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Introducción 

Últ imamente, e l  tema d e  la v io lencia contra la m ujer  ha ten ido  u na 

g ran d ifu s ión  e n  n uestro m ed i o .  La p rensa, a través d e  p rog ramas 

per iod ísticos, así como tam bién d e  op i n io nes de p rofesi o nales y actores 

sociales, pone de manifi esto q u e  estamos ante u n  tema de g ran mag nitu d ,  y 

so b re todo ,  de g ran sensi b i l i dad para la o p i n i ó n  p ú b l ica . 

La v io lencia ej erc ida contra las mujeres ocu rre en todos los  países y en 

las d i sti ntas clases socia les bajo d i ferentes formas . Hasta hace a lgu nos años 

no se cons ideraba como de l ito la v io lencia psíq u ica o fís ica eje rc ida d entro 

de l  á m bito fam i l iar  o de parejas ; se entend ía q u e  eran asu ntos privados .  

Actualm ente esto ha cam b iado1, pues la soci edad p rocu ra p roteger los  

derechos d e  todos sus miembros ado ptando o i ntentando ado ptar med i das 

para su errad icaci ó n .  

E s  p o r  ésta razón y muchas otras q u e  cons idero importante real izar 

a lgunas reflexi ones y co ns ideraci o nes sobre el mismo,  así como tam bién u na 

d escri pci ó n  o rdenada de la temática ; q u e  nos permitan  seg u i r  pensando en 

éste tema con la seriedad q u e  se merece. 

1 Se han creado leyes. proyectos de ley que aún está11 en resolución e Institutos especializados en la temática. Se han 
puesto al servicio de las víctimas teléfonos para solicitar apoyo o para realizar denuncias. Se han realizado 
programas de prevencióI"L campañas informativas. entre otras cosas. 



Presentación 

La v io l enc ia fami l i a r  es ta n a ntig u a  como los  o rígenes d e  l a  fa m i l i a ,  

pero só l o  en l a s  ú l t imas d écadas  s e  denu n ci a  com o  a lgo  negativo, 

d evel á n d ose su i m p o rta nci a como g rave p ro b lemática soci a l .  E l  maltrato 

ej erci d o  hacia sus m iembros, cu l tu ra l mente d efi n idos como los  más déb i les ,  

ha s ido  h asta med iados de l  s ig lo  pasado,  u na con d u cta soci a l mente 

aceptada ,  perteneciente a la v ida p rivada de las  fa m i l ias,  y so b re la cua l  la 

sociedad no debía tener i njerenci a .  

A l rededor d e  1 9 50, a l g u nas creencias,  q u e  ayu d a ba n  a natu ra l i zar  el 

p ro b l em a ,  comienza n a ser cuesti onadas, pr inc ipa lmente por el  trabajo de 

g ru pos y movi mientos socia l es, en espec ia l  el  movi m i ento de m ujeres.  La 

forma d e  v io lenc ia  contra l a  mujer  en pa íses d e  América ca ptó l a  atenci ó n  

p ú b l ica en l a  d écad a  de l  ' 70, y d i o  l u g a r  a l a s  pri me ra s  respuestas 

i n stitu ciona les com o  las  casas- refu g i o  pa ra m ujeres ma ltratadas .  Al m ismo 

tiempo comenzab a n  las  i nvesti g aci ones en pa íses como Estados U n i d os,  las 

cu a l es a rroj a b a n  resu ltados cuantitativos;  q u e  d evela b a n  la mag n itud del 

p ro b lema . 

"A l o  l a rg o  d e  nuestras v id as,  m antenemos rel ac iones q u e  nos i ncita n a 

d a r  l o  mej o r  d e  nosotros m ismos, pero a veces ma ntenemos rel aci o nes q u e  

n o s  d esgasta n y q u e  a l  f ina l  pueden term i n a r  p o r  d estroza rnos.  M ed i a nte u n  



p roceso d e  acoso m o ra l ,  ma ltrato ps ico ló g i co ,  o d e  cua l q u ier  forma d e  

v io lenci a ,  u n  i nd iv iduo p u e d e  conseg u i r  hacer pedazos a otro " .  2 

Actua lmente más personas están conscientes d e  q u e  l a  v io lenc ia  

d omésti ca es un p ro b l em a  soci a l ,  p rod ucto d e  la  d es igua ldad  d e  poder 3 

entre hombres y m ujeres.  

El proceso de social ización es muy i m po rta nte pues nos va 

formando  a lo  l a rg o  d e  n u estra h i sto r ia perso n a l ,  y a través d e  la cua l  

vamos a p rend ien d o  con ce ptos, va l o res, q u e  co nforma n  n uestra i d entidad  

como seres huma nos .  

" ... La social ización es un com plej o  p roceso e n  donde facto res 

m u lt ica u sa l es se su perpo nen y mo ldea n  n u estras h i sto r ias persona les y 

co l ectivas .  A través de la  v ida ,  l a s  personas adq u i ri mos h a b i l idades y 

l i m itacio nes q u e  t ienen q u e  ver co n l a  co nfo rmac ión d e  n u estra i de nti dad  en 

soc iedades,  que son por  s í  m ismas,  s istemas d e  contro l  d eterm i n a ntes de lo 

q u e  somos y d e  l o  q ue hacemos.  

A través d e  estos p rocesos soc ia l iza ntes, i nterio ri zamos tam bién  el 

género , q u e  es conformado soci a l mente. E n  éste p roceso de reco noce r  la 

rea l i d a d  a través d e  la soci a l izaci ó n ,  se inc luye, d esde luego,  el  a p rend izaj e 

d e  los  s ig n if icados socia l es y d e  los  valores q u e  nos si rven como referenci a .  

: El Acoso Moral: El Maltrato Psicológico en la Vida Cotidiana. France Hirigoyen. Paidós. 1998. 
3 El poder en el que se basa toda relación de abuso no es necesariamente objetivable para un observador externo. A 
menudo. es el producto de la construcción de significados que solo resulta comprensible desde los códigos 
interpersonales. Es suficiente que alguien crea en el poder y en la fuerza del otro parn que se produzca el 
desequilibrio . . .  (Violencia Ffüniliar: Jorge Corsi, Paidós. 199-l ). 
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Exi ste u n a  h isto ric idad d e  a p rend izaje de l as  d iferencias entre los 

géneros ,  y el  e lemento d e  mayor i m porta nc ia en el  a n á l is i s  d e  la fa m i l i a  es el 

co ncepto d e  poder . . .  " . 4  

U n  térm i no que se relaci ona con el d e  género ,  poder, ro l es y víncu los 

es el  d e  v io lenci a .  

" La raíz eti mológ i ca d e l  térm i n o  v io lenc ia remite a l  concepto d e  

"fuerza" .  E l  sustantivo v io lencia se corresponde co n verbos ta l es como 

"v io l enta r" , "vi o l a r" ,  "fo rzar" . A p a rt i r de ésta pr imera a p roxi maci ó n  

podemos d eci r q u e  la  v io lenc ia  i m pl i ca s iem p re el u so d e  l a  fuerza para 

ocasio n a r  u n  d a ñ o ;  . . .  en todos los  casos el u so d e  l a  fuerza nos rem ite a l  

con cepto d e  poder . . . ". 5 

E n  éste trabaj o  i n vesti g a ré y d escri b i ré la  v io lenc ia d oméstica ; 

específ icamente l a  v io lenc ia  ejerci d a  hac ia l a  m ujer  por  pa rte d e  su parej a .  

Por eso cons idero necesa ri o  d efi n i r  l o  que s e  entiende p o r  violencia contra 

la mujer: " . . .  u na mujer  go l pea d a  q u e  sufre ma ltrato i ntenci o n a l ,  d e  o rden 

emociona l , f ís ico y sexu a l ,  ocasio nado por e l  hom b re co n q u ien  ma ntiene u n  

v íncu l o  ínti mo" . 6 

•1 La perspectiva de género como modelo de análisis de la violencia familiar. Gioconda Batrcs Méndez.LLANUD. 
Costa Rica. Extraído de Internet. Afio 2000. 
' Violencia Familiar. Jorge Corsi. Paidós. 199-l 
6 Ferreira G: La mujer maltratada. Buenos Aires. Sudamericana. 1989 
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Objeto de Investigación 

La v io lenc ia contra l a  m ujer  trasciende ba rreras cu l tu ra l es, 

socioeco nómicas,  po l ít icas, educaciona les y rel i g i osas . Puede adoptar 

d iversas fo rmas como por  ej em p l o :  maltrato f ís ico, maltrato ps ico lóg ico,  

a b u so sex u a l ,  a ba ndono  y neg l igenci a ;  por  l o  q u e  cons idero i m po rta nte 

i nvesti g a r  y d escri b i r a l g u nos aspectos de ésta p ro b lemática . 

Lo q u e  me p ropongo i nvestig a r  es si cua ndo existe violencia contra la 

mujer oor parte de su pareja, ésta se debe a la desigua ldad de poder 

dentro de la fa mi l ia  determ i nado por la distri bución de roles. 

P la ntea ré a l g u nas p reg u ntas secu n d a rias  q u e  son pos i b les d e  trabaj a r  a 

part i r  de l  o bjeto , l as  cu a l es nos ayu d a n  a co ntextua l i za r  el p rob lema y nos 

a po rta n d iferentes aspectos del  m ismo .  

Pregu ntas Secu ndarias: 

- ¿Qu é  se e nt iende cuando  se emplean los térmi nos v i o lenc ia contra l a  

m ujer? 

- ¿se ma nej a n  los  m i smos supuestos, las m i smas i má genes d e  mujer, 

hombre y v io l encia? 

- ¿La g énesis d e  l a  v io len ci a  t iene q ue ver co n d eterm i nadas config u rac iones 

v incu l a res en l a s  cua les l a  v io lenci a forma pa rte d e  u n  esti lo  d e  v ida? 

- ¿cómo se determ i n a n  y ej ercen los  roles d entro d e  l a  fa m i l i a? 
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Objetivos del Trabajo 

I- Determ i na r  si el hombre (ser humano)  es v io lento por n atu ra leza o 

a p rende m ed i a nte el p roceso d e  soc ia l izaci ó n .  

I I - I nvesti g a r  cómo s e  d eterm i n a n  l o s  ro l es d entro d e  u na fa m i l ia . 

III- Investi g a r  cómo se ej erce y d istri buye e l  poder y l a  autor idad en l a  

fa m i l i a .  

IV- Investi g a r  s i  e l  po rcentaje d e  l a s  mujeres eco nómica mente activas q u e  

sufren v io lenc ia domésti ca e s  m e n o r  d e  las  q u e  sufren d i cha v io lenc ia  y no 

tra baj a n. 

V- Investi g a r  si l a  situac ión  d e  v io lenc ia contra l a  mujer  a l ca nza po rcentajes 

si m i l a res e n  d ist i ntos pa íses del  M u nd o .  
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Marco Teórico 

A l o  l a rg o  de l  m a rco teó rico podremos enco ntra r los  s i gu ientes ca pítu l os: 

+ Fam i l ia - Ro l es 

- Reg las  o normas 

- Com u n icaci ó n  

- Víncu los  

+ Fam i l i a  Antropo lóg ica 

+ Vio lenc ia domésti ca ( Defi n ici ó n ,  d escri pci ó n )  

+ La v io len cia  en e l  U ru g uay 

+ Conclus iones 

"Las defi n ic iones d e  las rel ac io nes hu m a nas,  d i ce Fr iederi ck A l len ,  están 

su ped itadas  a l a  experienc ia  v ivencia! d e  los  i n d iv iduos, q u e  se d esem peñan 

en roles correspond ientes a su  a g ru pac ión b io lóg i ca ( sexo ,  edad)  y a su 

adaptac ión  socia l ,  adq u i ri d a  a través de su creci m iento y ca pacitaci ó n . (  . . .  ) .  

Las com p a rac io nes, i mitaci o nes, riva l i dad es,  sati sfaccio nes y d es i l us iones 

de cad a  u n o  con stituyen el d rama de los seres h u m a nos, q u e  conviven y se 

empeñan en enco ntra r  la manera de ma ntener su posi ci ó n  i nd iv idua l  en u n  

m u ndo q u e  pertenece a l o s  demás.  Las i nterrel ac io nes existentes entre l os 

g ra n d es y peq ueños,  los  j óvenes y l os v iejos,  los  va rones y las  m ujeres, 

l lenan  esta descri pc ión u n iversa l d e  las d iferenc ias pos i b les con u na 

s i g n if i cac ión d i n ám i ca para cad a  ser humano .  E l  n i ñ o ,  a l  ada pta rse a estas 

d ifere nc ias evidentes, d efi ne y d a  sentido  a su p ro p i o  rol i nd iv idua l ,  q ue 

d esem peña en relaci ó n  con los  demás .  A través de l  p roceso q u e  con d u ce a 
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l a  d efi n i ci ó n  d e  este ro l para cad a  i nd iv iduo ,  sea éste n i ñ o  o adu lto , é l  

m i sm o  se co nvierte en u na i nf luenc ia  i nteg ra l que co ntri buye a d ef i n i r  los 

ro l es d e  los  demás q u e  i nteg ra n su medio soci a l . 

M a l i nowski i ns iste en la  "im p osi b i l i d a d  d e  i m a g i n a rse cu a l q u i e r  forma 

d e  org a n izació n  soci a l  ca rente d e  estructu ra fam i l i a r" .  Ésta constituye la 

u n idad  i n d i spensab le d e  tod a  o rg a n ización  socia l ,  a través d e  l a  h i sto ria de l  

hombre .  La fa m i l ia a d q u i ere esta s ign if icaci ó n  d i ná m ica para l a  h u m a n i d ad 

porq u e ,  med i a nte su funcionam iento, p rovee el m a rco adecuado para l a  

d efi n i ci ó n  y conservaci ó n  d e  las  d iferenc ias humanas,  d a n d o  forma o bjetiva 

a los ro les d i sti ntivos, pero mutuamente v i n cu l ad os,  del pad re,  de la mad re 

y de l  h ijo ,  q u e  constituyen los roles bás icos e n  todas  las  cu ltu ras"7• 

Familia 

El tem a  fa m i l ia es muy a m p l i o  y posee d ife rentes postu ras o pos ici o nes 

en cuanto a su d efi n ic ión  y func ionamiento . 

En éste tra bajo m e  basaré en e l  e nfoque  s istém i co dado  q u e  es el q u e  

p l a ntea l a  exi stenci a ,  d entro de la  fam i l ia , d e  su bsi stemas ;  y e l  q u e  nos 

i nteresa a q u í  es el  su bs istema conyu g a l . De todos  m odos no d esca rto e 

i g noro otras postu ras .  

"D i ríamos com o  d efi n ic ión  q u e  l a  fam i l i a  e s  u n  si stema ,  con 

d eterm i nadas part icu l a ri dades. E l  s istema fam i l i a r  es u n  s i stema a b i erto, 

u n a  estructu ra o rg a n izada de i n d iv id uos q u e  t ienen entre s í  v íncu los 

Enrique P. Rivicre. E l  Proceso Grupal: del Psicoanálisis a la Psicología Social. Tomo l. Nuc,·a Visión 
1 () 



estrechos,  esta b les, q u e  está n u n i dos por  neces idades básica s  d e  

so b rev ivencia ,  q u e  com p a rten u n a  h i stori a y u n  cód i g o  si n g u l a r . 

Como todos los  s istemas a bi e rtos i nterca m b i a  con el med i o .  E l  s i stema 

fa m i l i a r  está en consta nte i nterca m b i o  co n el  med i o  en el  q u e  está i nserto, 

es deci r, el conj u nto de l a  estructu ra soc ial .  Imp l ica los  víncu los d e  l a  fami l i a  

n u clear  con la  fam i l i a  extensa , co n e l  tra baj o  de l o s  m i em b ros adu ltos, con l a  

escu ela d e  l o s  h ijos,  con l os g ru pos d e  pertenencia  i d eo lóg ica ,  con e l  ba rri o 

donde vive . 

Este s istema g loba l  fa m i l i a r  está org a n izado d e  tal modo q u e  podemos 

d efi n i r  en el  su bco,nj u nto que tom a n  específ ica mente l a  nomencl atu ra de 

su bs istemas".ª 

Estos su bs istemas se pueden o rg a n izar  por  rasgos com u nes 

permanentes o mó
'
vi les;  pero en tod o  sistem a  fa m i l ia r  hay tres su bs istemas 

que son esta b les .  E l l os son :  "e l  s istema conyu g a l ,  e l  s istema parental  y el 

s i stema fratern o .  Por s istema conyu g a l  se ent iende la pa rej a hombre-mujer .  

Po r s i stema parenta l  se e nt iende l a  pa rej a  p u esta a ser mad re y pad re .  La 

pa rej a cu m p l i en d o  fu ncio nes d e  pad res d e  los  h ijos .  Y el s istema fraterno es 

el s istem a  d e  h ijos-h erma nos. Estos su bs i stemas de l  s i stema fam i l i a r  tota l ,  

s i stemas e n  si m ismos, cum plen cad a  u n o  fu nc iones específicas y t ienen 

entre s í  rel ac iones perm a nentes q u e  va rían  en l os d i st i ntos momentos 

evol utivos" . 9 

8 �aquel VidaJ: Conflicto Psíquico y Estructura Familiar, Pág. 25 
9 Idem al anterior, Pág.26 
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E n  tod a  estructu ra fa m i l i a r  exi sten l ím i tes de l  s istema tota l con el 

afu era ,  de l os su bs istemas entre sí y de l os m i em b ros entre sí. Los l ím ites los  

podemos entender como fro nteras,  como membra nas q ue sepa ra n  a los  

subsi stemas y separa n  a l os i n d iv iduos entre s í ,  y como reg las  que d i ctan 

q u ienes partic i pan  en d eterm i nadas transacci o nes y como lo hacen. 

Pod emos d eci r q u e  la  cl ar idad d e  los  l ím ites es u n  i n d i cador  bás ico de 

l a  funciona l i d ad d e  l a  estru ctu ra fa m i l i a r. T iene q ue ser cl a ra l a  d efi n i ción  de 

q u ienes partic i p a n  d e  q u é  tra nsacci o nes y como l o  hacen . 

Los l ím ites estructu ra les perma necen d u ra nte tod o  e l  c ic lo  evo l ut ivo d e  

l a  fa m i l i a ,  a u nq u e  pueden sufri r a l g u nas vari a ntes.  Los l ím ites estructu ra l es 

son perm a nentes y d iferenci a n  a los  tres su bsi stemas esta b les y a los  

m iembros e ntre s í. Tod o s istema está esti m u lado  por  e l  cam b i o  y t iene u na 

tendencia a au menta r los  m eca n i smos de eq u i l i b ri o , l a  homeostasi s .  

Dependerá d e  l a  f lexi b i l idad  o de l a  rig idez de l  s istema para ada pta rse a l  

ca m b i o ,  q u e  pueda d a r  n uevas respuestas o q ue s e  m a ntenga con las  v iejas 

respuestas . 10 

N id i a  Aylw in  p la ntea q u e  l a  fam i l ia com o  tod o  s istema posee u n a  

estructu ra q ue no e s  v is i b le  a s imp le  v ista , y que s e  man if iesta a través d e  

los  p rocesos .  Éstos p rocesos s o n  los  ro les, l a s  normas y l a  com u ni caci ó n .11 

111 Extraído de Conflicto Psíquico y estructura familiar: Raquel Vida!. 
11 

Nidia Aylwin de Bmrns, Diagnóstico Familiar en Trabajo Social,Montevideo, 1984. 
12  



Roles: 

Los m iembros de la fam i l ia están u n i d os por u na seri e de lazos q u e  

fo rma n  u na red q u e  l o s  u ne, y e n  esa red cad a  u no j uega u n  pa pel d i sti nto. 

V i rg i n ia  Sati r12 p la ntea q u e  los  rol es q ue se d esempeña n  en u na fa m i l ia 

se u b i ca n  en tres catego rías,  las  cua les co rresponden a los  su bs istemas .  

Enco ntramos enton ces el rol conyug a l ,  el  ro l paterno-f i l i a l  y el  ro l 

fratern o .  De cad a  u n o  d e  esos pa peles se espera u n a  con d u cta específ i ca, 

d iferente, y estas conductas d iferentes varían en base a dos ti pos d e  

i nf luencias : por  u n  l ado  l a  i nfl uencia soc io-cu ltu ra l ;  por  otro, i nf lu encias 

i nternas d e  l a  p ro p i a  fa m i l ia que ta m bién cond ici o n a n  l a  forma cóm o  se 

ej ercen los  ro l es ,  y que v ienen d e  l a  fami l i a  d e  o ri g e n . 

Cada ro l d ema nda cosas d i sti ntas,  y l a  person a  se s iente tota lmente 

so l i citada  en d i recci o nes opuestas .  

Reglas o N ormas. 

Las reg las  o normas se rel acionan  con e l  co n ce pto d e  l o  deb i d o : co n l o  

q u e  s e  d e b e  o no s e  d e b e  hacer .  Son l a s  d i s pos iciones, o l as  g u ías q u e  

o ri enta n a l a  fami l i a .  Por supuesto q u e  n o  s o n  normas escri tas ,  pero t ienen 

u na fuerza tremen d a  en cada u no d e  l os m i em bros de l a  fa m i l i a .  

Y esa fuerza p roviene d e  q u e  las  n o rmas exp resa n l o s  va l o res d e  l a  

fa m i l ia : s u  concepció n  d e  l a  v id a .  Todas l a s  normas s e  i m po nen para 

g a ra nt iza r q ue se viva a l a  a ltu ra d e  l a  expectativa d e  ro les dentro d e  l a  

fa m i l i a .  

I' . 
- fdem al antenor. 
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Existen d iversos ti pos d e  normas en u n  s istem a  fam i l i a r :  a lg u nas q u e  

se ref ieren a cosas m uy doméstica s :  cómo s e  d i stri buye e l  d i nero, cómo se 

cu m pl e n  l a s  ta reas domésticas, q u ién ayu d a  a q u i e n ,  etc . Pero tam bién  hay 

otras normas q u e  no se rel acionan  co n aspectos ta n co ncretos,  sino con la 

cerca n ía ,  con l a  d iferenciac ión: cuánto me p u ed o  acercar a m i  padre y en 

qué momento puedo acercarme. Qu ién i n teractú a con q u ien . 

La Comunicación. 

La com u nicaci ó n  es e l  p roceso bás ico en el s istema fam i l i a r  y se 

expresa a través de las reg las  y los rol es .  Para ver éste tema me basa ré en 

Watz lawic  y en otros a uto res como lo son: Jackson , Ha ley y Bateson .  

Pa ra éstos autores, con d u cta y comu n i cac ión  son s inón i mos.  Toda 

con d u cta es comu n i cac ión y v iceversa . Estos a uto res p la ntea n ax iomas 

bás icos d e  l a  comu n i caci ó n  l os cua les paso a d eta l l a r :  

E l  pri mer ax ioma es l a  i m pos i b i l idad  d e  no com u ni ca rse.  Es i m pos ib le  

no comu ni ca rse;  por  m u cho que u na person a  lo  i ntente no puede d ej a r  de 

com u n i ca rse, porq u e  tod a  cond u cta humana es com u ni cació n. Por l o  tanto,  s i  

estamos en s i lenc io ,  si estam os hab la ndo,  s iem p re estamos comu n ica nd o .  

Tod a  con d u cta t iene valo r  d e  mensaj e .  

E n  e l  s istema fa m i l i a r  la  com u n i caci ó n  no verba l e s  m á s  fuerte q u e  l a  

com u n i caci ó n  verba l .  

E l  segundo ax ioma hace referencia a q u e  tod a  com u n i caci ó n  t iene u n  

aspecto d e  conten ido  y u n  aspecto d e  rel aci ón , y e l  a specto d e  relac ión 

d efi ne el  aspecto d e  co nten ido .  E l  conten ido  son l os d atos que se q u iere 

tra nsmiti r .  E l  aspecto d e  relación es e l  que  exp resa cómo d e be entenderse el 
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co nten ido  en el contexto d e  esa relaci ó n .  Es el contexto d e  l a  relaci ó n  el que  

le  d a  s ign if icado a l  mensaje verba l .  Tam b i én i nf luyen el to no ,  e l  g esto, l a  

exp res ión  d e  l a  ca ra , en e l  contexto de l  mensaje .  

E l  tercer ax ioma p la ntea q u e  l a  natu ra l eza d e  u na relac ión  d e p e n d e  d e  

l a  pu ntuac ión  d e  las  secu encias d e  comu n i cac ión entre las  perso nas q u e  se 

com u ni ca n .  Si o bserva mos u na com u n i caci ó n ,  d ice Watzl awic ,  vemos q u e  

hay u n  p roceso d e  estímu l o  y respu esta . Cua ndo A le  manda  u n  mensaje a 

B, B recoge el mensaje d e  acuerd o  a l  contexto de l a  relaci ó n ,  y en ese 

co ntexto le  contestará . Cada mensaje es al mismo t iempo estímu l o  y 

respu esta . Los q u e  parti ci pan  en este i ntercam b i o  s iem p re i ntroduce n  l a  

pu ntuació n .  

E l  cu a rto axioma nos hace referencia a que los  seres h um a nos se 

com u n i ca n  d e  manera d i g ita l y d e  manera a na l óg i ca .  La ma nera d i g ita l es la  

que uti l i za las  pa labras,  m ientras que la  com u n i caci ó n  a na lóg ica t iene cierta 

s i m i l itud entre lo q u e  exp resa y la forma cómo lo expresa . Los estud ios q u e  

s e  h a n  hecho, d eterm i n a n  q u e  e l  80°/o de l a  com u n i cac ión humana  e s  no

verba l .  

La com u n i caci ó n  d i g ita l es l a  q u e  más se usa e n  el á rea d e  las  c ienc ias 

y de l  conoc imi ento , de l  leng u aj e  escrito ; y l a  com u ni ca ción  a na lóg ica es la  

que se u sa más e n  e l  á m bito d e  las  relac iones i nterpersona les .  

El  qu i nto axioma por  su pa rte p la ntea que todos  los  i nterca m b i os 

com u ni cac iona les so n s imétri cos o com p lementari os,  seg ú n  estén basados en 

la i g u a l d a d  o en l a  d iferenci a .  Las personas q u e  se com u n i ca n  pueden esta r 

en u n a  rel ación s imétrica o com plementa ri a .  S i  está n en u n a  relac ión 
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s i métri ca , los  partic i pa ntes t ienden a i g u a l a r  su con d u cta recíproca , 

m a nten iéndose a l  m ismo n ivel, tratando q u e  n i ng u no sea menos q u e  el otro . 

Esto se d a  con frecuencia en las  peleas d e  parejas .  E n  cam b i o ,  en l a  relac ión 

com p l ementaria ,  l os ro les recíprocos son d i ferentes, u no está en u na 

pos ici ó n  i nferio r  y el otro su peri o r, y se com p l ementa n .  No b u sca n esta r en 

situ aci ó n  d e  i gua ldad . Pad re- h ij o  están en u n a  rel ac ión com pl ementa ri a ,  

especi a lmente cua n d o  e l  h ij o  e s  peq u eño.  

A l  hab la r  d e  roles, comunicación y normas; tam bién estamos hab lando  

d e  víncu los. " Podemos d efi n i r  e l  v íncu lo  como una  relac ión particu l a r  con 

u n  objeto , l a  cua l  fo rma u n  pattern,  u na pauta de con d u cta q u e  t iende a 

repeti rse automát icamente, ta nto en l a  re lac ión  intern a com o  e n  la  relación 

externa con el o bj eto"13 . 

" . . .  e l  víncu l o  es u na estructu ra y l a  com u n i caci ó n  se esta b l ece d entro 

de esa estructu ra .  Para q u e  se esta b lezca u na buena com u ni cació n  entre 

dos suj etos, a m bos deben a su m i r  el ro l q u e  el otro l e  adj u d i ca .  

E n  caso co ntra ri o ,  s i  uno  d e  e l l os n o  asume el ro l q u e  el otro l e  

adj u d i ca se p rodu ce u n  m a l entendido entre a m bos y s e  d ifi cu lta l a  

com u n i caci ó n "  .14 

Esto puede suceder en los  casos donde  exi ste v io lenci a ;  u n o  espera 

d eterm i nada  con d u cta de l  otro en fu nc ión d e  su ro l y si no se cum ple,  se 

d a ñ a  la comu n i caci ó n  y su rg e  la ag resi ó n .  

13 Diccionario E. Pichón Riviere. Dic. de ténninos y conceptos de Psicología y Psicología Social". Compilado por 
Joacquín Pichón Riviere. Nueva Visión 
1 •1 ldem al anterior 
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" . . .  Los conceptos d e  rol y víncu lo son co nceptos q u e  se mezcl a n  

m u ch o .  Esto qu iere d eci r que en la  s ituac ión de l  v íncu l o  se i ncl uye s iempre 

el ro l .  La com p rens ión de l  otro e n  térmi nos d e  rol  nos p roporc iona u na 

pos i b i l i dad  para poder e ntrar en l a  situació n  y com p renderl a. E l  ro l t iene l a  

ca racterística d e  ser tra nsitorio ,  o más o m e n o s  tra nsitori o ,  y d e  tener u na 

fu nc ión d eterm i nada  a p a reci endo en u na s ituac ión dada  y en cada persona 

en parti cu l a r. La asu nci ó n  d e  estos ro l es puede exi g i r  dos t i pos de p rocesos. 

Por u na l ado ,  los  podemos asum i r  con sciente y vo l u nta ri amente, por el  otro , 

cu a n d o  e l  amb iente o los  demás nos adj u d i ca n  u n  d eterm i nado ro l ,  podemos 

asu m i rl o  en forma i nco nsciente" . 15 

" Desde los  comienzos de l  estu d i o  si stemático d e  los  p rocesos d e  

com u n i ca ci ó n  h u m a na (Watz lawick y otros, 1 967) q uedó esta b leci d o  q u e  

tod a  s ituac ión d e  i n teracc ión  t iene u n  va l o r  d e  mensaje, y q u e  éstos pueden 

ser veh i cu l izados a través d e  ca na les verba les o no verba l es ( i ncl uyendo el 

s i lenci o  o la aparente ausenc ia de mensajes). A su vez, tam bién  h a  s ido  

d escr ito (Haley, 1987) el modo com o  "n i n g ú n  mensaje es  s imp lemente 

i nfo rmativo, s ino  q u e  todos i nfl uyen o mandan" ;  esto es, q u e  u na d e  las  

fu nc iones d e  l a  com u n i cac ión  es  d efi n i r  l a  relac ión  y ,  por  con si g u i ente, log ra r  

u n  c ierto g rado d e  contro l  sob re esa relac i ó n .  Musi tu y otros ( 1 993) seña lan  

q u e  l a  fu nci ó n  d e  control social respon d e  a u n  a m eta general  consi stente en 

hacer senti r l a  i nfl u enc ia d e  u nos en otros con el fi n d e  mod i fi ca r  su 

co n d u cta . En  e l  contexto d e  u na relac ión d e  pa reja en l a  que l a  v io lenc ia es 

u n  modo h ab itu a l  de contro l a r  la con d u cta de l  otro , l a  i nteracci ón 

15 Ídem al anterior 
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comunicativa suele esta r a l  servi c io d e  obj etivos ta les como o btener poder y 

d o m ini o ,  log rando l a  sumi s ión de l  otro . Para e l l o ,  se recu rre a recu rsos 

verba l es y no verba les ( p ostu ra corpora l ,  g estos,  s i l enci os, tonos de voz, 

m i radas ,  etcétera)"16 . 

"Un aspecto funciona l d e  los  p rocesos de com unicación h u mana es l a  

posi b i l i d a d  d e  p a rti ci par  a otros acerca d e  eventos p rop ios n o  percepti b les s i  

n o  e s  a través d e  l a  med i a ci ón com uni cativa (ta l es como d eseos, 

ex pectativas, temores, etcétera) .  Los hom b res q u e  ejercen v io lenci a  suelen 

enfatiza r e l  aspecto d e  contro l de l a  relac ión,  por  una parte y,  por  otra , 

ti enen g raves d i fi cu ltades para com unica r sus sentimientos .  Muchas veces, a l  

n o  s e r  conscientes d e  e l l o ,  viven cu l pando a los  d e m á s  de n o  com p renderlos,  

d e  no sati sfacer sus necesid ad es afectivas, cu and o en rea l i d ad las personas 

q u e  conviven con e l los d eben hacer permanentes esfu erzos para "ad ivina r" 

q u é  q u ieren, q u é  si enten y q u é  temen. "17 

La Familia Antropológica 

René Konig p l antea q u e  e l  p ro b lema d e  l a  autoridad inci de en l a  

pro b lemática q u e  atraviesa l a  fa m i l ia moderna , pero para poder 

com p rend er la d ebemos i r  hac ia atrás en el t iempo y ver cómo se o ri g ina y 

q u é  pa pel  jueg a .  

" . . .  E s  l a  Antropología q u i en perm i te rastrear  l o s  o ríg enes de l  

d esa rro l l o  d e  l a  a utori d a d ,  mostrando rotundamente q ue en las  soci ed ades 

p ri m it ivas d e  cazadores y reco lecto res esta ban esenci a l mente eq u i pa rados 

16 Violencia Masculina en la Pareja. Jorge Corsi. Paidós. 1995 
10 ldem al anterior 
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hom bre y m ujer, con só lo un l i ge ro p redom inio de l  va rón en la  

representación exterio r  d e  la  fa m i l i a .  A cam b i o  era l a  m ujer  q u i en 

g a rant izaba la  a l i m entac ión reg u l a r  de l  conj unto fam i l i a r. Por l o  demás el 

eq u i po técnico-económ i co d e  estas cu ltu ras se red u cía só l o  a un míni mo,  de 

modo q u e  a penas existía a l g o  q u e  p u d i era ser o bj eto d e  l i ti g i o  para cuya 

so l u ci ón se p reci sara de una a uto r idad.  

E l  camb io  comienza con l a  transi c ión del Pa l eo l ítico a l  N eo l íti co, en e l  

cu a l ,  merced a l  m ej o ra m i ento esenci a l  d e  la situ a ci ón a l i m entic ia ,  por  las 

exped ic iones o rg anizadas d e  caza su rg e  a l g o  a sí como el  exced ente y la 

'4 
ri q u eza . Puesto q ue permanece el recue rd o  d e  q ue la mujer  es la  más 

seg u ra p roporc ionadora d e  a l imentos,  se convierte ésta s imultáneamente en 

el s igno más i m po rtante d e  ri q ueza ,  en cu anto q u e  uno se aseg u ra as í  sus 

servic ios. E l lo fomenta no só lo la  tendencia a la  po l i gamia ,  s ino a l a  vez la 

necesi dad  d e  poner de m anifi esto l a  d ependenci a y l a  búsqueda de l  dominio 

d e  éste b ien (mujer) por parte de l  hom bre .  "18 

Violencia Doméstica 

" . . .  E l  empleo d e  l a  fu erza se constituye en un m étod o  pos i b le  para l a  

resolución de conflictos interpersonales, como un intento d e  dob legar  l a  

vol untad de l  otro, d e  anu l a rl o, p recisamente en su ca l idad  d e  "otro " .  La 

v io lencia i m p l i ca una búsq ueda d e  e l i mina r los  o bstácu los q u e  se oponen a l  

p ro p i o  ejercicio d e l  poder, med i ante e l  contro l d e  l a  relac ión o btenido a 

1� René Konig. La Familia en Nuestro Ticmpo. 198 1 
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través de l  u so d e  l a  fue rza. Para q u e  l a  co n d u cta v io lenta sea posi b le ,  t iene 

q u e  d a rse una co n d i ci ó n: l a  existenc ia de u n  c ierto desequilibrio de poder, 

q u e  puede esta r d efi n ido  cu ltu ra l m ente o por e l  co ntexto, o p rod uc ido  por 

m a n i o b ras i nterpersona les d e  contro l  d e  l a  rel aci ón" . 19 

"A pa rt i r  de i nvesti gac iones socia les rea l izadas,  R .  Ge l les y M. Straus20 

h a n  i dentifi cad o  1 1  factores q u e  pueden i ncrementa r e l  ri esg o potenci a l  d e  

v io lenc ia  dentro d e  u na fam i l ia ,  a l g u nos d e  e l l os son: a )  la intensidad de los 

vínculos interpersonales, b)  el derecho culturalmente adquirido a influir en 

los valores, en los comportamientos y las actitudes de los otros miembros de 

la familia, c) las diferencias de edad y sexo, d) los roles atribuidos, en 

función de la edad y el sexo, e) el carácter privado del medio familiar, f) el 

estrés atribuible al ciclo vital, g) los cambios socioeconómicos, entre 

otros . . .  " .  21 

" La d i cotomía ámbito pú b l i co, como l uga r prio rita rio del varó n, con su 

l óg ica de raci o n a l i d ad, efi cac ia, éxito, y á m b ito privado, l uga r femen i no, de l a  

intim idad  y l os  afectos, sacra l iza el l uga r soc ia l  d e  l a  mujer como esposa y 

mad re.  . . .  Las rel ac iones d e  poder  trad ic iona lmente v igentes en la  fam i l ia ,  e l  

autorita r ismo, los roles j erá rq u i cos fijos, h a n  ten i d o  p rofu nda i njerenc ia en  

l a  subj etiv idad  d e  l a s  personas,  natu ra l izánd ose las  d esi g u a l d ades.  "22 

19 Jorge Corsi, Violencia Familiar: "Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social"- Paidós. 199-t. 
211 Gel les. R v Straus. M.: lntimate violence. Nueva York. Simon and Schuster. 1988. 
"1 Jorge Corsi, Violencia Familiar: "Una mirada i nterdisciplinaria sobre un grave problema social"_ Paidós. 199-t 
22 Familia, Género y Violencia_ material extraído de Internet 200 L 
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" . . . E l  pu nto d e  parti d a  d e  l a  i d entid a d  femen i na tra d i ciona l  es el 

co nfl i cto,  dado por la co ntra d i cci ó n  entre el  proceso de social ización y sus 

p ro p ias necesidades com o  perso na. 

La fa m i l ia está atravesada por  el  s istema auto ri ta rio ,  q u e  e labora 

a rg u mentos q u e  j u stifi ca n  l a  o p res i ó n  y ut i l iza med i d a s  d i sci p l i n a rias  para 

a seg u ra rl a ,  y el s istema d e  género ,  pr i nci p io  o rg a n izativo esenc ia l izado y 

natu ra l i zado .  Estas relac iones d e  poder y su bord i naci ó n  d e  la  cu ltu ra 

patr i a rca l ,  son facto res con d i ciona ntes del  su rg i miento d e  l a  v io lenci a .  "23 

Como podemos ver la fa m i l ia es u n  espacio p ro p i ci o  para q u e  se 

generen situac iones v io lentas, lo podemos o bserva r a través de las  va ri a b l es 

manejadas  a nterio rmente y a parti r d e  dos  var ia b les más,  q u e  d esde m i  

pu nto d e  vi sta son m u y  i m po rta ntes pues n o s  permi te n  ver cómo s e  o rg an iza 

y fu nciona  l a  fa m i l i a ;  e l las son el pod er y el género .24 

"Ambas categ o rías a l u d en a u n a  parti cu lar  o rg a n izaci ó n  j erá rq u i ca de 

l a  fa m i l i a. En e l l a  la  estructura del poder t iende a ser  vertica l ,  seg ú n  

cr iteri o de g énero y edad. Así, e l  concepto d e  "jefe d e  fa m i l ia", q u e  a 

menudo está j u ríd i camente d efi n i d o ,  se corresponde co n l a  categ o ría "varó n  

a d u lto" . A t a l  pu nto la  cúsp ide de l  poder fa m i l i a r  s e  h a l l a  v incu l a d a  a l  g énero 

q u e,  en m u chas cu ltu ras y su bcu ltu ras,  cu a n d o  muere el pad re su l ug a r  pasa 

a ser ocu pado por el  mayor de los h ijos varo nes, i ndepend ientemente de la 

exi stenc ia de la mad re y/o hermanas  mayores . . . .  Para reg u l a r  las relac iones 

: .i  ldem al anterior 
:� El género es una construcción cultural. mientras que sexo es wrn categoría que remite a los atributos 
biológicamente adscritos. Idem al anterior. 
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i ntra fam i l i a res, e ncontramos a l g u no mandatos co n va l o r  d e  " l eyes" 

i m p l ícitas .  

A l g u nas d e  e l l as  son: 

-"La mujer debe seguir al marido". 

-"El padre debe mantener el hogar". 

-"El padre es el que impone la ley"25, etc . 

Esto refue rza l a  soci a l izaci ó n  d e  género y se va tra nsmit iendo d e  

g e neració n  en g e ne raci ó n .  

Como l o  ven i mos d escri b iendo e l  térm i no v io l encia fam i l i a r  hace 

referenc ia a tod a s  l a s  fo rmas d e  a b u so q u e  t ienen l u g a r  en l as rel ac iones 

fa m i l i a res. La v io lenc ia  domésti ca t iene como casos más frecu entes a la 

m ujer  vícti ma d e  v io lenci a por  pa rte d e  su esposo o com pa ñero .  Como lo 

vi mos a nteriormente los  ti pos d e  ma ltratos pueden ser:  a b u so fís ico,  a b u so 

emociona l  y a b u so sexu a l .  L a  i ntens idad d e  estos ti pos d e  d años va ría d esde 

el g rito o i nsu lto h asta el  homicid i o .  

Abuso Físico : "todo acto no accidental  q u e  p rovoque o pueda 

provoca r d a ño fís ico o e nfermed a d "26• 

" I ncl u ye u n a  esca l a  q u e  puede comenzar con u n  pel l i zco y conti n u a r  

con empuj o nes, bofetad as ,  pu ñetazos, patadas ,  to rced u ras,  pud iendo l leg a r  

a p rovoca r a bo rtos, l es iones i nternas ,  desfi g u raci o n es,  hasta e l  homici d i o"27• 

:>.' ldem al anterior. 
:n Protocolo de facilitación de detección de malos tratos en mujeres y menores. Material extraJdo de Internet. 2000. 
:i- Jorge Corsi, Violencia Familiar: Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Paidós. 
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Abuso Emocional :  " Com p rende u n a  ser ie d e  conductas verba l es ta les 

como i nsu ltos, g ritos, crít icas perm a nentes, d esva l o rizaci ó n ,  amenazas, etc . 

La m ujer  someti d a  a éste cl ima emociona l  sufre u na p rog res iva deb i l itación 

ps ico lóg ica ,  presenta cua d ros depresivos y pued e  d esem boca r en el 

su ici d i o "28• 

Abuso Sexual:"  Cons iste en l a  i m posic ión d e  actos d e  o rden sexu a l  

co ntra l a  vo lu ntad d e  l a  mujer .  I nc luye l a  v io l ación  m a rita l "29• (Ver fi g u ras 1 

y 2- Pág i nas 59 y 60) 

Éstos tres ti pos de a b u so genera l mente ocu rren en forma conj u nta , es 

d eci r, cu a n d o  u n o  está p resente es muy p robab le  q u e  e l  otro ta m bién se d é; 

por  ej emp lo  es muy d ifíci l q u e  exi sta v io lenc ia  fís ica s i n ha ber s ido  p reced i d a  

por  e l  a b u so emociona l  o viceversa . 

La v io lenc ia  contra l a  m ujer  por  pa rte de su pa rej a es u na 

p ro b l emática muy extend i d a  y en l a  mayoría d e  los  casos ocu lta , pues ésta 

se vuelve p ú b l ica cuando  el daño ocasionado es muy g rave y v isib l e .  

Pa ra poder com p render  la  d i nám ica d e  l a  vi o lenci a  co nyuga l  es 

necesar io tom a r  en cuenta a l g u nos factores como su ca rácter cícl i co y su 

i ntensi d a d  creci ente . " E n  a l g unos casos la v io lencia no es necesa ri a mente 

cícl ica ,  es d eci r, puede fa lta r u na d e  las etapas o fases . La v io lenc ia a veces 

a p a rece d e  l a  nada ,  de repente,  no neces ita j u stifica ción . J u sta mente u n a  d e  

las  ca racterísticas de l  a b u so e s  su capaci d a d  d e  p roduci r  respuestas d e  

:� 1 dem al anterior 
:9 ldem al anterior 
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m i ed o  e i n d efens i ó n  q u e  faci l i ta n  su repetic ión ,  por  l o  q ue el c ic lo se 

" a l i menta " a sí m i smo. 

Genera l mente en el c ic lo d e  la v io lenci a podemos d iferenci a r  ci nco 

fases en las q u e  las con d u ctas adoptadas por u n o  u otro m iembro de l a  

pa rej a s o n  reactivas a l a  con d u cta de l  otro. S i n  embargo,  n o  d ebemos 

afi rma r  q u e  en todas  las s itu ac iones d e  v io lenci a  esto se p rod u zca d e  manera 

i g u a l .  

Las ci nco fases son: 

" Fase de Acu mulación de Tensión " :  Genera l m ente el abuso fís ico 

es preced ido  por  el verbal.  Todo com ienza co n suti l es menosprecios ,  i ra 

conten ida ,  fría i n d i ferenci a ,  sa rcasmo,  l a rgos s i l enc ios,  demandas 

i rrazon a b les o m a n i pu lativas. E l  n i ega s iem p re su hosti l idad  y no d a  va l i dez 

a las  afi rmaciones o va l o rac iones de la com p a ñera .  

D e  forma sut i l o n o  tan suti l ,  se l e  rep ite a l a  m ujer e l  mensaje d e  q u e  

su percepci ó n  d e  l a  rea l idad  e s  i ncorrecta y d e  q u e  sus  sentim ientos son 

ma los o pato lóg icos .  E l la  aca ba d u d a ndo d e  su p ro p i a  exper iencia y 

s i nt iéndose cu l pa bl e  por  l o  q ue pasa . El a b u so verbal  es u n  prob lema d e  

control. d e  l ucha por adqu i ri r  y ma ntener e l  pod er. 

" Fase de explosión violenta " :  El hombre explota y casti g a  muy 

d u ramente a su com pa ñera ,  tan d u ra mente q u e  e l la  resu lta heri d a  y 

terri b lemente confu sa .  E l  ha aca bado perd i endo el contro l . La tens ión  ha 

crec ido  hasta d esca rg a rse d e  m u chas  formas y en d iferentes g rados ;  por  

ej em plo: i n su lta , pega ,  l a nza o rom pe objetos, se  emborracha ,  perm a n ece 

m u d o  d ías ,  pelea con otros,  t iene u n  rom a nce, fue rza las rel ac iones 
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sexu a les ,  etc. E l l a  está v iv iendo u n  do lor  terri b le ,  s in  embarg o  no muestra 

su enfado n i  tom a  rep resa l ias  porq u e  l a  d es i gua l  ba lanza q u e  h a n  esta b leci d o  

a l o  l a rg o  d e  los  a ñ o s  l a  para l iza . Todo el poder está e n  é l .  E l l a  l o  ha 

a p rend i d o  m uy b ien  y se s iente i m potente, déb i l .  

Fase d e  " Luna d e  Miel" :  E n  rea l i d a d  n o  es adecua d o  l l ama r a éste 

período d e  " l u na d e  mie l "  ya q u e  éste " buen"  período p uede ser no ta n 

bueno,  él d ec ide cua n d o  em p ieza y cu ando aca b a .  E l  a g reso r s e  s iente 

s inceramente a penado d espués de cometer el  a buso,  p ide  perdón ,  l l o ra ,  

promete cam b i a r, ser amab le ,  buen m a ri d o  y buen padre .  Ad m ite q u e  l o  

ocu rri d o  estuvo m a l . Esta a ctitud suele ser co nvi n cente porq u e  e n  éste 

momento se si ente cu l pa bl e  de verd ad . 

"Esca lada de la violencia doméstica " :  U n a  vez perdonado por  la  

com pa ñera el cel o  d ecrece y em p ieza d e  n u evo l a  i rr ita b i l i d a d ,  l a  tens ión  

a u menta y aca ba l a  eta pa relativa mente a g rad a b l e .  Se i n i ci a  u na nueva 

d i scord i a  y con e l la  u n  n u evo cic lo en el  q u e  él i ntenta crea r m i edo y 

obed i e n ci a. Cada vez l a  m ujer es más d epe n d iente de su esposo. cad a  vez 

t iene menos poder .  Cada ep isod io  le  ro ba a l g o  d e  energ ía hasta que se 

s i ente com o  si no p u d iera existi r s in  su com pa ñero . E l l a  es u n  rehén de su 

dependenci a .  

" N egación" :  L a  negaci ó n  e s  e l  centro d e  l a  v io l encia d omésti ca . Las 

p romesas de cam b i o  req u ieren u na confro ntació n ,  con la negativa i nterna d e  

l a  a g resi ó n  q u e  p u g na p o r  resu rg i r  en cua nto se h a n  ca l mado l o s  á n i m os. 

Negar  e l  a bu so es el a rg u mento favorito de l  a g reso r, l a  menti ra q u e  l e  

25 



perm ite m i ra rse a l  espej o  cad a  d ía d espués d e  haber ma ltratado a su 

com pa ñera. "30 

"Con las  var iac iones cu ltu ra l es o bv ias ,  éste c iclo de v io lenci a conyu g a l  

s e  d a  en todas  l a s  l atitud es, en todas  las  c lases soci a l es, e n  personas d e  

d i st i ntos n ive les ed u cativos .  La ú n i ca forma d e  corta r el  c ic lo y la  esca lada  

d e  la  v io l e ncia es  a través d e  la  i n te rvenci ó n  externa. Seg ú n  los  casos, esta 

i ntervenci ó n  externa está dada  por  fa m i l i a res, am i g os,  méd i cos, educadores , 

ps icólogos,  as istentes socia les, a bogados, po l i cía , etc . ,  y med i atizad o  por  

i n stitu ci o nes ta l es como e l  H ospita l ,  l a  escu e la ,  l os tri bu na les ,  la ig l esi a ,  

etc. ,,31 

Pa ra seg u i r  a n a l i za n d o  y d escri b iendo aspectos de l  c ic lo d e  l a  v io lenc ia 

y d e  la  v io lenc ia  hac ia la  mujer, es muy i m po rta nte tener en cuenta la 

co nstrucci ó n  d e  la  mascu l i n i dad . Ésta co n stru cc ión nos puede a po rtar 

e lementos q u e  nos a cl a ren la g énesis de los actos d e  v io lenc ia  ej erci dos por  

el  hombre contra su parej a .  

" Ba n d u ra ( 1 984) seña la  q u e  la  teo ría d e l  aprendizaje social 

co ns ide ra q u e, a través de l  " p rocesa m i ento cog n i tivo de las  experi enc ias 

d i rectas y v ica rias ,  l os n i ños l l ega n  a conocer la i d entid ad d e  su género,  a 

a p render los  papeles soci a les d e  cada sexo y a extraer las  normas para 

d eterm i na r  los  tipos d e  co nductas q u e  se cons id era n  a p rop iadas  p a ra cada 

sexo " .  

'.u Extraído de un artículo inspirado en el web "Blian Nelson's Abuse Pages" (http://www.az.com/- blainn/dv). 
'1 Jorge Corsi: Una mirada interdísciplinaria sobre un grave problema social. Piados. 1994. 
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. . .  Los estereoti pos d e  género más d ifu nd i dos señ a l a n  q u e  los hom bres 

son las  máxima a uto ridad  d e  l a  casa, independ ientes, l i b res, i nd ivi d ua l i stas, 

o bjetivos. raciona les, ju eces en ú lt im a  i n sta n ci a. A l a s  mujeres, po r el 

co ntra r io, se las cons idera d epend i entes, d é b i l es. sumisas. emotivas. no 

i ntel igentes, repri midas  pa ra el pl acer. enca rgadas d e  las  responsa b i l i d ades 

domésti cas y d e  l a  cri a nza d e  los  h ijos .  Asi m ismo,  l a  socia l izaci ó n  m ascu l i n a  

crea estrateg ias d e  reso l uc ión  de confl i ctos q ue,  cuando  fracasa n ,  p ueden 

g enera r  u n a  esca l a d a  v io lenta para log ra r  e l  domin io  de la  situaci ó n . "32 

" . . .  Otro aspecto centra l d e  l o  mascu l i n o  se refiere a l a  sexualidad. Bernie 

Zy l berg er, c itado  en G i n d i n  ( 1 99 1 ) ,  seña l a  d i ez sentencias a través d e  l as 

cu a les se exp resa n los  mitos d e  l a  sexu a l i d a d  mascu l i na: 1 )  " Los h o m b res no 

d eben tener  o ,  a l  menos,  no deben exp resa r c iertos senti m ientos . "  2 )  "En 

sexo, como en cua l q u iera otra cosa ,  l o  q u e  cuenta es el  ren d i m i ento." 3 ) " EI 

hom bre es e l  encargado  d e  i n ic iar  u o rq u estar l o  sexua l ;  es respon sa b le 

ta m bi é n  de l  org asmo femen i n o . "  4) "E l  homb re s iempre debe d esea r y esta r 

l i sto para el sexo. " 5) "Todo contacto fís ico debe necesa ri amente term i n a r  en 

u na relac ión sexu a l . "  6) " Re laci ó n  sexua l  eq u iva l e  só lo a co ito vag i na l . "  7) 

"Toda a ctiv idad sexua l  req u iere como con d i ción  bási ca la erecc ión. "  8) " Buen 

sexo es u na p rog resiv id a d  l i nea l  de excitac ión  crec iente que term i na 

excl u siva mente en el o rgasm o . "  9 ) " EI sexo debe ser natura l  y espo ntá n eo . "  

1 0 )  " E n  ésta era ta n ava nzada los  m itos p reced entes n o  t ienen ya n i n g u na 

i nfl u encia sob re nosotros . "  Los m itos q u e  ri gen  l a  sexua l i dad  mascu l i na son 

i n corpora d os a través d e  l a  o bservaci ó n  d e  con d u ctas y actitud es q u e  

'1 ldem al anterior 
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exp resa n los  ro l es mascu l i nos soci a lmente a dj u d i cados .  Cu m plen l a  fu n ci ó n  

d e  preservar  los  p i l a res fu ndamenta l es d e  l a  identid a d  mascu l i na ,  poder e 

inti m i d a d ,  q u e  son los  aspectos q u e  más frecu entemente p ueden 

d esencadenar  situac iones d e  v io lenc ia ,  cua n d o  el hombre los  cree 

vu l nerados .  "33 

"Jo rg e  Corsi ( 1 987) d e l i m ita la v io lenci a conyug a l  como u n a  de las  fo rmas 

encu b iertas que adopta l a  normativa sociocu ltu ra l  d e  domi nac ión de l  hombre 

hacia l a  m ujer.  Este a uto r se basa e n  el co nj u nto d e  teorías q u e  i ntenta n 

exp lica r el com po rtamiento i ntrafa m i l ia r  v io lento com o  u n a  con d u cta 

a p ren d i d a  y relac ionada con las  experi enc ias vivi das  d u ra nte l a  i nfa nc ia y la  

ado lescenci a .  Frecuentemente, los  m a ridos agresores h a n  experimentado en 

su fam i l i a  d e  o rigen, com o  vícti mas o testigos, este tipo d e  moda l i dades 

vi ncu l a res .  Este d esplazamiento aprend ido  y aprehend i d o  s e  deno m i na 

"transmis ión  i ntergeneraciona l  " .  

Dav id  Cu rrie ( 1 99 1 )  a cota que las  razones por  las  cua les los  hombres 

ma l trata n a sus esposas d e ben ser a na l izadas en relac ión  co n factores 

soci a l es y ps ico lóg i cos. Reforza n d o  esta noci ó n  Merced es Rod ríg uez ( 1 990) 

a po rta q u e  las cau sas de la v io lencia domésti ca está n en l a s  bases de u n a  

sociedad sexista , d o n d e  s e  p romueve l a  d es igua ldad  d e  l a s  relac iones entre 

hombres y m ujeres a l  permit i r el ej ercic io p rivado e i nstitucio n a l izado de l  

poder, e l  contro l ,  el  d o m i n i o  y l a  vi o lencia. Estos estereoti pos sexu a l es 

rem iten a la  soci a l izaci ó n  genéri ca en q u e  se nos forma . 

. n fdcm al anlerior 
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La social ización de género es el p roceso en el q u e  los i ndividu os 

a prenden a ser femen i nos y mascu l i nos,  de acuerdo con l a s  expectativas 

soci ocu ltu ra les ,  y con el fi n de p repara rlos p a ra parti ci par  en la vid a  socia l . 

In i ci a l mente,  este a p rend izaje se p rodu ce en el s i stema nuc lear  d e  or igen ,  l a  

fa m i l ia ,  confi g u ra n d o  l a  socia l izaci ón p ri m a ri a .  Los estereoti pos sexua les 

v ig entes ,  mediatizados por l a  famil ia ,  son refo rzados mas adela nte e n  las 

re lac iones v incu l a res dó nde se ma ntienen l azos de i nt im idad : l a  escu e la ,  e l  

c l u b ,  los  a m i g os,  l os veci nos,  el trabajo ,  etcétera , y co nstituyen la 

soci a l izació n  secu nda ri a .  Estos modelos re lac iona les a p rendidos son los  q u e  

fu ncionan  y s e  rep roducen a l o  l a rg o  de l a  vida . 

E n  n uestra sociedad ci rcu l a  u na seri e de actitudes y va lores sosten idos 

por  los  hombres, q u e  va l i d a n  el  em pleo de la vio l en cia  en l a s  relaci o nes 

co nyugales . Esta ma nera de resolver los co nfl i ctos se confi g u ra en el s istem a 

fa m i l ia r, q u e  ha sido y a ú n  hoy conti núa  s iendo de dom i n i o  p riva d o .  Esta 

institu ci o n a l izaci ón ha perpetu ado el uso de la v io lenc ia  del ma rido hac ia  la  

m ujer, considerada como u n a  co n d u cta leg íti ma frente a l a  a u sencia d e  

medidas tendientes a d etener la (Cu rrie,  1 99 5 ) . 

Exi sten i n nu mera bl es m itos y excu sas para j u stifi ca r l a  v io lencia del 

hombre h acia su p a rej a ,  como el a l cohol ismo,  el desempleo,  el  estrés 

ocas ionado por diversos p ro b l emas,  etcétera , pero lo l lamativo en todos 

estos casos es q u e  h ay u n a  selectividad y autocontrol, en el sentid o  de q u e  

s e  del i mita q u ién será la  víctima y dó nde s e  d esa rro l l a rá el  nuevo ep isodio de 

ma ltrato . Aq ue l l os m itos y excu sas, l ejos de ser l a  cau sa de la v io lenc ia  
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co nyu g a l ,  sólo a d q u ieren el status d e  factores de riesgo,  q u e  i nc iden pero no 

d eterm i na n  el sín d rome de l  hombre v iolento . 

Dav id  Cu rrie ( 1 99 1 )  afi rma que l a  razón para q u e  esto sea así  es porq u e  l a  

a g res i ó n  haci a  la  p ro p i a  m ujer  e s  u na con d u cta soci a l mente to lera d a ,  m á s  

q u e  una  con d u cta si m i l a r  p roven iente de u n  extra ño,  u n  com pa ñero d e  

tra baj o ,  e l  j efe, etcétera . Estas act itu des ejempl ifi ca n  l a  d i scri m i naci ó n  y 

d eva l u aci ó n  d e  la m ujer, part icu l a rmente en su rol de esposa / parej a .  "34 

" E n  cu a nto a l  poder, éste no es u n a  catego ría a bstracta ; el poder es a l g o  

q u e  s e  ej e rce, q u e  s e  v isua l iza en las  i nteracci o nes (donde s u s  i nteg ra ntes 

las  d esp l i eg a n ) . Este ej erc ic io  t iene u n  dob le  efecto : o p resivo y co nfi g u rador, 

en tanto p rovoca recortes d e  l a  rea l i d a d  q u e  d efi nen existenc ias ( espacios,  

su bj et ividades, modos d e  relaci ó n ,  etcétera ) . 

Dos acepciones su rgen con l a  pa labra "poder": u na es l a  ca pacidad  d e  

hacer, el  poder persona l  d e  exi sti r, d ecid i r, a utoafi rma rse ; req u iere u na 

leg it imaci ó n  soci a l  q u e  l o  a utor ice.  

Otra , l a  capaci d a d  y la pos i b i l i dad  d e  co ntro l  y d o m i n i o  so b re l a  vida o los 

hechos d e  los otros,  bás icamente para log ra r  obed i e ncia y l o  d e  e l la  

d eriva d a ;  req u iere tener recu rsos ( b ienes, afectos) que aque l l a  perso na q u e  

q u iera controla rse va l o re y no teng a ,  y med ios  para sa nci o n a r  y p rem i a r  a l a  

q u e  o bed ece . 

E n  este seg u ndo ti po d e  poder, se u sa la  tenencia d e  los  recu rsos para 

o b l i g a r  a i ntera cc iones no recíprocas,  y el contro l  puede eje rcerse sob re 

3•1 Mónica Liliana Dohmen. Elementos para una aproximación diagnóstica_ en Violencia Masculina en la Pareja. 
Jorge Corsi. Paidós. 1995 
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cua l q u i e r  aspecto de l a  a uto nomía de l a  person a  a l a  q u e  se busca 

su bord i n a r  ( pensamiento, sexua l idad, economía ,  ca pacidad deci sori a ,  

etcétera ) "35 . 

" La desi g u a l  di stri buc ión del ejercicio del poder sob re otros u otras 

condu ce a la as i metría rel a ciona l .  La pos ic ión de género (femen ino  o 

mascu l i no)  es u no de los  ej es cruc ia l es por  donde di scu rren las  desi g u a l -

dades d e  poder, y l a  fam i l i a ,  u no de los á m bitos e n  q u e  s e  m a n ifi esta . Esto 

es así  porq u e  la cu ltu ra ha leg it imado l a  creencia en la posi c ió n  su peri o r  del 

varó n : el  poder person a l ,  la autoafi rmaci ó n ,  es e l  rasgo m ascu l i no por  

a ntonomasi a .  Ser va ró n  su pone tener e l  derecho a ser p rotagon ista 

( i ndependientemente de cómo se ej erza ese derecho) . 

E l  a uto r bras i leño Gera ldo Romanel l i  a l  h a b l a r  del tema del poder y l a  

a u to ridad en la  fam i l i a  p l antea l o  s igu iente : . . .  "O saber d o  g en itor estava 

a ncorado em s ituac_;oes efetivamente vividas por  e le ,  bem como em 

i nformac_;oes a p reendidas em rel atos p roven i entes de dife rentes fontes e 

q u e  era m  i ncorporadas a sua experienci a .  N essa vivencia co nqu istada na 

l u ta para encontra r  so l u c_;oes para os m ú lti p los  p ro b lemas do cotid iano ,  o 

saber paterno asenta ba sua  legitimidade e, por  i sso,  nao pod ia  ser 

su bsu m ido na noc_;ao de com petenci a .  Esse con hecimento leg ít imo era 

tra nsmitido pela socializa<;ao, sej a  a través de or ientac_;oes exp l i citadas 

verba l mente, sej a  medi a nte o exemplo paterno, p rojeta ndo no futu ro o 

saber adq u i rido no passado ."36 

l'' Jorge Corsi. Violencia Masculina en la Pareja. Paidós. l 995. 
36 Geraldo Romanelli. Autoridade e poder na familia. 
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"As referenc ias ao exemp lo  paterno perm i tem esta belecer u rn a  d iferenc;;a 

entre a ac;;ao soc ia l izadora d a  mae e a d o  p a i . Quando  se a n a l isam 

depo i mentos reco l h idos  em pesq u i sas acerca das  rel ac;;oes entre pa is  e 

fi l hos, é freq üente esses menci o n a rem q u e  as o ri entac;;oes receb idas  d o  pa i  

fo ram resu ltado d o  ej em p lo  paterno,  presci n d i n d o ,  em g ra n d e  parte, d e  

esc lareci mentos ad ici o na i s .  O ra ,  o ej emp lo  do pa i  está refe rido  a ac;;ao ,  q u e  

é a l go  i nteg ra nte d o  modelo q u e  d efi ne o mascu l i no p e l a  ativ idade,  e m  

o pocic;;a o  a passivi dade, co ns iderada  com o  q u a l i dade esenc ia l mente 

fem i n i n a .  " . . .  A leg itim idade  da a uto ri dade do chefe de fa m il ia  era 

cons iderada  natural, d o  mesmo modo como o era m  - e em pa rte a índa  

conti n u a m  a ser assi m q u a l ificados  pe la  i d eo log ía sexi sta - as q u a l i dades e 

os atri b utos t idos como femeninos e mascu l i nos .  Essa co ncepc;;ao da 

natu ra l i d ade d a  a utoridade  mascu l i na e ra a m p a ra d a  e sustentada  por  

representac;;oes d e  d iferentes rel i g i oes, bem com o  pelo a p a rato j u ríd ico . "37 

A través d e  l a  social ización, se p l a ntea l a  creencia genera l izada de 

que los  varo nes t ienen derecho a tomar  d ec is iones o exp resa r exi gencias a 

las  q u e  las  m ujeres se si enten o b l i g adas ,  d ism i nuyendo su va lor  y 

necesitando l a  a p robac ión d e  q u i en a e l las  l es exi g e .  La ecu ac ión 

"protección por obediencia" refleja esta s ituac ión y demu estra la  

concepci ó n  d el d o m i n i o  m ascu l i no"38 . 

_i; Idcm al anterior 
3�Jorge Corsi. Violencia Masculina en la Pareja. Paidós. 1995. 
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J o rg e  Cors i  p lantea q u e  éste d o m i n io ,  a rra igado  como i d ea y p ráctica en 

n uestra cu ltura,  se mant iene y se perpetúa por  los  s i g u ientes tres aspectos :  

-Su natu ra l izaci ó n .  

- La fa lta d e  recu rsos d e  las  m ujeres.  

- Uso por  los  varo nes de l  poder d e  macrodefi n i ción  d e  l a  rea l id a d  y de 

otro poder que especia l mente nos i n teresa : e l  poder d e  m icrodefi n i ci ó n , 

q u e  es la  ca pacidad  y h a b i l id a d  de o rienta r el ti po y el co nten ido  d e  las  

i nteraccio nes e n  térm i nos d e  los  pro p i os i ntereses ,  creenc ias y 

percepc iones .  Poder  d e  pu ntuac ión q u e  se sostiene en l a  i d ea de l  va ró n  

como autori dad  q u e  d efi ne q u é  e s  l o  co rrecto (Sa ltzm a n ,  1 989) . 

"Y la mujer, lqué poderes ejerce?: e l  sobreva l o rado poder d e  los  afec

tos y el  cu idado e róti co y m aterna l . Con él l o g ra q u e  l a  necesiten . Pero éste 

es u n  poder de legado por  l a  cultu ra , q u e  le i m po n e  la reclus ión  en el  m u n d o  

privad o .  

En este m u ndo se l e  a lza u n  a lta r enga ñoso y s e  le  otorga e l  títu l o  d e  

re i n a ,  títu l o  paradój i co ,  y a  q u e  no puede ej ercerl o en l o  característico d e  l a  

a utori dad  ( l a  ca pacidad  d e  d eci d i r  por  l os b i enes y personas  y sob re e l los) , 

q ued a n d o  só lo  con l a  pos i b i l i dad  d e  i ntend e ncia y a d m i n i stració n  d e  l o  ajeno .  

Poder  además ca racteríst ico de los  g ru pos subord i nados,  centrados en 

"manej a r" a sus su peri o res hac iénd ose expertos en leer  sus neces idades y en 

sati sfacer sus req u e ri m ientos, exi g iendo a l g u nas ventajas a cam b i o .  Sus 

neces idades y recl amos no p ueden exp resa rse d i recta mente, y por  e l l o  se 

hacen por  vías "ocu ltas", q u ejas ,  d i stanciami entos, etcétera . 
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. .  . S i  b ien  no todas  las  personas se adscri ben igu a l m ente a su pos ici ó n  d e  

género, y a u nque e l  d i scu rso de la superio ri d a d  mascu l i n a  está en 

entred icho, e l  poder  configu rado r  d e  l a  mascu l i n idad como modelo sigue 

s i endo enorme.  "39 .  

J o rg e  Cors i  i ntroduce el térm i no m icromach ismo en l a  v i d a  conyug a l  como 

u na a proximación a la  "desactivaci ó n" o p uesta en evi dencia d e  las  

m a n i o b ras mascu l i nas de d o m i n i o .  

"Los micromachismos: . . .  l as  p rácticas d e  domi n ación mascu l i na en l a  v ida  

cotid i a n a ,  de l  o rd en de l o  "mi cro", a l  d eci r d e  Fou ca u lt, de l o  ca p i l a r, l o  casi 

i m percepti b le ,  lo q u e  está en los l ím ites de la evi d enci a . Decid í  i ncl u i r  

"machi smo" e n  e l  neo log ism o  q u e  creé para d efi n i r  estas p rácticas, porq u e  si  

b ien no es un térm i n o  cla ro (en tanto des igna  ta nto l a  i d eo log ía de la 

d o m i naci ó n  mascu l i na como los com po rta m i entos exag erados de d i cha 

pos ici ó n ) ,  a l u d e, en el l enguaj e  popu l a r, a una con notaci ó n  negativa d e  los 

com po rta m i entos de i nferio rizaci ó n  hacia l a  mujer, q u e  era lo que q uería 

d estaca r en el térm i no .  

S e  trata de u n  a m p l i o  a b a n i co d e  man iobras i nterperson a l es q u e  rea l izan 

los  varo n es para i ntenta r :  

- ma ntener el  d o m i n i o  y su su p u esta su peri o ridad  sob re l a  mujer  o bjeto 

de la m a n i o b ra ;  

- reafi rma r  o recu pera r  d i cho d o m i n i o  a nte u na m ujer  q u e  se "rebela" por  

"su" l u g a r  e n  e l  v íncu l o ;  

39ldcm al anterior 
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- res isti rse a l  a umento d e  poder person a l  o i nterperso na l  d e  u n a  m ujer  

co n l a  q u e  se  v incu l a ,  o a p rovecha rse de d i chos poderes'14º . 

"Son m i croa busos y m i crov io lencias q u e  atenta n co ntra l a  autonomía 

persona l  d e  l a  m ujer, en los  q ue los  va ro nes, por  efecto d e  su socia l ización 

de género son expertos, soci a l i zac ión  que ,  como sa bemos, está basa d a  en 

el i dea l  d e  mascu l i n i dad  trad i ciona l : autonomía ;  d ueño d e  la  razón ,  el  poder  

y l a  fue rza , ser para sí ,  y d efi n ic ión  d e  la  m ujer  como i nferio r  y a su servici o .  

A través d e  e l los s e  i ntenta i m po n er s i n  consensu a r  e l  p ro p i o  pu nto d e  vista 

o razón .  Son efectivos porq u e  los  va ro nes t ienen , para uti l izar los 

vá l i d amente, un a l i ado  poderoso : el  o rden soci a l ,  que otorga a l  va ró n ,  por 

serl o, el  "monopo l i o  d e  l a  razón" y ,  d erivad o  d e  e l lo ,  un poder mora l  por el  

q u e  se crea un co ntexto i n q u i sitor io en e l  q u e  l a  m ujer  está en p ri nci p i o  en 

fa lta o como acusada :  "exageras" y "estás loca" son dos exp resi o nes que 

refl ej a n  cla ramente esto (Serra , 1 993) . "41 

" Pa rt iendo de l  proceso de construcció n  de la mascu l i n i d a d ,  se d escri ben 

las  ca racterísticas de l a  socia l izaci ó n  genéri ca que favorecen l a  co n d u cta 

v io lenta , seña l a n d o  q u e  los  o rígenes de l  od i o  y la v i o lenc ia se encu entra n 

asocia d os a las  experienc ias d e  ma ltrato y o p resi ó n  e n  los  pr imeros a ños d e  

v ida . 

Se cons idera q u e  todo acto d e  v io lenci a m ascu l i na a p a rentemente 

in d ivi d u a l  se i nscri be dentro de u n a  sociedad patri a rcal  q u e  favorece el 

111 Jorge Corsi. Violencia Masculina en la Par(:'.ja. Paidós. 1 995. 
1 1  ldem al anterior 
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d esarro l l o  d e  u n a  persona l i dad d e  a g resiv idad  exced ente, y cuya vía 

p riv i leg i a d a  de exp res ión  es la v io le ncia contra las mujeres .  "42 

"Au n l a s  creenc ias a n cestra les oscu recen las  i nj u st ic ias,  a p lauden  las  

co n d u ctas mascu l i nas  y censu ra n  a l a  mujer  que asume otras 

com petencias. "43 

La violencia en el U ruguay 

" . . .  E l  1 ,8 por c iento de l  Produ cto Bruto Interno d e  U ru g u ay se va en 

solventa r  los costos d e  l a  v io lenc ia  fam i l i a r, ta nto a n ivel l a bo ra l ,  méd i co y 

po l i ci a l ,  entre otros factores, d e  acuerd o  a u n a  d e  las  po nencias 

d esa rro l l adas  en un semi n a ri o  so b re l a  especia l i d a d  con p a rt icipac ión de 

rep resentantes po l ít icos d e  todos los  secto res . . . "44 

N ú meros Preocu pa ntes: "Cada nueve d ías  muere u na mujer en el  

país a cau sa d e  go l pes reci b idos por  su parej a .  La v io lenci a  domésti ca e n  

U ru g uay afecta a l  4 7  p o r  ciento d e  l o s  hog a res, l o  q u e  su pone q u e  u na d e  

cada dos m ujeres en pa reja sufren a l g ú n  ti po d e  a g resió n  fís ica ,  verba l  o 

d e  otro s igno  ( Estud i o  fi nanc iado por  el Ba nco I ntera me ricano d e  

Desa rro l l o ) .  

Estad ísticas extraofi c ia les d e  la  Po l i cía,  esti man q u e  cad a  a ñ o  hay más 

d e  12 m i l  de l itos relac ionados con éste fenómeno .  Pese a e l lo ,  l leg a n  a la 

órb ita d e  l a  J u st ic ia poco más de 10 por  ci ento d e  los  casos.  

-e Si lvia Suárez e n  Violencia Familiar: U na mirnda inlerdisciplinaria sobre un grave problema sociaL Jorge Corsi. 
Paidós. 1 994. 
13 Jorge Corsi. Violencia Masculina en la Pareja. Paidós. 1 995. 
·1•1 hltp://200 . -Hl .43 . 2 1 3/buscador/ l 999/09setiembrc/9909 l l /soci5 .html 
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La med ia  m u n d i a l  d e  v io lenc ia  d oméstica i nd i ca q u e  el 98 por c iento de 

las  v ícti mas son m ujeres, mientras q u e  a penas e n  e l  2 por ciento d e  los  

casos los  go l peados son i n d iv iduos mascu l i nos.  E l  perfi l d e  U ru g uay 

corresponde a los  p romed ios .  "45 

" Ba l bela i nfo rmó q u e  el 8 5 °/o d e  las  mujeres q u e  concu rren a l a  C l ín ica 

Forense fu ero n  go l peadas  con a nteri o ridad  y q u e  só lo el 1 5 °/o l l eg a  a l a  

órb ita j u d ic ia l  l u eg o  d e  l a  p rimera go l  p i z a "  . 46 " N o sotros s iem pre d ecimos 

que es ta n pel i g roso esta r dentro de l  hog a r  como fue ra d e  él " ,  co nc luyó 

Ba l bel a .  

1 5  l dem al anterior 
16 http://2000.-tO.-B . 2 1 3/buscador/ l 997/08agosto/970802/soci 1 .html 
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Conclusiones 

La v io lenc ia  fa m i l ia r  es ta n a ntig u a  como los  orígenes de la fam i l i a .  E l  

ma l trato ej erci d o  hacia sus  m iembros, cu ltu ra l mente d efi n i d os como los  más 

d é b i les,  h a  s ido  hasta med iados d el s i g lo pasado ,  u na co n d u cta soc ia lmente 

acepta d a ;  perteneciente a la v ida  p rivada d e  las  fam i l ias  y de las  pa rejas,  y 

so b re l a  cu a l  l a  sociedad no d ebía tener i njerenci a .  

A l reded o r  d e l  a ñ o  1 950 ,  a l g u nas creencias,  q u e  ayu d a b a n  a natu ra l iza r y 

perpetua r  e l  p rob lema com i enza n a ser cuesti o nadas,  p ri nci pa lmente por  el  

tra baj o  de g ru pos y movi m ientos soci a l es ,  e n  especi a l  el movi m iento de 

m ujeres.  

A parti r d e  esa fecha a p roxi madamente, se denu nc ia  d icha p ro b l emática 

como a l g o  neg ativo ; d eve lándose su importa nc ia  como g rave p rob lemática 

soci a l . 

Por esta r frente a u n  tema d e  g ra n  magn i tu d ,  y sob re tod o ,  d e  g ra n  

sensi b i l i d a d  para l a  op i n i ó n  p ú b l ica ,  fue q u e  o pté p o r  hacer ésta 

i nvesti gaci ó n ;  i ntenta ndo a po rta r d esde ésta postu ra nuevos aspectos d e  

d i cha p ro b l emática . 

Cuando ha b lamos de l a  v io lenc ia  contra l a  m ujer  por  parte d e  su pareja ,  no 

podemos d ej a r  d e  lado a los  ro l es que desempeñan cada u no d e  e l l os,  tanto 

en la  fa m i l ia como e n  l a  relaci ó n  d e  parej a .  S i n  d u d a  los  ro l es se han  i d o  

mod ifi ca ndo con e l  tra nscu rso d e  los  a ños ;  y u na d e  las  p ri nci pa les cau sas d e  

l as mod ifi cac iones ha s ido  el  i n g reso d e  l a  m ujer  a l  merca d o  l a bora l .  
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De tod as fo rmas a pesar  d e  los  cam b i os ocu rri d os,  a ú n  q uedan vestig ios 

del p roceso de soci a l izaci ó n  ta nto del  homb re como de l a  mujer ;  en el  

senti d o  d e  q u e  a ú n  hoy exi ste d esi g u a ldad  d e  poder dentro de l a  fa m i l ia q u e  

v iene trasmiti d o  d e  generaci ó n  en generaci ó n .  

La socia l izació n  es u n  com p l ej o  p roceso, med i a nte e l  cua l  u n  aspecto 

q u e  i nteri o rizamos es el género ;  q u e  es co nfo rmado soc ia lmente .  En éste 

p roceso de reco noce r  la rea l idad  a través d e  l a  soci a l izaci ó n ,  se i nc luye,  

d esde l u eg o ,  el  a p rend izaj e de los  s ign i ficados soc ia les y de los  va l o res q u e  

n o s  si rven como referenci a .  

Exi ste u n a  h isto ri ci d a d  d e  a p rend izaj e de l a s  d i ferencias e ntre los  

g éneros, y el  e lemento d e  m ayor i m porta nc ia en el  a n á l is is  d e  l a  fam i l ia es el  

co ncepto de poder .  

La socia l izac ió n  d e  género es el  p roceso en e l  q u e  los i n d iv iduos 

a p renden a ser femeni nos y mascu l i nos,  d e  acuerd o  co n las  ex pectativas 

soci ocu ltu ra l es,  y con e l  fi n de p repara rlos para parti ci par  en la v ida  soci a l . Al  

p ri nci p i o  este a p rend izaje se p rod u ce en el s istema n u clear  d e  o ri gen ,  la 

fa m i l i a ,  confi g u ra nd o  l a  socia l izaci ón p ri m a ri a .  Los estereoti pos sexua les 

v igentes, med i atizados por  l a  fami l i a ,  son reforzados mas ade lante en las 

re lac iones v i ncu l a res dónde se ma ntienen l azos d e  i ntim idad : l a  escu e la ,  el  

c l ub ,  los a m i g os ,  los  vec inos,  el  tra bajo ,  etcétera , y constituyen la 

soci a l i zaci ó n  secu n d a ri a .  Estos modelos re l ac iona les a pren d i dos son los  que 

fu nc ionan y se  rep rod uce n  a l o  l a rg o  d e  l a  vi d a .  

D e  acuerd o  con l a s  expectativas sociocu ltu ra l es a pren d emos l a  

s i g u iente d i cotom ía : ám bito pú b l ico, como l u g a r  p ri o rita ri o de l  va ró n ,  con su 
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l óg i ca d e  raci o n a l i d a d ,  efi caci a ,  éxito ; y á m b ito privado como l u g a r  femen ino ,  

d e  l a  i nti m idad  y d e  los  afectos, sacra l iza el  l ugar  soci a l  d e  l a  m ujer  como 

esposa y mad re .  

Las rel ac iones d e  poder q u e  a ú n  hoy está n v igentes en l a  fam i l ia 

(a uto ri ta ri smo,  roles jerá rq u i cos) h a n  ten i d o  u na i nfl u encia muy a m p l i a  en la  

su bj etiv idad  d e  l a s  personas  y esto ayud a  a natu ra l iza r el  p ro b l ema ; au n q u e  

esto m u chas  veces s e  hace d e  forma i ncon sciente p u e s  está m u y  asi m i lado a 

través d e  la  cu ltu ra .  

Esta situació n  d e  l a  v io lencia co ntra l a  m ujer  e s  a l tamente p reocu pa nte, 

cad a  n u eve d ías muere u n a  mujer  en nu estro país a causa de g o l pes 

reci b idos por su parej a .  La v io lencia domésti ca en U ru g u ay afecta al 47 

por  c iento d e  los  hog a res, l o  q u e  supone q u e  u na d e  cad a  dos m uj e res en 

parej a sufren a l g ú n  ti po d e  a g resi ó n  fís ica ,  verbal  o d e  otro s igno  (Estud i o  

fi na nc iado p o r  e l  Ba n co Intera meri cano d e  Desa rro l lo ) . 

Estad ísti cas extraofi c ia les de l a  Po l ic ía,  esti m a n  q u e  cad a  año hay más d e  

1 2  m i l  de l itos rel ac ionados co n éste fenómeno.  Pese a e l l o ,  l l ega n  a la  

órb ita d e  l a  J u st ic ia poco más d e  10 por ci ento d e  los  casos.  

Pa ra fi na l izar éstas conclus iones q u i e ro d ej a r  p l a ntead a  la s i g u iente 

i nterroga nte : 

¿Cómo enfrenta o de6e enfrentar [a mujer e{ conj{ú:to entre su 

proceso de socia{ización y sus necesidades como persona? 
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Reflexiones Finales 

A pesa r de conoce r  en g ra n  med i d a  la com p l ej i d a d  de la p rob lemática 

d e  l a  v io l encia contra la  m ujer ;  l a  mag n itud d e  e l l a  fue el motor q ue me 

l l evó a e leg i r  este tema p a ra rea l i za r  l a  i nvestigaci ó n .  

La v i o lenc ia  contra l a  mujer, a pesa r d e  todos los  cam bios q u e  

atravi esa y h a  atravesado l a  socied ad actu a l ,  conti n ú a  s iendo u n  p ro b l ema 

soc ia l  con cifras m uy n u merosas .  

Cons idero q u e  d e b e  existi r más to lera nc ia  y respeto pa ra log ra r  u n  

cam b i o  no s o l o  i nd iv i dua l ,  s i n o  soci a l  frente a l  p ro b lema . 

Es sumamente i m po rta nte l a  p revenci ó n ;  en el pu nto d e  poder 

i nterven i r  l o  mas tem p ra n a mente posi b le  sob re las  causas g enera d o ras de 

la s itu aciones d e  v io lenci a .  Pa ra evita r o trata r un p ro b lema soci a l  como la  

v io lenc ia  contra l a  mujer, es necesar io conocer sus cau sas (como lo  

p la ntea C la u d i a  G a rcía M o reno- Revista 6-0PS) . 
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La Violencia en el M undo 

La v io lenc ia  en sus p ro p ios hog a res es la  p ri nci pa l  cau sa de las les io nes 

que sufren las  mujeres entre 1 5  y 44 a ños de edad en e l  m u ndo,  esta b l ece 

u n  estud i o  rea l izado por  la Org a n izaci ó n  de la Nac iones Un idas  (O N U ) . 

E l  estu d i o  d e  l a  O N U ,  p u b l icado  por e l  d i a ri o  Fo l ha d e  Sao Pau l o , i nd i ca 

q u e  entre el 30 y 40 por c iento d e  las  mujeres l at i noamerica nas ha sufri d o  

a l g ú n  ti po d e  v io l encia i ntrafa m i l ia r . 

E n  Ch i le , el 60 por ci ento d e  las  muj e res q u e  viven en pa reja h a  sufri d o  

a l g ú n  ti po d e  esta v io lenc ia ,  en Co lom b ia  m á s  de l  2 0  p o r  ci e nto, en 

Ecuador  el  60 por  c iento d e  las  que viven en barrios  pobres, en Arg enti na 

3 7  por  c iento y e n  N i ca ra g u a  el 3 2  por ciento d e  las  m ujeres d e  1 6  a 49 

a ños d e  edad . 

E n  Estados U n idos,  donde  u n a  mujer  es ag red i d a  cad a  1 5  seg u ndos,  l a  

tercera pa rte d e  las  m ujeres i nternadas en emergenc ia  e n  los  hosp ita les ha 

s ido  víctima d e  v io lenc ia  en sus hogares . 

. . . E n  N i ca ragu a ,  e l  estu d io mostró q u e  el 4 1  por c iento d e  l a s  m ujeres q u e  

no t ienen i n g resos p rop ios fue vícti ma de l a  v io lenci a ,  m ientras q u e  só lo el  

10 por c iento d e  las que trabaj a n  sufrió a g res iones .47 

. i - I nformación extraída de material de Intemet-"La ONU propone w1 pacto contra la violencia intrafamiliar" 
.J.3 



Países 

Antigua 

Ba rbados 

Colom bia 

Costa Rica 

Chile 

Ecuador 

G uatemala 

M éxico 

UNA REALI DAD QUE GOLPEA: 

I NFORMACIÓN RECOPILADA E N  ESTUDlOS SOBRE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER. EN ALGUNOS PAÍSES 

DE AMÉRlCA LATINA Y EL CARlBE. 

M uestra Resultados Comenta rios 
97 mujeres entre 20 y El 30% de las mujeres E l  50% de las mujeres 
45 años son golpeadas dicen que sus madres 

eran golpeadas 
2 64 mujeres y 2./3 El 30% de las mujeres El 50% de las mujeres 
hombres entre 20 y 45 son golpeadas dicen que sus madres 
afios eran golpeadas 

3 .2 7 2  mujeres El 20% declara abusos Parte de la Encuesta de 
u rbanas fis icos, el 33% Preval iencia. 
2 . 1 1 8 mujeres mrales psicológicos y 1 0% Demografía y Salud de 

violación marital Colombia, 1 990 
1 3 88 mujeres E l  54% dice haber Bajo el patrocinio de 

sufrido agresiones UNICEF-OMS 

fis icas 
l 000 mujeres de 22 a Dos de cada tres El 70% reconoce haber 
55 años, de tres mujeres reconocen sufrido abusos más de 
estratos sociales con haber sufrido una vez al afio. E l  
más de dos años de v iolencia. El 26.2% estudio se hizo en 
relación de pareja física y el 33 .5% Santiago 

psicológica 
200 mujeres de El 60% han sido El 3 7% de ¡ os 
sectores populares de golpeadas por sus episodios ocurrieron 
Quito esposos o convivientes todos los días de un 

mes 
1 000 mujeres de Saca El 49% fue víctima de Estudio financiado por 
tepequez mal trato, en el 7 4 % la UNICEF y la O M S  

d e  los casos e l  agresor 
fue la pareja estable 

1 1 63 mujeres de áreas El 56 .  7% de las En más de 60% de los 
mrales y427 mujeres mujeres urbanas y el  casos el principal 
de zonas urbanas de 44,2% de las mrales agresor fue el esposo o 
Jalisco han participado en conviviente 

actos de v iolencia 
interpersonal 

Lori 1-leise. Jacqueline Pitanguy y Adrienne Germain. "\"ioience against women. the hidden health burden · .  documento de trabajo 

preparado para d Banco Mundial Washington. OC. 1 99 
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Santa Fe de Bogotá. 1 993. 
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Prevalencia de la violencia doméstica contra las mujeres: una 
muestra de la literatura 

M uestra representativa n acional  de 1 6% de las m ujeres notifican ma los 

Camboya M ujeres y hombres de 1 5  a 49 a ños tratos fís icos de sus esposos, 8% 
de eda d . notifican lesiones. 
M uestra a l eatoria estratificada de todo 38% de las esposas notifican ma los 

Corea el país tratos físicos de sus m a ridos d u ra nte 
el a ñ o  a nterior. 

M uestra representativa de m ujeres de 26% notifican u n  episod io de 
22 a 2 5  a ños de edad de Santiago, violencia por sus pa rejas,  1 1  % 

Chile con u n a  relación de más de dos a ños notifica n al menos u n  episod i o  de 
de d u ración . v iolencia i ntensa y 1 5% notifica n a l  

menos u n  episodio de vio lencia 
menos o rave. 

M u estra n aciona l  representativa de 35% de las m ujeres notifican h a ber 

Egipto m ujeres de 1 5  a 49 a ños de edad q u e  s i d o  go l peadas p o r  sus m a ridos e n  
estuvieron o está n casadas.  a lg ú n  momento de su matrimon io.  
M uestra a l eatoria de mujeres del  2 5% de las m ujeres ha bía n s ido 

Gran ba rrio de Is l i ngto n ,  en Lond res g o l peadas o azotadas por su pa reja o 

Bretaña 
expa reja en a l g ú n  momento de su 
vid a .  

M uestra a leatoria s istemática d e  1 82 6  32% de l a s  m ujeres notifican a l  
m ujeres á ra bes casadas ( n o  bed ui n as) menos un episod io de ma los tratos 

Israel de Isra e l .  físicos p o r  s u  pa reja d u ra nte los 
ú lt imos 12 meses, 30% notifica n 
rel ación sexua l forzada por sus 
esposos d u ra nte el a ñ o  a nterior. 

M uestra representativa de 650 30% notifican a l  menos u n  ep isod io 
mujeres de l  á rea metropol ita na de de vio lencia fís ica por su pa reja ,  1 3% 

México Guadalaj a ra ,  casadas/empa rejadas en refieren violencia física d u ra nte el a ñ o  
a la u n a  ocasió n .  a nterior .  
M uestra representativa de m ujeres de 52% n otifica n  m a l os tratos fís icos de 

Nicaragua 1 5  a 49 a ños de eda d ,  de la  seg u nd a  su pareja en a l  menos u n a  ocas ión,  
c iudad más g rande d e  N ica ra g u a ,  27% n otifican ma los tratos en e l  a ño 
Leó n ,  casadas en a lguna ocasión a nterior  
M uestra de 1 500 m ujeres de 20 a 60 20% notifican a g resiones físicas 

Suiza a ños de edad,  en u n a  relación 

M uestra representativa de m ujeres de 4 1  % de las m ujeres notifica n ma los 

Uganda 20 a 44 a ños de edad y de sus tratos o lesión física ca usada por su 
pa rejas en dos d istritos, M asaka y L ira pa rej a ,  4 1  % de los hombres afi rma n  

ao loea r a s us comoañera s  
M uestra representativa d e  966 32% notifican ma los tratos fís icos por 

Zimbabwe mujeres mayores de 18 a ños en la un miembro de la  fa mi l ia  o del  
orovincia de M id lands domici l io desde los  1 6  a ños de edad 

C u a d r o  e x t r a í do de l a  Revi s t a  N º  6 de l a  O P S  
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}Icercamiento a Instituciones Pspeciafizacfas en e{ <Tema 

Como forma d e  a po rte y enri q ueci m i ento a l a  monog rafía ,  d eci d í  

rea l izar  entrevistas a p rofes iona les cal ificados q u e  tra baj a n  en d i sti ntas 

I nstituc iones especi a l izadas en el tema de la v io l encia contra la muj er .  

A l  ma nej a r  la  posi b i l i d a d  d e  rea l iza r u na entrevi sta en M ujer  Ahora ,  l a  

d i recto ra me s u g ie re q u e  l ea materi a l es d e  J orge Cors i ,  e l  c u a l  tra baj a  muy 

b ien l a  temática . 

Po r su pa rte l a  D i rectora d e  l a  Casa d e  la  M uj e r  d e  l a  U n i ó n ,  l a  

Ps icó loga  M a bel S i mois ,  a l  m a n d a rl e  l as  p reg u ntas d e  l a  entrevista v í a  e

m a i l  ( po r  so l i citud de e l l a ) ; me envió tres d ocu mentos rel aci o nados co n la  

temática q u e  fuero n  e laborados para un  cu rso q u e  se  rea l izó en d i cha 

Institu ci ó n . Los tres d ocu mentos son l os si g u i entes : 

1 ) - ASPECTOS SOC IO-CU LTU RA L ES 

N os hemos habituado a escuchar, aquellos que nos toca atender problemas de violencia. que la violencia 

es un hacho infrecuente un fenómeno extremo y que es el  resultado de ciertas condiciones 

socioeconómicas o de patologías . 

La practica asistencial a la violencia hecha por tierra esa serie de mitos . 

La interacción violenta fami l iar es norma en los vínculos entre muchos esposos, padres e hijos, etc. Por 

interacción v iolenta no se entiende solo la violencia fisica. s ino también el insulto los gritos, la promoción 

de inestabil idad económica, las amenazas el  chantaje afectivo. etc. 

Cuando hablamos que la i nteracción violenta es '·norma de comportamiento social". no decimos que sea 

normal o sano, decimos que es altamente frecuente, que no excluye c lase social o nivel cultu ral y que 

existe un consenso tácito que permite el desarrollo y la permanencia de la conducta violenta. 

La interacción violenta puede, en muy pocos casos, ser resultado de u na patología, pero es ante todo el 

resultado de un aprendizaje social y de un patrón social de conducta. 
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Según la sociología muchas de las causas que tiene que ver con la violencia al interior de la fami l ia. van 

con l o  que es la · ·estructura de las relaciones entre grupos e individuos que hallan expresión en la conducta 

violenta·· .  

Es un mito que la famil ia sea un ámbito exento de violencia. Ese mito es  una ficción social necesaria, para 

mantener la famil ia como i nstitución social. El hecho que paralelamente al m ito del amor fami l iar. existe 

otro grupo de normas que legitiman el uso de la violencia al interior de la fami l ia. Esto forma parte de una 

contradicción natural en la cu ltura. 

Las nom1as que legitiman e impulsan a la violencia fami l iar. son también instmmentos para mantener el 

sistema famil iar, pero que a su vez perpetuaran la violencia. 

Paradój icamente cada vez que algún miembro de la famil ia intenta poner en práctica reglas de juego 

diferentes es castigado por la comunidad. 

La violencia está instrumentalmente legalizada para la educación de los niños por existir al interior de la 

estructura famil iar. 

Existen mitos colectivos que están en la base ideológica de la violencia fam i liar, uno es la asociación 

amor-violencia( es por tu bien), la segunda es que una buena causa justifica el uso de la fuerza física. 

Muchas investigaciones han descubierto. que a mayor castigo de niños, mayor es la posibi l idad de que use 

violencia de adulto. 

O RGAN IZACIÓN SEX ISTA DE LA FAM I LIA. 

En nuestra cultu ra donde se l e  atribuye autoridad superior al hombre, se potencia la violencia dado que el  

hombre donde no posea un grado de valoración i mportante (traba.jo, prestigio, dinero, mala relación 

i nterpersonal )  pasará a recurrir a la violencia. física para mantener esa posición, por que es lo que se espera 

socialmente de é l .  Es para.dój ico que a medida que se entra en un proceso de transición a una fom1a. más 

igualitaria intrafa.mi l ia.r aumente la violencia. porque el hombre se siente amenazado en su lugar de poder. 

H O M B RES, M UJE RES, PSICOLOGÍA D EL PODER 

Si bien e l  tema del PODER a a.travesado la historia de la humanidad desde sus expresiones escritas. no es 

sino hasta muy recientemente que se cae en la cuenta de que el poder no es prerrogativa de reyes. héroes o 

dioses. 



E l  movimiento feminista del mundo, ha puesto de manifiesto, algo que se sabía de forma inconsciente y es 

que toda relación hombre- mujer. en nuestra cultura conl leva también relaciones de PODER. 

El poder, psicológicamente, tiene diferentes n iveles de anál is is  y todos deberíamos preguntamos y 

cuestionar. 

a. cuando y qué cosa hace a una persona poderosa 

b .  ¿e l  poder como fuerza de motivación para actuar es  u n  proceso de i nfluencia social ? 

c .  Cuales son los modos d e  influencia que l a  gente usa con otros 

d . ¿es el sentimiento de poder un rasgo del individuo? 

e. E l  poder. tomado desde el punto de v ista estructural, es origen y mantenimiento de jerarquías sociales 

de domi nación y de diferentes status .  

¿,Qué es  según la percepción de las personas lo  que hace a u n  individuo poderoso? 

* En primer lugar todo lo que tenga que ver con lo que está deificado o tenga relación con el poder 

sobrenatural atribuido a los dioses . 

* Fuerza física v destreza física 

* poder económico y poder político 

* Magnetismo personal: fama 

* Manejo de información 

*Saber especial izado 

En virtud de los estereotipos de poder recién analizados, será fácil caer en la cuenta que la mayoría de las 

i mágenes antes descritas, se asocian fáci lmente a i mágenes de HOMBRES; sólo en e l  área del sex-appeal 

y el magnetismo personal, la figura femenina compite con la del hombre. 

Muchos i nvestigadores sostienen que el hombre y la mujer son vistos en general, como dos polos de una 

dual idad (fuerte-débi l ,  lógico-irracional .  etc . )  

Estas imágenes estereotipadas nos son bombardeadas diariamente desde todos los medios de 

comumcación . 

De hecho muchas investigaciones han argumentado que los conceptos de diferentes sexos y poder van 

juntos ya que lo masculino conl leva una concepción de mayor status que lo femenino. Es claro poder 



evidenciar que cuando una mujer ocupa una situación de status alto (por su actividad). muchas veces la 

actividad en sí pierde parte de su ''categoría 
. .

. 

Está tan arraigado en el colectivo social imaginario: hombres=poder=status, que cuando lo heterogéneo en 

sí de la vida humana pone de manifiesto mujeres fuertes y hombres débi les. el colectivo social condena, 

mediante el ridícu lo o el aislamiento, esa inversión de · ·categoría''. 

Todo Jo antedicho pone de manifiesto que la cuestión del poder no es para nada secundaria en las 

relaciones hombre- mujer. 

Considerando desde u na postrera ética el poder es un concepto muy complejo: en primer lugar el poder. 

para ser apreciado como bueno tiene que detentar detenni nadas características: 

1 . Produc ir fines apreciados (efectos) 

2 .  Ser obtenido por medios legítimos ( fuente) 

3 .  Ser ejercido de u n  modo justo ( modo de empleo) 

Lo que hemos establecido acerca del poder es superficial y escueto, y nuestra la pretensión al introducirlo 

es para verlo como una dimensión más. pero muy fuerte, en la violenc ia doméstica, ya que, concepciones 

de que el hombre puede y la mujer no, tiene tal raigambre i nconsciente en la mujer que la paraliza ante la 

agresión masculina. 

CON DICIO N ES ESTRU CTU RALES D E  LA VIOLEN CIA 

Cuando una pareja se conforma en nuestra sociedad se pone en marcha toda una serie de implícitos y 

expl ícitos que son o funcionan como una serie de "acuerdos de convivencia", ajustados al modelo cultural 

v igente. 

¿cuales son los implícitos que funcionantes al i nterior de u na fami lia que faci l ita la aparición de un acto 

violento? 

a. Organización jerárquica fija e inamovible basada en la creencia de desigualdades naturales 

b .  Un sistema de autoridad en el que la  distribución de l  poder concuerda con la jerarquía y se  ejecuta con 

autoritarismo. 

c .  Una modalidad relacional cercenadora d e  autonomía, y a  que interactúa rígidamente. 

d. Fuerte adhesión a los modelos dominantes del género, (estereotipos de género) 
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e .  Una comuni cación de s ignificados que vuelven invisible el abuso y la violencia y lo hacen natural al 

hecho dentro de la fami l ia .  

Todos estos elementos actúan combinados con predominancia ocasional de algunos . 

Perfil psicológico de la mujer maltratada 

Si podemos pensar que todas las mujeres en nuestra cultura, por ser mujer, encuentran, en el ámbito 

privado, en la calle  o en el trabajo situaciones de desigualdad con relación a la distribución del poder, 

algunas mujeres presentan características psicológicas específicas, las cuales la hacen más frágiles en 

respeto al control del otro, su dominación y su violencia ya sea física o psicológica. 

• La mujer golpeada integró al extremo los estereotipos femeninos (doci l idad, pasividad, dependencia, 

no afirmación de sí  misma etc . )  y aprendió a sentirse i ncapaz. 

Que es la i ncapacidad aprendida? o indefensión aprendida ( Ball -Wyman 1 977- 1 978)  

Una persona aprende a sentirse i ncapaz, cuando todos l os esfuerzos y acciones que hace para cambiar una 

situación, se vuelven i nsuficientes . Haga lo que haga, ella no l ogra a controlar la situación. Poco a poco, 

deja de defenderse. no actúa y se resigna. 

Esa incapacidad fue observada en laboratorio por Scl igman : 

Unos perros fueron colocados dentro de una jaula. Recibieron sin anuncio previo y de manera irregu lar 

unos choques e léctricos . .  Los perros entendieron que no podían evitar los choques hicieran lo que 

hicieran. 

Trataron primero salvarse haciendo distintos movimientos . Como no pudieron parar los choques, se 

quedaron quietos. Seligman mostró a los perros que podían escapar crnzando la jaula, pero los perros no 

quisieron moverse. C uando se abrió la puerta de la jaul a, los perros siguieron sin movimientos, pasivos, se 

negaron a sal ir  de la jaula y aceptaron los choques. 

Los perros aprendieron a sentirse incapaces. 

• La mujer maltratada tiene también una muy baja autoestima:  no se da valor a sí misma, muchas veces 

su persona no tiene importancia dentro del núcleo fami l iar. se olvida de sus propios neces idades para 

complacer a Los demás, duda siempre de sí misma y de sus opiniones o decisiones. esta siempre atenta 

a satisfacer a la madre. al marido, a los hijos creyendo que así la van a querer más. etc . .  
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• El la adhiere al concepto del amor romántico, con su carga de altruismo, sacrificio. abnegación y 

entrega . 

hacer del otro lo único y fundamental de su vida 

perdonar y justificar todo en nombre del amor 

sentir que cualqu ier sacrificio es poco si se hace por amor al otro 

hacer todo juntos . 

• En su historia personal encontramos datos como los siguientes : 

Fue una niña golpeada o abusada emocionalmente por e l  padre, la madre o por los dos juntos . 

Fue v íctima de incesto, violaciones o abusos sexuales de parte de 

miembros de la fami l ia o personas muy cercanas . 

Fue testigo de la violencia del padre hacia su madre 

Le hicieron saber que no querían tenerla. Que el aborto fal ló. 

Fue una n iña que tuvo que asumir tempranamente muchas 

responsabi l idades dentro de la fami lia 

No se reconoció n inguno de sus logros, progresos o méritos en el 

estudio, e l  trabajo o como persona. 

Fue muy sobreprotegida:  nunca pudo decidir por s i  mi sma. 

El s índrome de Estocolmo: 

Hablando de la mujer víctima de violencia. se menciona frecuentemente el síndrome de Estocolmo como 

caracterizando a muchas de el las: 

Ese síndrome se observa con personas amenazadas, en peligro o rehenes . 

De sentirse tan i mpotente y a la merced del otro que tiene todo el poder hasta lo de matarlas. esas 

personas desarrollan u na actitud de simpatía e identificación con el agresor. ''El no esta tan malo porque al 

final me deja v ivo". Este fenómeno defensivo, que se da en c ircunstancias de terror, impide que se pueda 

ayudar o rescatar a una víctima de violencia que se encuentra en ese estado de adhesión al hombre 

v iolento. 

Desde afuera no se comprende por qué la víctima defiende, protege o justifica al agresor. 
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Los "capos'' en los campos de exterminio nazi, eran seleccionados dentro de los propios prisioneros, que 

actuaban como una especie de administ radores y tenían privi legios especiales. 

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

Cómo se trabaja con mujeres maltratadas con una perspectiva de género? 

Algunos principios de base 

La responsabi li dad del acto violento pertenece a la persona violenta, la violencia es un delito. ninguna 

circunstancia la puede justificar. 

Es importante tomar posición contra la violencia. no contra el i ndividuo. 

Posicionarse de esa manera asegura a la mujer: e l la sabe. que no se trata de establecer su 

responsabi li dad como víctima. y se siente aceptada en su ambivalencia hacia el marido. 

El mantenimiento del núcleo fami l iar no es una prioridad, la seguridad de las víctimas lo es 

(Walker 1 979) 

Las mujeres son capaces de actuar. de tomar e l  control sobre su propia vida y de aprender nuevas 

conductas ase11ivas (afinnación de sí misma) ,  al igual que aprendieron a sentirse incapaz . Es 

importante que tomen conciencia de Ja influencia de la cultura ambiente sobre sus conductas como 

víctimas (aprendizajes asociados a las conductas pasivas v inculadas con los roles femeninos) .  

Estos principios impl ican de parte de l  profesional : 

tomar conciencia de sus propios preju icios y valores con respeto a la fami l ia. los roles 

hombre-mujer, el poder etc . y de sus propias emociones generadas por las situaciones de 

violencia doméstica para estar apto a aceptar y respetar los procesos individuales de cada 

mujer (ver ruptura evolutiva) 

estar apto a trabajar con la ambivalencia de las mujeres maltratadas 

trabajar con la mujer sola, considerando que el hombre tiene que recibir una ayuda propia. 

La intervención 

Distingu i remos dos tipos de intervención : 

la intervención en crisis 

la intervención fuera de wrn situación de crisis 
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La intervención en crisis : metodología de trabajo 

La entrevista con w1a mujer recién maltratada se compone de dos partes : 

1 .  - Como vive la crisis 

2. - La neces idad de tomar una decisión:  irse de la casa o quedarse a pesar de la v iolencia 

l .  Como vive la situación 

Después de la violencia, la mujer está en estado de "shock", de desequi l ibrio momentáneo, i nvadida por 

los miedos. la ansiedad y el dolor. 

Varios sentimientos contradictorios la i mpiden que razone con calma: se siente culpable de actuar por su 

propio b ien, tiene vergüenza de lo  que le ocurre. se siente insegura, desconfiada. impotente. 

Es importante desde ese momento, establecer una relación de confianza, en la cuál el profesional no duda 

de la palabra de la mujer, en la cuál él  favorece que la v íctima exprese sus sentimientos permitiendo así 

que las tensiones bajen . 

Tomar posición contra la violencia, y situar la violencia en el conte:\.iO de la condición femenina. ayudan 

también a bajar las tens iones . 

Una entrevista de tipo directiva incita a la mujer a pensar en sí misma y la movi l iza para sal ir  de su 

sentimiento de impotencia. 

2. La decis ión : 

• A la mujer que decide dejar a su pareja, se les da las infom1aciones legales y las informaciones sobre 

los recursos de la comunidad que la pueden ayudar (derivación a un servicio especial izado sí existe 

en la zona) . 

También se exp lora con ella donde podría refugiarse con seguridad. 

Se propone igualmente un seguimiento individual o grupal que la pueda apoyar en su proceso. 

Si ella puede vivir esa experiencia positivamente aun cuando retome la v ida conyugal, es una 

experiencia que la va ayudar en la próxima agresión. 



Puede pasar que el marido o concubino pide por tener una entrevista con el profesional que apoya la 

víctima. Esa demanda no es compatible con la relación de confianza, de seguridad y de confidencial idad 

que el profesional tiene con la mujer, y es preferible, si se puede, derivar al hombre a otro servicio o 

colega. 

S in quitarle importancia a la ansiedad que experimenta el hombre violento una vez que se da cuenta de 

los trámites que hace su compafiera (miedo de perderla). no hay que olvidarse que por lo general son 

hombres que tienen u na buena "'fachada''  fuera de la fami l ia. hombres 

que tienen la costumbre y la habi l idad de manipular el discurso. y a los demás para obtener lo que 

quieren . Es úti l  hacerle recordar que la violencia es un del ito y que existen sanciones que la penal izan . 

• La mujer evalúa que puede seguir v iviendo en el hogar fami l iar. 

Es conveniente respetar ésta decisión y prevenir a la víctima contra una nueva agresión 

estableciendo con el la un "'escenario de protección"' : 

anal izar con e l la el n ivel de peligro existente 

verificar si conoce la curva de crecimiento de la violencia de su pareja, para que se retire antes de 

la explosión de la violencia 

sugerir a la mujer :  

, anotar los números de teléfonos importantes (Com isaría, vecina . )  en u n  lugar acces ible 

, identificar las personas que la pueden socorrer en una urgencia 

, convenir un código con una veci na que pueda l lamar a la policía 

, informar a los niños de lo que tienen que hacer en caso de violencia ( irse a la casa de una 

vecina, l lamar a la policía) 

, tener una bolsa pronta en u n  lugar seguro con los documentos importantes, un poco de p lata y 

ropas 

proponer un segui miento 

Sin embargo, el escenario de protección no imp ide la violenc ia y la v íctima tiene que saber que se expone 

a nuevas agresiones (ver ciclo de la violencia) 



La intervención fuera de una situación de crisis 

Hay varias circunstancias en las cuales un trabajador social puede conocer o sospechar una situación de 

v iolencia: cuando se recibe u na demanda de vivienda. cuando se hace el seguimiento de un n iño, cuando 

se recibe la denuncia de un vecino, cuando se recibe una demanda social en general etc. 

La lucha que sostiene una mujer v ícti ma de violencia para mantener la unidad fami lia, el m iedo que tiene 

e l la frente al cambio. el miedo que el marido le saque a sus hijos, la mantienen temerosa a romper e l  

si lencio. 

A lgunas parecen demasiado tolerante a la violencia y aceptando pasivamente una situación intolerable.  

Eso es la consecuencia de años de violencia. 

E l  repliegue en sí misma de la víctima, hace que a veces el profesional no le  da importancia a la situación 

y minjmiza su gravedad. 

A lgunos criterios permiten al trabajador social verificar la demanda de la mujer y evaluar si el la esta 

dispuesta a cambiar su situación : 

A que momento del ciclo surge la demanda? 

Cuales son los antecedentes de la pareja? 

Explorar la historia de la violenc ia dentro de la pareja:  tipo de violencias, las amenazas, elementos 

prec ipitantes, gravedad . 

Nombrar estos distintos aspectos ayuda a la mujer a tomar distancia. 

También es importante tomar en cuenta las dificultades materiales, e l  n ivel de aislamiento de la 

fami lia, el uso de alcohol o drogas, las conductas violentas hacia otras personas etc. 

Donde se ubica la víctima en su proceso personal de toma de conciencia: aceptación o 

negación de la violencia, culpabil ización. búsqueda de soluciones. intentos de autonomía 

El seguimiento 

Cuando una mujer pide asesoramiento, cuando tiene una demanda de apoyo, sea cual sea su situación de 

pareja, es importante proponer un seguimiento i ndividual o grupal (por lo menos e l la tiene las disposición 

para trabajar en un grupo) .  

El objet ivo central del seguimiento es : centrar a l a  víct ima sobre s í  misma. 

55 



"Gran parte de las mujeres maltratadas están centradas en el papel de madre y esposa, dejando poco 

espacio para el la misma como individuo propio. 

Esas dos funciones responden por lo general a las expectativas del hombre violento. el cual tiene una 

defin ición muy tradicional de los roles mascul ino-femenino. 

La violencia psicológica (humi llaciones, insultos. desvalorizaciones, descal ificaciones). tiene como 

consecuencia que la víctima se considera sin valor, deja de ser alguien para ser una .. cosa". La violencia 

trae siempre la cosificación del otro. 

Además. para sobrevivir e l la va i ntentar satisfacer las neces idades del otro negando s iempre las suyas. 

La mujer maltratada no puede romper él c írculo de la violencia si no toma su espacio como indivi duo. En 

efecto una ruptura la l levaría a la i mposibi l idad de una verdadera autonomía por e l  nivel demasiado alto de 

auto-negación. ' '( G.Larouche) 

Metodología de trabajo :  resumen de algunos ejes de trabajo 

• Favorecer la emergencia del indiv iduo identificando sus necesidades y sus recursos personales 

• Aumentar el n ivel de auto-esti ma de la mujer valorizando todas las nuevas experiencias y apoyándola 

a apreciar por sí misma los trámites que esta dispuesta a realizar Uuicio personal) 

• Favorecer su autonomía alentándola a real izar tareas realistas y rompiendo el aislamiento en que se 

encuentra 

• Favorecer el aprendizaje de la asertividad (capacidad de afimlarse en sí misma) 

• Reapropiarse de su cuerpo 

Grupos de autoayuda- terapia psicológica 

El grupo de autoayuda es un ámbito específico y cal ificado de trabajo. 

Las terapias de pareja o de fami l ia, no son lo más indicado, ya que es difici l  la recuperación de víctimas y 

victimarios juntos . Cada uno ha de hacer su proceso por separado y cuando estén rehabi l itados quizás 

puedan decidir un tratamiento conjunto, partiendo de un n ivel equivalente de poder. independencia y 

seguridad en sí m ismos . 
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Tampoco es conveniente. que el mismo profesional trate a víct ima y victimario. E l los no están en 

condiciones de igualdad para poder dialogar, negociar o l legar a acuerdos que les ayude a resol ver sus 

dificultades. El grupo de autoayuda está integrado por mujeres u hombres que comparten dificultades con 

raíces socioculturales. Estos grupos actúan como sostén, el afecto y la sol idaridad están siempre presentes . 

Las mujeres que ingresan a un grupo de autoayuda, rápidamente valoran ese espacio, ya que en él pueden 

ser comprendidas. escucha.das con respeto. Comienzan a sentir que se las va.lora, que su opinión es 

escuchada. con lo que su autoestima. comienza a recuperarse. 

Estrategias para enfrentar la violencia. ca.minos que otras tomaron, y la crítica a nuestra vida cotidiana. 

ha.ce posible la rehabil itación y el cambio. La confidencialidad es una norma a las que todas deben 

comprometerse. No es obl igatorio hablar si no se sienten en condiciones, pero el escuchar ya es un 

incentivo para el cambio.  No es un lugar para criticar a los hombres, sino para poder trabajar en torno a las 

experiencias y formas de i nteracción que ca.da una tiene. 

Se respetan los tiempos personales para tomar decisiones . No se juzga n i  se reprocha, sino que se da la 

oportunidad de evaluar y pensar por sí misma, aunque se equivoque. No existen jerarquías sociales, 

culturales o económicas. Se habla en términos senci l los. evitando el i ntelectualismo y promoviendo la 

expresión de sentimientos, afectos y emociones liga.das con la experiencia vivida. No es hacerse cargo de 

los problemas del otro, sino trabajar juntos en las soluciones. Ca.da uno ha de poder l legar a sentir  que da y 

que recibe. Valorar los logros de ca.da una, la ta.rea es afianzar la autoestima., la independencia y el cuidado 

de sí misma� que ca.da uno logre un proyecto p ropio de vida.  

La postura ética del  coordinador que posibi l ita la tarea grupal, es la de condenar sin excepción toda forma 

de abuso y de violencia, posibi l itar que todas puedan hablar, que se respete los tiempos de cada una, 

ayudar a analizar situaciones y no permitir que se "vayan por las ramas'' .  Centrar el tema. o sea la 

violencia. que sufrieron o ejercieron. 

En cuanto a la terapia psicológica, siempre que sea trabajada con profesionales que estén cerca de la 

problemática, es un espacio importante para cimentar los cambios . Poder saber las causas inconscientes 
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que las l levaron a ocupar esas situaciones de v iolencia, y sobre todo. lo que les impidió verse a sí mismas 

como capaces de modificar la situación de sufrimiento . 

No todas las mujeres pueden atravesar un proceso terapéutico, ya que no todas las mujeres están en el  

mismo nivel  de s imbolización. ya que no siempre detrás de las situaciones de v iolencia existen las mismas 

estructuras psicológicas . 

Para aquel las mujeres que tengan una buena capacidad insigh y de demanda clara de sus necesidades, la 

terapia le ofrecerá la oportunidad de modificar la situación, de ayudar a los procesos de recuperación de 

sus hijos, de poner los l ímites necesarios y las distancias adecuadas, de aquellas personas que promovieron 

la situación violenta. 

Las terapias psicológicas que consideramos más adecuadas, son aquel las que privi legien la escucha y el 

trabajo con el inconsciente. y evitar las terapias que apuntan a la modificación de la conducta sin trab�jar 

con los efectos concomitantes . 
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Figuras 

Figura I. - INDICADORES DE MALOS TRA TOS EN MUJERES: 

Indicadores 

FÍSICOS 

Indicadores 
PSÍQUICOS 

Hematomas en: rostro, labios. boca, torso, 
espalda, muslos. cuel lo .  
F racturas en : cráneo, nariz. mandíbula, 
Quemaduras de cigarros / puros en : manos . pie 

por cuerdas en:  piernas . cuel lo, torso . .  por 
objetos: señales definidas. 
Cortes y /o pinchazos. 
Mordeduras humanas. 
Lesión de órganos internos . 
Heridas. 
Arañazos. 
Problemas físicos o necesidades médicas no 
atendidas (heridas sin curar. infectadas) .  
Perforación del oído. 
Problemas dentales :  lesiones en tej idos 
b landos del área de la boca. 

Sintomatología ansiosa. 
Falta de aliento (disnea) o sensación de ahogo. 
M areo, sensación de inestabi l idad, sensación 
de pérdida de conciencia. 
Palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado 
(taquicardia). 
Temblor o sacudidas . 
Sudoración. 
Sofocación. 
Nauseas o molestias abdominales. 
Despersonal ización o desreal ización. 
Adormecimiento o sensación de cosqui l leo en 
diversas partes del cuerno 
(parestes ia) .  
Escalofríos . 
Dolor o molestias precordiales. 
Miedo a morir. 
M iedo a volverse loco o perder el control .  
Hipervigilancia. 

Sintomatología depresiva: 
Poco apetito o voraci dad. 
Insomnio o hipersomnia. 
Pérdida de energía o fatiga. 
Disminución de la autoesti ma.  
Falta de concentración o dificultad para tomar 
decisiones. 
Sentimientos de desesperanza. 
Escasas relaciones sociales (con famil ia vio 
amigos) 
Verbalizaciones negativas, engañosas y/o 
incoherente. 
Poco comunicativa. 
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Sentimientos de cu lpa. 
Manifestaciones somáticas. 
I ntentos de suicidios . 
A lto índice de tratamiento psiquiátrico o 
psicoterapéutico. 
Dificu ltad para resolver problemas . 
Escasas habil idades sociales. 

Indicadores Hematomas y /  o heridas: interior del muslo . 
S EXUALES Sangrado anal y/o genital . 

Fisuras anales . 
Dolor en genitales. 
Contusiones / hematomas en: monte de venus, 
vu lva v mamas. 
Traumatismos en la vu lva. 

FiguraII. -

Tipo de abuso Poder o.fuerza Tipo de daño 
Físico Físico F ísico/Emociona 1 
Emocional o psicológico Psicológico E mocional 

Sexual Físico/Psicológico Emocional/Físico 

Financiero Económico Económico/Emocional 

Social y ambiental Psicológico/Físico E mocional/Social /Económico 
Cuadros 

cu"c1r"' Cuadro 1 extraído de material de Internet Protocolo de facil itación de detección de malos tratos a mujeres y 
menores. 
Cuadro í l  extrnído de Violencia Familiar. Jorge Corsi, Paidós, I 99.+ 
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SOBRE TODO RECUERDA 

+ Tú e r e s  una p e r s on a  y como t a l  t i en e s  un g r an va l o r . 

+ T ú  t e  me r e c e s  e l  r e sp e t o  de l o s  demás . 

+ Nad i e  t i ene e l  de r e cho a h a c e r t e  daño n i  abu s a r  de t i . 

+ Ant e  cua l qu i e r  p r o b l ema s o l i c i t a  a yuda . 

+ D e nunc i a  a n t e  l a  Comi s a r í a  de De f e n s a  de l a  Mu j e r  y l a  

Fami l i a  o a n t e  e l  Ju z g a do . 

+ S i  ma l t r a t an a t u s  h i j o s  denúnc i a l o  t amb i én . 

, , 

ALGUNOS TELEFONOS DE INTERE S 

C a s a  de l a  Muj e r  de l a  Un i ó n : 5 0 6  0 6  0 1  

Comi s a r í a  de D e f e n s a  de l a  Muj e r  y l a  Fami l i a : 9 0 8  5 5  8 0  

Comi s a r í a  de Meno r e s :  4 0 8  4 1  5 2  - 4 0 9  8 9  9 4  

Comi s i ón de l a  Muj e r  IMM : 9 0 0  5 6  5 5  

D e f en s o r í a  de Fami l i a : 9 0 0  3 9  0 3  

I n s t i tu t o  Mu j e r  y S o c i edad : 4 0 9  3 6  3 1  

Muj e r  Aho r a : 4 0 0  9 6  4 1  

L í n e a  A z u l  de I NAME : 0 8 0 0  5 0 5 0  
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