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Cons ignamos aquí  a lgunos  puntos  de  t ipo  teór ico  y  metodo lóg ico ,  in te resantes  de
tener  en  cuenta ,  tan to  para  e l  lego  como para  e l  es tud ioso :  sobre  e l  tema de la
v io lac ión  domést ica  y  la  soc iedad.

La  fami l ia ,  desde que ex is te ,  ha  es tado somet ida  a  múl t ip les  p res iones ;  s in
embargo,  la  idea genera l  de  todos  los  teór icos  y  es tud¡osos  de  la  fami l ia  concre ta ,
ind ica  que no  es tá  en  v ías  de  desaparecer ;  n i  por  los  cambios  en  la  tecno log ía  y  la
modern izac ión ,  n i  tampoco por  las  s i tuac iones  que en  es tos  momentos  nos  preocu-
pan.  Es tamos mi rando e l  p rob lema como a lgo  muy s ign i f i ca t i vo ,  s in  per ju ic io  de  lo
cua l  no  hay  que as ignar le  e l  t imbre  de  c r is is  abso lu ta ,  s ino  in ten tar  ver  cuá les
pueden ser  los  mecan ismos que permi tan  cont ro la r  o  min imizar  es ta  s i tuac ión ,  ya
que cua lqu ie r  s i tuac ión  emergente  t iende a  ser  cons iderado como cr í t i ca ,  s in
prever su efecto ni  conocer su dimensión,

E l  segundo tema muy l igado a  és ta ,  es  pensar  que la  v io lenc ia  in t ra fami l ia r  es
un hecho nuevo,  o lv idando que cuando surge  un  fenómeno,  la  p r imera  tendenc ia
es  pensar  que es  un  fenómeno de ahora ,  y  que s i  en  e l  pasado hubo a lgo  de  e l lo ,  ese
pasado,  de  a lguna manera ,  tuvo  una expres ión  de  menor  cuant Ía .  Es tas  son obser -
vac iones  metodo lóg icas  vá l idas  para  todos  los  fenómenos soc ia les .

¿Oué pasa hoy? No tenemos su f ic ien te  in fo rmac ión  sobre  e l  pasado,  y  menos
todav ía ,  en  temas como és te .  Recordemos que la  fami l ia  e ra  una ca ja  de  v ida
secre ta ,  impenet rab le ;  pero  que de  a lguna manera ,  por  los  cambios  en  la  fo rma de
agrupac ión  de  las  v iv iendas ,  e l  p rop io  p roceso de  urban izac ión ,  los  mecan ismos de
comunicac ión  y  de  par t i c ipac ión  soc ia l ,  ha  ido  permi t iendo que es ta  ca ja ,  impe-
netrable y secreta en muchos aspectos, se vaya abriendo, lo que ha ido permit iendo
aprox imac iones  a  la  rea l idad de l  p rob lema.  En la  med ida  que haya es tud ios  más a
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fondo oe  la  v ida  fami l ia r ,  indudab lemente  que las  c i f ras  y  es tad ís t i cas  sobre  v io len-
c i a  m á s  n o s  v a n  a  a l a r m a r .

En te rcer  lugar ,  nosot ros  es tamos todos  invo lucrados  en  e l  p rob lema,  porque
todos  tenemos fami l ia ;  lo  que hace d i f í c i l  lograr  la  ob je t i v idad necesar ia ,  Además
un fenómeno mul t i causa l ,  de  causas  he terogéneas y  comple jas ,  no  debe mi ra rse
con ángu los  un icausa les ;  v is to  como produc to  so lamente  de l  mach ismo,  o  desde
e l  punto  de  v is ta  de  un  mov imien to  femin is ta .  Es to  es  mucho más comple jo  que
eso.

Muy brevemente  c i to  una observac ión  de  Ch,  F .  Thwing  y  C.E.R.  Thwing,  en  e l
año 1887.  "Los  ú l t imos c incuenta  años  han t rans formado,  a l  parecer ,  las  re lac iones
mat r imon ia les  permanentes ,  para  toda la  v ida ,  en  o t ras  que só lo  se  mant ienen
mient ras  resu l tan  conven ien tes  a  las  par tes .  E l  cambio ,  p roduc ido  con rap idez ,  es
tan  revo luc ionar io  que a fec ta  a  las  bases  de  la  soc iedad humana.  Ex is te  e l  convenc i -
mien to  de  que e l  mat r imon io  no  es  más que un  cont ra to  de  carác terc iv i l  que  a l  igua l
que o t ros  cont ra tos  se  es tab lece  por  p lacer  y  conven ienc ia  de  las  dos  par tes  y ,
como en o t ros ,  se  resc inde cuando ya  no  se  ob t iene más p lacer  n i  conven ienc ia" l .
S i  as í  e ra  perc ib ido ,  hace prác t icamente  100 años  a t rás ,  ya  ex is t ía  una fundada
noc ión  de  c r is is ;  pero  los  es tud iosos  de l  tema p iensan que la  fami l ia  no  va  a
desaparecer  porque es tá  hecha a  la  med ida  de  c ie r tas  neces idades ún icas  de l
hombre .

Debemos recordar  a lgunos  an tecedentes  de  orden genera l ,  macrosoc ie ta l ,  de
nuest ra  soc iedad,  y  e l  p rob lema en Ch i le ,  donde somos aprox imadamente  doce
mi l lones  qu in ien tos  mi l  seres  humanos,  que es tamos agrupados en  dos  mi l lones  y
m e d i o  d e  f a m i l i a s ,

Por  lo  tan to ,  hay  dos  mi l lones  y  med io  de  "espac ios"  donde es ta  "c r is is , '  se
produce o  hay  r iesgo de  que se  produzca,  y  más o  menos hac inadas en  dos
mi l lones  c incuenta  mi l  v iv iendas  de  d is t in tas  carac ter ís t i cas .  Debemos observar .
s in  p rec ip i ta rnos ,  lo  que verdaderamente  ocur re  en  mater ia  de  v io lenc ia  in t ra fami -
l ia r  en  es tos  2 ,5  mi l lones  de  "espac ios"  que son cambian tes ,  d ía  a  d ía ,  por  e l  e fec to
de múl t ip les  var iab les ,

Hay o t ros  dos  ind icadores  que es t imo que t ienen inc idenc ia  con la  es t ruc tu ra  de
la  fami l ia  ch i lena y  la  es t ruc tu ra  de  la  v io lenc ia  in t ra fami l ia r .  Uno de  és tos  es  e l
índ ice  de  mascu l in idad:  en  los  g rupos  de  edades de  cero  a  cuat ro  años ,  hay  103,6
hombres  por  cada 100 mujeres ;  en  e l  g rupo de  los  30  a  34  años ,  hay  99 ,8  hombres
por  cada c ien  mujeres ;  a  la  edad de  los  40  años ,  se  produce un  equ i l ib r io ,  c ien
cont ra  c ien ;  de  ah í  en  ade lan te ,  la  p roporc ión  mascu l ina  empieza a  d isminu i r  en
forma ver t ig inosa has ta  l legar  a  58 ,9  hombres  por  cada 100 mujeres  a  la  edad de
ochenta años2.

En Goode, Wil l iam J, La crisis de la inst i tución famil iar, Salvat, Madrid, 1975.
Ins t i tu to  Nac iona l  de  Es tad ís t i cas  v  Censos  de  Ch i le .  1986.
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Esta  s i tuac ión  t iene  es t recha re lac ión  con e l  e je rc ic io  de  los  ro les  fami l ia res ,  con
la  p res ión ,  con  la  soc ia l i zac ión .  Hay  un  grá f ico  que i lus t ra  expec ta t i vas  de  v ida  de l
hombre  y  mu jer  ch i lenos  e laborado por  cELADE de l  año 1950 a l  2025, la  expec ta t i va
de v ida  de l  hombre  ch i leno será  de  58  años ,  y  la  expec ta t i va  de  v ida  de . la  mu jer  de
77 a  78  años .  Hay  una d i fe renc ia  p rác t icamente  de  18  a  19  años .  Es ta  es  una
carac ter ís t i ca  es t ruc tura l  que no  se  puede desconocer  o  no  tener  p resente  en
mater ias  de  o lan i f i cac ión  nac iona l .

Es to  s ign i f i ca  que par te  de  los  p rob lemas que nosot ros  es tamos v iv iendo,  van a
ser  in f lu idos  y  mane jados  más por  mu jeres  y  por  una menor  cant idad de  hombres .
Es  un  asunto  que es tá  de terminado no  so lamente  por  las  reg las  de  la  genét ica ,
también  por  la  p res ión  soc iocu l tu ra l  sobre  e l  hombre .  Es to  se  da  en  o t ras  par tes  de l
mundo;  pero  la  d i fe renc ia  es  menor .  E l  hombre  parece que v ive  menos porque es tá
somet ido  a  una mayor  cant idad de  es t rés .  Por  lo  menos en  todas  las  indagac iones
que se  conocen en  e l  mundo occ identa l .

Y  o t ro  da to  que qu ie ro  recordar  de  paso es  que tenemos cerca  de  unos  t res
mi l lones  se isc ien tos  mi l  educandos,  vamos a  ver ,  después,  por  qué lo  nombro .

Una cons iderac ión  o  p remisa  de  orden b io lóg ico ,  es  que la  v io lenc ia  y  la  fuerza
es  un  ingred ien te  na tura l  en  la  v ida  de l  hombre ;  es tá  expreso o  la ten te  en  todas  sus
mani fes tac iones .  Muchos exper tos  en  conducta  humana es t iman que s i  los  seres
v ivos ,  por  lo  menos los  ver tebrados ,  no  t ienen una cant idad de  fuerza  que les
permi ta  sobreponerse  a  las  cond ic iones  duras  de l  med io ,  desaparecen.  Y  és te  ha
s ido  un  e te rno  prob lema de l  hombre ,  según las  in te rpre tac iones  que se  han dado
de s i  es  más mater ia  o  más espí r i tu ,  cómo cont ro la r  es tas  fuerzas ,  impu lsos ,
desbordes ,  ins t in tos ;  en  e l  fondo:  cómo cont ro la r ,  un  poco,  la  fuerza  exces iva  o
desmedida .

Ot ra  cons iderac ión  es  que tenemos que ub icar  e l  fenómeno de la  v io lenc ia
fami l ia r  en  e l  marco  de  la  teor ía  in te racc ion is ta :  la  mayor  cant idad de  agres iones
ocur re  e l  d ía  sábado,  la  mayor  cant idad de  agres iones  ocur re  en  la  mañana,  o  en  la
ta rde ,  en  los  puntos  de  encuent ro .  E l  con f l i c to ,  la  v io lenc ia  y  la  fuerza  se  e je rcen
ent re  gentes  que se  conocen en  la  in te racc ión  y ,  desde es te  punto  de  v is ta ,  no
o lv idemos y  ana l i cemos que en  nues t ras  prop ias  v idas  es tán  ocur r iendo una
enorme cant idad de  s i tuac iones  a  las  cua les  es tamos ap l i cando normas y  va lo res ,
es tán  surg iendo amores  y  od ios ,  Es  na tura l ,  y  as í  lo  d icen  las  es tad ís t i cas ,  que la
mayor  cant idad de  agres iones  tan to  corpora les  o  de  fuer te  p res ión  ps íqu ica ,  en
genera l  ocur ren ,  un  75 / "  en t re  conoc idos  y  só lo  en  un  25o/o  en t re  desconoc idos .

Hab i tua lmente  aparecen en  nues t ra  p rensa,  robos  o  c r ímenes. . .  e ra  un  sobr ino ,
un  n ie to ,  un  a l legado,  un  hombre  que ten ía  a lguna v incu lac ión  con e l  conoc ido ;  la
fami l ia  es  un  grupo de  conoc idos3.

3 En Chile: Retamal, C. Pedro, 1987. Consideraciones sobre homicidio y esquizofrenia. En: Revista de
Ps iqu ia t r ía ,  ó rgano o f ic ia l  de l  Hosp i ta l  Ps iqu iá t r i co  Dr ,  José Horwi tz  $ .  (pp ,61-66) .  Año n ,  No 12  -
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En es te  esquema,  nosot ros  ap l i camos una máx ima de la  an t ropo log ía  y  de  la
soc io log ía  popu lar :  "pueb lo  ch ico  in f ie rno  grande" .  y  aquí tendr íamos que homo-
logar  que la  fami l ia  es  una espec ie  de  soc iedad pequeña,  en  donde nos  es tamos
v iendo todos  los  d ías  a  toda hora  y  con la  pos ib i l idad  de  in f lu i rnos  y  d isputarnos  e l
espacio, el  s i lencio, el  pr iv i legio de estar solos o de estar acompañados, etc.  El  v iv ir
en  fami l ia ,  imp l ica  un  es fuerzo  máx imo de cont ro l  sobre  es tos  es tados  o  impu lsos
naturales que muchas veces nos hacen reaccionar fuertemente.

Ot ra  cosa que debemos recordar ,  es  que la  fami l ia  no  se  puede mi ra r  como a  un
pez disecado; es un cuerpo vivo, esencialmente un grupo donde las relaciones son
primarias. ¿En qué término son pr imarias? Porque son esencialmente emotivas,
a f e c t i v a s , e l j u i c i o y l a r a z ó n  p e r t e n e c e n m á s a l g r u p o d e r e l a c i o n e s d e t i p o  s e c u n -
dario.  La razón y el  pensamiento pr iman más en el  colegio de Abogados, en la
un ivers idad,  e tc . ,  pero  en  la  fami l ia ,  como en e l  g rupo de  amigos  y  en  la  pare ja  de
enamorados,  p r iman re lac iones  emoc iona les ,  y  pas iones  que la  soc iedad s iempre
intenta controlar.

A  f ines  de l  s ig lo  xx ,  la  fami l ia  es tá  cumpl iendo un  pape l  bás ico  y  d i f í c i l  y  con  la
menor  capac i tac ión  que uno pud iera  imag inar .  Soc ia l i zar  a  las  nuevas  generac io -
nes impl ica que, de alguna manera, se ejerce presión y fuerza sobre los miembros
que están entrando a part ic ipar en nuestra sociedad, para que se adecuen a las
fo rmas de  la  v ida  soc ia l ;  no  nos  o lv idemos que la  soc ia l i zac ión  es  una lucha
espantosa entre las fuerzas centrípetas, que ejerce el  grupo para tener los indivi-
duos adentro y fuerzas centrí fugas que ejerce el  individuo para arrancarse del
grupo. En este sent ido, la famil ia adquiere o t iene, desde el  punto de la teoría
sociológica, la connotación de grupo total i tar io porque t iene que formar al  sujeto
en todos  los  segmentos  que es  necesar io  fo rmar  un  ind iv iduo:  b io lóg ico ,  ps ico lóg i -
co ,  mora l ,  cu l tu ra l  y  soc ia l ,  Se  d iv ide  es ta  ta rea  de  soc ia l i zac ión  en  los  g rupos  que
se l laman segmentar ios: la universidad, por ejemplo, es segmentar ia,  se preocupa
de un sector de la vida del sujeto que está con el los, pero la famil ia t iene una
responsab i l idad  in tegra l ,  y  ¿cuá l  es  la  capac i tac ión  que t iene  la  fami l ia  para  e je rcer -
la  func iona lmente?

No nos  o lv idemos que e l  p roceso de  soc ia l i zac ión ,  ex ige  que la  fami l ia  debe
lograr en un período muy corto el  control  de los esfínteres; producir  conductas
ét¡cas; producir  el  desarrol lo psicobiológico. ¿y cómo se consigue esto? si  no hay
un plan de vida, a lo mejor tendríamos un sujeto de 30 años que no controla sus

octubre xr, 1987, en Dinamarca: Gott l ieb y otros, 19g7, han comprobado que los homicidios
cometidos por pacientes mentales t ienen como víct imas a miembros de la famil ia o conocidos, ver:
Gottlieb, P.; Gabrielsen, G. y Kramp, p. 1987. Psychotic Homicides in Copenhagen from l97gto
1983. En: Acta Psychiatr ica scandinavic, vol.  76, No3, september (pp. 2g5-292). Munksgaard,
Copenhagen.
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esfínteres, o tendríamos sujetos de 25 a 30 años que no cumplen ninguna responsa-
b i l idad  soc ia l  porque la  fami l ia  no  tuvo  e l  t iempo su f ic ien te  para  capac i ta r lo  o  no
ejerció las fuerzas necesarias para su domest icación.

Frente a estos desafíos, ¿cómo está organizada la famil ia? La famil ia puede
cons iderarse ,  desde un  punto  de  v is ta  soc io lóg ico  y  ps ico lóg ico  soc ia l ,  como grupo
nuclear con dos grandes polos: un polo instrumental ,  el  padre, y un polo afect ivo-
emocional,  la madre, por otra parte están los hi jos const i tuyendo otros polos. En
esta forma de organización social  se ejerce naturalmente todo el  pet i tor io que la
soc iedad hace a  la  fami l ia :  que se  cons t i tuya  para  produc i r  seres  humanos func io -
na les  a  la  soc iedad.

En este l ibre juego de fuerzas, de repente empiezan a provocarse algunos
desequ i l ib r ios  en t re  los  po los ,  no  se  saben admin is t ra r  con f l i c tos  que son de  t ipo
natura ly  que de  a lgún modo aparecen como cr is is  insos layab les ,  una de  e l las  es  la
c r is is  generac iona l  que es tá  p lan teada,  tan to  de l  punto  de  v is ta  b io lóg ico  como
social ,  como enfrentamiento imposible de sostener para algunos y no como la
def inió Ortega y Gasset:  una polémica i lustrada entre las generaciones donde t iene
que haber  un  t ras lape y  no  una e l im inac ión  de  una por  la  o t ra .

Situaciones que desde esta perspect iva, di f icul tan a veces el  anál is is del proble-
ma de la  v io lenc ia ,  de  la  pena l idad y  e l  p rob lema de la  percepc ión  de l fenómeno.
¿Cuáles son las formas de f idel idad y de respeto entre los cónyuges, que deben
primar, según sean los contextos socioculturales? ¿Cuáles son los cr i ter ios de
obediencia? ¿Oué relaciones debe haber entre padres e hi jos y entre esposos?

El respeto entre los anglosajones, específ icamente entre los norteamericanos,
es dist into al  respeto que hay entre los hispanos. En el  respeto de los hispanos
prima mucho el  amor, el  temor, la reverencia. En los norteamericanos está más el
sent ido igual i tar io;  yo soy un igual y por lo tanto, en ese sent ido, me respeto y
respetoa.

¿Cuá les  son las  conductas  amorosas  aprop iadas  y  adecuadas que deben e je rc i -
ta rse  y  que son func iona les  o  d is func iona les  en  nues t ra  fami l ia?  ¿El  p rob lema de l
cortejo y de las respuestas? Hoy día no podemos estar indi ferentes ante la respon-
sab i l idad  de  los  med ios  de  comunicac ión  soc ia l ,  que nos  es tán  most rando múl t i -
ples expectat ivas o formas de conducta que no se cumplen en nuestro medio; pero
que las personas las asumen y esperan que se den y al  no repet irse, se sienten
frustradas y dan lugar a conf l ictos y provocaciones famil iares, Se advierte en Chi le,
todav ía ,  una despro tecc ión  ju r id ica  de  la  fami l ia  y  los  n iños  an te  la  te lev is ión ,  cosa
que no  ocur re  por  e jemplo  en  Ing la te r ras .

Televisión: Antecedentes sobre un tema polémico, Jul io Munizaga, Departamento de Extensión
Univers i ta r ia .  Un ivers idad de  Ch i le ,  1970.
Hay estudios comparativos al respecto.
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Ent re  o t ros  p rob lemas es tá  e l  mane jo  de  la  e tapa de  ado lescenc ia ,  que es  muy
conf l i c t i va ;  la  des t rucc ión  de  b ienes  de  la  v iv ienda,  cómo se  sanc ionan o  cas t igan.
Muchas veces ,  en  la  fami l ia ,  e l  agresor  cas t iga  rompiendo los  b ienes  o  e l  agred ido
también  lo  hace y  ob t iene a  su  vez  respuestas  de  v io lenc ia .

E l  t ra tamiento  que le  damos a  la  anc ian idad,  d is f razamos una fuerza  bas tan te
negat iva  sobre  nues t ros  anc ianos ,  a l  poner los  en  una casa de  reposo;  es tamos
dest rozando nues t ra  fami l ia ,  por  d is t in tas  razones,  pero  hay  también  una agres ión
hac ia  e l  anc iano,  desde ese punto  de  v is ta .

se  ha  menc ionado aquíe  ins is to  en  que t iene  que pr imar  e l  c r i te r io  y  e l  con tex to
de la  f i loso f ía  de  v ida  en  un  momento ,

Un famoso educador  que v iv ió  en  t iempos de  la  Roma ant igua,  c reó  una
máx ima que fo rmó a  muchos,  inc luso  a  a lgunos  de  nosot ros ,  que " la  le t ra ,  con
sangre  en t ra" ,  pero  en  e l  s ig lo  x lx  Pes ta lozz i ,  d i jo :  "No.  Hay que humanizar  la
educac ión" .  Es tos  c r i te r ios  van marcando e l  es t i lo  cu l tu ra16.  Un pro fesor  a lemán
l levó ,  como buen a lemán,  una r igurosa es tad ís t i ca  de  la  cant idad de  var i l lazos ,
go lpes  y  cas t igos  que había  dado a  sus  a  lu  m nos :  sumaban mi l lones .  En esa cu l tu ra ,
no  era  v io lenc ia  para  la  soc iedad n i  para  los  s is temas educat ivos ,  n i  lo  e ra  para  la
f a m i l i a .

Tenemos t res  mi l lones  y  med io  de  educandos y  deseábamos l igar  es ta  s ¡ tua-
c i ó n  a l t e m a  d e  v i o l e n c i a  i n t r a f a m i l i a r .  ¿ C u á l e s  e l  d a ñ o  q u e  s u f r e  l a  f a m i l i a  c u a n d o
los  n iños  f  racasan en  sus  es tud ios?  ¿Las  incu lpac iones  son jus tas?  Oué responsab i -
l idad  t iene  la  v iv ienda como un espac io  en  que la  fami l ia  t iene  que reso tver  una
enorme cant idad de  s i tuac iones  y  se  rompen las  ecuac iones  inc luso  a  n ive l  b io lóg i -
co ,  con  espac ios  muy reduc idos  en  donde es ta  in te racc ión  se  ace le ra  y  por  supues-
to ,  e l  con f l i c to  adqu iere  mayores  d imens iones .  Rec ien temente ,  una tes is  de l  Depar -
tamento  de  Ps ico log ía ,  de  la  Un ivers idad de  Ch i le  comprueba la  re lac ión ,  en  Ch i le ,
en t re  hac inamiento  humano y  p rob lemas como v io lenc ia  con los  n iños  v  o t ras
per tu rbac iones  soc ia les ,  en  v iv iendas  popu laresT.

Es ta  v is ión  ráp ida  t iene  la  in tenc ión  de  demost ra r  la  g ran  he terogene idad y
mul t i causa l idad de  la  v io lenc ia  in t ra fami l ia r .

En perspec t ivas  co inc identes  es  necesar io  ana l i zar  y  s in te t i zar  todas  es tas
exper ienc ias  y  es tos  en foques.  E l  t ra tamiento  monocausa l  de  la  v io lenc ia  in t ra fami -
l ia r  c rea  más prob lemas y  d i f i cu l ta  las  so luc iones .

Las cifras fueron tomadas de Principios de Educación del profesor Roberto lVlunizaga A., Ed.
Un ivers i ta r ia ,  1976.
Juan C. Errázuriz G. y María L Guerra L. Descripaón de la lnteracción Famtliar y de la Conducta
Espacial de la Famil ia, en Díst intas Condiciones de Densidad (Estudio Descript ivo-Comparativo).
Tes is  Depto .  de  Ps ico log ía ,  U.  de  Ch i le ,  1986.
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Respuesta a preguntas frecuentes

¿De qué fo rma la  v io lenc ia  ambien ta l ,  la  f rus t rac ión ,  la  fa l ta  de  expec ta t i vas ,  c rean
reacc iones  agres ivas  que se  expresan en  la  v ida  in t ra fami l ia r?

La verdad es  que és ta  es  una respuesta  que tendr ía  que ser  dada en  con jun to
con a lgún ps icó logo o  ps icó logo soc ia l .  Pero  nosot ros  podemos dec i r  que la
f rus t rac ión  o  la  p res ión  ambien ta l  t iene  una cuota  de  impor tanc ia  en  es to .  No se
sabe cuá | ,  pero  lo  más común es  la  im i tac ión  de  c ie r tas  fo rmas o  c ie r tos  e je rc ic ios
de v io lenc ia  en  los  med ios  de  comunicac ión  o  la  pérd ida  de  empleo ,  en  que hay  una
f rustración.

En la  pérd ida  de  empleo  puede produc i rse  la  s i tuac ión  que e l  mar ido ,  e l  hombre
de la  casa,  queda en  una pos ic ión  económica  in fe r io r  f ren te  a  la  mu jer ,  en  la
mayor ía  de  es tas  s i tuac iones  cuando pers is te  la  s i tuac ión  de  madre  o  esposa que
provee y  hombre  que no  provee,  e l  mat r imon io  t iende a  su f r i r  con f l i c tos .

S i  hay  es tad ís t i cas  sobre  tendenc ias  en  la  agres ión  in t ra fami l ia r  de  los  ú l t imos
diez años, creo que podrían estructurarse tendencias, pero están menoscabadas
por  fa l las  de l  denunc io .  Indudab lemente ,  que in te resar ía  i r  per fecc ionando los
reg istros.

¿Oué se  en t iende por  " fuerza  pos i t i va"?

Fuerza  pos i t i va  es  aque l la  que se  e je rce  para  desar ro l la r  conductas  necesar ias  y
adecuadas y que no t ienen efectos negat ivos en el  sent ido de no afectar el  desarro-
l lo  b io lóg ico ,  ps ico lóg ico  o  soc ia l  de l  ind iv iduo.  Por  e jemplo ,  s i  un  n iño  es tá
inapeten te  y  no  qu ie re  comer ,  a l  n iño  hay  que abr i r le  la  boca y  dar le  comida;  e l
padre  no  puede darse  e l  lu jo  de  de ja r lo  mor i r .  lgua l  sucede muchas veces  con e l
dueño de  casa,  e l  hombre  que se  le  caen los  b razos  y  no  qu ie re  i r  a  t raba ja r ;  la
fami l ia  va  a  tener  que e je rcer  fuerza  y  v io lenc ia  y  poner lo  en  la  puer ta  de  ca l le  a  lo
mejor o arrastrar lo hasta el  t rabajo.

Cuando e l  n iño  no  qu ie re  i r  a l  co leg io ,  más de  una vez  yo  mismo fu i  levantado
en v i lo  y  l levado a lco leg io  como una man i fes tac ión  de  fuerza ,  an te  la  cua l  no  ten ía
pos ib i l idad  de  de fenderme.

Pero  en  todas  es tas  s i tuac iones ,  como d icen los  ju r is tas ,  t iene  que haber  un
cas t igo  proporc iona l  a  la  fa l ta ;  pero ,  además,  t iene  que tener  la  cua l idad de  ser  un
cas t ¡go  con a fec to ,  un  cas t igo  que no  cause daños o  les iones  que provoquen más
prob lemas o  s i tuac iones  como las  que es tamos v iendo aquí .

¿Oué sabe un  padre  de  fam i l ia ,  ma I  en t renado,  acerca  de l  daño que puede hacer
a  un  h i jo  dándo le  un  go lpe  en  la  cabeza,  por  e jemplo ,  como cas t igo  o  cor rec t ivo  o
causando les iones  en  un  o jo?  Es  dec i r ,  las  par tes  de l  cuerpo donde se  cas t iga
también  son de terminadas un  poco por  la  cu l tu ra ,  por  la  soc iedad y  por  la  cos tum-
bre .  Go lpes  a  los  senos ,  por  e jemplo ,  a  una mujer ,  que después probab lemente
provocarán les iones ,  en  e l  co leg io  es  f  recuente  que los  n iños  se  agredan lanzando
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go lpes  a  los  ó rganos sexua les ,  en t re  los  hombres ,  causando a  lo  me jor  les iones  que
pueden tener  e fec tos  toda la  v ida ;  hay  o t ras  cu l tu ras  en  que pe lean a  cabezazos .

También se  cas t iga  cuando hay  conductas  sexua les  inadecuadas;  la  mis ión  de
la  fami l ia  es  re fo rzar  la  conducta  sexua l ,  hermanos que se  in te resen en  tener
re lac iones  sexua les  inces tuosas ,  vu lneran  la  mora l  de  nues t ra  soc iedad y  t iene  que
sanc ionarse  drás t icamente ,  ¿cómo se  hace? ¿Cuándo se  l lama la  a tenc ión? s i  no
hay cast igo, alguna forma de presión, con el  afecto de por medio, hace muy
improbable que nosotros or ientamos posit ivamente la conducta del sujeto, En
resumen,  la  fami l ia  requ ie re  de  una cu l tu ra  de  la  v io lenc ia  o  la  p res ión  pos i t i vas .

Muchas mujeres ,  muchas madres ,  se  van a  encont ra r  con  que de  la  noche a  la
mañana t ienen que asumi r  e l  ro l  ins t rumenta l : t ienen que empezar  a  sanc ionar ,  a
cas t igar ,  y  nunca es tuv ie ron  preparadas  para  e l lo .  Aquí  desaparec ió  e l  juez ,  e l
padre ,  e l  hombre  que puede ap l i car  fuerza .  ¿Cuánto  saben de  fuerza  y  cuánto
pueden apl icar de fuerzas las madres? Creo que hoy día si  v iéramos, esto es una
h ipó tes is ,  vamos a  encont ra r  que hay  una gran  cant idad de  les iones  que nos
afec tan ,  de  madres  a  sus  h i jos .  La  madre ,  en  fo rma descont ro lada,  no  ha l la  qué
hacer  para  reso lver  una s i tuac ión  y  no  sabe cas t igar ,  qu izás  e l  hombre ,  "cas t igador
más pro fes iona l " ,  pueda ap l i car  me jor  los  cas t igos ,  lo  que no  s ign i f i ca  que tenga e l
derecho a hacerlo en forma desmedida ni  hacerlo en la forma y con los efectos que
a nosot ros  nos  preocupan aqu i .

¿Oué cuota de responsabi l idad le corresponde a un sistema polí t ico, ante la
act i tud agresiva de la gente frente a una determinada si tuación?

Creo que no hay sistema polí t ico que pueda evi tar responsabi l izarse de esto. La
po l í t i ca  es  la  c ienc ia  de  e je rc i ta r  e l  poder ,  de  d i r ig i r  una soc iedad;  aquí  se  es tá
apuntando a lo que se l laman las inst i tuciones expresivo- integrat ivas. Es decir ,
indudab lemente  que un  gob ierno ,  un  Es tado t iene  que idear  o  sos tener  o  mantener
mecan ismos de  cont ro l ,  que sean func iona les  para  que no  ocur ra  v io lenc ia  negat i -
va ,  p r iv i leg ia r  las  o rgan izac iones  de  in tegrac ión  y  de  cohes ión ;  por  supuesto
desar ro l la r  o rgan ismos que se  menc ionan f recuentemente :  t r ibuna les  espec ia l i za-
dos  para  la  fami l ia ,  por  e jemplo .  Nosot ros  es tamos espec ia l i zados  en  f ragmentar  la
soc iedad.  N iños ,  jóvenes ,  hombres  maduros ,  anc ianos ,  e tc . ,  s igu iendo taxonomías
de c las i f i cac ión  c lás icas .  Pero  e l  t r ibuna l  de  prob lemas fami l ia res ,  no  ex is te .  Tene-
mos t r ibuna les  de  menores ,  que t ienen una leg is lac ión  que a fec ta  a  los  padres  en
determinados casos, pero no anal iza el  contexto global de los problemas de la
fami l ia ,  donde deber ían  examinarse  mejor  todas  es tas  s i tuac iones .

¿Cuándo el  s istema es agresivo en sí?

Éste también es un problema de percepción de valores y es relat ivo. Contestan-
do, digo que es ag resivo cuando la sociedad def ine qué es agresivo como tal  y t iene
consecuencias negat ivas; la agresividad se aprende. Hay una, natural ,  que el  sujeto
t iene y  aprende la  fo rma soc ia l ,  o  la  fo rma cu l tu ra l  de  e je rc i ta r la ;  c la ro  que se  im i ta ,
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pero no todos los sujetos sometidos a agresividad, la aprenden y la imitan. Esa es
una cues t ión  de  in te rés  genera l  para  la  c ienc ia .

¿Por qué, si  el  inst into y el  deseo sexual es tan fuerte, tan terr iblemente fuerte
desde el  punto de vista inst int ivo, no hay más violencia en ese sent ido?

Porque hay  su f ic ien tes  mecan ismos de  cont ro l ,  l l amémos lo  de  conc ienc ia  o  de
pres ión  para  que no  ocur ra .  Hay  muchas cosas  más que podr íamos e jempl i f i car
aquí,  que son, inst int ivamente muy fuertes. Sin embargo, hay controles. Pero en
a lgunos aspec tos ,  en  la  soc iedad,  fa l lan  los  cont ro les .  E l  p rob lema esenc ia l  es
preveniry prever,  en vez de cast igar la fal ta,  se deben modif icar algunas si tuaciones
para evi tar que estos daños se produzcan.
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