesperado, d88vaiido y carante 

de autorstima. Retardo p8icarotor, 88 pode hallar tenmo, 

hiperalerta, e intranquilo (agitaci6n, amiedad). Si se 

encuentra agitado, probablownte w queje de achaque8 y 

d010rr(14 fatiga, sentimiento8 de denereciaiento o tamore8 de 

culpa. Si l a  depresión es de intermidad pricótica, la permona 1 

puede realmente creer que lam coma. emtin u& CQPO las miente 

y puede presentar ideas delirante8 corplic?.dacs, a menudo, da 

naturaleza hipocondriaca. 

En cuanto a los 8intcmm8 fi8ica8, nom dieon, quo o1 

insomnio es el m&m P-inenta, por lo tanto el o 8 t U  Ck.pirrt0 

ern las horas de la Udtug.6. .On con frautmnda h a  bot- da 

desasperaci6n m&8 profunda. T a a b i h  en la doprraibn int- la 

anorexia y la perdida de p.80 r c . A . n b .  .on criractarbticocl. 

Otros males eon: dolor 4. origen Okourro, .in- 

gastrointestinaln, irr.guluib.6.. ruutrucrloa y toda la gama 

de trastornos p.icofimio~@ioorr. $a caro mintow 

clásico la mida 6.1 irrtmrés ..mu1 o la inupacib.6. ñ\ 

resumen se puede decir qua loa cwtro principcrlm apetitor, u 

hallan deterioradaril: amtito, mmno4 smeo y act&vib.d. Er&8+.n 

diferente8 ti- & dopremi6m, y ma unifiuta.da difonirta 

Zoma en cada perao~ ,  ya que rlgunro w hallan crractrriradu 
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pol: k culpa, Otru par: aflicción; algunas por andodad, otra. 

por .p.tia, alguano painciprlwnte por sintous fisicos, otras 

mlamonto 8 í n w  nntales, en q~noral, se pude resumir 

que la micíba\  pmiwdinAmica de la &pr88ión em en ir forma 

miguiantat todocr &os sintomas nentaiem de la depresión 

constituyen el -laonto de una Hráida & la matomtima, no 

importa como rcrontecieme esto. La persona miente 

de808pUae&tm, oulpa o ulamtar corporal an proporci6n 

variable. En cualquier momento, aoatrará intenma ira, la cual 

habia dirigido principalmente en contra de ella ni-. Lo que 

la h i - a  oolerlzar es una Hrdida re81 o simb6lica. A n8nudo la 

vict.lm da violación siente que no va a t r n u  Furrsaa para 

seguir v$viamdo y se siente canaada y #in empransaa de -ir 

adehrrtr. 



57 

@l. l a  8n8idad 88a no-1 O U r O r U l  &-8 68 8U 

intensidad y dur8cibn, y de las circun.trncia8 quo l a  c8usan. 

En e l  U80 Capdn 81 miedo y l a  ansidad 88 difer8nci.n Coil 

frecuencia, en que e l  primero es una raspuesta a un pmligro 

real y l a  ansiedad es el  resultado d8 C.UU~ obscuras o 

irraciarrcrlw. 

Por otro lado e l  Dr. Soto (1976j8 nom dicm qua la 

ansiedad intensa, d8sorg8niZ8d8 connwnta w 6 8 n m i ~  

'p4nicoa . 
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El Dr. Soto (1976), tambien nos dice que la ansiedad a 

rnenudo vuelve a una persona hiperalerta, irritable e 

incierta. Puede inquietarse o permanecer tensa, inmbvil. Es 

probable que hable en exceso. Duerme mal, generalmente el 

inter4a y la función sexual están alterados. 

La ansiedad intensa constrine el alcance de las 

actividades cotidianas del individuo y disminuye su 

productividad en el trabajo. Puede alterar la concentracidn, 

la memoria, el raciocinio abstracto, la habilidad para 

calcular y l a  eficacia psicomotora. Esta asociada con una gran 

variedad de alteraciones funcionales; cuando estas provocan 

síntomas físicos, son generalmente llamadas alteraciones 

psicofisiol6gicas. 

Las manifestaciones soalticas conunes de la ansiedad son 

las siguientes: 

1.- RespiraciOn exceaiva 

2.- Tensi6n ?Iusculc»SqU8l4t$C8: Cof algia tensional, 

constricción de la put8  pocskrior del cuello y del 

pecho, voz tembloroma y dolor de empaaba. 

3.- Re8piracioneo suclpirantQ8 



4.- Sindrome de hiperventilaci6n: Disnea, 

parestesias 
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i) 

vCrt igo , 

funcionales gastrointestinalas: dolor 

abdominal, anorexia, náusea, mal sabor en la boca, 

distensi6n, diarrea, constipacibn, sensación de nvacion 

en el est6iaago 

5 . - Trastornos 

6.- Irritabilidad cardiovascular: Hipertensión sist6lica 

pasajera, contracciones prematuras taquicardia, 

desfallecimiento 

7.- Disfunci6n genitourinaria: Frecuencia urinaria, disuria, 

impotencia, dolor Mlvico, en las mujares frigidez. 

El considera a la ansiedad como p.toi6gica ai: 1) parmce 

ser desencadenada por alen acontecimiento menor u ocurra oin 

causa conocida, o 2) cuando es extraordimrir-irite inten8a o 

persistente. La persistencia a8 Widemi8 de que l a  misma ya 

no sirve más como aenal de pe&.igro8 *in0 qua ma ha COnV8rtido 

en un peligro y en una carpa por si a i m .  

Finalmente nos dice que loo facto- culturale8 son 

importantes en la produccidn de l a  an8i.d.6. bas valores 

recibidos, las instituciones educacionales y rmligiouwr, e1 

marco legal y el propio grado de inteqracidn sociocultural dml 



,. 
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individuo contribuyen a determinar la frecuencia de culpa y de 

la conducta buscadora de metas htioramenta exclusivas 

(conflicto) que ocasiona ansiedad. Un ejemplo de esto es lo 

que sucede con la victima de violación, ya que de los sintomas 

más comunes posteriores a la violaci6n es el sentimiento de 

culpa, el cual sur98 gracias a la ideologia prevaleciente en 

nuestra cultura, ee decir, el patriarcado. La sociedad 

generalmente 

veces ve al hombre como único responsable. 

acusa a la mujer de haber sido atacada, y pocrrs 

3 . 5  MIEDO - 

Jorge Sauri (1976) nos dice que la caracteriatica más 

llamativa del miedo es su carácter intencioml, lo cual dice 

c6mo este temple ruaite, en todos 108 casos, 8 un en- 

diferente a quien vive tal talante. Sn e8te u n t i d o  t81 

modalidad animica refiere si«r(urc, a a81goa liaitado, 

circunscripto, concreto, identificable como un deterriMd0 

objeto (una arana, un perro, otro b e e ,  am), o una funci8n. 

En su intencionaiidad encara puu Ir per8otralización a 

desenvolver- crn l a  a'CUr8'# prc.ocupaci6n e o e t 4 ~ 8  a l  haber de 

hacerse an un aiundo habitado por objeto8. m u  en &as 

situacionoir peligrosas, estos no son uicalu y, annatantao, 

traban y eu8penden la virtud subj8tiw necasUi8 pr8 

enfrentarxos. En estas circunst.ncias al mjcrto, sin las 
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fuerzas suficientes, expuesto y librado a su8 propias 

vicisitudes, es presa de la situacidn, por lo cual, para 

librarse de su opresion, 

le resta, intentar aminorar sus consecuencias. 

solo puede huir o, si alguna fuerza . 

3.6 AGRESION 

La agresión se define, en primer: lugar, como una 

constelación de pensamientos, sentimientos y acciones 

especificas que se movilizan por frustración de un deseo o 

necesieid, y cuyo objetivo es suprimir la frustración al 

permitir la descarga pulsional. No todos los pensaniento8, 

sent..mientos y acciones caracteristicom de la agresidn emtán 

de ianifiesto. La irritabilidad es un estado difuso crbnico de 

;rifado que tiene lugar como mecanismo que regula la di8tancia 

interpermnal. 

El acto de violacidn es ..encialnnte una apresión de 

rabia y de un deseo de dominar a la victiu.  En la violacien, 

la sexualidad masculina está siempre al servicio de otras 

necesida4ea no sexuales. Por otro lado, la agnmi6n en la 

victima brr violacidn, se puede manifestar .n la idma de golear 

a su ag rw r ,  para que de esta manera desencadene su i ra  hacia 

ai . 
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3 . 7  NEGACXON 

La negacien es la fase en la que hay cierta combinaci6n 

de embotamiento emocional, evitacidn ideacional y constricción 

de la conducta. El embotamiento emocional es una sensacidn 

positiva, es decir, el individuo se percata a menudo que no 

esta teniendo una reacción norara1 a los estimulos, como podria 

ocurrir en otras circunstancias. Incluso puede tenar l a  

sensacidn de encontrarse aislado dentro de un capullo, "no ser 

ella misma", o de que la realidad "no es realw. B. posible 

también que el individuo reconozca d8 m8n8ra conciente bu 

evitacidn idcacional y que sea manifiesta para SU8 coapan~roa. 

La evitación ideacional abarca no tenar una caden8 de 

pensamientos implicada directamente por un acontecimiento 

productor de tensidn o un astinulo. 

La construcción de l a  condllDt8 es otro p.tren quo pude 

ya 80. qua ocurra aal o experimentarse de manera subjetiva y,  

extrema, como cuando l a  p8r.onri que Bfrenta alguam tragubi8 

personal limpia repetitivurintm una bb&t.irSUn en ve8 d8 

emprender la accidn adaptativa n8ccnuia. 
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Algunos signos y síntomas de la fase de negacidn de los 

sindromes de reaccián a la tensión o estrés son: 

Perccpcián y atención: Ofuscación 

Inatenci6n selectiva 

Incapacidad para parcatarse de l a  

importancia de los estimulos 

Conocimiento: 

Procesamiento 
ideacionai 

Manif estaciomr 
emocionales 

Amnesia (completa o parcial) 

inexperiencia 

Rechazo de los 8ignifi~adO8 de %os 

estímulos 

Pérdida de los epropiado da la 

realidad del prn88iriento por -io 

de desaprobacidn 

Inflexibilidad d. la organizaci6n 

del penmiento 

fantasias p#. contrarremkr l a  

realidad 

Embotamiento 



Manifestaciones 
Somatic88 

ACCiO-8 
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Sintomas del tipo de tensi6n e 

inhibicidn 

De la sobreactividad frenbtica al 

aislamiento 

kn la victim 6. violaci6n, esto se ve reflejado en .US 

actitudes posteriores a la agresih, por ajemplo cuando l o  

primero que hace 08 banatse para limpiar SU o cuando 

lo niega pensando que se trata sólo de una pesadilla o de 

algo pasajero. 

ES frecuente que la v io lac ih  p.retea irreal e inuluso l a  

propia vict im intenta conven8uH da que no le nrcdfa nada, 

niega a la violaca6n en un intento de sobrevivir iuntalunte. 

3 . 8  SBNTIMIEbtTO DE CULPA -- 

Según H. buss, la culpabilidad o8 un of- por -dio dol 

cual la per8ona dirige cognicimu o 8 ~ a t i a i ~ ~ t 0 8  aVor8ivo8 

contra si mirra. En l a  culpabiíidad to8 Hntiaiantoa .on de 

pecado o maldad. ("yo soy malon 'yo he pecado"). 



En el caso de la mujer violada, el sentimiento de culpa 

se vincula diréctamente con el hecho de creer que de alguna 

manera ella provocó la agresibn (por su forma de vestir, por 

andar sola en la calle, por su forma de caminar, etc), o que 

se pudo haberse defemido para evitar ser atacada; sin 

embargo, en la mayorir de los casos la mujer se queda 

paralizada por el m”do, irpidiéndose de esta manera cualquier 

acto da defensa. 

Estos trastornos psicológicos nos dan muestra de las 

secuelas que se han observado y que 8e presentan casi con 

obligatoriedad an Ire victimas de violaci6n; sin anbargo, .ato 

no quiere decir que estos se presente en un orden, o que se 

manifiesten con la misma intensidad en todau, o quo tadrs 

reaccionen de la misma manera, ya que cada una tiem SU propia 

historia y su propio contexto social especifico, quo lam 

diferencia de la8 d a s  y por lo tanto 8u rciracCibo\ ante un 

hecho, en este ca8o l a  violaci6n, e8 de diferente raaneea. La 

forma de vida de la vlctima se ve i n t v i d 8 ,  am8 COIO 

también de las proonas cercanas a ella., ya que Miata la 

creencia de que fue ella quien provocó 18 rituricibn. 

Por otro lado, estas corwecuenciu p8icoibgicru8 nos 

hablan de l a  necesidad de una cruciOn de e~ t ra tag iu  

terapéuticas que ayuden a la rehabilikcf6n ür 1. v & a h 8 ,  y 

que le permitan la reintegrad611 a su vida diari8. (Ver 

apCndice ). 
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4. ASPECTO SOCIAL 

4.1 ---- EL ROL DE LA SEXUALIDAD FEMENfNA 

La violencia mjercida hacia las mujeres, es producto de 

un proceso histbrim, que data desde ei zsurgfmiento de las 

sociedades patriarcales y se prolonga considerablemente hasta 

nuestros dias. Con la implantaci6n de la superioridad 

masculina, el rol de la mujer queda liaitado a l a  

subordinaci6n y la procreacibn; l a  

ideoligfa patriarcal, se da una Zoma de relaciébn concreta en 

l a  que el hombre deomina a la nujer a través del e)rtcicio del 

poder que le ha otorgado la misma sociedad. En este aomento, 

"la mujer comenzó a jugar un papel secundaria, limitado al 

dmbito familiar ... El poder econdntco y 8ocial fue qucsdanáo 

de t a l  modo que al surgir 

progresivamente en manos de los hombros, rim~wa8 Ir 

subordinaci6n de la mujer, 88 traruferh a toda8 las dulisl 

esferas de la vida socialn. (33) 

Esta situacibn, se incr-nk con r& mwqimienta do la  

propiedad privada, ya que gracia8 a esto. w intamsiiican la8 

desigualdades entre las 8exos. *L. forma e8padfica qua asumió 

(33)  Ana Josefina Alvarez -2, *'L. Violacibn Delato 
Sexual?* en Alegatos, No. 4, 8ep.Pic. p. 13 



67 

esta desigualdad hito de las mujeres objetos mAs que sujetos 

de las leyes de propiedad, poseidas y controladas por hombres 

individuales". (34) El valor de la mujer, estaba limitada por 

su capacidad reproductora y por su deseabilidad como objeto 

sexual exclusivo, su obligación era servirle a su marido en 

todos los aspectos, y sf era soltera tenia que permanecer 

virgen, porque de lo contrario, perdia su valor coxno objeto 

sexual, y por lo tanto se anulaba la woportunidadw de pasar a 

formar parte de la propiedad privada de algan hombre, lo cual 

se adquiria a través del matriaonio. De esta matrera, y a 

traves del proceso de socializacibn, s8 hac8 creer que las 

funciones sexuales y reproductoras de la mujer son propiedad 

de ellos, y por lo tanto, los propietarios tienen derecho 

sobre la distribucibn sexual y do reproduccidn de 1a mujer. 

Por medio de la instituci4n faailtat, a& padre hace creer 

a sus hijas que l a  sexualidad femmina d e b t  paraanacer 

intacta para sus futuroo maridos, os aectt, que 8u oexwlidad 

es "aigo qua lo l e  pertenece, pero que tienen en 

fideicaniso... esta itihibici6n es mafickerite par8 que las 

mujeres no dieponqan de su crrutualidad... per %a simple razbn 

de que no se pude dar libremente io que uno no cree que le 

pertenezca en derecho*. (35) 

Clarck Lorme, Debra Lowia, El Espacio d. & - (34.1 
Sexualidad Coercitivaa', p. 2 

(35) op. cito p. I4 
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De la misma manera, se le socializa para que su conducta 

sea propia de una mujer, es decir, una conducta propiamente 

"femenina". A s l ,  las relaciones convencionales entre los 

sexos, forzan a las mujeres a asumir determinados roles 

respecto a la sexualidad, a l  mismo tiempo, se cuida 

especialmente de preservar su virginidad inviolada y su Ubuena 

reputación", (36) de tal forma, que la auj8r debe cuid8r8o de 

no ser violada, porque de lo contrario es la dnica 

responsable. Tambien se le ensena que la mujer es diferente a l  

hombre, por la diferencia de sus genitales, y que por lo tanto 

debe sentarse de cierta manera, arreglar8e8 z&Ov8ts8# etc.. La 

mujer es educada para obedecer a los hermanos varones y a l  

padre, se le ensena, que pertenece al sexo débil y que anta 

alguna crituacibn dificil debe acudir al padre o hera)Crna8, ya 

que como seres fuertes y Wsuperioresu le resolveran au 

problena; es decir, "la condicionana 8 obedecer bajo eo1 

simple hecho de que el padre, hernano, ~ e 8 t t 0 ,  o jafa nos de 

"consejosu. ~1 papel social nutilaate, que se nos ha airignrbo 

nos lleva hasta el grado k wntirnor, 6.vriluibas y n i t a r  

durante toda nuestra vida l a  8yuda d. aqwa que si.rib0 an&@ 

inteligonte, fuerte y razonable, IK)S llrk cuíd8r: 

wEl hanbre". (37) Esta foraa ideoldgica da udaaeación, r-porrb. 

a un proceso histbrfco, en dond. el hombre se rntepom con la 
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mujer, por medio de su %uperioridadn, y de esta manera 

satisface la idea de que por naturaleza es superior a l a  

mujer: debe ser abnegada y sumisa ante él. Es decir, debe 

permanecer en un status pasivo. 

Esto no quiere decir que en todas las sociedades l a  mujer 

asuma un rol pasivo, ya que la distribución de +ate dependa de 

la historia y de la ideologia de cada cultura; sin enbargo, en 

una sociedad como la nuestra, l a  divisi6n de roles sociales y 

sexuales son las caracteristicas principales de la educaci6n, 

es decir, en la actualidad sigue prevaleciendo l a  ideologia 

patriarcal: el hombre es llsuperiorn y l a  mujer minferiorm, 

reflejadas en sus actitudes y comportamientos, en la cual se 

producen ideas simbblicas tomadas del entorno 8ocial, por 

tanto, hace Be ellas una Representacibn Social. 

Un ajemplo, (IS lo que se representa en la sociedad y en 

los hombres, los genitalrs masculinos, no solo  ion una 

diferencia biológica sino m&s que nada simbolizan el ejercicio 

del poder, Cuando un k0)J nace, 88 le etiqueta inmediatamente 

como "nino o "ni-*, de acuerdo a sus genitales, sin ponerse a 

pensar que todas aL nacer uaaas iguales y que l a  difetend. es 

marcada por la Cultura en Que viviaiocl, *la virilid86 y l a  

femeneidad no .on hechor, naturalas sino culturah~. 

Corresponden a l a  identificrici6n con los papeles de dominador 
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y dominado que se imponen a cada nueva generacibn. La que 

determina que seamos hombres o mujeres no es el pene o el 

dtero, sino el poder y l a  impotencian. (38) 

De ast8 manera, l a  sexuaiidad regula las desigualdades 

entre mb08 sexos, además detemina la vida de l a  mujer. Si 

tomamos en cuenta que Alice Schwarzer (1988) ,  considera que 

la detenainacibn de ser hombre o mujer consiste en el poder y 

la impotencia, entonces podriamas afirmar que l a  violacibn 

sexual, representa una pru8ba del poder masculino rrobre la 

impotencia de l a  mujer, utilizando como a m a  el sexo, 

antentando de esta sanera contra su libertad e int8gridad 

personal. 

(38) Alice Schvartsr. La peciuena diferancia y uus 
Pluma, 1980, p. 232- grandes consecuencias, 2ayedic. 



71 

4.2 XXTOS 5 VIOWCION SEXUAL 

como ya se mencionó, l a  violencia ejercida contra la 

mujer, es producto de la ideologia patriarcal, que tiene como 

caracter característica aprincipaA, la dominación del hombre 

sobre la mujer; el cual permite ~uoldaar y definir los roles 

que juegan los seres humanos en la vida diaria. Ha pasado 

mucho tiempo desde el surgimiento de hibición es suficiente 

para que las mujeres no dispongan de su sexualidad... por la 

simple y 

aunque se ido modificando gracias a la revelación de algunas 

mujeres, en el fondo siguien prevaleciendo sus características 

principales. 

raz6n de que no se puede dar libremenesta ideoiagia 

No em de extranarse que en 18 actualidad al hombre brugua 

y la forma de demostrarle a una mujar que ea superior a ell8, 

que para esta busque l a  agresi6n 

La. idaai, patriarcalas be proyectan hacia todas lam 

 instancia^^ oacia1.s; de tal forma, que &A fuiita, como 

principal institution, ~ I I  1. priaera encargad. en 1. 

sacialisaci6n da1 niño; por lo cual, pod-s decir, que tanto 

hombre como mujeres son afectados, aunqu. "IUCh68 rUj8re8 .on 
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de la8 principales portadoras y sostenedoras de esta fornia 

ideol6gica y práctica, a través de sus comportamientos, 

actitudes y hasta juicios sobre l a  realidad". (40) 

Un ejemplo de esto, es lo que ha sucedido con respecto ala 

problema A partir de los 

valores y creeencias que nos dejaron nuestros acentros, y 

partiendo de que vivimos en una sociedad machista, ésta ha 

dado explicaciones no científicas a dicho problema; es decir, 

al nivel  de sentido común; estas explicaciones dieron como 

producto el surgimiento de mitos, para poderse explicar y 

entender el porque una mujer e6 violrda, y de este modo 

poder organizar la realidad. 

de la violacien sexual a ala mujer. 

Debido a la experiencia de l a  8ociaiizadón, la mayoria 

de las personas han crecido junto a dichos mitos que giran en 

torno a l a  idea que existe W r c a  dr que la mujer es l a  que 

fabrica 108 incidentes de la violacih, y se percibe a l a  

victima cena l a  t-erilponsable bel 8uce80. Debido a lo arr6neo de 

estas iüeas; 1- mitos vienen a constituir un grave obstyaculo 

para entender a fondo la8 causas da eote problma. 
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A continuaci6n presentamos una lista de mitos acerca de 

la violaci6n sexual, los cuales han surgido en el seno de 

nuestra sociedad. 

* Mito: 

Realidad: 

* Mito: 

Realidad: 

La mayoria de las violaciones sexuales son 

provocadas por l a  víctima. 

Aunque la Comiiii6n Federal sobre Crimenes de 

Violencia considera que una provocacidn puede 

ser hasta "un gesto", sdlo e1 4% de las 

violaciones sexuales informadas, envuelven 

precipitante por parte de 1. vtctimu. 

Solamente las majores que caminan ooia8 por la  

noche, pueden 8et victimas de asalto8 se%uaies. 

si las mujer- pemanecic.r.rr an sus hogares 

estarian seguras. 

Los estudios unalata que de un -io a un 

medio de los Walt08 8emulem, en la 

residencia de 18 viatima. 
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199728 Mito: El asalto sexual, es primordialmente n ac o 

sexual. 

Realidad: El asalto sexual es primordialmente un acto de 

violencia. El sexo es el instrumento del 

agresor para generar violencia, humillar y 

dominar a su vlctima. 

* Mito: Las vialaciones son actos incontrolables e 

impulsivoo. 

Realidad: La mayeraa de las violaciones (60-708) son 

al meama parcialmente por parte del planeados, 

ofaneor .amaal. 

* Hito: Sdlo laa =)*ram cron v l o t i u ~  de la violacien 

--a. 

Rea1id.d: Aunque l a  U p Z h  d8 la8 vlctiau son mujet8s, 

M obaerra un aumento an el ndnuo da infornee 

de casos de nino8 y nims víotb~as  de 

víolacíbn. 

' I  



* Mito: 
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selo las mujeres (buenas, bonitas, atractivas, 

con faldas cortas o pantalones ajustados) son 

victimas de asaltos sexuales. 

Realidad: Las vfctimas de un asalto sexual, son victimas 

de la violencia. Los violadores e8cogen sus 

vfctimas sin tomar en cuenta atractivos 

fisicos. Las vfctimas son de todas las edades, 

raza, religión, nacionalidad, estado civil, y 

clase social. 

* Mito: Los asaltos sexuales ocurren entre extranos 

Realidad: Al rededor de la mitad de los casos, el ofen8or 

y l a  vlctima son conocidos. 

* Mito: Las violadorea son anomales, pervertidos 

sexuales con un irpulso uexual insatimfactorio. 

Solamente los hombres %nfeiLaIosU o ~locosr 

violan a las mujerem. 
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Realidad: En general, los violadores tienen impulso@ 

sexuales normales, llegan a tener vida sexual 

activa y exñiben un comportamiento dentro de 

los limites de nnornralidadn , con excepción de 
que manifiestan una conducta mayor de io collbdn 

hacia la expresión de la violencia y 

agresividad. Los estudios han demonstrado que 

muchos de los violadores son casados y tienen 

sexualidad formas de expresión, su 

saludablemente, 

* Mito: 

Realidad: 

* Mito: 

Las mujeres inventan que han sido violadas. 

Existe un alto porcentaje de información de 

violaci6n falsa. 

Los estudios han daomtrado que 8610 el 8% de 

los informes de riolaoión han sido falsos, Este 

parciento no as mayor que a l  de inferaaes para 

cams tipoi; de dalitru gravcro. 

üofenbi~ose y oftacianbo fuerte resistencia 

ante el violador, se garantiza 1. seguridad 

personal & la victima. 



Rea 1 idad : Algunos violadores logran mdxima exitación ante 

l a  resistencia de l a  arujer y l a  atacan mucho 

mAs . 

Mitot Al premente se han podido desarrollar los 

procedimientos tdcticos y reglas que trabajan 

efectivamente en prevenci6n de l a  violacibn. 

Realtdad : No existen tales procedimientos, tacnicas o 

raqlas que pueden oZracsrnou esa qarantia. 

Mito: k mujer debe uuair I8 responsabilidad 

principal en l a  prevand6n y erradicacibn del 

problena de la violaciíiir. 

Realidad: It. a los hoibt.8 a quimu las toca 

principalmente dejar de vhlar a las maj-8. 

E. ültima instancia, ea re8pon.abiliá.d de toda 

una sociedad generar un8 conciontcia 

responsable hacia e l  ptob1.w para poder 

uatandsrlo, 1~8n8j.rlO efectivamente y 

prevenirlo. 
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Mito: 
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No existe ninguna forma de resistir una 

violaci6n. Es mucho mejor someterse. 

Rea 1 idad: Las mujeres tienen algunas opciones y deben ser 

adiestradas para aprender a evaluar cualquier 

situacidn antes de decidir que curso de acción 

tomar. 

* Mito: Muchas mujeres no informan los casos de 

violaci6n porque saben que provocardn l a  

situación. 

Realidad: La Uecisi6n de infomar, depende aúltiples 

factores; incluyrndo l a  reaocibn anticipada de 

l a  familia, arigoa y l a  -unidad en general, 

.dead8 do l a  confianza quo puedan o no tener en 

las instituc&ones poiiciaou y judiciale8 que 

manejan loa Casos de Vi~bl8Ci6n. 

* Mito: El ofenrror sexual pwde 8ar identificado tan 

pronto se acerca a l a  posible vSctima. 



Realidad: Las aujorem son ametida., hW/lhbcrS, 

lastimadas, se queda por neb- anos con una 

angustía y un mido qua les hrr?r sontir 

impotentes, solas y auchaa voces se creen 

culpables, y no 8tuiirplu tiene la fuerza y el 

valor para denunciar lo les pad,  porque 

vivimos en una aoaiedad que no coaprende ni 

apoya. 

79 

Realidad: cono en el caso de otros tantos criminales, 

resulta casi imposible reconocer un agresor 

sexual anticipadamente. 

* Mito: La forma de detener las violaciones es aumentar 

las patrullas de poíicla y mejorando vigilancia 

policiaca. 

Realidad: Debido a que muchas violaciones ocurrenen 

lugares cerrados, aumentar la vigilancia 

policiaca no tendrfa algdn afocto. 

** Mito: US mujeres gozan cam la  violacidn porque 

gust8 



** Mito 

Rea 1 idad : 
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El hombre viola porque tiene un deseo sexual 

que no puede contener. 

NO, e l  hombre viola para descargar su coraje, 

ahdo e impotencia, su desprecio y hostilidad 

hacia l a  mujer. Para lastimarla, para degradar, 

humillar, para abusar de su poder y af imar  su 

fuerza y deseo de control y explotacibn. 

** Mito: tas mujeres gozan con l a  violaci6n porque lee 

gusta 

Realidad: Las mujeres 8on 8ometid.8, huaf llada8, 

lastimadas, me quc.6. pat mucñoa aM8 osn una 

angustia y un ariodo que le haem mentir 

inipotentes, solam y micha8 wee8 ue creen 

culpables, y no stupre tienen l a  f u u m  y e1 

valor para denunciar lo que pa*@* porque 

vivimos en una mocicbbrd que no comprende n i  

apoya. 

** Mito: ~a violación l o  moa una mujer por su Bula1 

suerte. 
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Realidad: La violacibn ocurre porque vivimos en un 

sistema que tiene todas las condiciones para 

que se de; ias mujeres estan consideradas coniop 

seres inferiores, débiles y objetos a los que 

se les puede usar y desechar. 

** Mito: Aprender defensa personal evita ser violada 

Realidad: La violacidn se lleva a cabo muchas vacas bajo 

amenaza de amas mortales: navajas, pimtolrs, 

garrotes, y ante esto lo que se espera as 

salvar la vida, no siempre basta la defensa 

peroonal. 

** Mito: violación 8s un acto sorpresivo 

Realidad: & sorpresivo pata la víctina; 41 o lor 

violadorea lo tienen todo perfactamante 

prenditado y saben que tienen todas lar de 

ganar 

** DEMOZ, Wadir protege a las vlctiril.s, los violadoras a SUS 
anchas", No. 77, 7 dm Wovienbre de 2990, p. 7. 
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(8. MoMovici asel) 
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5.2.1 VIOLACION 

seggkn e1 Codigo Penal para 2 1  Di8trito Federal ( i 9 9 0 ) ,  

mnala en e l  artdculo 265 que, e6 violacibn a l  que por medio 

de la violencia ffsica 6 moral tanga cópula con una persona 

aea cual fuere su sexo, y se le aplicará prisi6n 6. seis a 

ocho anos. Si l a  persona ofendida fuera impáb.r, l a  pens ?e 

prisibn será de seis a diez anos*. 

Sin embargo, debido a las rrigenciaa planteadas por 

alguno8 grupos feninistas, el 21 de enero de 1991, en e1 

Diario oficial de 18 Federacibn, aparecen las dltiru8 r8forw8 

y adiciones al Código Pe-1 para el Di8trfto Federal 

referentes a los delitos rrexurle8. 
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B i  articulo 265, rofuento 8 l a  riolaci&n, q\ubb do la 

aiguionto manor.: .urcionul con prfrih do trom a ocho 

arms? a l  qw introdurea porv$avag$aalo anal curlquior 

elamanto dirtinto dol mhmbro viril, por n d i o  48 1. violencia 

ffriea o moral, s u  cual fuom el mearo del  ofendido^. 

En -t. Crirbio, 8mplhn o1 c91cQypt6 de aeiprl. y. Q\u w 

roftuo a quo e8 vlolacibn si cualquier objoto dirtinto a l  

miabro viril sea introducido por via anal o vaginrrl m o a  cual 

f u u o  01 HYO d8 la victira. Tubidn Coa0 pudo o&uuvuso la 

I 

-1%- 8Ufri6 Un CarbiO.  

sígbn la Lic. -run L U ~ O  en su ponencia, aTipificacibn 

y PO~mlit.cic9n de loo üelitos S.XU8108", lfav8da a cabo en e1 

?oro da Consulta sobre Delitos Sexuales (1989), l a  violación 

0. una de la. infracciones de naturaleza compleja r(L8 graves? 

ya que dada la utilización de medios coactivos al dano, 

empecificamente contra la elecci6n s8><~al, y la libertad para 

manifestar la voluntad en la eleccion; a bu vez? w suman 

otras ofensas, como: aaenazas, golpes, intiiidaciones, 

privación violenta de libertad, asalto, contagio, lo~ionerr, e 

incluso homicidio 

Por otra lado, menciona "en e1 d8líto do violaci6n 

sa le obliga a l a  mujer a mostrar que resiti6, que no pravoc6, 

de que efectivamente la emula fue impuesta por la f uu t a  por 
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@io da 11 intiridacih* (42). S i n  ombargo en mudme -110s no 

tr violrci(ln atmnta cmtra 18 vi&, l a  salud, l a  

uguridrd, la likrkd y 18 intagridad da l a  pormona. mnto en 

ir l a  victim sufrm en su 

cu~~lpo 01 acto 8enul qua no h8 de808do n i  conwntido, 

l e8 idrrbow 88% e1 derecho porsonal a l a  libre det.rrinaci6n 

de su conducta amcua1. 

violencia fimiccr COIO on la m a l ,  

En torno a l  delito de la violacibn, existe una u r i e  de 

ritos e ide8s comunes que parten de un concepto social que se 

le asigna a l a  nujer y que en í a  labor legislativa sa ven 

reflejados, como par ejemplo e~ que se dud8 del dicho de l a  

mujar y por lo tanto se dificulta e l  acceso a l a  justicia, 

o Lug0 Canaan. aTipific8ción y Penalizacih 68 loa 
üelitorr ~e~ualem* en ni9u0l h en tam Garcia (corp.).?mo & 
consulta Popular 8Obre íhlitoril seamalam, ~dit. caisfbrr 
de Justicia, México, 1989, p. 22 

-- - 

i 

I 
‘ I  
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L. modiflcacidn da n t e  articulo quat6 Ilr 1. aiguiente 

manoras ano8 y 

menor do diwiacbo obt.n~an¿o 8u con.Cuitfri.irt0 por d i o  de 

8ngairo w le 8pliccrr(L da tres usem a ~ ~ 8 t r O  anem 6. prisi&P. 

"Al  que tonga e&pula con pormona ~ p r  dr 

En l a  aodificacían de emte articulo ya no n toma AO 

elemento configurador que l a  mujer fuera cuta y ha asta. 

Adurls se adicionó l a  penalidad en el mirra. 

Fela Regalado Angel (198 ),  hace UIW cít8 -3 mgi8trado 

de1 Supremo Tribunal de Justicia Lic. Jaim CmSer3. diciendo 

qua "al estupro es un delito que 4a.aL: ienos 

riesgosa que la de violaci4n porque genuai..snte intuviuren 

factores que hacen determinar de que 88 *ata 68 un8 conducta 

no tan severa cow ocurre en el delito d8 violaci6n. Algunas 

veces en e1 estupro hay noviazgo previo, sbv,cibn, prousa de 

matrimonio y al--, que hacen que la víctima acepte el trato 

sexual de su pareja", 
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o...& que u protege en 01 estupro u la imxporiomia y la 

que la tuviera arria prodm qua bao- fnkgiru on a1 dolito 

qua l a  mjrrfuuemeztordebi.ciocho w, poro colo u 

d i o  do la wducaidn ó a1 ongwmff. A d ,  lo qua H protoge em 

la libertad s.xu(11, la cual ea lasionada cuando e l  

Gonrrlleo de la  Vaga, en cambio ase9ura que e1 objeto 

protagid0 en este delito es la seguridad sexual de la8 mujerem 

m r t a s ,  contra e1 ayuntmiento sexual, abuS8ndO de su 

experiencia. 

5.2.3 ATMTUX>?S AL WDOR 

En e l  articulo 260 del Cddigo Panal, 01 delito de 

atentados a l  pudor se refiere: "A l  que sin consantimiento de 

una psreona y s in  e l  proposito da llegar a la cbpula, ojecute 

en e l l a  un acto sexual con intention lamciva o la obligue a 

ejecutarlo, le  imponbra prisión de quince d i u  a un ano o be 

de diez a cuarenta dias de trabajo on favor de la cmunidud... 

si me hiciare uso de l a  violencia fhicrr o moral, la pma 

seria de uno a cuatro anos de prisióna. 
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~dttUlvrrtr este articulo ya no u tipifica cmo 

atontadom al podor mino c-0 abuso m a l .  
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ta mjer violaba ma marginada por l a  8oci.dad3. 

L. vio&c&6n .facta la vida cotidiana de la 
ntljer?. 

La mjer violada n protegida le98in¡ItO?. 

SWlmoS: Se utili26 un8 rueitra probabilistico incidental da 

70 personam, da lo8 cuales 20 fueron profesionales 

(P6iC6lqO8, Abogado., H6diC06 Lagistas, 

Trabajadotas Sociales); 20 t(lcnicO8 (pcar8onas que 

participan directamente con la vietima, aunque no 

fueran profesionistas, simpleaante voluntarios); 20 

personas comunes ( a u s  de -a, e8tudiante8, 

empleados, etc.) y 10 victims 6. violación. 

_ -  

TIPO DE SELECCION: No probabiifstico incidental. 
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tu ytrevimtar aplicd.8 a t-cacl y profesioniatas H 

llavaro#l a cribo an loa C.ntro8 da at.ncibn 8 1Pj.re8 violadr8; 

Ir gunto cadn H antrovfmté 8x1 v i m  pbblicria, int~titucionrs 

ducativii8, ui c ~ l o  en puntos d8 afluencia; algunas d8 lam 

.intruvi.tas a victimma do vioiacibn ICC. realizaron con gente 

conocida y otras par cronruri6n de tucara8 pusonas. LOS puntos 

fewWb8 Con 188 M-eVi8t.8 f m  108 aS-08 

P. iCOlmiCO8,  juridic08 y 80CiahS; 

LUITTACIO!tES DE LA INVESTIGACION: 

Debido a qua el probíama e8tudiado er nuy dificil & 

abordar, nos encontramos con algunas liritantes pata poder 

abordar con amplitud dicho tema. Por 8)uplo: 

- El mataria1 de inforrcrcibn bi8porrible es 8 8 ~ 8 8 0  y ea 

abordado Bolarente por agrupacione8 fuinistas .  

- Fue may d i f i c i l  abordar a la8 Victims de violaci4n, lo 

cual impidie e1 incremento de cuestionario8 aplicados 
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I 

filo que me tocalira en la entravimta quda a 

dimcreción del antreviatador, quien Bodrr(r 

mndear rail~onas, motivos y tratar ikr emlarecer 

e1 fenbwno de la violación. 

PRocmUIfENTo 

TIFO DE ELSTUI)LO: Estudio de Canpo. 

D W L L O  DE LA IMmSTfGACION: 

La elaboración de la invomtigación sobre la R.pramentrci4n 

Social de l a  mu j u  viohda en Mdxico, se dividi4 en do8 

partes: l a  primera consta de una recopilación & inforrriciébn 

tebrica, 8ub8traida de los Centros de apoyo a =)ere8 

ViOhda8, as$ como de bibliotecas pdblica8 y univermitari.8, 
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RESULTADO1 -- OB LA IWBSTIOAc1 011 

R.+acrato as prim -to, a1 cual girabm en tomo ai 

concepto 6. viohci6n qua ton$. cada UIU do las personas, 

ancontruoo qua l a  pomioi4n de Iom profesionimtas u 

haogama, ya qua la dafíniciébn qua nos proporcionaban se 

rafiere a i o  miguionta: & un acto de pod- en donde se ve 

nuliFicada 1. voluntad de la afect8da. 

Por otro lado, a1 grupo de ia gente común opin6 lo 

siguiente : 

408 La violación 88 un acto de agresión hacia la 
persona en bond8 se van degradadoe lo8 valores de 
18 R b N .  

258 

208 

Es un acto sexual que deshonrra a la mujer 

Es una forma de agredir la intimidad de la mujer 

10% Es una relacion sexual en contra da l a  voluntad da 
la mujer. 
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El S-O 8 S W O  qU8 U rdiU. %U C8UU8 qU8 1. 

gente atribuya al acto da violacibn wmul. &I eat. punto 

nuevamente la opini4n d8 508 profemioniota8 y técnicofa fue 

homogenea, ya que allos con~idalrur qua este probloma me d8be a 

la educacb establecida por la 8oci.dade la cual asigna roles 

sexuales y sociales. 

Del grupo de la gent8 coIdn, 88 obtuvieron io8 8iguent.s 

result8do8: La violación se dab8 a que la mj8r se viste de 

manera atrevida, por salir de noche y en lugares aelituiom, 

al machina0 tan arraigado en nue8tra sociedad; el violador ea 

un enfermo mental; se encuentra bajo los efectos del alcohol 

o droga, el violador busca una satisfacción sexual. 
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El tercer -to, 8. a1 relacionado a &om trastornos 

pícoiógicom rn iar  victiwcr, como product da ataque de 

viohci6n memal; lo que so pretenda es saber a i  l a  gente 

Con8idUa que estos exiatan y cualas son: 

El grupo da tdcnicoe y profemionsitas mencionan, qua h8n 

obervado en la8 victhas atandidas: 

- Sentfriento de culpa 

- Anriieüad - ~utodevalucci6n 

- &t9USti8 - Agresividad 

- Negacibn - Fobhs 

- Depresibn 

.I 



- Dolor f ísico - W b d O  10. habra8 

- Inwguridad - Tristeza 
- Tanblor da1 cuerpo 

- llanto 

- Se sintieron arrnazadas 

8s sintiuon asqueadas 
y sucia8 - Se aislaron 

coiutantnente - T n a n  a entablar 
relaciones sexuales 

El cuarto aspecto se refiere a las repercusionem de tipo 

social que sufre l a  victim, posterior a l  ataque. A l  r.rp.Cto, 

los profesionistas y tdcnicos reportan que de io8 casos 

atendidos: 
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40% Awgurui tener u r.Ch.80 fuiiiu 

158 Rachaso on el eirculo mecia1 quo lam rodrri 
(ami-? -, vecinm, etc.) 

208 Tienin apoyo em .y circulo ' m i a l  

609 

20% 

to* 

si mienten un rachato por parte da su furilia, y 
per la .aciodml en general. 

No puadon prmi8.r si su familia l a r  apaynia,. ya 
que do8conocen que fueron violadar. 

EI último &unto, corre8ponde al aspecto de ia ipotecci6fi 

1-81 de la victiu de V i O h C i b n ,  para lo cual se Les preguntó 

si con8ideraban que existe una proteccibn hga l .  A e,co, i 

profeaionistas y t6cnicos concuerdan en y .nu que las 

victimas de violación si  son protegibar por l a  ley, sin 

embargo, son los hombres que la 8plican y lo8 que irrumpm con 

l a  m i m a ,  a la vez que con8ideran que el pmcrao lagal es muy 

complicado, largo y cansado. 



D. la8 vict iua  da vioi.rsi&n, o1 708 apinb qw si  mcisten 

leya. quo protogan a 1. maju violrdb, pero no croon en la 

aplicacibn bo im riau8. It1 30a no prrcim4 Ir pregunta, ya 

que nunca denunciaron .u -80. 



Para 81 c8ao d8 l a  violaci6n sexual, encontra806 que cada 

una d8 1.8 personas time un representadon difuente con 

r88p.cto a l  probleaa. En 81 concepto de violacibn, el grupo de 

~rofamionimtaa y TClcnicoc opinaron de una m e r a  m&s 

Roiogrinir, ya que en ma mayoria pertenecen a grupos 

fuinimtar, que comparten ideologiam acerca del papel que 

juaga la mujer en ia  6OCidad; ello8 lo  ven como un acto d8 

pod- en donde se ve nulificada la  voluntad 6. la afeCt8da, 

debido a que atravds del acto de violacidn e1 h a r e  someta a 

l a  mujer por l a  fuerza para demostrarle su wmaperioridada. De 

esto nos habla Ana Josafina Alvarec cuando 88 refiere a las 

relaciones de desigualdad; relaciones sochi88 y huiiinas que 

se convierten en una axpresíém de poder y &nominación del 

hombre ante l a  lpujer. 

i 



cuan& naco, ut= na1cc.n no &lo la difuonci& biol6gicr, 

mino tambidn Sa moci.1, ya qcrr cmo cliccr Uica &hW8rtU 

(1980) 8 carre8pond.n a la Identificación con loa papeles de 

dominador y dominaba -8 H imponen a cada nueva g.rnrrcibn, 

da esta forra 88 v8n datrnirundo 188 dmmigualdadas entre lo8 

serea y la desvalorización de la mujer. 

En la actualidad, el hambre buaca de~08tr8rle a% la mujer 

SU superioridad en acto8 de agrrrridn, siendo l a  violacibn una 

6. SUI formas de expresibn. Asi, M a  Josefina Alvaraz asegura 

qua la intenci6n del violador e8 irds agresiva qua amcul, 

porque de esta manera prueba su uma8culinidadu e 

invulnerabilidad. 

Esta forma ideol6gica as parte de lo8 valore8 y 

creencias de la vida colectiva, e intervienen en la 

interpretacidn que hacemos de la realidad. es decir 8 forman 

parte de la raprasentacibn social que tenem08 da determinado 

acontecimiento social. En el caso de la violación, han surgido 



que u ba dado 8 dicho problna, 8n lor, male8 u culpabilizaO 

rn mu ryeria a l a  vietin;  -te km provoccrbo un cierto 

traatornom psieologicom que han observado en las v$ctimas se 

rrnifiastan de diferente manera; aunque la mayoria mnalaron 

108 ri8mm trastornos, nos indicaron que hay al- ohtomas 

qw son a á m  comtln88 que otros, estos se pr.is8nt.n en 

dif8r8nte8 grado., lo cual dopende d8 la historia 6. cada una 

de las victirr.. Alguna8 pued8n presentar crhi8 n8rviosa, 

llanto, riedo, etc., otras pueden llegar tot.-te pasiva.. 

hr cuanto a la proteccien lagal, aste ~ w p o  nos Seiral6 

que consid8ran que las leya. si protogen a 188 victimas; sin 

embargo son los hombres que las aplican qui- las inritrpan y 

distor8ionan en su aplicacibn. Esto gira en torno a 18 

ideologia patriarcal, y antes de aplicar la8 leyes como emtan 

emcritam, anteponen su masculinidad. 
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Por otro iado, las opinionrs d8 l a  g a t a  airrán .on muy 

div.rrur y J s  rp.grb.8 a1 ampocto aoralieta; d8 ab% quo la 

N Y O ~  parte br oste grupo defina a la vioiaci6n como un acto 

de agr88ión hacia 18 perrrona, loa on donda a8 vmm dogradados 

valor- de 18 rima. B8to 88 deba a quo 1. 9rnte n i te  su8 

juicio8 a partir de la carga de Valore8 y croencirs qua 

plcwalmcen on l a  mi-; aairino, opinan quo em un acto gur 

&&enra a l a  mju, lo -1 nom rnitm lo qua Clark Lorene 

y Mbr8 Louis brnorinan deS8abilidad COIO objeto sexual 

exclusivo; es docir, aun en la actualidad 38 aesfualidad sigue 

determinando a1 valor de la mujer, y si a t a  es viola? 

deshonrada y por lo t8nto desvalorizada. 

Analizando ias causas que giran al rededor d8 la 

violación hay un alto indice del grupo de gente cmün que 

opina que violan a las mujeres por su forma de vestir, por 

uiir  solas y d8 n0ch8, etc. Encontramo8 que estas causas van 

relacionadas nu8va~nte con lo mito8 qu8 han surgido en el 

seno de la 80d.dad. Estos son tranitibos de generacibn en 

generaci6n a travas de proceso de 80cializaci6n. 

A d ,  la repre8entacibn que tiene dicho grupo acrocenta la 

culpabilidad de la victima raldad. Por tanto, asrgurrn que 

dsta provocd la violacidn. 
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La repr.unt.cibn de l u  vietin8 ur cuanto a l  concepto 

do violrcibn, gira an torno a 1. bnatalidad y d.gr.6.ci6n da1 

ideologia patr~ucal ni  cone l ro l  ..mulque juoga an la 

8ociodad. t.8 a u u a  reXaciol.6.0 con la violaci6n las 

drppr.bacibrr wrxurrl por parte d8l mgrnor. 

kulizrndo 10 anterior nom air# cuanta qu. mov~ente  

eximte una rel.ci8n con 108 ritoir anta8 nnciaiudocr ya quo la 

victim asegura qw el violadot o8 un enfermo monta1 o 

deprabado 80XU8X. A@, difiere Con uM> d. ]LO8 Bita0 O%pUO8tO8 

por COVAC en donde dice, qua 8n Ir raalidad que los violador08 

tienen irpulsos “nOIl.f8d@ ~UIIQUI aanifiestan una conducta 

mayor de lo común hacia la violencia y agrerrividaü. Por lo 

general su 8exuaiidad es saludable. 

En la cue8ti6n legal, 

incredulas en cuanto a la aplicaci6n de la justicia, 

en un 8ito porcentaje la8 victimas 

por 

tipo 

ponen a la victim an un papol 

son 

la actitud qua en ocasione. adoptan las autoridad.. y e1 

de cuestionamientos que aveces 

más de acusada que de acusadora. 



violaai6n hacia las majoroa on nuwtra sododad, o8 producto 

ck loa grupo8 y do su diSu.rrciaci& on lor, divor808 contmctos 

.ocrialea an lo8 qur u demrrollan y d.l).ndiendo do las 

relaciones de podor aristontrs entrer io8 individuos que la 

intwan. Así, la rrgruontaciOn amt4 &terminada por la 

accibn y paclid6n grupa1 do íos mujetom, ya qua éstos mismos 

constituy«r 108 alriurtos de las reprrrrcmtt8ciones. En nuestra 

8ubordin8d0, debido a que durante genoracrionos y hasta la 

actualidad l a  ideologia dominante es la patriarcal. Por t a l  

motivo, la representaci6n sobre e1 faMmmno de 18 violación, 

gira on rel8CiOn a estos valores ideológicos. Por lo que 

concorduos con 108 autores reVi8ados, en que la 

repreaentacitht de objetos o actos sociales, rds qua bamarse an 

necaninos de procesamiento de inforarrci&n, se ba..ir en los 

sistemas de representacibn, ideologias y psocicioms rrociaios 

de los individuos. Por lo tubte afirruolr, que la 

reprmmntacibon social da la viol8cibn do 8-8 sobro la 

realidad cultural compartida y tran-itida por lor, sujotos. 
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Uis ia io ,  cow lam tepr.wnt.cioiwril socialom 8yudan a lorn 

individuo8 a orientar.. en mu univerrilo social y aaterial, ya 

que una de SU funci6n esencial y upeoifica, es la aodulaci6n 

de las conducta8 y practicar, y 8ociales; eat. orientacf6n no 

em univoca, pues una mi- repre84kntaCibn del sujeto provoca 

diferente8 conductas en funci6n de su propia historia, de su 

contexto social y de mu8 valores e ideologias aprehendido., 

por lo que aseguramos que la8 reacciones de la8 victimas de 

violación no pueden ser iguales; por lo tanto, no es cierto 

que exista un perfil de la mujer violada, cualquier mujer, de 

calse social, bonitas, feas, altas, chaparras, etc. pueden ser 

victimas de violaci6n. Por otra parte, tampoco existe un 

perfil del violador; cualquier hombre puede ser el agresor. 

Los mecanismos de reconstrucci6n de la violación, se 

de8taca la rinimizacidn de la victims, ya que no le dan tanta 

importacia a la violencia que conlleva, sino la rducen a un 
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acto de smualidad, en donde óata piardo loa atrikttocr de l a  

femenidad, no teniendo otra eaciate~ia para si mina y para 

10. 6-8, que a travds de 8U vagh8. A8$, 81 -10 de la 

objetivacibn de la violación, u rrn -y.. bipoiar qua 

articula ma seria de opoaicionri. 6. lam que pob.io. b r s t . c u t  

barbr./rnijer 8 uro/violencia. Ssta ..~u.ari intervim copo 

núclao figurativo para organizar y elaboru la irirgen 

coherente y iitifiwda que u hace da 08- problema. Por lo 

tanto, e1 contenido de las explfcaciaiul de las cau8a8 de ' 

violencia S ~ X U . ~ ,  se basan en nuemtro a i s t e ~  o .&O, 

politico y cultutai existente, asi c ~ l o  en los xeotipoa, 

valores e ideOlOgh patriarcal prevalente, air a que matizan 

nuestras fnterreliciones sociales. 

No obtante, e8 importante senalar, que la a88nci6n, que 

8x1 108 altimos anos ha tenido e1 feminismo y acciones de 

difu8i6n aobre la violencia hacia la8 mujeres, qua llevan a 

cabo a8ociacione8 representativa., han ayud8do de alguna 

manera a sen8ibilizar a la comunidad sobre este problua. Una 

muestra de esto, se refiere a las reforms y rodificaciones 

que ha sufrido el Codigo Penal Vigente para el D.F., ya que en 

nuerrtras leyes también se ve r8fle)ada la ideozogia p8triarc81 

que nos domina. Las refomas -8 recientes a los articulo. de 

los delitos sexuales representan un paso importarte para 

mejorar la situación por las que atraviezan las victi s, puma 
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pobhciéh, 

de la ruju. 

qua en la actualidad .o prrocup.n por el bian8et.r 

Los grupo8 frrinf8t.s 8on los quo h8n abordado U s  08te 

problema y tambibn 88 han preocupado por brindar a las 

victimas áe violación, apoyo d i c o ,  psicoldgico y legal. 

Algunas de ellas se conjuntan en loo centros de atención a la 

mujer violada (COAPEVI, COVAC, PfAV, Agencias EspeCialiZ8da8 

en Delitos Sexual.8 y el Progrui. Jur~dico-P8icol6gico, 

dependiente de la Universidad Autéinoria Metropoiitanr), la8 

cuales, a continuaciéin serán descritos coin la finalidad de 

proporcionar información adicional a las personas int8E888da8. 
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L8 p.rticip.ci6n Ul d gtupa 88 68 U h  V8ri.8 f0-S; 

algunas de las intrgrante8 da8arroi18n un8 nilit8ncia de 

ti- ccmpl~to, que 8610 

colaboran e8por4dicamnte. 

otra. 6. rsdia tiampo y otras m&s, 

El Colectivo deeempena fundaaantalmente tree labarem: 

En priner lugar, CODO principal inter48 de grupo, eat4 la 

sensibilizacidn en materia de violencia y violacf6n y la 

capacitacidn para la atenci6n de mujeres violentad88. E8to se 

lleva a cabo por medio de talleres donde se trabaja con .pa 

exposiciones, dindPaicas grupales, lecturas y audioviSu8ie8, en 

los cuales 88 trata de derribar la ideologla patriarc.1 y se 

abordan t u a s  para atender el problem8 de la violencia contr8 

las mujeres y la atencibn que requieren las VktiMS. 



110 

E1 aígunbo a8-o ea a l  referante a la difusión, que u 

lleva a cabo por d i o  do confaemciu, prograua 4. radio, 

maas x.donb.8 y articule8 on prenu. 

CODO tercer punto UU la atrncibn dir.Ct. 8 mujeres 

violantadam. Bata atanción condate en dos marvicim Msico8: 

1.- At.nci4bn aacioiwl, a la cual aa d«#rina natrnción 

solidaria d8 nergenciaw, que consista en emcucñar a la 

parsons que acudo en humea do ayuda, partiando de la 

crodibi1id.d de sua pal8br.8, tratanbo de rovwtir los 

santinientos Ue autodevaluación, culpa Y 

autodastruccibn, que sa presenta en la napria de las 

veces do8puAs de una violación. 

2.- Asemoria logal, a travAs de la cual se proporciona 

orientación an e1 cam0 de que la mujer decida denunciar 

explicandole lam ventaja8 y desventajas de hacerlo, y el 

cómo llevarlo a cabo. 

El COVAC se encuentra ubicado en Av. Baja California Norte No. 
255, Edif. "R", D8Sp. 501 pi80, Col. Hipbdrairo Condesa 



Iniaió 8U8 actiVid.da8 Ul8epti-e d8 198'1 y tiwe COI0 

obj8to promovu y dasarrollar pro9rui.s para al mjor 

canocimianto da la mujer; dar atenci6n Mica ,  ducativa y 

legal; prcmover investigaciones sobra la probldtica femenina 

y organizar un centro de dOcumnt8Ción espacializado an 

ostudio8 de l a  mujer. 

Dentro del area de atención integral se cre6 el Rogra~ 

de Xntegraci6n y Apoyo a V k t i m s  de l a  Violencia, e1 primero 

en su tipo en la zona norte. El objetivo del PIAV o. atend8r a 

mujeres, nines y hombres que hayan sufrido violencia s.xual, a 

travds de los siguientes servicios: 
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mta ditima tiene 0010 pmp6sito inirtrtrir a las mijerm 

on 01 Gonochianto y prictic8 do CIY d.rcrchocr colo muem 

humanor y c o w  ciudadana., ameaoraboa por la Procurabuia do 

la Dolema de la Familia d8l DIF Atit8p&B, Estado do M&cko, y 

por 81 Centro do Oriontacibn y Apoyo a Pormona8' Viol8das on 
M 

convenio con l a  Socrataria k n o r a l  da Protoccibn y Vialidad 

* AGüSCiAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS StxUALES * 

La primer Agencia Especializada en Delitos Sexuales fue 

inagurada el 17 de abril de 1989, como un organino 

dependiente de la Procuraduria Conoral de Justicia dol D.F. Se 

encuentra ubicada frente a la Delegacibn Politiea Miguel 

Hidalgo, en Parque Lira No. 94 col. Daniel Garza. Es un lugar 

anexo pero separado de la Ddcima Primera Agencia InvcHtigadora 

del Ministerio Wblico, y funciona las 24 horas del dia, todoa 

los dias del ano. 



113 

lo8 ai-. Dontro da1 suvicie n 8 ~ 8 0 r 8  y orienta a la 

s i  riama y an la procuaci6n de jumticia. 

PR0CRA)IA JtJRXDICO-PSICO~ICO MUJER Y VIOLENCIA * 

El Programa JUr$diCO-P8iCOl6giCO Mujer y Violencia, 

dependient8 da l a  Univermidad Autónoma de Xochimilco, fue 

estructur8do en novirmbr. da 1988, con el prop68ito d8 

de88apnar las siguientes funciones: 

Atender juridic8 y p8icol6gicamente a mujetcI violada.; 

disenar metodologfas alternativas para la atención a mujues 

violadas desde una perspectiva intcrdisciplinari8; capacitar 

juridica y psicol6gicamente a persona8 involWrada8 en la 

probleadtica de la violencia sexual; dar asesoria jurfdica y 

psicol6gica a grupos e instituciones, estatales o privados, 

que ofrezcan apoyo a mujerea violada., o qua por curlquiar 

motivo requieren unejar información adecu8ch a l  reapeeta. 



I1 Proyocto de Inv~8tigaci6n, Iboaori8 y C.p.cit.ci6n a 

personas pdblicas y privadas, quo A,r-rn trrrbajar con la 

wtodologia quo h8 disenado el propio prograna. 

~1 program de capacitacidn comiste en transmitir una 

visión amplia de loo delitos se~~alea, dmde el punto de vista 

juridic0 y psim16gic0, ubicándolos en la historia y en e1 

papel que a l a  mujer le ha tocado de8e~penar en ella; 

emtructurar una nueva atencidn a las mujeres violadas, a 

trav6s de métodos fueinistas de apoyo (trabajo grupa1 con 

otras mujeres); y dar asemoria legal-psicol6gica que ayude a 

la nujer a denunciar, entender los mecanismo@ de sometimiento 

de las prácticas judiciales, identificar al agremor con la 

convicción de no ser ella la culpable y exigir que se haga 

efectiva la reparación del dae causado. 

FUENTE: Beatriz Marti. %as mujer88 en la ciudad de m i c o ,  
E, apoyo a personas violadas en el D.F.", 

No. 78, junio de 1989. 
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EN BUSCA DE UN SX#QROm DEL DE VIOLACIO# 

k Dra. &paro ~lbarur, (2991)# intagrant. actual de 

C w A c ,  nos dijo a l  haba- 6.1 t a a  que es iripoirible hablar de 

un Sinbraire de ia nujer v&oX.6., ya qua gradas a la 

experiencia que ha adquirido a travas da1 Contacto con 

victimas de violaciém, ha podido ob8ervar qua c8da caso es 

diferente, aunque b y a  similitudes, debido a m e  cada mujer 

tiene una forma de pensar y sentir diferente a 1.8 demds, y 
I 

por lo tanto ante el ataque de una violaci6n raaccionarbn de 

diferente manera. 

Sin embargo, Ann Wolbert y Linda Lytie (1972-1973) opinan 

lo contrario y pretenden explicar l a  existencia del Sindrome 

del Trauma de Violaci6n a la vez esbozar su sintomatologia, 

para lo cual realizaron una investigacibn con toda la gente 

que llegaba al departamento de Urgencias del Boston City 

Hospital y que decia haber sido violada. La investigacibn se 

llev6 a cabo del 20 de julio de 1972 al 19 de julio de 1973, y 

tuvo como objetivo, informar los efectos inmadiatos y a largo 

plazo de la violacidn tal y como lo describia la victim. 

Se registraron 146 victimas, las cuales se dividieron en 

tres categoriac principales: a) victimas de violacih por la 

fuerza (tanto en el caso de violacien consumada, corn en el de 



intento, sfondo el primero, al -8 frecurntm); 2) victiarris de 

situaciones m a l e s  en las que han tomado parte .SI contra de 

8u voluntad2 y 3) victiaa6 d8 8ituacione8 rn 18s que hubo 

violemcia naaaaí (relaciones sexuales a las Que accmdiaron en 

un primar momento, pero qur ]Luego fueron mlis all4 de sus 

expectativa8 y capacidad de contlrol. 

El Sindrome del Trauma be violacibn se deriv6 del 

análisis de los sfntomas de 92 mjeres adultas victimas de 

violacih por la fuerza. La poblacien estudiada fue integrada 

por una muestra heterogenea que tenia las siguientes 

caracteristicas: 

- Eran de diversas clases socialas 
- Grupos  Ctnicos: mismo nihrnero de xtuJ<:res blancas que negras, 
un nihmaro menor de mujeres orient..les, indaes y ds habla 
espanola 

- Status profesional: licenciadas, amas de casa, estudiantes 

- Edad media: de 17 a 73 8n0s 
- Estado civil: solteras, casadas, diVOrCiada8, -paradas y 

asi como mujeres que Vivian con hombres por acuerdo viudas, 
mutuo 

- Ocupaciones laborales: maestras de escuela, manager de 
empresa, investigadoras, trabajadora de una cadena de 
montaje, secretaria, am8 de casa, camarera y trabajadora de 
sanidad 

- Habia victimas con hijos, sin hijos, mujeres embarazabas de 
ocho meses y mujeres en el post-parto 

- Respecto al atractivo fisico oscilaba entre muy guapas, 
hasta muy vulgares; asimismo, el estilo de vestir era desde 
alta costura hasta la ropo hippie. 
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Cada vez que ingr..rb. UM victim d8 violacibn en al 

Departaaento de Urgencia. del Boston City HMpit.1, se 

telrfonuba a 108 mntrevi8tadores. La entreviata se realizaba 

alreaorando a l u  victimas por telbfono o mediante visitas a 

casa. ts ta  m4tado de estudio suponla un 8SQ de entr8vistas 

directas. Ademas, un 5% de las víctimas fueron entrevistadas 

directaienta, a trav&e da sus familias o dr informe8 de la 

policia u otros intermediarios que las conocian. Despubs se 

analizaron los informes detallados de las entrwistas, las 

llaradaa telefdnicas y las visitas desde el punto de vista de 

io8 sintomas aparecidos, as1 como las alteraciones en las 

opiniones, sentimientos y comportamientos. 

Parte del procedimiento de evaluacidn y seguimiento se 

llev6 a cabo mediante el contacto con las familias y con otros 

miembros del entorno social de la victima. 

Segdn las mismas autoras, el sindmme del trauma de 

violaci6n consiste en una fase aguda y un proceso de 

reorganizaci6n a largo plazo, que aparece como consecuencia de 

una violaci6n por la fuerza o un intento de violaci6n. Este 

slndrome, con trastornos de comportamiento, soaidticos y 

psicol6gicos, constituye una reacci6n aguda de stress ante una 

situaci6n de amenaza a la propia vida. 
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Entendirndo por violacibn a la fuerza: e1 conocimiento 

carnal tie un8 mujer realizado por un a.alt.ntcr, modiante la 

furrza y en contra de su voluntad. La cueatih fundamental es 

qua 18 violacibn no constituya, primordialmente un acto 

ummial. Por e l  contrario, tanto estos datos, c a o  los de otros 

investigadores da la vfolaci6n, indican que antee que nada, se 

trata de un acto Ue violencia utilizando cono arma el sexo. De 

este rddo, que no es .xtrano, que la viotira presente un 

sinbrame eon una sintoutologia especifica, como consecuenc;- 

del ataque suSrido. 

Dicho Sindrome, consta de dos fases: Ir primera de ellas 

es la fase aguda: en este periodo hay una gran desorganizacibn 

en a1 nodo de vida de la mujer COSO consecuencia de la 

violacibn; son especialmente evidentes los 6fr"mam fisicos y 

uno de los sentimientos destacados que F &an observado es el 

pbnico. La segunda fase comienza cuanca la mujer empieza a 

reorganizar su modo de vida. Aunque el momento de comienzo 

varia sewn las víctimas, la segunda fase suele iniciarse al 

rededor de dos o tres semanas despuw del ataque. Durante asta 

etapa aparecen cambios en la actividad motora y son 

especialmente frecuentes las fobia. y las pesadillas. 
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* FASE AGCfM: DBSORGANIZACION: 

RMCCXOIJBS DE IMPACTO 

En la8 horas irriudiatas postrriorrr8 8 l a  viol8ci&a, las 

mujeres -.ti exparhentar una arplia guir de emociones. El 

impacto de la violación puoda s u  tan fuerta que (c. oxpreaen 

sentirfantos de shack o de incredulidad. L88 SUj8rO8 da este 

estudio, antravi8taidas unas pocas hora. despub de la 

violacibn, mostraron principalmente dos oatad- emocionales: 

el de tipo expresivo, en el que aparffilan sentimientos de 

pbnico, ira y anuiedad a travas de conductas tales como: 

llanto, sollozos, risas, insomnio y tensibn; y el de tipo 

controlado, en el que los sentimientos estaban enmascarados u 

ocultos y se observaba un aspecto tranquilo, sosegado o 

deprimido. Prbcticamente, el mismo ndmero de mujeres 

presontaron cada uno de los estados. 

* PROCESO A LARGO PLAZO: LA REORGANIZACION 

Todas las victimas de la muestra sufrieron alteraciones 

en su forma de vida despuCs de la violaci6n. Diver808 factores 

influyeron en su manera de enfrentarse a l  traumrat fortaleza 

del yo, tipo de apoyo social y forma en que l a  gente las 

trataba en cuanto a víctimas. 

No todas experimentaron los mismo síntomas, ni fue el 

en todos los casos mismo su orden de aparici6n. Sin  embargo, 
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se daba una fase aguda de brirorgan&tacih, muchas incluso 

exprimentaron sintoaas laves o moderados durante el proceso 

da reorganitaci6n. .. 

ACTIVIDAD MOTORA: 

U s  efectos a largo plaro de la violaci6n, consistian 

generalmente en un amento 6. la actividad aotora, evidente 

sobre todo en el cambio de residencia. E8te traslado, 

destinado a garantizar la seguridad y la capacidad de la 

victima para vivir normalmente, era muy frecuente. Cuarenta y 

cuatro de las noventa y dos victimas cambiaron de residencia 

en un corto plazo despuCs de la violaci6n. TambiCn aprecia 

una fuerte necesidad de salir de viaje y algunas mujeres 

viajaron a otros estados o paises. 

Una reacción general consistia en cambiar de nñmero de 

telAfono. Esto se hacia como medida de precauci6n. La victima 

vivfa acosada por el temor de que el agresor supiera donde 

vivia y volviera. 

* PESADILLAS: 

Los cuenos y pesadillas podian llegar a ser muy 

inquietantes. Veintinueve de las victimas describieron 

espontaneamente suenos de terror. 
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*Tr8umatofobiaw e8 un tóririno definido por S8ndor Rado, y 

se refiere 8 la reaccih fbbica a una situación traurlitica. 

B 8 k  fenheno fue descubierto por Rad0 en la8 victimas de 

guarra y posteriormente, las autoras lo de8cubrieron en las 

V i a i M S  4a viohci6n. La fobia se desarrolla como una 

re8crci(ln 6. defensa ante la8 circunatancia8 de la violaci6n. 

Las reacciones que aparecieron con mayor fracuencia en la 

maestra fueron l a r  siguientes: 

- Miedo a estar sola dentro de casa. Se daba en las mujerea 

que habian sido atacadas mientras donnian en sus camas. 

- Miedo a estar fuera de su casa: Se daba en las mujeres que 

hablan sido atacadas fuera de sus casas. Estas mujeres se 

sentian a salvo dentro de ellas y s6lo querlan salir bajo lG 

protecci6n de otra persona o cuando era estrictamente 

necesario. 

- Hiedo a estar sola: Casi todas las v&ctinas decían 8entir 

miedo cuando estaban solas, despub de la violaci6n. Muchas 

veces, l a  víctima habia sido atacad8 a8tando sola y nadie 

habia podido acudir en su ayuda. 
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- Miedo a la8 maltitudes: muchas victimas tsnian gran 

aprenaibn a 1.8 multitudes o a los transportes pihblicoe. 

- Miedo a tener a alguien detras: Algunas victiura dijoron que 

Esto se 

en 108 casos en que hablan sido atacadas 

tenian miedo 8 la gente que andaba detrds de ellas. 

daba, sobre taba, 

repentinuante por d.tras. 

- Tmtoreir 8cUniaies: muchas veces experimentaron una crisis en 

su vida semial c m 0  consecuencia de l a  violaci8n. El 

incidente era especialnante turbador para l as  mujeres qua no 

habian tenido ninguna actividad sexual anterior. En las 

mujerea sexualmente activas, el malestar aunentaba cuando su 

marido o novio les harian enfrentarse con l a  reanudacibn de 

las relaciones sexuales. Muchas mujeres fueron incapaces de 

recuperar su comportamiento sexual normal durante l a  fase 

aguda y seguian teniendo dificultades despubs. 

* IMPLICACIONES CLINICAS : 

Consideraciones bdsicas sobre la importancia del modelo de 

intervencidn en la crisis utilizado para el asesoramiento de 

la victima: 

1) La violaci6n representaba una crisis en la que el modo de 

vida de la victima quedaba trastornado. 
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2) Anteriormente a la sitwci8n 68 crisis, la victina era 

cansidorada c m o  una mj8r n o r ~ l ,  qu8 8ctu.b. dm forma 

adacwik 

3) B1 tratamiento elegido p8r8 haC8r volv8r a la mujar lo a&s 

rapidanmta posible a su nivel anterior da actuaci6n fua el 

as88oramiento &-te la crisis. Bn ni- aowrrta de l a  

intervenci6n se considmrabnn prioritarios otros problemas 

anteriores: de rringh lodo se consid8raba que el consejo o 

asawraniento constituyese una psicotarapia. 

4) fntervenian activamente para iniciar el contacto 

tarap4utic0, de manera contraria a como suele hacerse 

tradicionalmente (esperando que sea el paciente el que 

inicie l a  relacibn) . 

* TRATAMIENTO DE LA REACCION SILENCIOSA O INHIBIDA: 

Una proporcibn muy siginificativa de mujeres no cumtan que 

han sufrido una violacibn, es en estas personas en quienes se 

puede manifestar lo que las autoras denominaron "reaccibn 

silenciosa o inhibida a la violaci6n". Este fenbmeno surge en 

las personas que no han hablado con nadie de su y 
que no ha resuelto la situacibn de sus sentimientos y 

reacciones ante el hecho y que soporta una tramnda carga 

psicol6gica . 

violacih, 
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Ann Wolbert y Linda Lytie, prueban 1. existencia de ente 

sindron con loo datar reflejados de la hfatoria do la vida de 

la paciente. Cierto nbrrrro de nujeras de la nuestra, 

declararon haber sido violadrr o atacrrb.8 en una &poca 

anterior, muchas vecea de ninar o .bolamentes. A menudo, 

estas mujeres no habhn hablado can nadie d. BU violaci6n y el 

ataque actual reactivb SU reaccibn a i a  experiencia anterior. 

Se pudo coaprobsr con toda claridad, que a l  no haber hablado a 

nadie de su agresibn antarior, el sindrome habia seguido 

desarrollhdose y estas iaujeras hablan arrastrado problemas 

sin reoolver durante anos. Por lo tanto hablaban de l a  

violacibn anterior y de la actual. 

Para al diagnbstico de dicho sindrone, se observan los 

siguientes sfntomas durante la entreviata de evaluacibn: 

1) Aumento de los signos de ansiead, a medida que avanza la 

entrevista, taies como largos silencios, bloqueo para 

realizar asociaciones, tartamudee leve y malestar ffsico. 

2) La paciente informa que de manera repentina sufre una gran 

irritabilidad o que, de hecho, evita las relaciones con los 

hombres o que su conducta sexual ha experimentado un 

marcado cambio . 
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3) 

4)  

e1 

Cuando en l a  historia aparece una sabitr atremetida de 

matscionas fMicae y miado a astar sola, miit o qumiirme 

sola en cama. 

Mrdida persistonto da la confianza an si  m i n a  y de la 

autooatiaa, actitud 8utocuip8bi~iz8bor8, sentirientori 

paz8noidms o men08 de violencia y/o paudilla8. 

Los aibbico8 que 8osp.chan que la paciente fuo violada en 

p.ML6o deben realizar prquntas referidas a l a  conducta 

e.mral de 1. mujer, en l a  entrevista de exploracibn, y 

preguntarle si alguien ha intentado atacarla alguna vez. Tales 

demandas pueden proporcionar un material reprimido de gran 

inportancia referente a ia actividad sexual a la que se ha 

forzado a l a  vlctima. 

* FUENTE +: WOLBERT BURGESS, ANN Y LfNDA LYTE XOLMSTRON. "EL 
SINDROME DE TRAUMA DE VIOIACION" EN SAENZ 

DEDALO EDICIONES, MADRID 1987 
BUENAVENTURA, CARMEN. mJm, IDCURA FBJUNISMO, 



126 

&PENDICE 2 
TOPICOS SOBRE BL TRATANXENTO A WJERBS V I O u I D A s e  

i a m  rea~#rioneo qua se han obsarvado en las victimas de 

violad&, independientemente de @et sa denominen o no un 

8inürom, nos d8n westra de la ~cc8ibrd  que e%iste de la 

cruación de ertrrrtmgias psicol6gicas qua proporcionen la ayuda 

necesaria a las  mujeres afectadas. Es por esto, que 

consideramos necesario incluir algurricl de las posibles 

alternativas de tratamiento para mujeres violadas, y que mejor 

que las que no8 proporcionan las personas que de una u otra 

forpa han estado en contacto con esta problematica. 

Patricia haarte ( 1 9 8 8 ) ,  miembro del Colectivo de Lucha 

contra la Violencia hacia l a  Mujer, reporta que a traves del 

trato con mujeres violadas han obser do quo existen 

emocioneo, sentimientos y actitudes que se presentan de manera 

general y casi con obligatoriedad en las victimas; las cuales 

son: la autodevaluaci&n, la culpa generada por la idea de que 

ellas pudieron haber provocado l a  violencia en su contra y 18 

sensacibn de ser victimas de violaci6n durante e1 resto de sus 

vidas. 

Durante el proceso de ayuda, es necesario desarticular la 

actitud de "victirna", y no reforzarla; es irnportante hacerle 

entender y sobresaltar al hecho de que permanece viva y de 
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que existe la pomibilidrd de rescatar algo positivo de su 

viohci&n, como por 8je-10, que a partir del hecho de 

dicernir con mayor mnriibilidad sobre loa quo la rodean; 

asirniamo, 110s dice quo se le purde h8-r hincapib sobre la 

vioieneia vivida cotidi.rumente y de 18 cual ella, en muchas 

ocamIo~.+;, no ha reparado, hasta que el hocho tramtico de la 

violaci&n, nueva 

forma de vida en relacibn con los d-8. L@ mads importante es 

crear la necesidad de rehacerse dempues del hecho, 

introduciendo cambio8 de actitudes y valores para si misma, 

con la pareja o l a  fuirilia. 

lo saca a flote y le permite piantearse una 

A travCs del conocimiento que les ha brindado la 

experiencia, los grupos de lucha contra l a  violencia hacia la 

mujer, han observado que las victimas de violacitbn buscan 

quien las escuche y atienda con afecto sin sancionarlas o 

reprobarlas, es decir, buscan hablar con alguien que les 

proporcione seguridad y confianza a l  hablar del hecho. A esto, 

los grupos lo han denominado "Ayuda de Emergencia Solidaria", 

ya que no se concreta a un tipo de estrategia p.icol¿gica, 

sino mds bien a un proceso de humanieacibn y solidaridad ante 

el dolor del otro. La finalidad es hacer que l a  violaci6n no 

se convierta en el eje de su existencia, hacerle extrana la 

opresidn, a proporcionarle fuerza para su crecimiento, 

responsabilizdndola de si misma con una visi¿n no 

culpabilizada. 
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Por otro lado, Patricia Pedroza Gonzllez (1989)n victim 

de violacibn, aport8 8- reflexiones para l a  profundizacibn y 

bih8qued8 de un tratamiento adecuado para l u  personas 

8fectadas por una violacih suual. Lo cual queda eqmcificado 

en los siguientes puntos: 

1) En el trataaiento, es necesario l a  bdirqurd. do dialogo. 

estimulantes y no mon6logos paralelos. On monblogo 

paralelo, seria cuando e1 tratamiento se b a d  en un deseo 

de ayudar., pero en una ralaci6n donde "quien ayuda" 

conprende a "quien es ayudada", pero no a l a  inversa. Un 

di&logo'estimulante consistir& no s610 en la recoplilacibn 

de testimonios, de datos y experiencias acerca de mujeres 

violadas, sino dandose un verdadero intercambio de ideas, 

de arabas partes, un intercambio de preocupaciones y ayuda 

mutua, donde cada mujer violada sea fuente de aprendizaje 

y atencion al mismo tiempo que un ser humano semejante que 

precisa ayuda, consejo, proteccibn, derechos legales, 

atencion psicol6gica, confianza y amor. 

2 )  Romper con los principios y arquetipos que se adquieren a 

travas del proceso de socializacibn, los cuales son los 

encargados de designar los roles sociales y sexuales, 

tanto del hombre como de la mujer, ya que gracias a dicho 

proceso, la mujer es educada cow la inferior, la dbbil, 

la pasiva. Por el contrario el hombre es el inteligente, 
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a1 triunfador, al fwsto, quion dmin8. Ik. decir, la 

da la fuerza. 

3) Rapar con loo obutAculm quo otorga 01 v8lor 6oei.l do la 

HnU1ib.d para 108 hombre8 y mujor~, qua permita quo la 

mujer se asuma c m  mujer violada. 

- m n o c e r  que 18 violación em un problema social que tiom 

reparcuaiones individuales. 

- Incorporar al trataniento actividades o tuapias con 

divorsas forras de expresidn no verbml, anirico 

corporales, ya que el ataque es una agre8i6n e r e ma  hacia 

01 cuerpo, y por lo tanto, 8e necesita ayuda corporal. 

Patricia Pedroza, nos dice que esto es muy importante, ya 

adquieren que hay que tomar en cuenta que en una violación 80 

mensacionas que sobrepasan y rompen todo el equilibrio. En 

ocasione8 la comunicación con el mundo circunduito se bloquoa 

por completo; el miedo, la angustia, porsecucibn, dolor por 

golpes, soledad son tCrninos que no se podon exprour con 
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- Wo alhntar l a  idea d. qru o l l a  AO comprande lo que 

pasa, ya quo esto xotardara su autoconfianza y 

srguribad. 

- En el tratuiento corporrl u debe tener una visión 

integradora del aspecto motor, del aspecto e.rruriona1 y 

del aspecto w n t r l ,  ya que despuéa de una violaci6n 

quedan dan06 fisicos, psicol6gicos, uocionales y 

espirituales. 

- Durante la rehabilitación es importanto brindarles 

actividades que no sean propias par8 vhtimas de 

violaci6n, es decir, actividades que roalico cualquier 

mujer, ya que el estigmatizarlas cow victium las aisla. 

Estas podrian ser aquella8 que combinan cuerpo-mente, 



FUENTE *: PATRICIA PEDROW GONZALEZ. APORTB & TRATANIICNTO -- DE LAS MUJERES VIOLADAS. Ew EL FO@ODE-AWllllllllllllllllllSIS Y 
CONSULTA DE U S  DELITOS StxOAISS (FEBRERO DE 
1989) 
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VOCABULARIO 

ANOREXIA: 

DISNEA: 

DISURIA: 

IDEOLOCIA: 

Pdrdida de apetito, notable o exagerado. Rechazo 
neurbtico y de la aliiaentacibn, que puede producir 
una autdntic auténtica desnutricibn. 

Respiración dificil o complicada 

Expulsión dificil e incompleta de la orina 

Rama de la filosofia que estudia el origen y 
clasificacidn de las ideas. Conjunto de ideas 
fundamentales que caracterizan el pensamiento de 
una persona, colectividad, movimiento cultural, 
religión, politico, etc. 

INTERACCION: Relacion entre dos unidades o sistemas de 
cualquier clase, de suerte que la actividad de 
cada una de esta en parte determinada por la 
actividad de otra. 

MANIA: Desequilibrio airrntal caracterizado por la 
exitacién. Locura caracterizada por delirio, 
agitacibri y tendencia a l  furor, extravagancia, 
preocupacien caprichosa por un tema o cosa 
determinada. Deseo o efecto desordenado. 

MITO: Fbbula, acción, tradiciw aleqbrica, por lo común 
de carácter ra1igio.o. Cosas que no tienen 
apariencia de vardad. 

NEüROSfS : Trastorno Funtional del sisteiu nervioso para 
cuya expliocrci6n no me le encuentra leoibn 
alguna. E1 uso p.fqui&ttico tiende a limitar el 
término a loa trastorno8 psicog&nicos, y ai 
emplear psicoris para .qu+llom en que puede 
descubrirse alguna c8w. C h i c a  o quirlrica. 
Algunos autorsr prrfiuen 108 términos 
psiconeurosia o rwcropaicosos an lugar de 
neurosis . 
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PATOLOGIA: Rama de la biologla y de la medicina que estudia 
las enfermedades, los trastornos y los estados 
anormales del organismo. 

PSICOSOXATIICO: Sintomas corporales que proceden de estados 
psiquicos . 

SXNDROME : Conjunto de sintomas caracteristicos de una 
enfermedad. 

SOCIALXZACION: Proceso mediante el cual adquieren los 
individuos, hábitos socialmente deseables y 
quedan capacitados para vivir como miembros de 
un grupo social. 

TRASTORNO: Invertir el orden 

TRAUMA: Choque o sentimiento emocional que deja una 
impresibn duradera en el 8ubconciente. 
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