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INTRODUCCION 

La atencién a personas que han sido victimas de delitos 

sexuales se ha convertido en una de las tareas mds importantes 

en la sociedad en que vivimos. El incremento en la violencia en 

todo el pais obliga a tomar medidas de todo tipo. Pero son de 

preocupacién especial los delitos de tipo sexual. Esto es debido 

a que estos delitos se pueden dar en todos lados, aun dentro de 

situaciones consideradas comunmente como seguras, como 

dentro de la familia. Estos delitos son cometidos tanto por 

delincuentes como por los padres o familiares y amigos de las 

victimas. 

Las personas que son victimadas por este tipo de delitos 

pertenecen a un grupo social hist6éricamente desprotegido. Esta 

desprotecci6n es debida a que existen pocos elementos 

sociales verdaderamente preocupados por ellos. Sin embargo 

en la actualidad esto ha cambiado. La sociedad se preocupa 

cada vez mas de ir protegiendo a cada uno de sus elementos. 

Esto ha sido ocasionado por un cambio en la ideologia social. 

Los movimientos feministas y de defensa de los derechos 

humanos han propugnado por estos cambios. El camino aun no 

ha sido recorrido del todo y los cambios son mds Ientos de lo 

deseable. 

A partir de esto, han surgido organismos gubernamentales 

como las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales. Dentro de



esta agencia se desarrolla una de las muchas funciones del 

psicdlogo. En este caso, el objetivo de presente trabajo es la 

descripci6n de la institucién, el puesto que se ha venido 

desempenando y sus actividades que se han realizado a lo 

largo de un ano, ademas de comparar esto con tas habilidades 

que se desarrollaron durante el curso de la carrera. 

Para poder realizar esto, se presenta en primer lugar la 

descripciédn del marco legal de las Agencias Especializadas. 

Después se hace una breve revision tedrica que sustenta el 

trabajo del psicdlogo en estas actividades. A continuacién se 

presentan las actividades realizadas durante un ano de labores. 

Luego se describen en forma detallada las actividades del 

psicdlogo en las Agencias Especializadas. Posteriormente se 

presenta en forma general el curiculum de la carrera, para 

terminar con una comparacién y andlisis del mismo con 

respecto a las actividades y funciones del reporte de trabajo.



  

Capitulo 1 

LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS SEXUALES 

Para comenzar a contextualizarnos dentro del presente 

trabajo que es la presentacién del reporte.de trabajo, es 

necesario entender a fondo Ia institucién en que se labora. Para 

ello, presentaremos, en este capitulo inicial, los origenes y la 

estructura de las agencias especializadas en delitos sexuales. 

Iniciaremos hablando dentro de! contexto de la Procuraduria 

General de Justicia del Distrito Federal, posteriormente se 

_hablard de las agencias especializadas en delitos sexuales, las 

areas que la conforman, y sus objetivos. 

A) LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Para poder hablar de las Agencias Especializadas en 

Delitos Sexuales de la Procuraduria General de Justicia del 

Distrito Federal, es importante ubicarnos en primer término en 

qué es la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, 

en base a sus propdésitos e instancias, con Ia finalidad de ubicar 

y entender el funcionamiento de dichas agencias; para cumplir 

con este propésito retomaremos lo que {a Ley Organica de la 

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal dice en su 

articulo |: 

“La Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal es la 

dependencia del Poder Ejecutivo Federal en la que se integra la



institucion del Ministerio PUblico del Distrito Federal y sus organos 

auxiliares directos, para el despacho de los asuntos que a 

aquella atribuyen los articulos 21 y 73 Fracc. VI Base 5a., de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el 

presente ordenamiento y las demds disposiciones aplicables". 

(Diario Oficial de la Federacién; diciembre 12 de 1989). 

Como institucién del Ministerio PUblico del Distrito Federal la 

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal en su 

cardcter de representante social, a través de su titular o de sus 

agentes y auxiliares tiene las siguientes atribuciones: 

— Perseguir los delitos del orden comtn, cometidos en el 

Distrito Federal. 

— Velar por la legalidad de la esfera de su competencia 

como uno de los principales rectores de la convivencia social 

promoviendo la pronta, expedita y debida imparticién de 

justicia. 

— Cuidar la correcta aplicacién de los medios de politica 

criminal. 

—Las demds que las leyes determinen. 
Para llevar a cabo estos lineamientos, ia Procuraduria 

General de Justicia del Distrito Federal cuenta con los siguientes 

servidores publicos y unidades administrativas: 

— Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 

— Subprocurador de Averiguaciones Previas. 

— Subprocurador de Control de Procesos. 

— Contraloria Interna.



  

— Direccién General de Administracién y Recursos 

Humanos. 

— Direccién General de Asuntos Juridicos. 

— Direccién General de Averiguaciones Previas. 

— Direccién General de Control de Procesos. 

— Direccién General de Visitaduria y Politica Criminolégica. 

— Direcci6n General de Coordinacién de Delegaciones. 

~— Direccién General del Ministerio PUblico de lo Familiar y 

Civil. 

— Direccién General de Policia Judicial. 

— Direccién General de Servicios a la comunidad. 

— Direccién General de Servicios Periciales. 

— Unidad de Comunicacién social. 

— Instituto de Formacién Profesional. 

— Comisiones y Comités. 

Desde un punto de vista funcional, pueden clasificarse a 

estas unidades que forman a la Procuraduria y distinguirlas en 

cuatro areas importantes: 

a) AREA TITULAR. Que cormesponde al nivel mds alto de 

responsabilidad de la instituci6n y donde quedarian ubicados el 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los 

Subprocuradores y el Oficial Mayor. 

El Procurador General de Justicia esta encargado de Girigir, 

fijar y controlar la politica de la Procuraduria, asi como planear, 

coordinar, vigilar y evaluar la operacién de las unidades 

administrativas que la integran. Someter al acuerdo del 

Presidente de la Republica los asuntos encomendados a_ ia



  

Procuraduria e informarle sobre el estado de los mismos, 

proponerle los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, y ordenes relativos a los asuntos de la competencia 

de la Procuraduria, asi como también las acciones y 

mecanismos de coordinacién que coadyuven a la integracién y 

consolidacién del sistema de justicia y seguridad publica en el 

Distrito Federal. 

Por su parte, los Subprocuradores deberdn desempeniar las 

funciones y comisiones que el Procurador les encomiende e 

informarle sobre el desarrollo de las mismas; someter a su 

consideraci6n los Manuales de Organizacién Interna y de 

Procedimientos Normativos, de Coordinacién y de Operacién de 

las diversas unidades a su cargo. Deberdn también recibir en 

acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de su 

adscripcién y resolver los asuntos que sean de su competencia 

al publico y proporcionar informacién, los datos o la 

cooperacién técnica que les sea requerida por otras 

dependencias, o entidades de acuerdo con las politicas 

establecidas. 

En cuanto al Oficial Mayor, éste esta encargado de 

establecer con aprobacién del Procurador, las politicas, normas, 

sistemas, criterios tecnicos y procedimientos de la administracién 

de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnoldégicos 

de la Procuraduria, de conformidad a sus programas y objetivos, 

para proporcionar el apoyo que requieran las unidades 

administrativas y los servidores pUblicos de la institucién asi como 

también someter a consideracién del Procurador el proyecto de



presupuesto anual de la Procuraduria, en base a_ los 

anteproyectos de presupuesto presentados por los servidores 

publicos responsables. Acordar en términos de las bases 

generales fiiadas por el Procurador, los nombramientos, 

movimientos de personal y terminacién de los efectos del 

nombramiento, de los servidores publicos de Ia institucién. 

b) AREA SUSTANTIVA. Es el Grea en la que se desempenan las 

funciones inherentes al objetivo de la Procuraduria General de 

Justicia del Distrito Federal, con ello la institucién presta su 

servicio a la sociedad, esto es, en donde se tiene contacto 

directo con el publico, se incluyen en ésta Grea las siguientes 

Direcciones Generales: 

Averiguaciones Previas. Quien se encarga de recibir 

denuncias. acusaciones o querellas sobre acciones u omisiones 

que puedan constituir delito. Investigar los delitos del orden 

comun con el auxilio de la Policia Judicial, de los Servicios 

Periciales y de la Policia Preventiva practicando las diligencias 

necesarias para la integracién de la Averiguacién Previa y 

allegandose a las pruebas que considera pertinentes, para la 

comprobacién del cuerpo del delito y de la presunta 

responsabilidad de quienes en é/ hubieran intervenido, asi como 

el dafhio causado y en su caso, el monto del mismo. 

Control de Procesos. Su funcidn es intervenir en los procesos 

penales, promoviendo las diligencias tendientes a comprobar el 

cuerpo del delito, la responsabilidad penal de los inculpados y 

la reparacién del dano, realizar visitas a Juzgados, Salas Penales, 

asi como Reclusorios para vigilar el exacto cumplimiento del



  

principio de legalidad y de la pronta y expedita imparticién de 

justicia. 

Policia Judicial. Donde se deberdn investigar los hechos 

delictuosos en los que el Ministerio PUblico solicite su 

intervencién, asi como de aquellos que tenga noticia 

directamente haciéndolo del conocimiento del Ministerio 

Publico. Buscar las pruebas de la existencia de los delitos y las 

que tiendan a determinar la responsabilidad de quien en ellos 

participaron, asi como ejecutar las érdenes de presentacidn, 

comparecencia, aprehensién y cateo que emitan los érganos 

jurisdiccionales. 

Servicios a la Comunidad. Quien deberd proponer e 

instrumentar mecanismos de Participacién Ciudadana que 

tiendan al fortalecimiento de! sistema de justicia y seguridad 

publica del Distrito Federal. Dar atencién, orientacién y canalizar 

ala autoridad competente para su auxilio a Ic victima del delito 

y sus familiares, cuando lo soliciten, asi como a los familiares del 

presunto responsable. Brindar en general a todas las personas 

que lo soliciten, la orientaciédn que requieran, canalizarlas a las 

dependencias y entidades adecuadas, asi como instruir las 

acerca de los derechos y obligaciones que tienen frente a la 

Procuraduria. 

c) AREA TECNICA. Es la que coadyuva al logro de los 
objetivos de la Procuraduria y por tanto, esta vinculada al area 

sustantiva. Se clasifican en éste grupo las siguientes direcciones: 
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Visitaduria y Asuntos Juridicos. Las cuales se encargan de 
formular proyectos, acuerdos y circulares para facilitar el 
desempeno de las funciones del Ministerio PUblico. 

Servicios Periciales. Debera emitir los dictamenes en jas 
diversas especialidades a peticién del Ministerio PUblico, de la 
Policia Judicial, de las demds unidades administrativas de la 
Procuraduria, asi como de otras instituciones, previo acuerdo del 
Procurador. Tener a su cargo el Casillero de Identificacién 
Criminalistica. Expedir los certificados que informen sobre 
Antecedentes Penales. 

d) AREA DE APOYO. Es aquella que proporciona 
fundamentaimente servicios administrativos a toda la institucién. 
Se encuentran en esta clasificacién las siguientes Direcciones: 

Administraci6n y Recursos Humanos. Quien deberd planear, 
organizar y vigilar las actividades relacionadas con la 
administracién de los recursos humanos, materiales y financieros. 
A través dei Instituto de Formacién Profesional en la 
Procuraduria, promover la capacitacién de aspirantes a 
servidores pUblicos de la institucién y Glos que ya se encuentran 
dentro de la misma. 

Organizacién Tecnologia y Sistemas. Deberd inducir el 
mejoramiento y modernizacién de los sistemas archivisticos, 
coadyuvando a hacer mds efectivo y coherente el 
funcionamiento y el control de documentos de la Procuraduria. 

Comunicacién Social. Tiene a su cargo ei elaborar los 
boletines, documentos _informativos especiales o materiales 
audiovisuales de |a institucian y atender a los representantes de 

1



  

los medios masivos de comunicacién a fin de mantener 

informada a la poblacién acerca del desarrollo de la 

Procuraduria. 

B) SURGIMIENTO Y SIGNIFICADO DE LAS AGENCIAS 

ESPECIALIZADAS EN DELITOS SEXUALES DE LA P.G.J.D.F. 

Las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la 

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, no nacen 

de manera azarosa, son producto de la preocupacién de 

diversas asociaciones y grupos independientes, asi como de la 

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal por resolver 

en medida de lo posible los problemas a que se habia venido 

enfrentando la victima de violacién y que muchas veces le han 

impedido realizar su denuncia. 

En diversas de estas investigaciones (Sabido et. al., 1984: 

Tocaven y Rodriguez, 1985; Rodriguez, 1989; Lima, 1988 y Trujano, 

1992.) se ha encontrado que algunas de las razones por las que 

las victimas no denuncian son : 

~— Temor a que la victima vuelva a ser victimizada, de ser 

cuestionada y culpabilizada. 

— Desconfianza a la administracién de justicia. 

— La suposicién de que denunciar es sdlo una pérdida de 

tiempo. 

— La creencia de que la denuncia perjudica a la vietina. 

" — Por evitar ser victima del personal que administra la 

justicia. 

12



— Por la presién familiar y social de ser identificada como 

victima de un delito. 

— Por el temor de enfrentarse al victimario y las represalias. 

— La verguenza de exponerse a la revision médica. 

— Laignorancia de los derechos que como ciudadano se 

tienen. 

Dada esta situacion, dentro de la Procuraduria se buscé una 

solucion que eliminara casi todas estas razones por las que no se 

acudia a denunciar. Tratando de disefar el servicio que se 

requeria, se tomaron como base los datos de las muestras de los 

estudios empiricos de la institucién recabados de enero a junio 

de 1984 y de enero a diciembre de 1988, en los cuales se aplicé 

un estudio victimolégico (Lima, 1992). Después de valorar los 

resultados de estas investigaciones que permitieron conocer ei 

perfil de las victimas que reporta la Procuraduria, asi como la 

frecuencia de las denuncias y el perfil del victimario, se empez6 

a disenar lo que serian las Agencias Especializadas en Delitos 

Sexuales con el propdsito de propiciar el empleo de 

mecanismos juridicos y simplificar al minimo las molestias de las 

victimas. Para ello era necesario crear una_ infraestructura 

humana y técnica, que fuera capaz de reducir el impacto de la 

victimizaci6n, en un ambiente de seguridad, discrecién y 

profesionalismo. 

El 17 de abril de 1989, se publicéd en el Diario Oficial un 

acuerdo del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 

donde ordena la especializacién de cuatro Agentes del 

Ministerio Pubtico en Delitos Sexuales con servidores pUblicos del 

13



  

sexo femenino y que tendrian su sede en cuatro de las 

Delegaciones Regionales de la Procuraduria. 

La seleccién del personal se realiz6 cuidadosamente a 

través de un perfil previamente disefado, aplicando exdmenes 

psicoldgicos a los aspirantes, adn cuando ya trabajaran dentro 

de la institucién. Se formé un equipo interdisciplinario, el cual 

recibié tres cursos para su capacitacién : uno dé sensibilizacién y 

concientizacién, otro operativo y el tercero en servicios 

periciales. El grupo interdisciplinario por cada agencia estaria 

formado por: 

9 Personas de Averiguaciones Previas. 

5 Psicdlogas. 

6 Médicas. 

2 Trabajadoras Sociales. 

6 Agentes de la Policia Judicial. 

Para el buen funcionamiento de estas agencias fue 

necesario crear un programa normativo y se integré un consejo 

técnico de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuatles, 

publicado en el Diario Oficial del dia 7 de septiembre de 1989, 

con la finalidad de disefiar las reglas del trabajo, la seleccién del 

personal, asi como solucionar los problemas operativos que se 

fueran presentando. Una vez instalado el Consejo, se establecié 

que sesionara cada mes para la elaboracién de los documentos 

técnicos y operativos que permitan la evaluacién y seguimiento 

del programa de las agencias. 

Quedando ya establecida la manera en que habrian de 

funcionar las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales fueron 

14



estableciéndose gradualmente en los cuatro puntos cardinales 

del Distrito Federal. 

La primera agencia que se instal6 fue la 46a. en la 

Delegacién Regional Miguel Hidalgo, ubicada en Parque Lira y 

General Séstenes Rocha, Col. Tacubaya. 

La segunda, 47a. Agencia del Ministerio PUblico, en la 

Delegacién Regional Coyoacan, en las calles de Tecualipan y 

Zompantitla en la Col. Romero de Terreros. 

La tercera, en la Delegacién Regional Venustiano Carranza, 

la cual se encuentra en Francisco del Paso y Troncoso y Fray 

Servando Teresa de Mier, en la Col. Jardin Balbuena, quedando 

designada como agencia No. 48. 

Finalmente se establecié la 49a. ubicada en la Delegacién 

Regional Gustavo A. Madero, en las calles de Vicente Villada y 5 

de Febrero. 

Paralelamente a la creacién de las agencias, fue también 

necesario crear un Centro de Terapia de Apoyo en crisis, el cual 

da seguimiento a las victimas que requieren de apoyo 

psicologico, asi como a los familiares de las mismas. De este 

Centro de Terapia de Apoyo dependen fas psicdlogas que 

brindan la atencién dentro de las Agencias Especializadas en 

‘Delitos Sexuales. 

15



C) AREAS QUE CONFORMAN LAS AGENCIAS. 

Para echar a andar a las Agencias Especializadas en Delitos 

Sexuales, se cre6 un Manual Operativo (Morales L., 1989) en el 

que se consideran dos partes importantes para el buen 

funcionamiento de las agencias: 

1) Un Consejo Técnico de las Agencias Especializadas para 

la Atencién de Delitos Sexuales. 

2) El personal que conforma cada agencia. 

E| Consejo Técnico de las Agencias Especializadas en Delitos 

Sexuales, es un drgano que estard a cargo del control, 

supervision, vigilancia y evaluacién de las funciones y 

actividades del personal que integra las Agencias Especializadas 

en Delitos Sexuales , dicho consejo estard integrado por el 

Subprocurador de Averiguaciones Previas en calidad de 

presidente, un coordinador, un secretario técnico y vocales con 

sus frespectivos suplentes por cada una de las dreas: de la 

Oficialia Mayor, de la Direcciédn General de Servicios Periciales, 

de Servicios a la Comunidad, de la Policia judicial asi como los 
Delegados y Jefes de Departamento de Averiguaciones Previas 

de todas aquellas Delegaciones en las que se encuentren 

instaladas las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales. 

Los objetivos del Consejo Técnico son elaborar los criterios y 

particularidades que deberdn regir en el otorgamiento de 

servicio de las agencias; dictar los lineamientos para la 

seleccién, sensibilizacién, capacitacién, remocién y supervision 

técnica y operativa del personal; funcionar como grupo 
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consultivo, elaborar los formatos, manuales e instrumentos que 

puedan optimizar y difundir el servicio de Jas Agencias 

Especializadas en Delitos Sexuales entre la poblacién. 

En cuanto al personal de cada una de las Agencias 

Especializada en Delitos Sexuales, a partir del Acuerdo A/021/89 

del C. Procurador de Justicia del D.F., actuarén Unica y 

exclusivamente servidores publicos del sexo femenino, en razén 

del pudor y recato de las victimas. El personal de cada agencia 

esta comprendido por los siguientes grupos interdisciplinarios: 

a) Averiguaciones Previas. 

bd) Trabajo Social. 

c) Psicologia. 

d) Medicina. 

e) Policia Judicial. 

a) Averiguaciones Previas. Este grupo estd integrado por tres 

turnos de 24 horas y se integra por tumo una Agente del 

Ministerio PUblico, auxiliada por una Oficial Secretaria y una 

Oficial Mecandégrafa. 

De acuerdo con Varela (1991) y como lo estipula la Ley 

Organica de la Procuraduria General de Justicia del D.F., es 

quien tiene el poder de perseguir los delitos y es ante esta 

instancia que se deben denunciar los hechos ocurtidos y poder 

levantar el acta o propiamente dicho, la Averiguacion Previa, 

ademas, la Agente del Ministerio PUblico esta encargada de 

vigilar que se practiquen todas las diligencias estrictamente 

necesarias para la debida integracién de la Averiguacién 
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Previa; dentro de estas funciones a desempenar, Lima ({ 1991} 

senala las siguientes: 

1) Efectuar los interrogatorios conducentes a integrar la 

Averiguacién Previa. Este punto es central, ya que el 

interrogatorio y la manera en que es llevado es trascendental en 

el proceso, este interrogatorio debe apegarse a los hechos que 

tienen que ver con el delito y no con la vida privada de la 

victima. Dowdeswell(1987);  Arellano(1985); Kvitko(1985) yy 

CAMVAC (1985), sefialan que para la debida integracién de la 

Averiguacién Previa, en el interrogatorio que hace la Agente del 

Ministerio PUblico debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

Datos Generales de la victima. Nombre completo, edad, 

direccion, ocupacién, religién; etc. Fecha, hora y lugar de 

donde ocunrié el delito. 

eQué y cémo ocunid el ilicito?. Hacer referencia a los 

hechos, si el agresor empleé arma, describirla, cémo fue el 

ataque, hubo violencia fisica o moral, cudles fueron las 

caracteristicas del delito; etc. 

Cuando ocumid?. Es importante ya que en los casos que no 

se denuncia inmediatamente hay que preguntar los motivos. 

éDonde ocunidé?. Si fue en un lugar abierto o cerrado, si fue 

en el mismo lugar que Ia intercepté o fue llevada a otro sitio, si 

fue en casa de la misma: etc. 

eQuién o quienes fueron los agresores?. Si es Conocido o 

desconocido, en caso de conocerlo (s) definir de quien o de 

quienes se trataban, desde cuando se conocen: etc. En el caso 

contrario. hay que indagar todo tipo de referencias sobre la 
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persona del agresor, caracteristicas fisicas, psicoldgicas o de 

algun otro orden. 

Si se ingirid alguna bebida, droga, pastillas; etc. 

sQué hizo o qué dijo el agresor?. Este tipo de dato es 

importante sobre todo cuando es desconocido y se han tenido 

noticias de casos similares. 

Es importante senalar que a partir de la realizaciédn de este 

interrogatorio, la Agente del Ministerio PUblico podra tipificar el 

delito de acuerdo con el Cdédigo de Procedimientos Penales, y a 

su vez determinar las diligencias a seguir . 

Los delitos que en estas agencias se manejan estan 

contemplados en el Titulo XV del Cédigo Penal para el Distrito 

Federal definidos como delitos contra la libertad y el normal 

desarrollo psicosexual y son: 

VIOLACION 

Art. 265. Al que por medio de la violencia fisica o moral 

realice cépula con persona de cualquier sexo, se le impondra 

prisidn de ocho a catorce afios. Para los efectos de este aniculo, 

se entiende por cépula, la introduccién del miembro viril en el 

cuerpo de la victima por la via vaginal, anal vu oral, 

independientemente de su sexo. Se sancionard con prisién de 

tres a ocho afos al que introduzca por via vaginal o anal 

cualquier elemento distinto al miembro viril, por medio de la 

violencia fisica o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. 

Art. 266. Se equipara a fa violacién y se sancionardé con la 

misma pena: 
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|. Al que sin violencia realice cépula con persona menor de 

doce anos de edad, y 

il. Al que sin violencia realice cépula con persona que no 

tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o 

por cualquier causa no pueda resistirlo. 

Si se ejerciera violencia fisica o moral, el minimo y el maximo 

se aumentard en una mitad. 

ABUSO SEXUAL 

Art. 260. Al que sin consentimiento de una persona y sin el 

propésito de llegar a la cépula, ejecute en ella un acto sexual o 

la obligue a ejecutarlo, se le impondrd pena de tres meses a dos 

anos de prisidn. si se hiciere uso de la violencia fisica o moral el 

minimo y mdximo de la pena se aumentardn hasta en una 

mitad. , 

ESTUPRO 

Art. 262. Al que tenga cdpula con persona mayor de doce 

afios y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por 

medio dei engano, se le aplicard de tres meses a cuatro afios 

de prision. 

Art. 263. En el caso del articulo anterior no se procederd. 

contra el sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus 

representantes. 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Art. 159 bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente 

a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posicién 

jerarquica derivada a sus relaciones laborales, docentes, 

domésticas o de cualquier otra que implique subordinacién, se 
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le imponara sancién hasta de cuarenta dias de multa. Si el 

hostigador fuese servidor publico y Uutilizase los medios o las 

circunstancias que el encargado le proporcione, se le destituira 

de su cargo. Solamente sera punible el hostigamiento sexual, 

cuando ese cause un dano o perjuicio. Solo se procedera 

contra el hostigador a peticién de la parte ofendida. 

INCESTO 

Art. 272 . Se impondrd la pena de uno a seis afios de prisién 

a los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus 

descencientes. 

La pena aplicable a estos Ultimos sera de seis meses a tres 

anos de prisidn. 

Se aplicard esta misma sancién en caso de incesto entre 

hermanos. 

ADULTERIO 

Art. 273. Se aplicard prisidn hasta de dos afios y privacién de 

derechos civiles hasta por seis afios, a los culpables de adulterio 

cometido en el domicilio conyugal o con escandalo. 

Art. 274. No se podra proceder contra los adulteros, sino a 

peticién del cényuge ofendido; pero cuando éste formule su 

querella contra uno solo de los culpablies, se procederd contra 

los dosy los que aparezcan como codelincuentes. 

2) Solicitar a la médico, los ex4menes periciales necesarios. 

3) Cuando es presentado un menor, dar a conocer la 

situacién del mismo a la Agencia del Menor e Incapaz. 
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4) Determinar cual es el procedimiento a seguir con cada 

victima, dentro de la Agencia Especializada, dependiendo de 

cada caso. 

5} Efectuar las diligencias necesarias a fin de canalizar a 

cada victima al Grea correspondiente segun sus caracteristicas 

particulares. 

6) Solicitar a la Policia Judicial investigacién, localizacién y 

presentacién (cuando es posible}, del Presunto Responsable. 

b) Trabajo Social. En cuanto a Trabajo Social, dentro de 

cada agencia solo existe una trabajadora social, la cual esta 

encargada de lo siguiente : 

1) Recibir a la victima y/o familiares que llegan a la agencia, 

asi como a los acompafnantes, ubicando a quienes no deben 

permanecer dentro de la agencia. 

2) Tomar de conocimiento de la presencia de las victimas en 

la agencia. 

3) Informar a la Agente del Ministerio PUblico en tumo, 

acerca de la entrevista que tuvo con la victima, asi como del 

estado fisico y emocional de la misma. 

4) Realizar el estudio victimoldgico a la victima o a sus 

familiares dependiendo de la situacién de la primera. 

5) Ofrientar a la victima y/o familiares acerca del 

procedimiento a seguir dentro de la agencia. 

6) Realizar visitas domiciliarias o a hospitales cuando el caso 

lo requiera, para efectuar el estudio victimolégico. 
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7) Asistir a la Agente del Ministerio Publico, cuando asi se 

requiera en el trasiado o canalizacién de los menores de edad a 

la Agencia Especializada en Asuntos del Menor e Incapaz. 

8} Canalizar a las victimas de otros delitos a las agencias 

correspondientes. 

9) Asistir a la victima, cuando asi se requiere, durante la 

elaboracién de ia Averiguacién Previa. Esta asistencia consiste 

en estar presente cuando, por ejemplo, la victima es menor de 

edad y se encuentra sola (o). 

10} Recibir las quejas respecto al servicio de la agencia. 

11) Entregar el estudio efectuado a la Agente del Ministerio 

Publico, para ser anexado al expediente de ta Averiguacién 

Previa. 

12) Brindar informacién a la poblacién acerca del servicio 

de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, 

estableciendo contacto aun con la comunidad. 

c) Psicologia. Referente al Grea de Psicologia, aqui existen 

cinco psicélogas por agencia, distribuidas en los siguientes 

turnos: matutino, vespertino, nocturno y domingos y dias festivos. 

Las actividades a realizar son las siguientes : , 

1) Recibir a jas victimas que llegan en estado de crisis, e 

informar a la Agente del Ministerio PUblico acerca del estado 

biopsicolégico de la victima. 

2) Proporcionar Terapia Psicoldgica de Emergencia a la 

victima de los delitos sexuales. 

3) Proporcionar Terapia psicol6gica de Emergencia a los 

familiares y/o acompanfiantes de las victimas. 
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4) Proporcionar Terapia Psicoldgica a las victimas, durante su 

traslado al hospital cuando asi se requiere. 

5} Elaborar un Reporte Psicoldgico. 

6) Acompanar a las victimas que asi lo requieran durante su 

declaracién. 

7) Acompaner a las victimas cuando lo soliciten durante el 

Examen Medico. 

8) Canalizar a las victimas y/o familiares que lo requieren al 

Centro de Terapia de Apoyo. 

9) Entregar el Reporte psicoldgico de Ia victima a fin de ser 

integraco a la Averiguacidn Previa. 

d) Medicina. Esta Grea estd constituida por una Médico 

Forense por turno los cuales son: matutino, vespertino, nocturno, 

sdbados y dias festivos y domingos y dias festivos. La médico 

esta encargada de lo siguiente : 

1} Practicar los exGmenes médicos periciates que solicite la 

Agente del Ministerio PUblico de la Agencia por medio de un 

Oficio en el que se especifica qué tipo de exdGmenes serdn 

practicados y que pueden ser mds de uno: 

ALA VICTIMA 

Examen de Integridad Fisica. Este examen consiste en una 

exploracion fisica de la misma manera que se realiza en 

cualquier asistencia médica con la finalidad de encontrar 

lesiones 0 signos macroscépicos de ia violencia externa tanto 

recientes como antiguos a fin de tener una idea de lo que 

ocumié durante la comisién del delito (Kvitko, 1985 ; Quiroz, 1986). 
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Examen Ginecolégico. En esta exploracién se busca revisar 

las condiciones en que se encuentran los genitales de la victima 

para ello se observa la vulva, la hendidura y conductos vulvares, 

los labios mayores, los labios menores, el clitoris, el orificio inferior 

de la vagina, la vagina y el himen: esto es con la finalidad de 

determinar si existen huellas dejadas durante el acto sexual, 

reconocer el tipo de himen, si existe desfloracidn reciente o no. 

También durante esta exploraci6én ginecolédgica es 

importante, sobre todo si la agresién ha sido reciente, tomar una 

muestra de la cavidad vaginal a fin de determinar la existencia 

ono de espermatozoides. 

Examen proctoldgico. Este examen consiste en explorar ta 

zona ano rectal. Cuando se habla de un coito por esta via, en 

especial una violacién siempre se producen lesiones que van 

desde simples escoriaciones o equimosis, hasta desgarros de 

pequefa o gran magnitud ademas de éstas, generalmente se 

produce también una pardlisis antdlgica esfinteriana, que 

consiste en una dilatacién y borramiento de los pliegues radiales 

del esfinter anal. Esta revisisn es de suma importancia, sobre 

todo cuando las victimas son menores de edad o del sexo 

masculino ya que son mds susceptibles a sufrir agresién sexual 

por esta via. 

Edad Clinica Probable. Esta exploracién consiste en que la 

médico diagnostique la edad cronolégica de la persona, para 

ello se basa en diferentes elementos de la apariencia, pero 

principalmente en la denticién ya que los dientes aportan datos 

de mayor confiabilidad porque crecen y se suceden de manera 
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regular desde los sesenta y cinco dias de vida intrauterina hasta 

los treinta anos de edad (Quiroz, op. cit.). Generalmente este 

tipo de examen solo se utiliza cuando la persona que se esta 

sometiendo a revision es menor de edad o se tiene la duda de 

que lo sea. 

Toma de Muestras. Aqui se trata de recabar todos aquellos 

elementos que puedan servir como prueba pericial. Ademds de 

las muestras que se han tomado de la cavidad vaginal, es 

importante examinar las ropas para observar si existen signos de 

presencia de manchas biolédgicas, como esperma y sangre, si 

hay pelos, manchas de tierra, pintura; etc. 

También es importante tomar muestras de orina y sangre 

sobre todo cuando se ha hablado de la ingestién de algun tipo 

de droga o bebida alcohdlica. Se trata de recabar todos 

aquellos elementos que puedan servir como prueba pericial. 

AL PRESUNTO RESPONSABLE 

Examen de Integridad Fisica. Al igual que el examen de la 

victima en esta exploracién, se tiene por objeto la busqueda de 

lesiones. 

Examen Androlégico. Es ésta una exploracién de la zona 

genital en la que se observa el nivel de desarrollo genital, si 

existen equimosis o ruptura a nivel del frenillo, escoriaciones y/o 

edema de prepucio o de glande; asi como observar si existen 

signos que puedan hablar de enfermedades venéreas. 

Toma de Muestras. Estas consisten principalmente, en tomar 

muestras de liquido seminal del acusado a fin de enviarlas al 
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laboratorio a que se realice un estudio de citocompatibilidad, 

esto es, si el semen encontrado en las muestras de la victima es 

compatible con ei de esta ultima muestra. También se toman 

muestras de cabello, sangre: etc. Con la misma finalidad de 

saber si corresponden con las halladas en la victima; asi como 

de orina y sangre, a fin de conocer si presenta alguna afeccién. 

2) Explicar a la victima su funcién asi como la naturaleza de 

los exGmenes que va a practicar, con su previo consentimiento. 

3) Canaliza a las victimas que llegan en mal estado de salud 

fisica hacia un centro hospitalario, a través del Ministerio PUblico. 

4) Proporcionar a la victima y/o sus familiares la orientacién 

profildctica con la finalidad de que acuda con su médico para 

recibir el tratamiento adecuado. 

5) Trasladarse junto con ta Ministerio PUblico y la Psicéloga, 

cuando asi se requiere al domicilio o centro hospitalario en que 

se encuentre la victima a fin de efectuar los exdamenes 

periciales. 

e) Policia Judicial. Este equipo trabaja bajo la intervencién 
del Ministerio PUblico y esta encargado de: 

1) Investigar y localizar a los presuntos responsables 
identificados. 

2) Presentar ante el Ministerio PUblico a tos presuntos 
responsables. 

3) Investigar acerca de los presuntos responsables no 
identificados. 

4) Rendir informe de cada una de sus actuaciones a la 
Agente del Ministerio PUblico. 
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5} Realizar todas las investigaciones que le sean indicadas 

por la Agente del Ministerio PUblico, a fin de completar las 
indagatorias. 

Para tener una idea mds clara del servicio que se presta en 

las agencias, ver el flujograma de servicio que se muestra en el 

anexo. 

D) CENTRO DE TERAPIA DE APOYO A VICTIMAS DE DELITOS 

SEXUALES 

Como ya se dijo anteriormente, al crear las Agencias 

Especializadas en Delitos Sexuales, se consideré que para lograr 

una buena atencién victimal y garantizar los derechos humanos, 

asi como lograr la rehabilitacién psicolégica, familiar y social de 

la victima, era necesario crear una unidad administrativa 

especializada en la que se presentara atencién a las personas a 

las que por alguna raz6n se encontraran involucradas en aigtn 

delito sexual. Para ello, el C. Procurador de Justicia del D. F. 

acordé la creacién del Centro de Terapia de Apoyo a Victimas 

de Delitos Sexuales. ( Acuerdo A/009/91 publicado en el Diario 

Oficial de la Federacién miércoles 27 de marzo de 1991 ). 

El Centro de Terapia de Apoyo tiene como objetivo el 

brindar atencién psicoterapéutica especializada a fas victimas 

de: los Delitos Sexuales y a sus familiares, que son enviadas a 

través de las Agencias Especializadas, asi como de otras areas 

de la Procuraduria a fin de lograr una integracién funcional en su 

Ambito fisico, psicolégico, familiar y social, asi como apoyoar a las 
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victimas durante todo el proceso juridico de la Averiguacién 

Previa. 

De acuerdo con el Manual Operativo del Centro de Terapia 

de Apoyo a Victimas de Delitos Sexuales (1991), estan dentro de 

sus funciones las siguientes: 

a) Supervisar, controlar y evaluar las actividades del 

personal de psicologia de las Agencias Especializadas, con la 

finalidad de brindar atencidén eficiente y oportuna a las victimas 

delitos sexuales. 

b) Brindar atencién psicoterapéutica a victimas de delitos 

sexuales y sus familiares. 

c) Disenar, ejecutar y evaluar estudios y diagnésticos 

psicoldgicos y terapéuticos a victimas que se encuentran bajo 

tratamiento y proponer ta solucién de los problemas que se 

detectan 

d) Mantener el contacto interinstitucional, a fin de brindar 

una atencién integral a la victima. 

e) Otorgar el Apoyo extrainstitucional a la victima y sus 

familiares en juzgados penales, hospitales o en su domicilio, asi 

como en cualquier otro lugar, cuando el caso asi lo requiera. 

f) Establecer el enlace necesario a nivel institucional y 

extrainstitucional, mediante la celebracién de convenios 

conducentes. 

Para el desempeno de sus funciones, el Centro de Terapia 

de Apoyo a Victimas de Delitos Sexuales, cuenta con las 

siguientes Greas : 
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1) Area Clinica Especializada. Esta area es la que brinda la 

atencién psicoterapéutica especializada, basada en una 

metodologia cognitivo-conductual, racional emotiva. La 

directora asi como las psicoterapeutas se reUinen una vez a la 

semana para comentar los caso criticos y opinar sobre la 

metodologia aplicada ; asi como también hay reuniones 

mensuales con las psicdélogas de las agencias a fin de mejorar el 

servicio. 

2) Area de Investigacién. Este proceso se lleva a cabo con 

el auxilio de cémputo y estadistica, a partir de ios datos 

obtenidos de las victimas y familiares durante el tratamiento 

psicoterapéutico. 

3) Area de Prevencion. Esta se encarga de dar servicio a la 

comunidad en ftérminos de prevencién de abuso sexual, 

elaborando manuales de informacién, acudiendo a centros 

educativos, realizando talleres, conferencias, que permitan dar 

a conocer a la poblacién general los aspectos bdsicos sobre la 

prevencion de delitos sexuales y qué hacer en caso de que 

haya ocurido un evento de este tipo. 

4) Area Extrainstitucional de Atencién a Victimas. Esta area 

brinda a la victima apoyo fuera del Centro de Terapia cuando 

asi lo requiera, ya sea en los juzgados del fuero comun, en 

hospitales o visitas domiciliarias. También el trabajo 

extrainstitucional contempla el impartir pldticas en instituciones 

educativas 0 en las que se han dado casos de violacién. 
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5) Area administrativa. Esta se encarga de  apoyar 

administrativamente al Centro de Terapia y al Area de Psicologia 

de las Agencias Especializadas, a fin de que el personal que en 

ellos labora pueda cumplir con sus funciones de manera 

eficiente, contando con los recursos humanos, financieros y 

materiales necesarios. 

31



  

Capitulo 2 

EL DELITO DE VIOLACION 

El interés de incluir este capitulo en el presente trabajo no es 

con la finalidad de dar una definicién de lo que es el delito de 

violacién, sino tomar en cuenta que es un delito que ha llamado 

la atenci6én de muchos sectores de la sociedad y como 

producto de esta preocupacién se ha dado la creacién de las 

Agencias Especializadas en Delitos Sexuales en la Procuraduria 

General de Justicia del Distrito Federal. Ademads, en la segunda 

parte del presente capitulo, se hablard del menor como objeto 

de violacién. Esto con el fin de entender algunos de los 

elementos que conforman una drea de trabajo dentro de las 

Agencias Especializadas. 

A) gQUE ES LA VIOLACION? 

El delito de violacién no es un fendmeno que coresponda 

a una €poca o a una sociedad determinada. en la antigdedad, 

la violacién era un medio de procurarse esposa, el hombre se 

limitaba a forzar sexualmente a una mujer apetecible y luego se 

la llevaba a su tribu; alli tenia que proteger su propiedad y su 

honra impidiendo que otros hombres se apoderasen de ella 

{Brownmiller, 1975). En este contexto histérico, la violacién 

también es considerada un aspecto concomitante a la guera, 

al vencedor inclusive en las guerras de religién se le ofrecia a la 

mujer como recompensa; durante los motines , asonadas y 

revoluciones, fa violaci6n se consideré como producto 
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secundano e inevitable de los odios que habian suscitado las 

discordias. Al ser fisicamente mas débil que el hombre, la mujer 

desde el principio ha aceptado el dominio de éste a cambio de 

proteccién contra la violacién y de ahi la mujer pasa a ser una 

propiedad mas del hombre y como consecuencia el delito de 

violacién no es cometido contra la mujer si no contra la 

propiedad y el honor del hombre (Brownmiller, op. cit.; McCary, 

1983). 

Carrasco y Garcia (1988) sefialan que la violacién se da 

como resultado de una estructura social y una ideologia cultural 

que imponen una serie de discriminaciones y desigualdades con 

respecto a la relacion entre sexos; es decir, aun antes de nacer 

se hace una asignacidén de roles a los seres humanos segun al 

género que pertenezcan. De esta manera, el modelo 

predominante que se promueve para el hombre es el de ser 

activo, agresivo, rudo, dominante, no afectivo, fuerte, superior, 

etc.; mientras que para la mujer el modelo predominante sefiala 

caracteristicas de pasividad, sumisi6n, coqueteria, etc. Para 

GAMU(1980) esta concepcidn de fuerza a la funcién social que 

cumple la violacién que es la de nulificar la integridad, la 

identidad de la mujer y asi reforzar la situacién de sometimiento 

e inferioridad que se le asigna a ésta en relacién al hombre. 

Diversos estudios llevados a cabo por diferentes naciones 

han permitido demostrar que las tendencias centrales son: 

bastante parecidas, es decir, en cualquier sociedad existen 

muchos mitos y tabues sobre la existencia y el alcance de las 
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violaciones y sobre sus repercusiones en la vida de quienes han 

sufrido esta experiencia. 

Dentro de estos mitos encontramos la creencia de que la 

violacién es un hecho que sélo le ocure a las mujeres, si bien es 

cierto que los datos estadisticos han demostrado que el mds alto 

indice de personas que denuncian son mujeres; también 

muestran lo contrario, que no es privativo del género, por ello en 

el presente trabajo no nos referiremos a la mujer violada sino a la 

victima de violacién. 

Ademds de esta idea falsa de que solo las mujeres son 

violadas, existen muchas otras como las siguientes : 

-La mujer provoca y desea la violacién. 

-La mujer disfruta la violacién. 

-La violacién puede evitarse. 

-Las victimas de violacién son siempre mujeres jOvenes, 

bonitas, esbeltas, con vestimenta provocativa. 

-Las violaciones siempre ocurren en las calles o callejones 

oscuros, de noche y a mujeres solitarias. 

-Las violaciones solo son cometidas por individuos extranos. 

-El violador es un individuo trastomado mentalmente o un ser 

enfermo. 

-La violacién surge debido a un impulso sexual incontrolable, 

inconsciente e instintivo por parte del agresor. 

-El no ofrecer resistencia garantiza la seguridad de la 

victima. 

-La violacién es un acto primordialmente sexual. 
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Las conceptualizaciones de Hernandez ( 1989 } como 

muchos otros, asi como la experiencia adquirida dentro de las 

Agencias Especializadas en Delitos Sexuales han permitido 

desmitificar estas ideas. La experiencia ha permitido observar 

que : No solo la mujer puede ser victima, no existe distincién de 

sexo ni edades, quienes han sido victimas sufren dificultades en 

sus aspectos fisicos, sociales y psicolédgicos; por lo tanto no 

puede decirse que ha disfrutado la violacidén. La violacién es un 

delito que ocurre en cualquier lugar y a cualquier hora, y el 

violador no siempre es un sujeto desconocido, la mayoria de las 

veces es alguien cercano que conoce a la victima, por lo que 

muchas veces ésta al principio no desconfia de él. El agresor no 

sufre de trastornos mentales, los casos han demostrado que éste 

posee un estilo de vida normal. La respuesta sexual masculina no 

es ni incontrolable, ni inconsciente. la vestimenta y los atributos 

fisicos no es un indicador para que ocurra la violacién, ya que 

por ejemplo, en el caso de Ia violacién a menores no podemos 

hablar de que exista un patrén de conducta en ellos que se 

considere provocador. Finalmente, también se ha observado 

que la violacién es siempre un acto de violencia, humillacién asi 

como la dominacion de ja victima, donde lo sexual es solo el 

instrumento de la agresién. 

No es posible dar una definicién exacta de lo que significa el 

delito de violacién por ello a continuacién se presentan aigunas 

ya planteadas por diversos autores : 

"La violacién es un acto por medid del cual una persona 

disoone sexualmente de otra sin su consentimiento. haciendo 
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uso de la fuerza fisica, !a intimidacién o el engafo.” (Bedolla; 

1989, p. 5). 

“La violacién es una agresién sexual perpetrada por el uso y 

abuso de la fuerza. es un acto de odio que pretende el control y 

humillacién de la victima. La violacién es un acto violento en el 

que el sexo es solamente un vehiculo para provocar dolor, 

dominio y humillacién." (Lena, D. y Howard, M.; 1991, p. 24}. 

". .. La imposicién de una relacién sexual, genital, anal u 

oral, obtenida sin el consentimiento de la otra persona, obtenida 

a través del uso de la fuerza, la intimidacién o la coercién." 

(Valladares, P.; 1993, p. 4). 

“La violacién es un acto sexual cometido bajo amenaza o 

uso de ia fuerza contra una persona que se niega a tener una 

relacién sexual ilegal por cualquier orificio del cuerpo.” (Ibarra, 

E.; 1991, p. 1). 

"... @8 la utilizacién de la sexualidad para expresar el poder 

O la ira, es un acto pseudo-sexual, basado mds en el estado, la 

agresion, el control y el dominio que en el placer sexual." [ 

Kolodny, R.: s/a, p. 15}. 

"Violacién es la relacién forzada que una o varias personas 

imponen a otra, ya sea por la violencia fisica ‘o por el temor y las 

amenazas. Existe violacién aUn cuando el coito quede en 

intencién o sea incompleto." ( Gonzdlez de Alba, L.; s/a, p. 3). 

Podriamos seguir citando definiciones que se han elaborado 

acerca de la violacién y no terminariamos, lo que si es 

importante hacer una cita mds, la del punto de vista legal, 

desde !a jurisdiccién de nuestro pais y queda como sigue : 
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". . .al que por medio de la violencia fisica y moral realice 

copula con persona de cualquier sexo, se le impondrd pena de 

ocho a catorce anos de prisidn . Para los efectos de este articulo 

se entiende por cdpula la introduccién del miembro viril en el 

cuerpo de la victima por via vaginal, anal wu oral, 

independientemente de su sexo." ( Art. 265 del Cédigo Penal 

para el Distrito Federal, 1991 ). 

Asi como se ha intentado definir el delito de violacién, hay 

también una preocupacién, un intento por tipificar o encuadrar 

al acto de violacién. Groth (1977, 1979, cit. en Trujano, 1992) 

hace una tipologia de Ia violacién y sefala que puede ser : 

a) Violacién de Hostilidad. En este tipo hay mds violencia de 

la necesaria para consumarla, y la ereccién y satisfaccién 

procede de la propia exhibicién de la fuerza. 

B) Violacién de Poder. Aqui la meta es la conquista sexual, 

como compensacién a una existencia rutinaria. Parece ser que 

la satisfacci6n sexual alcanzada por los sujetos en estas 

situaciones es escasa, toda vez que manifiestan gran cantidad 

de fantasias masturbatorias. 

C) Violacié6n Sddica. Se confunde el aspecto de la 

sexualidad con el poder: el asalto es totalmente premeditado, y 

la agresié6n proporciona satisfaccién sexual en un "feed -back" a 

modo de espiral. 

De acuerdo con Carrasco y Garcia (1988); Valladares 

(1993); asi como las definiciones expuestas anteriormente y la 

experiencia laboral, podemos considerar de manera genérica a 

la violaci6n como una expresién de agresién o forma de 
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opresion, humillacidén, intimidacién y sometimiento en donde sdélo 

es utilizada la sexualidad como el vehiculo que ha de marcar la 

personalidad e intimidad de la victima. 

B) LA VICTIMA DE VIOLACION 

Como ya se ha mencionado anteriormente, no existe un 

estereotipo de la victima de violacién, cualquier persona puede 

ser violada. Pero también es cierto que los indices mds altos en 

quienes se comete el delito de violacién es en los menores y las 

mujeres. Este fendmeno no es aislado , responde en gran 

“medida al papel que juegan en la sociedad estos grupos, a 

diversas Causas socioculturales. Por un lado estd la ideologia 

predominante en los diversos momentos histérico-sociales que 

estan en funcién del manejo del poder y toma de decisiones por 

los intereses masculinos minorizando a grupos débiles (mujeres, 

ninos, ancianos, enfermos). Y por otro lado, tenemos que los 

seres humanos son vistos y valorados de acuerdo al sexo al que 

pertenecen, siendo la mujer subordinada como grupo y género 

ante el hombre. La valoracién de la mujer a partir de su 

sexualidad le da una concepcién de inferioridad, de objeto de 

placer y género débil (Alvarez, 1991). 

Todo esto da lugar a decir que existe una relacién de fuerza 

y poder dei violador como agente activo en contra del sujeto 

pasivo socialmente, en funciédn de una superioridad masculina 

que rompe con los derechos humanos conjugdndose el 

machismo cultural y el sexismo social. Es por esto que puede 
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pensarse que dentro de un sistema patriarcal, donde el hombre 

impone las reglas bajo el poder de dominio, las mujeres y los 

ninos son el objeto directo de las agresiones sexuales. 

Dada esta situacién es importante hacer una distincién de 

las victimas de violacién, para ello hablaremos de la violacién a 

las mujeres y la violaci6n a los menores de manera 

independienie. 

LA MUJER COMO VICTIMA 

Es dificil hablar de un perfil de la mujer como victima de la 

violacién, pero algunos autores como Myers, Temple y Brown 

(1984) han tratado de analizar algunos factores de riesgo de 

acuerdo a las caracteristicas de personalidad, para ello 

analizaron una muesira de 72 victimas de violacién y sefalaron 

como factores de riesgo los siguientes : 

1} Incompetencia Social. Que se refiere a las actitudes 

acerca de la seguridad, independencia, dominio, sociabilidad, 

asertividad y presencia social. Aqui encontraron que quienes 

presentaban una actitud pasiva , miedosa y dependiente. son 

blanco facil de ataques sexuales. 

2) Salud Mental. Se dice que las personas con antecedentes 

psiquidtricos o depresivas son mds vulnerables. 

3) Uso de drogas o alcohol. Las personas drogadas o 

alcoholizadas tienen menor probabilidad de defenderse. 

4) Habilidades Cognitivas. Esto se refiere a la habilidad que 

poseen las personas para tomar decisiones y resolver problemas 
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inmediatos. Si una persona posee buenas habilidades cognitivas 

puede planear su huida y no efectuar conductas inutiles o 

peligrosas o por otra parte puede detectar situaciones de 

peligro. 

5) Condicién Fisica. Es un factor muy importante y que se 

relaciona con los anteriores, ya que una persona débil o 

enferma tendrad menos probabilidades de escapar o 

defenderse. 

6) Nivel Socioecondémico Bajo. Se encuentra relacionado 

con el tipo de lugares en los que se desenvuelve la victima, por 

ejemplo el uso continuo del transporte puUblico, transitar por 

lugares inseguros 0 desconocidos. 

7) Edad. Se observ6 que la mayoria de las victimas son 

jévenes o adolescentes, que dadas sus actividades tienden a 

permanecer mds tiempo en la calle. 

Valladares (1993) cita dos factores de riesgo que en mayor 

medida probabilizan la ocurrencia de ja violacién, uno de ellos 

es la aceptacién exagerada de los roles sexuales tradicionales y 

contrapuestos, es decir el hombre tiene el rol activo, de control y 

superioridad y la mujer el rol pasivo con una actitud de sumisién 

y debilidad. El segundo se refiere a las cogniciones de las 

mujeres mientras esta ocurriendo la violacién, se sefala que 

cuando ocurre el ataque y la preocupacién principal de las 

mujeres es no ser asesinadas o mutiladas, es mds frecuente que 

ocurra la violacién en comparacién cuando la preocupacién 

primordial es no ser violadas ya que es mds probable que 

realicen conductas de escape. 

 



Ahora bien, una vez ocurida la agresién la mujer sufre 

alteraciones que van desde los niveles fisicos, psicoldgicos y 

sociales. 

Fisicamente, la victima presenta lesiones en diferentes zonas 

de su cuerpo. En la zona genital , que comprende genitales 

externos, periné y Grea anorectal, se encuentran lesiones del 

tipo de contusiones o desgarros de la vulva, horquilla y fosa 

novicular, desgarros de himen, contusiones 0 desgarros de los 

fondos de saco uterovaginales y contusiones o desgarros anales. 

En la zona paragenital que incluye la zona abdominal 

infraumbilical, monte de Venus, raiz de musilos y zonas glUteas, se 

observan contusiones o desgaros perianales, vesicales, 

hematomas pubianos de la cara interna de los muslos , lesiones 

diversas en los gluteos como hematomas, escoriaciones, 

mordeduras, etc. En la zona extragenital , es decir lo que abarca 

el resto de las regiones topogrdficas, aqui se detectan lesiones 

como contusiones del cuero cabelludo, hematomas del rostro, 

cuello, en el nivel de la pared abdominal, muslos, rodillas o 

piernas, escoriaciones ungueales en rostro, cuello, térax y 

mamas, contusiones por mordeduras en el rostro, labios, mamas 

Oo pezones; signos de estrangulamiento manual o con lazo, signos 

de.compresiéon tordcico abdominal. 

En el dmbito psicolédgico las alteraciones que se producen 

van desde sentimientos de impotencia, humillacién de ser 

utilizada como objeto de la satisfaccién de un extrafio, miedo 

anie la presencia de las figuras masculinas en general o a algun 

objeto, el sentimiento de estar sucia , de desvalorizacién, esto 
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generalmente conduce a un estado depresivo. Algunas 

presentan un estado afectivo ldbil que puede incluir lagrimas y 

expresiones de cdlera, miedo, shock e incredulidad, otras 

pueden mostrarse sobrepuestas, bien controladas y 

emocionalmente distantes. 

Algunos autores (Salzman y Summergrad, 1990; Aguilera, 

1978 y Umbral y Valdez, 1987) sefalan que la victima de 

violacién atraviesa por lo que se denomina sindrome de la mujer 

violada, el cual se distingue en dos fases : 

A) Fase de Desorganizacién Aguda. Esta fase se inicia desde 

el momento de la violacién y puede durar varias semanas . Se 

caracteriza por una desorganizacién en todos los aspectos de la 

vida de la victima, sus reacciones van desde el miedo a ser 

asesinada, sentimientos de degradacién y pérdida de la 

autoestima, de  despersonalizacién y  desrealizacién, 

incredulidad, negacién, ideas intrusivas recurrentes, panico, ira, 
culpa, ansiedad, conductas de ilanto, sollozos, risas, insomnio, 

sentimientos enmascarados, conductas tranquilas, sosegadas, o 

reprimidas. Presenta también reacciones de tipo somatico que 

pueden ser tensiones musculoesqueléticas donde se observa 

dolor de cabeza, fatiga, trastornos del suefio (incapacidad para 

dormir 0 periodos muy cortos de suefio e imposibilidad de poder 

dormir, llantos y gritos durante el sueno), trastornos 

genitourinarios, presentando contracciones vaginales, comezon, 

escozor al orinar y dolor generalizado; sufren también de 

imitacién gastrointestinal, dolores en el estOmago, el apetito se 

modifica, no se quiere comer la comida no tiene sabor o 
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produce nauseas, ademas éstas se provocan al pensar en la 

violaciéon. 

B) Fase de reorganizacién. Esta fase tiene que ver con lo que 

en el DSM-III-R se denomina trastorno por estrés postraumatico y 

que se define como: “el desarrollo de sintomas caracteristicos 

tras la experiencia de un suceso o sucesos psicolégicamente 

traumatizantes que desbordan el marco de la experiencia 

normal", y cuyos sintomas son : Reexperimentacién del suceso 

traumdatico (flash back}, entumecimiento de la respuesta y 

participacién en el mundo exterior, sintomas vegetativos, disforia, 

sintomas cognitivos, como la incapacidad de concentrarse y 

‘rumiacién sobre el suceso y sus implicaciones. Todo esto 

conlleva a una organizacién del estilo de vida, a un proceso que 

sé ve caracterizado de acuerdo con varios autores (Aguilera, 

1978; Dixon, 1987; Carrasco y Garcia, 1988; Salzman y 

Summergrad, op. cit. 1990; Trujano, 1992 y Oribio, 1994) por un 

incremento en la actividad motora, es decir, se presentan 

conductas de autoproteccién, por ejemplo la necesidad de 

cambiar de domicilio, trabajo o el numero telefénico, de crear 

una red de apoyo social, estrechar los lazos familiares o con los 

amigos, se observa el miedo a estar sola, a los hombres. También 

las pesadillas que se vinculan con la agresién son frecuentes, y 

donde se manifiestan las tendencias de la victima a culparse 

por no poder prever el ataque. 

Todas estas secuelas psicolégicas por ende provocan 

reacciones en su entorno social, principalmente -es la familia 

quien también se ve gfectada, estgs reacciqgnes van a 

43



depender dei tipo de las relaciones que se estén dando en la 

familia, cuando en ésta se concibe a la mujer que ha sido 

violada como un ser humano que se le ha agredido en su 

integridad individual, es mds probable que reaccione 

proporciondndole ayuda y comprensién a la victima, lo que le 

va a permitir a ésta reintegrarse mds facilmente a su entormo 

familiar y social, a diferencia de las familias donde la virginidad 

constituye el valor de la mujer y la honra de la familia y el acto 

de violacién viene a ser la confirmacién del fracaso de haber 

cumplido con esa responsabilidad de proteger la castidad de la 

mujer y con esta actitud solo se obstaculiza el proceso de 

recuperacién (Alvarado, Herrera, et.al., 1985; Dowdeswell, 1987 y 

Oribio, 1994). 

Asi como existen dificultades en torno a ta familia, también 

se presentan éstas en la relacién de pareja; Trujano (op.cit.) 

senala que algunos apoyan a sus mujeres, otros las maitratan 

y/o las abandonan. Aparecen problemas de comunicacién, se 

dificultan los contactos intimos y afloran los sentimientos de 

culpa, a veces los hombres se sienten culpables por no haberla 

defendido y evitar el ataque, o muchos llegan a cuestionarse 

sobre la integridad de su mujer: por su parte las mujeres pueden 

presentar alteraciones en su conducta sexual, que van desde la 

frigidez, vaginismo, anorgasmia, déficits en la excitacién sexual y 

miedo a implicarse en tas relaciones sexuales. 

Finalmente, la victima sufre también alteraciones en otros 

entornos sociales como pueden ser los amigos o el trabajo, las 

relaciones en estos Gmbitos se ve afectada por diversas razones,



entre ellas el miedo a relacionarse con el sexo masculino, el 

temor y la verguenza de que los demds se enteren de lo 

ocunido y la juzguen y/o la rechacen. 

LOS MENORES Y LA AGRESION SEXUAL 

Un problema de renovado interés en el campo de la 

investigacién es la agresidn sexual cometida en contra de los 

ninos que engloba una gama amplia de contactos sexuales que 

molestan al menor y que van desde actividades en las que no 

hay contacto fisico como la sola exposicidn de los genitales del 

agresor ante el nifio, o contactos como besarlo, acariciarlo, 

masturoarle y/o hasta actos como la violacién en donde el 

agresor penetra sexualmente al nifo, asi como forzarlo a que 

cometa actividades sexuales con otros nifios y con el propio 

agresor. 

La agresién sexual infantil se ha descrito como “un acto 

sexual infligido a una persona joven o a un nifio por otra persona 

(generalmente de sexo masculino). La capacidad de 

comprometer a un nifo en una relacién sexual se basa en la 

posici6n todopoderosa y dominante del adulto {o de un 

adolescente mayor que el nifio agredido) ultrajador, posicién 

que contrasta agudamente con la edad, la dependencia y la 

impotencia del nifio. La autoridad y el poder permiten que ei 

agresor obligue al nifo a someterse sexualmente" (Dymmpna 

House cit. en Durrant y White, 1993). 
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Kempe. R. y Kempe. H. ( 1979 ) definen el abuso sexual 

como la “implicacién de nifios y adolescentes dependientes, e 

inmaduros en cuanto su desarrollo, en actividades sexuales que 

no comprendan plenamente y para las cuales son incapaces 

de dar un consentimiento informado o que violen los tabtes 

sociales o los papeles familiares’. 

Acertadamente Lenett y Crane ( 1987 } han definido al 

abuso sexual infantil como el “delito oculto" ya que existe una 

barrera para hablar acerca de él tanto en niflos como adultos, 

por un lado los nifos guardan lo sucedido por miedo y/o 

verguenza y por el otro, el concepto que tienen los adultos de la 

infancia como un periodo mdgico, de inocencia donde solo 

cabe la alegria y de su misma concepcién de la sexualidad. 

Algunas caracteristicas importantes que se han venido 

observando en la agresién sexual infantil son las siguientes : 

Los menores son en su mayoria agredidos por personas 

conocidas, que tienen fdcil acceso a ellos, con una figura de 

autoridad y las mds de las veces afectivamente cercanos, como 

pueden ser familiares, vecinos, amigos de la familia, maestros : 

etc. 

En el abuso sexual se ven utilizadas frecuentemente las 

amenazas verbales y la coercién ya que el menor no tiene la 

capacidad para involucrarse de manera consciente en 

actividades de tipo sexual. De acuerdo con Finkelhor (1981) ef 

hecho de que el agresor sea un conocido facilita las amenazas 

y la manipulacién del menor para que no hable de la agresién



valiéndose de la persuacién y el soborno, antes que fa fuerza 

fisica y esto hace de la agresidén sexual una agresién no violenta. 

Dada esta facilidad del agresor para relacionarse y ganarse 

la confianza del menor, permite que ia mayoria de los abusos 

sexuales ocurran dentro del hogar o en lugares cercanos al 

menor. 

La posicién del agresor sobre el menor en las relaciones de 

poder, juega un papel preponderante 

Es muy comun que los menores se vean sometidos a 

experiencias repetidas de abuso sexual que pueden prolongarse 

desde meses hasta varios anos. 

Como en toda agresién sexual, el abuso sexual a menores 

conlleva a ciertos riesgos 0 consecuencias que afectaran la 

vida de quien lo sufre. Groth (1980) sefala que son bdsicamente 

tres formas de riesgo : 

Etico. El menor ante una vivencia de agresiOn sexual puede 

ver confusos los valores morales de su entorno. 

Fisico. Pueden presentarse lesiones fisicas como equimosis, 

laceraciones a_ nivel vaginal y/o anal, _ infecciones, 

enfermedades de transmisién sexual, embarazo y en el peor de 

los casos la muerte, ya que un coifo forzado de un adulto con un 

menor puede llevar al rompimiento de érganos. Asi mismo se 

presentan trastornos de tipo somadtico como dolores de cabeza, 

est6mago, nausea, anorexia, alteraciones del suefio: etc. 

Psicoldgico. Existe en los menores una probabilidad muy alta 

de disturbios emocionales, asi como trastornos en su desarrollo 

psicosexual y afectivo. 
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Quienes han vivido una agresién sexual experimentan un 

sindrome de estrés postraumdtico, que en el caso de los 

menores, dado que no expresan verbalmente lo que les ha 

pasado se ve claramente reflejado en cambios de su 

comportamiento (Ayala, 1993; Cazorla, Samperio y Chirino, 1992; 

Lenett y Crane op. cit.; y Finkelhor op. cit.). Estos cambios 

pueden ir desde: 

Aislamiento, con la intencién de no establecer contacto 

social, como conducta de evitacién o escape ante Ia agresién. 

Sumisi6n, ya que se ha acostumbrado a ser utilizado y 

controlado. 

Miedo a ser agredido, a la incomprensién, a los adultos, a 

que alguien mds de su familia sea agredido. 

Agresividad que puede manifestarse en forma fisica o 

verbal o en la presentacién de conductas autodestructivas. 

Perturbacién de las habilidades cognitivas, que se ve 

reflejada en la falta de atencidn y el bajo rendimiento escolar. 

Enuresis © encopresis, pierden el control de sus esfinteres, 

Regresién, que puede manifestarse hablando como nihos 

mds pequenios a su edad o presentar tartamudez y chuparse el 

dedo. 

Disforia, con cambios en el estado de dnimo, pueden 

presentar inquietud, desasosiego, ansiedad. 

Comportamientos antisociales, como pueden ser conductas 

delictivas, uso de drogas, alcohol, para desplazar asi su 

frustracién y su coraje ante el abuso, su impotencia y la carencia 

de apoyo en su ambiente social. 
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Actividades sexuales inapropiadas como el intentar expresar 

su afecto besando en la boca o acariciando los dérganos 

genitales a otras personas. También pueden presentarse juegos 

sexuales persistentes con amigos, juguetes o consigo mismo. 

Falta de confianza en los demas. 

Pérdida de la autoestima, que se acompafa con 

sentimientos de inseguridad y culpa. 

Demandas de afecto, el menor pide mds demostraciones 

de cariho con la finalidad de activar conductas de cuidado y 

de asegurarse que no ha perdido el amor y el respeto de la 

genie que considera importante para él. 

Valladares (1993) senala cinco fases dentro del abuso 

sexual: 

1) Fase de seduccién. Donde el agresor convence al menor 

de que sus propuestas son divertidas y aceptadas y le ofrece a 

cambio recompensas; cuando el menor se niega, el ofensor usa 

las amenazas. 

2) Fase de interaccién sexual. Se da de manera progresiva, 

desde la _ exposicidn semi-desnuda, caricias, hasta la 

penetracion. 

3) Fase del secreto. El agresor requiere que la situacién 

continue para satisfacer sus necesidades y demostrar al menor 

que es un conocedor, que puede ejercer dominio y poder sobre 

el pequeno, y lo consigue persuadiendo a través de amenazas 

o ddndole un sentido atractivo al secreto. 

4) Fase del descubrimiento. Esta puede ser accidental, 

cuando nadie lo espSéra, se origina crisis familiar. Cuando el 
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menor esta dispuesto a comentarlo a la familia, sufre menos 

porque se prepara para enfrentar el conflicto familiar. 

5) Fase de la negacién. La reaccién de la familia consiste en 

negar lo que sucede, restando credibilidad al dicho del menor, 

por otro lado, el menor, confundido, con sentimientos de culpa e 

indefenso ante la presién, niega los hechos en un esfuerzo por 

aliviar su situacién y satisfacer a los adultos restableciendo el 

“equilibrio en la familia”. 

En los dos ultimos puntos de la anterior descripcién se toca 

un elemento fundamental en el fendmeno del abuso sexual : la 

familia, ésta juega un papel preponderante, por un lado, como 

elemento facilitador de la agresion y por el otro, de soporte para 

la superacién del evento. 

Muchas veces es en el seno de la familia donde tiene 

ocurrencia la agresién sexual, y esto es posible porque de 

acuerdo con algunas investigaciones (Finkelhor, op. cit. Cazorla, 

et. al. 1992) los menores que han sido victimas de abuso sexual 

provienen de familias multiproblemas (problemas econémicos, 

de drogas, alcohol, violencia doméstica), donde el ambiente es 

perturbado e insatisfactorio, existe un abandono fisico, una 

privacién emocional. Cuando el padre o la figura paterna es el 

agresor, se habla también de que existe deficiencia en tas 

relaciones conyugales de los padres, lo que conlleva a una 

mezcia de tabues sociales y morales. Esto puede deberse segun 

Guisa (1993) porque existe un sistema marital prolongado que 

trae como consecuencia pobre vida sexual y emocional en la 

pareja y hay confusién de roles en la familia, por un lado, el 
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padre (o figura paterna) es una persona que impone una 

disciplina férrea en el hogar y se muestra incapaz de tener 

buena vida social, tiende a aislarse, generalmente son de buen 

nivel intelectual, pero inmaduros sexualmente; por otro, la madre 

con frecuencia es timida, insegura, dependiente, con pobre 

autoestima, se siente inutil como esposa y mujer, siente temor a 

quedarse sin apoyo emocional o financiero, frecuentemente es 

“tolerante" o finge no darse cuenta de lo que sucede en el 

hogar, estos sentimientos la hacen hacerse de la "vista gorda" y 

en ocasiones facilitar situaciones en las que pueda darse la 

relacién de abuso sexual. 

EL HOMBRE ANTE LA VIOLACION 

Se ha revisado la problemdtica existente en la violacién 

vista Como un fendmene circunscrito a la ocurrencia solo en 

mujeres y ninos, la investigacién poco ha arojado en tomo a la 

violacién de hombres adultos. Si bien es cierto, pocos hombres 

son los que denuncian un acto de violacién, esto no significa 

que haya que restarle importancia a su ocurrencia y que no sea 

pertinente tomar el evento como objeto de estudio. 

Tomando como pardmetro la experiencia adquirda en el 

trabajo ~=en_atencidénvictimal dentro de tas Agencias 

Especializadas en Delitos Sexuales, se puede sefalar en forma 

genérica que no existe gran diferencia cuando Ia violacién es 

cometida a una mujer que a un hombre, ambos presentan 

lesiones fisicas similares y existe un descontrol de tipo emocional 
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sOlo que en este sentido, si existe una marcada diferencia que 

se hace patente cuando se interviene terapevticamente. 

El hombre, al igual que la mujer, presenta el Sindrome por 

Estrés PostraumGtico, muestra un trastorno de dnimo que se ve 

caracterizado por una inquietud incontrolable de no saber qué 

hacer ni que pensar, presenta ansiedad, coraje y descontrol del 

principio de la realidad. 

Las manifestaciones emocionales que se ven mayormente 

exaltadas son aquelias que denotan una gran pérdida de 

confianza en los demas; utilizando la negacién de sus 

sentimientos y de la importancia del evento, minimizando el 

hecho, refiriendo que no se estdn sintiendo afectados, que es 

algo que puede controlar y que silo denuncia es porque existe 

otro delito que si lo considera relevante; tal es el caso cuando 

les han robado un vehiculo que no es de su propiedad o 

cuando a partir de la agresién han tenido que ser hospitalizados. 

Cuando se ha logrado lta intervencién terapeutica y se 

promueve la expresi6n de los sentimientos, generalmente 

reportan sentirse muy enojados contra el agresor y consigo 

mismos por no poder evitar el hecho, sienten miedo de externar 

el evento ya que temen verse cuestionados en su identidad 

sexual y al mismo tiempo, ellos mismos comienzan a 

cuestionarsela. Se preguntan también cémo el evento afectara 

sus relaciones sexuales, algunos buscan incrementarlas en un 

afdn de reafirmar su vitilidad. 

Un elemento importante a sefalar en el fendmeno de la 

violacién masculina, es la percepcién que el hombre tiene ante 
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el evento, esto es, si él ha sido penetrado, lo vivencia como una 

violacion y se siente devaluado, impotente y cuestionado en su 

identidad sexual; pero si ha sido obligado a penetrar al otro, 

manifiesta sentimientos de frustracién, verglenza, aunque no 

reconoce el suceso como violacién y lamentablemente esta 

vision es la misma que se maneja a nivel juridico, aun cuando el 

acto sea cometido contra la voluntad, cuando haya mediado 

la violencia y las secuelas emocionales sean severas. 

C) -QUIEN ES EL VIOLADOR? 

Newman (1991) sefiala que en la criminologia y en las 

teorias acerca de la delincuencia, se ha creido que cada delito 

implica un tipo de personalidad o anormalidad de 

comportamiento y que el obtener un perfil psicoldgico, a través 

del conocimiento de sus caracteristicas o rasgos como la edad, 

el sexo, nivel socioecondmico, antecedentes, preferencias, etc.; 

podria llevarnos a la identificacién y creacién de acciones de 

corte preventivo y de rehabilitacién y/o readaptacién social. 

Esto es imposible . ya que las investigaciones en el caso 

especifico de la violacién demuestran que no hay un cuadro 

unico de personalidad del! violador. 

Cohens y cols. (1969 y 1971, cit. en Trujano, 1992) proponen 

una tipologia del violador haciendo |as siguientes distinciones: 

a) El violador de agresiébn desplazada. Actua sin ninguna 

excitaci6én sexual inicial. La violacién tiene el sentido de agraviar 

y humillar a la victima, empleando con frecuencia el! sadismo. La 
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mujer no juega un papel directo en el desencadenamiento de 

‘la agresién. 

b) El violador compensatorio. Es motivado por demostrar a la 

victima su competencia social, en un intento de compensar su 

falta de adecuacién para una vida socialmente ajustada. 

c) El violador sexual agresivo. En este tipo, el atacante debe 

infligir dano fisico para lograr la excitacién sexual. 

d} El violador impulsivo. Es el que aprovecha una “buena 

oporiunidad", usualmente presente en el! transcurso de otros 

hechos delictivos como el robo. 

Malamuth, et. al. (1986) menciona que para poder entender 

las causas de la agresiédn sexual es importante considerar el 

papel de los multiples factores que interactuan para que ocurra 

el delito de violacién, entre los que se observan fenémenos 

socioculturales, variables de personalidad, actitudes hacia las 

mujeres, preferencias sexuales inadecuadas,  conflictos 

psicoldgicos, deficiencias en las habilidades sociales, etc. 

Muchas investigaciones se han trabajado alrededor de 

estos factores, por ejemplo, en la teoria psicodindmica se dice 

que ja agresion sexual puede deberse a un desplazamiento del 

corqje y hostilidad motivado por conflictos no resueltos que 

tuvieron su origen en los primeros anos de vida y que se 

manifiestan mds tarde, encuadrando asi al violador como un 

enfermo mental. Otras aproximaciones psicoldgicas, como la 

conductual, sostienen que la exposicién de un sujeto a modelos 

violentos en la familia, es un fuerte predictor para una conducta 

agresiva (Umbral y Valdés. 1987). 
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La Unica caracteristica que parece ser comtn a todos los 

violadores independientemente de sus rasgos particulares tiene 

que ver con la radicalidad con la que sostiene los mitos sobre la 

violacién. 

Marchiori (1973) senala que el estudio de la conducta del 

violador revela que la satisfaccidn ha sido producida mas por la 

experiencia de la agresién violenta y sddica sobre el cuerpo de 

la victima que por la significacién genital de la conducta. 
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Capitulo 3 

LA INTERVENCION PSICOLOGICA DENTRO DE LAS AGENCIAS. 

En este capitulo se describira la actividad que lleva a cabo 

el psicdlogo dentro de las Agencias Especializadas en Delitos 

Sexuales en {términos generales, para que, en el siguiente 

capitulo hagamos un reporte particular de las actividades 

llevadas a cabo durante el afio de 1995. En la segunda parte 

del presente capitulo, ademas, se describird el marco tedrico 

que rige el trabajo del psicdlogo en esta area de trabajo. 

A) DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PSICOLOGICA 

El modelo de intervencién psicolégica de jas Agencias 

Especializadas en Delitos Sexuales, se sustenta en la Intervencién 

en Crisis, que es un método de tratamiento aplicado en 

situaciones especiales de crisis y exigencia, para sintomas o 

desadaptaciones que exigen el alivio mds rapido posible por su 

naturaleza destructora, peligrosa o catastrdfica. 

Este tipo de intervencidn intenta mejorar la situacién 

psicodindmica individual lo suficiente como para permitir que la 

persona continue funcionando, no se trata de resolver el 

problema total, sino precisar las necesidades criticas y realizar 

referencias o canalizaciones. 

A través del trabajo que se ha llevado a cabo con victimas 

de delitos sexuales podemos precisar que los objetivos de ta 

intervencién van encaminados a: 
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a} Proporcionar apoyo emocional. 

b) Ayudar a la persona a que tome medidas concretas. 

c) Proporcionar enlace a recursos de ayuda. 

Los requisitos bdsicos que como terapeuta se deben tener 

son: 

|. Poseer un equipo emocional e intelectual adecuado. 

ll. Capacidad de reaccionar rdpida y légicamente. 

lll. Flexibilidad en la direccién de la victima. 

El procedimiento a seguir es el siguiente : 

1} Debe considerarse de antemano, la totalidad de la 

relacion que establece la victima con la terapeuta. La victima 

por lo menos debe tener la esperanza de que la_terapeuta 

puede ayudarlo, dicho de otro modo, se trata de generar 

empatia, comunicar interés, en este momento es vdlido tocar 

fisicamente. 

2) Debe invitarse y/o ayudar a la victima a hablar sobre su 

experiencia, encaminando al desahogo de la experiencia 

sufrida, ya que el hablar de el evento permite plantear y 

replantear lo sucedido, liberar los sentimientos dejdndolos salir ya 

sea en forma de llanto, ira, verguenza, etc. La terapeuta debe 

escucharla sin enjuiciamientos, siendo atento a los hechos y 

sentimientos, esto es importante, ya que permite a fa victima 

sentirse escuchada, comprendida, aceptada y apoyada: y 

hablar es la manera de concretar sus sentimientos y génerar el 

momento de trabajar con ellos, haciendo un resumen de sus 

verbalizaciones, reflejando hechos y sentimientos. Es el momento 

de proporcionar control de sus emociones, generando calma, 
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bajar niveles de angustia, para esto puede apoyarse en 

respiraciones profundas y relajacién muscular. 

3) Obtener una completa comprensién de los factores 

precipitantes y de toda !a situacién vital contempordnea; esto 

es, la terapeuta ademas de obtener los datos concernientes al 

problema, a la forma de vida actual, debe averiguar la relacion 

con el resto de su contexto, familia, amigos, relaciones laborales, 

etc. 

4) Mientras se escucha la presentacién del problema, ta 

terapeuta debe ir estableciendo aquellos factores que 

requieren cambio o que se prestan facilmente para ello; éstos a 

su vez llevan a la eleccién de la intervencién, ésta puede 

consistir en el manejo de ideas iracionales, el fortalecimiento de 

la autoestima, etc. En este momento es importante concientizar 

a la victima de que la violacién es un fendmeno social, de que 

el ataque hubiese ocunido independientemente de su actuar o 

sus caracteristicas propias de personalidad, de que sus 

reacciones son ldgicas y normales, que no es "mala", ni “tonta" 

en sus respuestas frente al ataque, por el contrario. que ha 

respondido eficazmente ante la amenaza de que pudo haber 

muerto. Cambiar su interpretacién del evento como un 

“fracaso", "tragedia”, por la oportunidad de generar habilidades 

para vencer retos y desafios exitosamente. Explicarle que sus 

sentimientos de vergiienza y culpa son inducidos culturalmente 

por los mitos. 

5) Debe proveérsele de informaciédn adicional sobre 

aspectos médicos, del procedimiento juridico asi como 
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promover la capacidad de autoapoyo y dar a conocer la 

importancia de continuar con apoyo psicoldgico de forma 

extensa, ya sea en este caso canalizandola al Centro de Terapia 

de Apoyo o a algunos grupos de ayuda. 

Finalmente, la victima debe quedarse con la seguridad de 

que sera bien recibida cuando quiera regresar. Debe insistirse 

en la accesibilidad de la terapeuta para con la victima, debe 

inducirsele a que lleve a la prdactica las lecciones que aprendidé 

durante el corto procedimiento terapéutico y debe explicdrsele 

que ha sido ayudada porque ha logrado comenzar a 

comprender sus problemas. 

La actividad de las psicdlogas de Agencias Especializadas 

en Delitos Sexuales se resume bdsicamente en las siguientes 

funciones : 

1)Entrevistar a la victima y/o familiares, aplicando el modelo 

de intervencion en crisis a fin de controlar las emociones que se 

hayan generado a partir del evento y que les permita 

conducirse de manera adecuada durante el resto de sus 

diligencias dentro de la agencia. 

2) Informar a ia victima y/o familiares de los tramites a seguir 

dentro de la agencia al iniciar la averiguacién previa, asi como 

la duracién aproximada del servicio. 

3) Canalizar a la victima y/o sus familiares al Centro de 

Terapia de Apoyo, ddndoles sus pase y l!a_ informacién 

correspondiente. . 

4) Elaborar un reporte psicoldgico (ver anexo) que se envia 

al Centro de Terapia de Apoyo, con la finalidad de que antes 
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de que la victima se presente a recibir atencién en el Centro, la 

psicdloga que le va a atender tenga antecedentes. 

Este reporte que integra la psicdloga se divide en cinco 

hojas (ver anexo), donde las dos primeras contienen los datos 

generales de la victinma, como edad, sexo, dormicilio, 

escolaridad, etc., asi como los datos de los hechos (fecha, lugar, 

hora, etc.) y del presunto responsable (si es conocido o no, 

edad, si esta o no detenido, etc.). La hoja tres corresponde a 

una descripcidn del suceso tratando de rescatar tas 

verbalizaciones de la victima y un apartado de observaciones, 

donde la psicédloga menciona datos relevantes para la 

intervencién psicolégica, como puede ser la descripcién de la 

dindmica familiar de la victima, la actitud de la victima ante su 

situacién actual, la red de apoyo social con que cuenta o si no 

existe, si con anterioridad habia estado en tratamiento 

psicolégico y por qué motivo, etc. La cuarta y quinta hoja se 

refieren bdsicamente al reporte donde se hace una evaluacién 

de los aspectos psicolédgicos y que también es entregado al 

Ministerio Publico a fin de que sea integrado a la Averiguacién 

Previa, en este reporte se contemplan: 

a) La apariencia general de la victima, en qué condiciones 

de higiene y alino se presenta a la agencia, cudl es su facie, su 

conducta. 

b) La actitud que presenta ante la entrevista, su orientacién 

en las tres esferas vitales, como se expresa, c6mo es su discurso, 

cual es su forma, curso y nivel de pensamiento.



c) Las alteraciones emotivas que presenta a a partir del 

evento, los sentimientos que esta reportando . 

d) Las alteraciones fisico bioldgicas que la victima verbaliza 

como dolor de cabeza, nausea, vémito, trastornos en el suefio, 

apetito o actividad sexual, asi como las alteraciones 

observables como equimosis, heridas, escoriaciones 0 algun otro 

tipo de lesiones. 

e) La impresi6n diagnéstica, donde se hace un resumen y la 

descripcién de lo observado durante la entrevista 

contemplando los rubros anteriores 

f) La canalizacién o no de la victima y el lugar. 

g) Firma de la psicdloga que atiende y elabora el reporte 

psicoldgico de la victima. 

B) BASES TEORICAS Y TECNICAS DE INTERVENCION 
El modelo de intervencién psicoldgica de las Agencias 

Especializadas en Delitos Sexuales tiene como marco teérico el 

modelo de Intervencién en Crisis, permeado de la Terapia 

Cognitivo Conductual, especificamente en la Terapia Racional 

Emotiva (Ellis, 1971). 

La Terapia Cognitivo—Conductual busca modificar los 

patrones erréneos de pensamiento del cliente, las premisas, 

exaltaciones y actitudes subyacentes a estas cogniciones. El 

foco de la Terapia esta en el contenido ideacional envuelto en 

el sintoma; por tanto los terapeutas cognitivos intentan 

familiarizarse con el contenido del pensamiento, los estilos de 
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pensamiento, los sentimientos y las conductas del paciente a fin 

de comprender su interrelacién. 

En la Terapia Racional Emotiva, la premisa fundamental es 

que el sufrimiento emocional, en gran parte es debido a las 

formas inadecuadas en las que las personas construyen su 

percepcion del mundo y las creencias iracionales que 

mantienen, las cuales conducen a pensamientos y sentimientos 

autoderrotistas que ejercen un efecto adverso en la conducta. 

El trabajo del terapeuta conlleva a tres planes de accién, por un 

lado debe determinar los eventos que perturban al paciente, 

enseguida debe ayudarle a descubrir las pautas especificas de 

pensamiento y las creencias subyacentes que constituyen fa 

respuesta interna a estos eventos y que dan lugar a las 

emociones negativas, finalmente, debe ayudarle a cambiar 

estas pautas de pensamientos y creencias ensefidndole cémo 

retar, cuestionar y  disoutar sus creencias  irracionales. 

Generalmente la mayoria de los pacientes expresan el 

sentimiento de ser victimas de las circunstancias y de 

encontrarse desvalidos para cambiar las cosas, la tarea del 

terapevia es trabajar con el cliente para cambiar esta 

percepcién a fin de que llegue a apropiarse de su problema y 

hacerse responsable dei cambio. 

La Intervencién en Crisis se puede definir como un proceso 

de ayuda a fin de que la persona que ha vivido una crisis trate 

de resolverla y aprenda nuevas formas de enfrentamiento. 

Partiendo de que una crisis es un estado temporal de trastorno y 

desorganizacié6n caracterizado  principalmente por la 
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incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares 

utilizando métodos acostumbrados para la solucién de 

problemas y por el potencial existente para obtener un resultado 

radicalmente positivo o negativo. En Ia crisis el sujeto cae en un 

estado de confusiédn y sugestibiidad, de ahi radica la 

oportunidad de cambio. (Slaikeu, 1988}. 

La crisis se encuentra caracterizada porque existe en primer 

término un suceso precipitante, especifico e identificable, que 

puede ser circunstancial, accidental, apoyado en un factor 

ambiental o tiene que ver con alguna etapa del desarrollo, hay 

_una elevacién inicial de tensi6n que en ocasiones se puede 

presentar o no dependiendo del evento: en segundo lugar este 

sucesO va ser disonante a las estructuras cognitivas 

preestablecidas en el individuo, de ahi que va a significar una 

amenaza a las necesidades 0 a la integridad fisica y emocionall, 

percibirse una pérdida, vislumbrandose como un reto que 

amenaza abrumar la capacidad del individuo y las situaciones 

inconclusas son revividas, dado que la tensién se va 

acumulando hasta llegar a un punto crucial que da como 

resultante una desorganizacién emocional grave. La persona 

manifiesta sentimientos de cansancio, agotamiento, de 

desamparo, de inadecuacién, de confusién, de ansiedad, 

externa sintomas fisicos y con lleva una desorganizacién del 

funcionamiento en sus relaciones familiares y sociales asi como 

en sus actividades. Cabe senalar que una crisis no se constituye 

como una enfermedad sino que es el intento de una persona 

por mantener el equilibrio dentro del curso de su vida. 
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Este tipo de intervencion, consiste en proporcionar apoyo de 

emergencia de corta duracién, parte de la primera ayuda 

psicoldgica la cual busca hacer contacto psicolégico, examinar 

las dimensiones del problema, las soluciones posibles y ayudar a 

tomar una accidn concreta, con mayor directividad, 

planteando finalmente un seguimiento que garantice su 

atencién integral y la canalizacién para tratamiento. El foco de 

la terapia gira en torno a la crisis y se busca establecer una 

rapida alianza terapéutica, mediante la cual se atenve la 

angustia del sujeto. (Bellak, 1993; Almanza, 1995 ). 

La conveniencia de este tipo de intervencién es que los 

tiempos son reducidos y con ello es evitable la dependencia, 

ademas que con Ia habilidad del terapeuta se logran procesos 

de pensamiento espontadneo estratégico para enfocar el 

problema, puede lograr cambios relativamente extensos que 

bajo circunstancias afortunadas puede continuar, por lo que el 

paciente deberd concientizar o "“darse cuenta” de sus 

distorsiones perceptivas, conflictos y expectativas para que 

exista una restauracién en su personalidad. 

La importancia de la intervencién en crisis radica en el 

hecho de promover un incremento positivo en el individuo para 

asi aminorar el riesgo de deterioro psicolégico que afecte su 

estabilidad personal y el adecuado desenvolvente en su medio. 

Para el enfrentamiento efectivo ante la crisis es importante 

explorar el evento desencadenante de la crisis y la forma en 

que la enfrente el sujeto, permitirle expresar sin reserva 

sentimientos positivos y negativos, el terapeuta debe brindar 
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ayuda a corto y largo piazo , asi como buscar ayuda de otros, 

ayudarle a abatir los problemas haciéndolos manejables, 

tratables, trabajando cada uno de ellos; estar consciente de la 

fatiga y las tendencias que propician la desorganizacién auxiliar 

al sujeto a dominar sus emociones hasta donde sea posible a fin 

de que vuelva la vista sobre si mismo y en otros teniendo una 

actitud positiva sobre los resultados. 

La Intervencién en Crisis que proporciona la psicdloga 

dentro de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales se 

encuentra apoyada por las siguientes técnicas : 

A) Relajacién. La idea que sustenta el empleo de la 

relajacion es la de que "es imposible que coexista la sensacién 

de bienestar corporal y la de estrés mental”. Bajo el marco 

tedrico de la Terapia Cognitivo Conductual, la relajacién es un 

término que incluye una serie de métodos diferentes que llevan 

a la reduccién de la activacién dirigida a diferenciar la 

ansiedad somatica y la cognitiva, teniendo en cuenta que el 

entrenamiento en relajaci6én va mds alld de la ensefanza de 

ejercicios especificos, éstos deben fomentar la adquisicién y/o 

desarrollo de habilidades y estar firmemente ligados con las 

creencias, valores y compromisos bdsicos que estén dirigidos a 

la profundizacién de la relajacién y la propagacién de sus 

recompensas a toda la vida.(Smith, 1992). 

La mayoria de entrenarhientos en relajacién combinan 

ejercicios de respiraci6n con ejercicios de tensién - alivio, 

imagineria, meditaci6n, indicaciones de calor y pesadez en los 

miembros. Estos enfoques pueden ser: 
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— Entrenamiento Autogénico. 

— Indicaciones de calor y pesadez en los miembros 

— Imagineria somatica 

— Relaiacién Progresiva Breve 

— Ejercicios de tensidn - alivio 

— Entrenamiento de tranquilizacién refleja 

— Fercicios de respiracién 

— Terapia de Yoga 

— Meditacién 

B) TECNICAS GESTALT. Cuyo objetvo al emplearlas es ayudar 

a la persona a aprender sobre si misma y su vida , Como un 

modo de aportar un mayor darse cuenta y claridad al trabajo 

terapeutico , con la premisa de manejar en el aqui y el ahora 

algunas situaciones inconclusas. Este tipo de técnicas pueden 

ser el manejo de polaridades, imaginacién guiada, silla vacia, 

dramatizacién; etc. (Salama y Castanedo, 1991; Oaklander, 

1992). 

Todas estas actividades requieren de un entrenamiento 

especializado por parte del psicdlogo. Estas habilidades fueron 

adquiridas dentro del curso del curiculum de la camera de 

psicologia. Con la finalidad de llevar a cabo este andlisis, en el 

siguiente capitulo se describira el programa de estudios de 

psicologia que se cursé.



Capitulo 4 

REPORTE DE TRABAJO EN 
LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES. 

Dentro de este capitulo se desctibiran las actividades 

realizadas durante el afho de 1995. Para hacer esto de una 

manera mds dgil, se presentan seis grdficas que muestran los 

datos mds importantes. El nUmero de victimas atendidas durante 

el ano 1995 fueron un total de 200. A continuacién se describen 

las grdficas, que estan incluidas dentro del anexo. 

En la figura 1, podemos observar el numero de victimas 

atendidas por tipo de delito denunciado. E! mayor numero de 

victimas fue del delito de violacién con un total de 94 personas. 

Se considera como violacién cuando el sujeto consum6é el delito. 

El ndmero que a continuacidén es el mds alto es por abuso sexual, 

con un total de 69 personas. En este caso, se considera como 

abuso sexual cuando hubo tocamientos solamente, sin la 

intencién de llegar a la cépula. Este tipo de delito es frecuente 

que se de hacia los nifos y en el transporte publico. EI siguiente 

tipo de delito es la denuncia de hechos. Este delito es cuando 

alguna persona denuncia y aun no ha quedado claro el delito 

que habrd de investigarse, esto con la_ finalidad de que la 

autoridad legal determine que delito se habra de perseguir. Sin 

averiguacion previa, con un total de 8 personas, se refiere 

cuando Ia victima es atendida en la Agencia, pero decide no 
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denunciar hechos, ni levantar ninguna demanda. Otro delito 

mostrado en la grdfica es la tentativa de violacién, es decir, 

cuando existian claros indicios del intento de violacién, pero no 

logré consumarse el delito; en este caso tenemos un total de 7 

personas. Por ultimo, tenemos el delito de adulterio con 4 

personas. 

En la figura 2, puede observarse la edad de las victimas 

atendidas. El mayor porcentaje de personas atacadas 

sexualmente y que fueron atendidas por la Agencia se 

encuentra entre los 11 y los 20 anos de edad. Mientras que es 

“menor la cantidad de personas atacadas a partir de los 40 anos 

como puede observarse en ésta grdfica. Sin embargo, son 

preocupanies las cifras que se observan de personas atacadas 

entre los 0 y los diez anos de edad, que sumados son 32 

personas. Otra parte que también es atacada, aunque con un 

poco menos de frecuencia, son las personas entre los 21 y los 30 

afios de edad que suman 40 personas. 

En la figura 3, puede observarse el tino de alteraciones 

emotivas mostradas por las victimas atendidas. Estas 

alteraciones se observaron y evaluaron durante las entrevistas 

iniciales realizadas. No se utiliz6 ningUn otro instrumento, sino solo 

la observacién. La alteraciones que con més frecuencia se 

presentaron fueron enojo, tristeza, autodevaluacién y miedo. 

Otras alteraciones emotivas que se presentaron con menor 
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frecuencia fueron negacién, respuestas fobicas, desesperanza, 

angustia e impotencia. Estas alteraciones son representativas del 

tipo de emociones que con mds frecuencia se presentan en las 

Agencias Especializadas. 

En la figura 4, podemos observar un dato interesante. Como 

ya se mencioné en los capitulos anteriores, se presume que la 

mayor parte de los violadores son desconocidos. La relacién con 

el responsable de las victimas fueron 121 conocidos y 71 fueron 

personas desconocidas las que los atacaron. 

Otro dato interesante es el que se presenta en la figura 5, 

que consiste en el sexo de las victimas. Fueron 187 del sexo 

femenino y 25 del sexo masculino. Por razones sociales y de 

estructura familiar, la mayor parte de las victimas de delitos 

sexuales fueron mujeres. Sin embargo, los ataques hacia los 

hombres se han incrementado ultimamente. Para aclarar ésto, 

se hizo la grdfica 6 que presenta las edades de las victimas de 

sexo masculino. Podemos observar que la mayor parte de los 

hombres atacados fueron nifios entre los 0 y los 10 ahos de 

edad, presentandose 15 casos; en menor numero fueron 

atacados jévenes entre los 11 y 17 afhos de edad, siendo 6 fos 

casos; y por ultimo, solo se presentaron 4 casos de hombres de 

18 o mds afos de edad. Estos Ultimos casos son raros, pero 

cuando ocuren, sufren mayores lesiones fisicas y las alteraciones 

emotivas que presesentan son mas significativas. 
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Capitulo 5 

CURRICULUM DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA 
EN LA ENEP IZTACALA UNAM. 

El curriculum de la carrera de psicologia de la ENEP Iztacala 

es un plan modular. La ENEP Iztacala se inauguré en 1975, pero 

no fue sino hasta 1976 cuando se planted el curriculum que tige, 

al menos en lo oficial, hasta ahora. El programa se desarrollé a 

partir de las necesidades nacionales planteadas por el Pian 

Nacional de Salud de 1974. De aqui se detectaron necesidades 

de vivienda, salud, produccidn y planeacién. En este sentido, se 

plantean las siguientes funciones del psicdélogo: 

“a) Funciones de defeccién de problemas, definidos ya sea 

en términos de carencias de formas de comportamiento 

socialmente deseables, o de potencialidades cuyo desarrollo es 

requerido para satisfacer prioridades sociales o individuales. Esta 

funci6n comprende las areas tradicionales de la evaluacién yel 

diagndsitco. 

b} Funciones de desarrollo que consisten en promover los 

cambios a nivel individual o de grupos, para facilitar la aparicién 

de comportamientos potenciales requeridos para. ef 

cumplimiento de- objetivos individuales y de grupo, en lo que a 

recursos humanos se refiere. Esta funcidén incluye 
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fundamentalmente lo que en forma tradicional se ha 

denominado educacién y capacitacién. 

Cc) Funciones de rehabilitacién dirigidas al remedio de 

aspectos deficitarios en el comportamiento de individuos o de 

grupos. Comprende actividades de reeducacién y prdtesis. 

d} Funciones de planeacidn y prevencién, relacionadas con 

el diseno de ambientes, prediccién de problemas a mediano y 

largo plazos, y difusi6n de algunas actividades profesionales de 

apoyo entre personal paraprofesional y no profesional. 

e) Funciones de investigaciédn, que se dirigen a la 

evaluacién controlada de instrumentos de medida, al disefio de 

tecnologia y al establecimiento de habilidades interdisciplinarias 

en el Grea de la salud y el cambio social. 

Estas funciones generales del psicdlogo como especialista 

del comportamiento inciden en dreas de problemas y 

escenarios sociales de indole variada. Cabe destacar cuatro 

areas-problema generales: la salud publica, la productividad, ta 

instruccién (definida como un area que incluye procedimientos 

educativos informales) y la ecologia y vivienda. Los escenarios 

en que confluyen estas areas-problema son: las instituciones de 

salud, de educacidén, de reclusién, los centros laborales y de 

produccién, las distintas Greas de la comunidad urbana y rural 

en que puede dar esta problemdtica y, finalmente, el 

laboratorio de investigacién" (Ribes, 1980; pag. 59). 
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Por lo tanto, las actividades del psicdlogo, tal como estan 

planeadas en el programa original de estudios son: la 

rehabilitacién, el desarrollo, la deteccién, la investigacién y la 

planeacién y prevencién. Las dreas problema sobre las que 

debe de incidir el psicdlogo son: la salud publica, la produccién 

y la economia, la instruccién y la ecologia y vivienda. 

El programa se halla dividido en tres médulos: el tedrico, el 

experimental y el aplicado. El médulo tedrico tiene como 

objetivo el proporcionar al estudiante toda la informacién 

requerida como apoyo a los médulos experimental y aplicado. 

Este mddulo incluye clases, lecturas independientes, tutorias y 

seminarios. Por eltro lado, el médulo experimental “incluye un 

conjunto de actividades de laboratorio que van desde la simple 

observacién de conducta animal en una situacién libre al 

andlisis cuantitativo de espisodios sociales y verbales con 

humanos". Por ultimo, en cuanto al médulo aplicado, “Este 

mddulo pretende extender los principios tedricos y las técnicas y 

procedimientos de laboratorio a las condiciones naturales de 

trabajo. Este médulo llena dos funciones: por un lado, garantiza 

el adiestramiento prdactico de los futuros profesionales, no como 

simple agregado a los cursos tedricos, sino como tronco medular 

de la preparacién universitaria; y por otro, permite evaluar la 

pertinencia de los contenidos del los médulos tedrico y 

experimental. La coordinacién estrecha entre los médulos 
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conlleva a transferir en forma multidireccional las actividades 

previstas en cada uno de ellos.” (Ribes, 1980; pdg. 36). En este 

sentido, a continuacién describirmos !os objetivos partculares de 

cada uno de los médulos: 

Modulo teGdrico 

Los objetivos terminales de este mdédulo son: 

1. Dotar al estudiante de la informacién apropiada en las 

areas de la investigacién experimental y aplicada, y de la 

- actividad profesional propiamente dicha. 

2. Proporcionar al estudiante una concepcién paramétrica 

acerca de la conducta humana, de modo que pueda 

relacionar los hallazgos del laboratorio con los problemas 

técnicos que le piantea la practica profesional. 

3. Ubicar al estudiante en el contexto histérico de los distintos 

problemas tedricos, experimentales y aplicados de la psicologia 

moderna, de modo que pueda analizar los determinantes 

culturales y metodolédgicos de ia variada problemdtica 

conceptual y empirica de esta ciencia. 

4. Adiestrar al estudiante en la investigacidn bibliogrdafica, de 

modo que sea capaz de revisar, integrar y criticar determinada 

Grea de conocimientos, asi como plantear posibilidades de 

desarrollo y solucion de problemas. 
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Modulo experimental 

Los objetivos terminales de este médulos son: 

1. Capacitar al estudiante en la identificacién de variabies y 

parametros. 

2. Dotar al estudiante de fa herramienta estadistica y 

matematica que le permita representar la informacion factica. 

3. Adiestrar al estudiante en la Idgica y empleo de tecnicas 

experimentales que le permitan el disefo y evaluacién posterior 

de tecnologias aplicadas. | 

4. Ensenar al estudiante a analizar en términos paramétricos 

los fenédmenos de comportamiento, subrayando la continuidad 

de los procesos y la complejidad creciente de los fenémenos 

que los determinan. 

Médulo aplicado 

Q 

1. Exponer al estudiante a las situaciones concretas que 

definen su prdactica profesional. 

2. Analizar las variables empiricas que confluyen la 

presentacién de un problema de comportamiento. 

3. Adiestrar al estudiante en la definicién de problemas y 

objetivos profesionales, asi como en el disefio de programas de 

accién que jos solucionen. 
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4. Adiestrar al estudiante en la seleccién de técnicas 

apropiadas para resolver problemas, asi como a disenhar nuevas 

técnicas con base en los conocimientos tedricos y 

experimentales. 

5. Ensenar al estudiante a evaluar los efectos de sus 

procedimientos y a llevar a cabo seguimientos en los escenarios 

naturales. 

6. Adiestrar al estudiante en el trabajo comunitario, 

especialmente en lo que se refiere al entrenamiento de 

paraprofesionales y no profesionales de la psicologia. 

7. Hacer que el estudiante profundice en los aspectos 

juridicos y sociates de la practica profesional.” (Ribes, 1980; pags. 

64-65). 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Primer Semestre 

1. Psicologia experimental tedrica | 

(conducta animal} 

2. Psicologia experimental laboratorio | 

3. Métodos cuantitativos | 

4. Psicologia aplicada laboratorio | 

(practicas de campo) 

Segundo Semestre 

5. Psicologia experimental tedrica II 

(conducta animal) 

6. Psicologia experimental laboratorio II 

7. Métodos cuantitativos II 

8. Psicologia aplicada laboratorio II 

(practicas de campo) 

Tercer semestre 

9. Psicologia experimental teérica Ill 

(conducta humana) 

10. Psicologia experimental laboratorio II 
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11. Métodos cuantitativos I!I 

12. Psicologia aplicada laboratorio lil 

(practicas de campo) 

Cuarto semestre 

13. Psicologia experimental tedrica IV 

(conducta humana) 

14. Psicologia experimental laboratorio IV 

15. Métodos cuantitativos IV 

16. Psicologia aplicada laboratorio IV 

17. Teoria de las ciencias sociales 

18. Metodologia de la investigacién y tecnologia aplicada 

Quinto semestre 

19. Métodos cuantitativos 

20. Psicologia experimental jaboratorio V 

21. Psicologia aplicada laboratorio V 

22. Psicologia clinica tedrica | 

23. Psicologia social tedrica | 

24. Educacién especial y rehabilitacién teérica | 

25. Desarrollo y educacién teérica | 

77  



Sexto semestre 

26. Psicologia experimental laboratorio VI 

27. Pscilogia aplicada laboratorio VI 

28. Psicologia clinica teérica II 

29. Psicologia social teérica | 

30. Educacién especial y rehabilitacién tedrica Il 

31. Desarrollo y educacién tedrica II 

Séptimo semestre 

32. Psicologia experimental laboratorid VII 

33. Psicologia aplicada laboratorio VII 

34. Psicologia clinica teérica III 

35. Psicologia social tedrica Ill 

36. Educacidén especial y rehabilitacién tedrica Ill 

37. Desarrollo y educacién teérica ill 

Octavo semestre 

38. Psicologia experimental laboratorio VIII 

39. Psicologia aplicada laboratorio Vill 

40. Psicologia clinica tedrica IV 

41. Psicologia social tedrica IV 

42. Educacién especial y rehabilitacion tedérica IV 
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43. Desarrollo y educacién tedrica IV. 

Como requisito final se deberd elaborar una tesis profesional 

y sustentar el examen correspondiente. 

Las prdcticas de las areas aplicadas se realizar a partir del 

quinto semestre. En este semestre se cursa o la prdactica de 

educacion especial o la de educativa y en el sexto semestre se 

cursa la practica que no se cursé en quinto semestre. Para 

séptimo semestre, se cursa la practica de psicologia clinica o el 

Ultimo laboratorio de experimental humana y para el octavo 

semestre se cursa la prdctica que no se cursé en el semestre 

anterior. Ademds la prdactica de psicologia social se cursa a lo 

largo del séptimo y octavo semestres. 

Evaluacion. 

En general, a lo largo de la carrera no se aplican examenes. 

Sin embargo, al pasar el tiempo, algunas dreas de la carrera 

hacen exadmenes de evaluacién. Pero la  evaluacién 

generalmente se hace a través de la participacién del 

estudiante en las clases, glosas, que son resumenes de los temas 

vistos en clase y ensayos que se elaboran a través de tutorias 

que tienen carga académica. Los ensayos se van 

complejizando desde el simple fichado del material hasta la 

revision e integracién, la critica metodolégica y la propuesta de 

un proyecto de investigacién. 

gevo TESS «RQ CEBE 
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Capitulo 6 

EVALUACION DEL CURRICULUM DE LA CARRERA 
Y LA PRACTICA PROFESIONAL 

Una vez presentada fa informacién sobre las actividades 

realizadas durante la prdactica profesional y el curriculum de ta 

carrera de psicologia, es posible presentar un andlisis de la 

relacién que existe entre estos dos elementos; es decir, analizar 

cuales fueron las habilidades adquiridas durante la carera 

comparadas con las necesarias para desarrollar el puesto en el 

_ que se ha laborado por mds de un ano. 

ACTIVIDADES DE LA PSICOLOGA DE AGENCIA ESPECIALIZADA 

EN DELITOS SEXUALES. 

Se encarga de brindar terapia psicoldgica de emergencia a 

las victimas de delitos sexuales, asi como a sus familiares y/o 

acompanantes. 

Es responsable de emitir un reporte psicolégico de la victi 

ma al ministerio publico, a fin de que sea integrado a la 

averiguacion previa. 
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Actividades Cotidianas. 

— Recibe a las vicitmas que llegan en estado de crisis e 

informa a la Agente del Ministerio PUblico acerca del estado bio- 

psico-social de la victima. 

— Proporciona terapia psicolégica de emergencia a la 

victima de delitos sexuales. 

— Proporciona terapia psicoldgica de emergencia a los 

familiares y/o acompanantes de las vicitmas de delitos sexuales. 

— Informa a la victima de los tramites a seguir en la Agencia 

al iniciar la averiguacién previa. 

— Canaliza a la victima y/o familiares que lo requieren al 

Centro de Terapia de Apoyo. 

— Deriva a la victima a Ministerio PUblico a fin de que 

continue con el tramite. 

— Registra en la libreta de control los datos generales de !a 

persona atendida, numero de folio, nUmero de averiguacion 

previa, delito, lugar de hechos y datos del presunto responsable 

y lugar de canalizacién, 

— Elabora un reporte psicoldgico con la _ impresién 

diagnéstica de la victima, reportado en la forma PSI (ver anexo), 

que consta de dos partes: la primera contiene los datos 

generales de la victima; y la segunda en Ila que se evaluan los 

aspectos psicologicos. De ésta ultima, se entrega al Ministerio 
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PUblico et original a fin de que sea integrado a la averiguacién 

previa; conservando una copia para el Area de Psicologia. 

— Envia el expediente integrado al Centro de Terapia de 

Apoyo. 

Actividades Peridédicas. 

— Acompana a las victimas que asi lo requieren durante su 

declaracién. 

— Acompania a las victimas, cuando lo solicitan, durante el 

examen médico. 

os Proporciona terapia psicolégica a las victimas durante su 

traslado a hospital. 

— Se traslada y proporciona apoyo psicolégico a las 

victimas que se encuentran hospitalizadas o en su domicilio. 

— Acompana a tas victimas menores de edad a su traslado 

a la Agencia del Menor. 

— Elabora un informe estadistico mensual de las actividades 

ltevadas a cabo en el Servicio de Psicologia. 

— Se reune mensualmente con las demas psicélogas de las 

cuatro Agencias en el Centro de Terapia de Apoyo a fin de 

plantear las problemdticas que se presentan en cada agencia, 

comentar casos relevantes, propuestas de trabajo y situaciones 

administrativas. 
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Actividades esporddicas. 

— Proporciona apoyo psicoldgico a victimas de otros 

delitos. 

— Proporciona orientacién psicolégica al publico que lo 

solicite. 

— Brinda atencién psicolégica a presuntos responsables. 

— Comparece ante Juzgados Penales. 

Requisitos para desempefiar el puesto. 

1) Ser del sexo femenino 

2) Tener formacién psicoldgica en el drea clinica bajo la 

corriente cognitivo-conductual. 

3) Tener conocimientos en intervencién en crisis, Terapia 

Racional Emotiva. 

4) Tener conocimientos de Técnicas de_ intervencién 

psicolégica, tales como relajacién, manejo del paciente, 

entrevista. 

5) Conocimientos bdsicos en materia juridica, acerca de 

delitos sexuales y otros delitos. 

6} Manejar la elaboracién de un reporte psicoldgico. 
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 

PUESTO CON LAS HABILIDADES ADQUIRIDAS EN LA CARRERA. 

Podemos observar que las actividades realizadas en el 

puesto en el que se ha venido desarrollando que requieren de 

habilidades profesionales que tienen que entrenarse de manera 

especifica. Por un lado, observamos que las funciones que el 

curiculum intenta establecer para el psicdlogo profesional son 

las de detecci6n, desarrollo, rehabilitacién y planeacién y 

prevencién. Estas funciones se despliegan en el puesto 

desempefiado porque por un lado es necesario tener 

habilidades para detectar los problemas tanto extrinsecos como 

intrinsecos que la victima de abuso sexual a quien se esta 

atendiendo trae consigo. También es necesario plantear una 

estrategia que le permita a la victima re-encontrar su camino de 

desarrollo que se vid truncada por el problema de que fué 

victima. Las estrategias de rehabilitacidn son indiscutibles, 

aunque en el caso del puesto, éstas estan limitadas a 

situaciones de emergencia y de una manera muy rdpida, 

aunque muy significativa. Esto es debido a que la funcién del 

puesto permite solo hacer una intervencién de emergencia y 

posteriormente se remite a la victima al Centro de Terapia de 

Apoyo. Las habilidades de planeacién y prevencién también se 

realizan, aunque también de una manera limitada. En este 

sentido, las funciones del psicdlogo, tal y como. estén 

 



planteadas en el cuniculum, son bastante Utiles para el 

desarrollo del puesto. 

Por otro lado, podemos hacer un andlisis de los objetivos 

terminales de los diversos médulos que componen la carera. 

Comenzando con el mddulo tedrico, los conocimientos a nivel 

bibliogrdfico y de tipo verbal. En primer objetivo se refiere a la 

dotacién del estudiante de la informacién necesaria sobre la las 

diversas Greas de la psicologia. Este objetivo es importante 

porque el conocimiento tedrico es indispensable para 

contextualizar e interpretar dentro de un marco conceptual 

‘ cualquier practica profesional y cientifica. El segundo objetivo se 

refiere a dotar al estudiante de una concepcién paramétrica 

del comportamiento humano. Es decir, la extrapolacién de los 

trabajos tanto con animales como con humanos hacia la 

prdactica profesional; extrapolacién que tiene que hacerse en su 

justa medida. En este caso, los trabajos experimentales en 

laboratorio hacen que se desarrollen técnicas de intervencién 

para la solucién de los problemas humanos como ocurre con la 

intervencion de victimas de abuso sexual. El tercer objetivo hace 

referencia al contexto histérico de la psicologia. A veces se 

desprecia la importancia de! conocimiento de Ia historia como si 

fuera algo de lo cual nos podemos olvidar: pero la historia nos 

permite comprender el avance y desarollo, en este caso, tanto 

del contexto cientifico como cultural en la que se ha 
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desarrollado la psicologia. A su vez, nos permite tener un 

conocimiento mds amplio del contexto en el que se desarrolla la 

practica profesional. Por ultimo, en cuanto al médulo tedrico, 

tenemos el objetivo sobre jas habilidades que permiten hacer 

una revisibn bibliogrdfica sobre cualquier tema. Este Ultimo 

objetivo es muy importante en el desarrollo del psicdlogo 

egresado de Iztacala. Es imposiie que el egresado de cualquier 

carrera y escuela haya tenido el tiempo suficiente para cubrir los 

conocimientos tedricos de todos los temas que comprenden su 

disciplina. En este caso, el curiculum se interesa en que, 

cualquiera que sea el tema, el estudiante tenga la habilidad 

para buscar, compilar, comprender y hacerse hdabil en cuatquier 

tema de la carera. Esto permite que, no importando el tema 

que se requiera, se puede desarrollar y aplicar. Esta habilidad es 

importante y permite un crecimiento profesional constante. 

Ademas, dentro de la psicologia, que es una disciplina cientifica 

joven, los conocimientos se generan continuamente por lo que 

se hace necesario estar siempre actualizado. 

Posteriormente tenemos el mddulo experimental. Aqui, los 

objetivos hacen énfasis en la capacitacién al estudiante en 

habilidades que le permitan al estudiante el tener las 

herramientas metodolégicas que le permitan desarrollar las 

funciones profesionales de una manera cientifica y ordenada. 

Estas habilidades consisten en el manejo de heramientas 

 



estadisticas, de identificaciénm de variables, de técnicas 

experimentales que le permitar el desarrollo de disefos y 

evaluaciones y de elaboracién de andlisis paramétricos. Todas 

estas habilidades son importantes para el desarrollo del puesto 

de psicdlogo en las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales. 

Cuando se encuentra desempenando el desarrollo del puesto. 

son necesarias estas habilidades, ya que permiten la 

elaboracién de un reporte, el desarrollo ordenado del trabajo, el 

criterio para organizar, evaluar, canalizar a las victimas y 

atenderlas de forma oportuna y profesional. 

Por ultimo, se encuentra el médulo mds importante para el 

desempefio profesional del psicdlogo, que es ef mddulo 

aplicado. Podemos observar que uno de los principales objetivos 

es la exposicién del estudiante a las situaciones concretas que 

definen la practica profesional. En este caso, se realizan cuatro 

practicas, como ya se ha venido mencionando: la practica de 

Educacion Especial, la de Educacién y Desarrollo, la Clinica y la 

Social. Cada una de ellas deja una experiencia novedosa y Util. 

Para el puesto que estamos analizando, fue la practica clinica la 

mas util, debido a la exposicién a pacientes, donde se aprendid 

la aplicacion de las diversas técnicas psicoterapéuticas que 

posteriormente su utilizaron como psicdloga en fa Agencia 

Especializada. Se aprendid la  aproximacién cognitivo 

conductual y las técnicas cma selajacién, entrevista, manejo 

87  



del paciente. Aunque falt6 un poco el desarrollo de las técnicas 

de intervencién en crisis, lo cual se sugiere que dentro del drea 

de psicologia clinica se trate este tema, al igual que en la 

prdactica grupal. Ademas, si observamos el resto de los objetivos, 

nos podremos dar cuenta de la importancia que tienen cada 

uno de ellos. 

CURRICULUM DE EXPERIENCIA. 

Por un lado tenemos el curriculum, tal y como lo hemos 

analizado en la seccién anterior, por el otro tenemos lo vivido en 

la realidad. En esta seccién se describiran algunas de las 

experiencias vividas en forma cotidiana a lo largo del curso de la 

carrera. 

Algunos de los comentarios generales son bastante positivos. 

El Grea experimental ensefa un pensamiento ordenado con 

repecto al andlisis de los fenédmenos; la forma ordenada de la 

presentacion de los resultados de las practicas también ayuda a 

tener una sistematizacién en la presentacién de cualquier 

reporte de trabajo. Esto ha sido bastante Util en la prdactica 

actual. Los programas de ‘la carrera se encuentran bien 

organizados, aunque el problema es que con frecuencia los 

profesores se saltan el orden y hasta el programa mismo. Esto 

crea serias dificultades en la presentacién de extraordinarios y 

en la organizacién general de la ctrera. 
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Por otro lado, dentro de las diversas Greas que constituyen la 

carrera, algunas se encuentran divididas, con programas y 

objetivos diferentes. Esto es totalmente desorganizador a todos 

los niveles ya que desorienta a los estudiantes. 

Otro problema que se observa dentro de la carrera es que 

las corrientes tedricas que se estudian son variadas. Esto tiene 

una parte positiva y otra negativa. 

Por la parte positiva es que fos alumnos tienen a su 

disposicién esta variedad de aproximaciones a escoger. Esta da 

una educacidn prural y variada que permite, hasta cierto punto, 

tener una visi6n mas amplia de Ja disciplina cientifica de la 

psicologia. 

Pero por la parte negativa, esto confunde al alumno. No le 

permite ahondar suficientemente en cada una de _ las 

aproximaciones. Cada una de ellas tiene un marco tedrico, 

metodologia y técnicas de intervencién especificas que no es 

posible estudiar de manera adecuada. El colmo se llega 

cuando el alumno, a determinada hora tiene que hablar sobre 

una cormiente y en la siguiente clase tiene que convertir su forma 

de pensar de la psicologia para hablar desde el punto de vista 

de otra coniente. 

Concluyendo, ha sido definitivo el apoyo del curriculum 

cursado para el desarrollo profesional reportado. Las materias 

tanto tedricas como practicas han proporcionado habilidades 
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tanto de formacién como de informacién. Estas habilidades han 

permitido no solo el desempefo del puesto, sino el desarrollo 

profesional posterior, a través de una busqueda constante de 

capacitacién, que pueda enriquecerlo.



CONCLUSION 

Las Agencia Especializadas en Delitos Sexuales se crearon a 

partir de la necesidad social de. dar atencién particular a 

personas que son victimas de este tipo de delitos. Estas Agencias 

depende de la Procuraduria de Justicia del Distrito Federal. La 

necesidad de este tipo de organismo se da Q partir de que la 

sociedad es cada mds consciente de deferlder los derechos 

humanos de las personas que son atacadas par la delincuencia. 

Y mds en el caso de las mujeres y los nifios que pertenecen, 

dentro de la sociedad, a un grupo mds “ débil y al que 

generalmente no se le habia tomado mucho en cuenta. En 

general, cuando alguien con mds fuerza ataca a alguien mds 

débil, el fuerte se defiende diciendo que el mds débil lo provocé 

y es el responsable de la accidn. Esto mismo ocurre cuando un 

padre golpeador maltrata a su hijo, dice que es para corregirlo y 

para que se porte bien; los paises ricos explotan a los pobres 

diciendo que estos Ultimos se encuentran asi por su gusto. De Ia 

misma manera, el violader generalmente dice jque la victima lo 

provoco y no es responsable de la agresién. Sobre la base de 

una gran presién surgida del consenso de la sociedad, se han 

modificado las leyes y han surgido organismos gubernamentales 

tales como estas agencias. 

Por otro lado, existen estudios sobre el perfit tanto @el 

violador como de la victima. Sabemos eri la actuasatad, tal X 
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como lo revisamos en este trabajo, que no hay caracteristicas 

definitorias y definitivas de las personas que violan. El violador 

puede ser un padre de familia, trabajador y con ingresos 

regulares de la misma manera que puede ser-un maleante que 

se dedica a drogarse y robar. De otra parte, la victima también 

puede ser cualquier persona. 

Sin embargo, a pesar de esto, existen algunos elementos 

que pueden incrementar la probabilidad de que se de el delito. 

Los violadores generaimente tienen estructuras mentales 

desorganizadas que no les permiten establecer un juicio ético 

sobre su comportamiento. Esta pobre desorganizacién no 

necesariamente los excluye de realizar otro tipo de tareas de la 

vida cotidiana. Por parte de la victima, las probabilidades se 

incrementan cuando reflejan una imagen de devalimiento que 

puede provocar la seleccién de la agresién sobre elias. En los 

anexos presentamos dos casos que son narnados con la 

finalidad de que se tenga una idea del tipo de delitos, las 

consecuencias y el ambiente general que se presenta en las 

Agencias Expecializadas. 

El curriculum de la carrera de psicologia fue creado con la 

finalidad de formar psicdlogos, esencialmente con orientacién 

conductista en sus inicios. Al paso del tiempo los contenidos de 

las materias se han ido diversificando. Esto ha traido son 

convenientes e inconvenientes. No obstante, nos parece que la 
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formacién adquirida en Iztacala se considera como adecuada 

en muchos aspectos. Algunas habilidades se tuvieron que 

adaquirir en el transcurso de la prdactica profesional o se tuvieron 

que afinar. Pero las bases fundamentales de estas habilidades 

fueron definitivamente adquiridas a través de la experiencia 

curricular. 

Para finalizar, deseo hacer hincapié que en el trabajo 

terapéutico que se desarrolla en la atencién a victimas de 

delitos sexuales, se debe de tomar en cuenta para la 

intervencidn lo siguiente: 

1. El abuso sexual no provoca inevitablemente problemas 

emocionales o psicoldgicos. A pesar de haber sufrido una 

experiencia muy dolorosa y perturbadora, las personas que 

fueron abusadas sexualmente tienen muchas fuerzas y recursos 

a los cuales apelar para resolver las dificultades. 

2. Es mds util preguntarse “squé mantiene vivo el problema en 

la vida de esa persona y qué le impide resoiverio?” antes que 

plantearse "“squé causd este problema?. Esto conduce a 

examinar las dinamicas familiares, |a patologia individual, etc. 

3. Explorar a qué estan haciendo referencia los ~términos 

empleados en el discurso del paciente. 
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4. Uno de los principales efectos del abuso sexual es el ataque 

que perpetra contra la autocaracterizacién de la persona, ésta 

elabora una version de si misma y de sus interacciones. 

5. Sin adveriirlo, las personas registran y dan gran importancia a 

los hechos- que concuerdan con las _ caracterizaciones 

dominadas por el abuso. Lo que contribuye a mantener “vivos" 

los efectos del abuso. 

6. Alentar a la persona a mirar el problema en una perspectiva 

diferente, que construya una nueva caracterizacién de sf mismo. 

7. Es necesario definirlas dificultades del paciente y hablar de 

ellas de manera tal que__le ayude a sentirseoptimista y capaz 

de resolverlas. 

8. El objetivo de la terapia es ayudar al paciente a superar los 

efectos del abuso y darsentido a su vida y a su experiencia de 

una manera que le permita vivir satisfactoriamente, antes que 

ayudar al paciente "abordando el abuso". 

?. Explorar las creencias que sustenta la familia en torno al 

abuso sexual. 
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10. En el caso de menores, cuestionar acerca de la veracidad 

de los hechos, hard que el nifio sienta que se duda de él y se 

corre el riesgo de que deje de hablar del asunto. Asi mismo, 

debe evitarse la emisién de juicios de valor respecto al evento y 

al agresor. 

11. A fin de que ocurran cambios efectivos es necesario que la 

persona primero se vea a si misma a través de las lentes de la 

“capacidad" antes que de la ‘incompetencia", del "control" 

antes que del “descontrol", de la “autovaloracién" antes que del 

“odio a si misma", etc. 

12. No es necesario analizar directamente los detalles del abuso 

a fin de disminuir los efectos. Las personas son los mejores 

jueces para determinar si (y cudndo) es necesario hablar 

explicitamente de! abuso. 

Finalmente, es importante considerar que el trabajo en crisis 

con victimas de violencia sexual, es intenso y acarrea el estrés 

de enfrentar los sentimientos mds agudos del paciente y aun 

mas con los propios puntos de vista y confrontarlos. Dicho de 

otra manera, es importante que quienes proporcionan la 
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primera ayuda psicolégica, exploren sus sentimientos y 

pensamientos ante la persona que vive una crisis, asi como 

debe descubrir las formas para expresarlo y tener una 

comprensién exacta de sus propias limitacidénes. 
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Relacién con el Responsable 

Durante el Afio 1995 
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Figura 4. Relacién de la victima con el presunto responsable.



  

Sexo de las Victimas 

Durante el Afio 1995 
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Figura 5. Frecuencia del sexo de tas victimas. 
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CASO 1 

Edad: 18 anos Sexo: Femenino 

Escolaridad : Preparatoria Estado Civil : Soltera 
Ocupacién : Asistente Ejecutivo Nivel S. E.: Medio 

DESCRIPCION DE HECHOS 

S. sale del metro con un companfero de trabajo, éste la deja a 
bordo de un taxi. Ella le pide al taxista la lleve a donde vive, 
estando por llegar, él se desvia, ella se lo hace notar y él se 
disculpa argumentando que se confundia ya que las calles se 
parecian; vuelve a desviarse y ella nuevamente le indica que no 
es el camino, en ese momento pasa un microbusy él le indica 
que solo esperaba que pasara el microbUs para poder regresar, 
da la vuelta, se estaciona en una calle oscura, la jala del 
cabello diciéndole con groserias que mds valia que cooperara si 
no queria salir lastimada; comenzé a tocar su cuerpo, ella le 
pidid que la dejard, el continuéd golpedndola, rompiéndole la 
blusa, las medias y la ropa interior, él se baja los pantalones y la 
penetra. 

Posteriormente é! le dice que se vista, vuelve a conducir el 
vehiculo y en una avenida se detiene y la baja del cabello 
ordendndole que se eche a corer, asi lo hace y llega a una 

casa donde solicita auxilio y selo niegan, pasa un muchacho 
quien la ayuda y solicita el apoyo de una patrulla y los trasladan 
ala delegacion. 

DESCRIPCION DEL CONTEXTO 

S. es la menor de tres hermanos, Unica mujer, convive poco 
con ellos ya que se han casado y se encuentran viviendo lejos 
de ella. Vive con su padre y su nana, su madre fallecié 
aproximadamente hace dos anos. Ella describe la relacién con 
su padre como “no muy buena" ya que refiere que tiene 
dificultades para comunicarse con él, ya que él no se interesa



  

en sus actividades, con la persona que mds conversa y a quien 
mas confianza guarda es a su nana. 

Dejé de estudiar despues del fallecimiento de su madre para 

dedicarse a trabajar aunque refiere que desea continuar 

estudiando. En el Grea laboral considera que ha llegado a un 

buen nivel ya que a pesar de su corta edad y de casi no contar 

con el apoyo de su familia, ha podido destacar en su empleo y 

el puesto que ocupa es de alfa responsabilidad. 

Ella ha iniciado vida sexual desde hace aproxinadamente 

ano y medio, actualmente no tiene pareja y por el momento no 

existe alguna persona que le interese en el plano sentimental. 

Tiene pocos amigos y éstos bdsicamente se reducen al ambito 
laboral. 

COMO SE LLEVO EL CASO 

‘S. se present6 a la aencia en compania de _ policias 

preventivos y un muchacho de aproximadamente 24 anos 
quienes fueron los primeros en prestarle auxilio. Ministerio Publico 

le pregunta acerca de lo ocumido y la canaliza al Grea de 

psicologia. 

Estando en el servicio de psicologia se procede a 
proporcionarle la primera intervencidén psicolégica, se Je explica 

el procedimiento de la agencia, se canaliza al Centro de 
Terapia de Apoyo, haciendo hincapié de la importancia de 

continuar con tratamiento psicoldégico. 

Posteriormente se envia al servicio médico, donde se le 

practican los exdamenes correspondientes (ginecoidgico, 
integridad fisica, toma de muestras) y se le brinda informacién 

profilactica. 

Mas tarde, rinde su declaraciédn ante Ministerio PUblico y 
proporciona datos al personal de Policia Judicial para la 

localizacién del agresor.



  

OBSERVACIONES 

Al ingresar al servicio de psicologia, muestra actitud 

accesible, se observa tensa, conteniendo el llanto, con tembior 

de extremidades. Al comenzar a hablar de lo ocurido, brota el 

llanto que le impide continuar, se facilita la expresién de sus 

emociones, se interviene con una técnica de relajacién y 

posteriormente se exploran las ideas que tiene entorno al 

evento. 

Ella expresa tener temor de volver a encontrarse al taxista, 

manifiesta sentimientos de inseguridad y desamparo, deseos de 
ser protegida, culpa ya que refiere que no debia haberse ido 

por ahi ya que casi nunca jo hace y sabe que por ahi es 
inseguro. 

Se siente enojada con su padre porque él nunca va a 

esperarla a pesar de que siempre sale tarde del trabajo y 

algunas veces se lo ha pedido. Teme no contar con el apoyo de 

su familia, en especial de su padre ya que éste no ha estado de 
acuerdo con su trabajo. 

Refiere tristeza ya que nunca esperé ser agredida y haber 

experimentado el temor por la posibilidad de muerte. Se muestra 

preocupada ante la posiblidad de un embarazo, expresando 

que dado que ya ha tenido relaciones sexuales, cree que no le 

afectard en este Gmbito y podrd superarlo. 

Se observa un duelo elaborado por la muerte de su madre y lo 

denota en la referencia constante del deseo de que su madre 
estuviese con ella. 

En cuanto al drea fisica reporta dolor generalizado, 

acentudndose en las extremidades superiores ya que fue la 

zona donde mas ia golped.



  

CASO 2 

Edad: 24 anos Sexo: Masculino 
Escolaridad : Profesional trunca Estado Civil : Soltero 
Ocupacién : Taxista Nivel S. E.: Medio 

DESCRIPCION DE LOS HECHOS 

M. conducia el taxi que trabaja , aproximadamente a Jas 
23:30 hrs. Cuando dos sujetos del sexo masculino lo abordan, se 
encontraban alcoholizados, le piden que los lleve a un cajero 
automdatico, estando ahi le dicen que espere, posteriormente le 
indican que los lleve al norte de la ciudad, en el trayecto,uno de 
ellos le pide se tetenga porque desea orinar, al regresar, le 
apunta con una pistola en la cabeza, ordendndole que se tire al 
piso del taxi, el otro toma el volante, durante el trayecto, lo 
golpean e insultan. Mads tarde se detienen en un lugar solitario, 
donde le piden que les entregue todo el dinero y lo bajan del 
auto, ordendndole que pusiera las manos sobre la cabeza y que 
se agachara, mientras uno de ellos le apuntaba, el otro le bajo 
los pantalones y lo penetré analmente, después lo golpearon y 
le dijeron que se quedara boca abajo y no volteara, los sujetos 
abordaron el vehiculo y se fueron. Posteriormente se incorporé y 
camino hasta una avenida donde un taxista le ayudé. Se dirigid 
a casa de su patrén (duefo del taxi) y le conté lo ocurrido, se 
dirigieron a la delegaciény ahi les informaron que tenian que 
acudir a una agencia especializada. 

COMO SE LLEVO A CABO EL CASO 

M, junto con su pair6én acuden a la agencia del Ministerio 
Publico mds cercana, al llegar les informan que tienen que 
esperar ya que se encuentra el cambio de turno y es canalizado 
al area de psicologia, donde se le proporcioné el apoyo 
psicoldégico y se le informdé acerca del procedimiento a seguir en 
su Genuncia.Se canalizé para ser atendido en el servicio médico, 
que rindiera su declaracién ante Ministerio Publico y también a



  

proporcionar datos a policia judicial y elaborar con el perito, el 
retrato hablado de los agresores. 

CONTEXTO SOCIAL 

M. es el segundo de cuatro hermanos (dos hombres, dos 

mujeres), solo vive con sus dos hermanas menores y sus padres. 

Curs6 hasta el segundo semestre de ingenieria mecdnica ya 
que refiere que se le hizo “pesado” y prefirid ponerse a trabajar. 

Actualmente trabaia en e! negocio de uno de sus tiosy por las 

noches trabaja el taxi, para tener mayores ingresos ya que se 

encuentra ahorrando pues esta proxima a casarse. 

Describe la relacién con su familia como buena, no tiene 

dificulttad con ninguno de sus hermanos y de sus padres en el 

que mejor se lleva es con su padre. 

Con su novia lleva una relacién de ano y dos meses y en tres 

mas han planeado casarse. Se refiere a su novia como una 

persona bondadosa, honesta, no ha manienido relaciones 

sexuales sexuales con ella ya que lo hardn hasta que estén 

casados, dado las ideas “tradicionales” de ella. El comenzdé a 

tener relaciones sexuales alrededor de los 17 anos con una 
novia que ienia entonces, hace tres afios sostenia relaciones 

con una chica diez ahos mayor que él; pero decidiéd dejarla 
cuando conocié a su actual novia. 

OBSERVACIONES 

Al ingresar al servicio de psicologia se mostrdé tranaquilo, 

accesible. Al referir los hechos, intenta darle un matiz de 
normalidad, niega sentirse afectado, da como razén para estar 

en la agencia que necesita denunciar por lo que hace al robo 

del vehiculo ya que él no es el propietario. 

Al confrontarlo con su actitud de negaciédn ante sus 
emociones, brota el llanto y a cuestionarse él por qué le ocurria 
esto; justificando que él nunca habia tenido ningtn 

comporiamiento homosexual y él nunca habia afectado a 
nadie.



  

Presenta ira contenida, refiere sentirse impotente y tener 
deseos de matar a quienes io agredieron. En cuanto a su visién 
del futuro, refiere sentirse inseguro, no sabe si aplazar su boda o 
tal vez comentarlo con su novia, teme que ella lo rechace. 

Maneja sentimientos de culpa ya que dice que observé que 
se encontraban ebrios antes de abordar el vehiculo y pensdé en 
no detenerse.
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