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C hap lin , en Tiempos m odernos, su pe lícu la  de 1936, hab la  en im ágenes de 
la a lie n a c ión , las clases bajas, la econom ía, el t ie m p o , la re vo lu c ió n  ind u s 
tr ia l y  la lucha obrera , to d o  c o n ta d o  desde una sencillez y  un m in im a lis m o  
que sorprende . En su obra  podem os a n a liza r cóm o  la v io le n c ia , com o  c u a l
q u ie r p a tró n  c u ltu ra l, se re produce  a través del Estado, las in s titu c io n e s , las 
em presas y  las p rá c ticas  sociales.

Cada c u ltu ra  tie n e  un t ip o  de v io le n c ia  que  le es ca rac te rís tica . 
Podríam os d ec ir que  la v io le n c ia  es co le c tiva , ya que to d o s  fo rm a m o s  parte  
de e lla, ya sea enseñándo la , re p itié n d o la  o p e rm itié n d o la . La v io le n c ia  se 
in s titu c io n a liz a , se p e rp e túa  y  se re produce  a través de los sistem as de 
tra nsm is ió n  c u ltu ra l.

C uando  hab lam o s de v io le n c ia , estam os pensando  en la irru p c ió n  
desm edida, en el q u ie b re  de lazos, en el d e sco n o c im ie n to  del o tro  com o  ta l, 
en la d es tru cc ió n  de los v ín cu los . C om o sostiene  Baum an (2005), la idea de 
la “s eg u rida d " que  supone  que lo fu n d a m e n ta l es cu idarse  de los o tro s  ha 
reem plazado  a las de lazo soc ia l y  c o m u n id a d  so lida ria .

M u chas  veces el a c to  v io le n to  es un recurso para “ hacerse ve r", para 
d em o stra r que  se exis te  en un m u n d o  en el que se s ien te  que no se tien e  
un lugar, para declararse  s iendo  a través de una tra n s fo rm a c ió n  del m edio . 
C uan to  m ayo r sea la d if ic u lta d  para te n e r una v ida  a u tó n o m a , para sentirse  
re con oc id o  y  con perspectivas fu tu ra s , m ayores serán los riesgos de una 
acc ión  v io le n ta . A  través de un a c to  po r el que  se anu la  la su b je tiv id a d  del 
o tro , se pasa a ser v is ib le  y  se c o n s titu ye  com o  su je to , su p o n ien d o  que  “ ser" 
y  “ser m ira d o " sean e qu iva len tes . C uando a lg u ien  aparece en los m edios 
supone  que es re con oc id o  por todos.

Para que haya v io le n c ia  debe e x is tir  sum is ión , daño, s u fr im ie n to , 
im p os ic ión  de una v o lu n ta d , d o m in a c ió n  y  s o m e tim ie n to . La v io le nc ia  
presupone, p o r lo genera l, pos ic iones d ife renc iad as, re lac iones as im é tricas  
y  desiguales de poder. Las in s titu c io n e s  a m e nu do  p e rp e tú an  y  reproducen  
un o rden e s ta b le c id o : una je ra rq u ía  p le n am e n te  m ascu lina , p o r e jem p lo .

La v io le n c ia  de género  es re su lta d o  de este s istem a de pen sa m ien to . Pero 
es im p o r ta n te  con s id e ra r lo que  d e b ilita  a los hom bres, lo que los p reca - 
riza y  los tra n s fo rm a  en su je tos  im p o ten tes . Es ta m b ié n  la fa lta  de em pleo, 
o la inse gu ridad  cua ndo  tem en  perd e rlo . Es la p recariedad  de to d o s  los 
v íncu lo s , el desarra igo  en sus d iversas fo rm as , en un m e d io  c o m u n ita r io , 
fa m ilia r  o loca l. En pa labras de Rita Segato  (2016), no es que  los hom bres 
se vo lv ie ro n  im p o te n te s  p orque  las m ujeres se p o ten c ia n  o se em poderan, 
s ino  p o rque  la v ida  se v o lv ió  p recaria  y  los deja im p o ten te s . S ega to  sostiene 
que  el v io la d o r es a lgu ien  que tie n e  que m ostrarse  d ue ño  en el c o n tro l de 
los cuerpos, a lg u ien  que accede a o tro s  cue rpos p o rque  considera  que  le 
pertenecen . El v io la d o r de ca lle  es a lgu ien  que  tie n e  que  d em o stra r a sus 
pares, a los o tros , a sus com p inches, que es capaz, que es due ño  de la v ida .

En el caso de la v io le n c ia  con tra  la in fa n c ia , nos p re g u n ta m o s : ¿cóm o 
sob rev ive  el n iñ o  al abuso y  a la om n ip re se nc ia  del agresor? ¿Cuál es la 
p o s ib ilid a d  de recuperarse? Hay que te n e r p resente  que el a gen te  p o te n 
cia l para d e n u n c ia r la red abusiva es el p ro p io  su je to , el n iñ o  o la n iña, 
qu ienes rom pen  la idea de que  a n te  el abuso son cos ifica dos  po r el agresor, 
anu lad os  en una pas iv idad  to ta l.  El s u fr im ie n to  que  el abuso causa en cada 
s u je to  es in d iv id u a l y  ú n ico , com o  ta m b ié n  lo es el m o do  de e n fre n ta r lo  o 
de in te ra c tu a r en esa s itu a c ió n . ¿Cómo se procesa s u b je tiv a m e n te  el a c to  
que  lo o la ha v ic tim iz a d o ?  Es com ú n  que  tie n d a  a expresarse p o r m e d io  de 
a c titu d e s  an tisoc ia les  o p rob lem as de co n d u c ta , que  inc lu so  pueden desen
cadenar en actos  y  acc iones que  lo o la ponen en c o n f lic to  con la ley penal.

Hay que  h ab la r de m a ltra to  ta m b ié n  cua ndo  en la sociedad, con las 
p o lít ica s  actua les  de c o rte  n eoco nse rvad o r y  libe ra l, no se sa tis facen  o se 
v io la  el acceso a los derechos básicos. Hay m a ltra to  asim ism o cu a n d o  hay 
g r ito s  y  golpes, cu a nd o  se está su je to  a la v o lu n ta d  o m n ím o da  de o tro , 
cua nd o  en los tra ta m ie n to s  se m edica  para ta p a r p rob lem as o para no 
p reg u n ta rse  acerca del fu n c io n a m ie n to  de los adu ltos , cu ando  se c o n fu n d e  
depresión  con tra s to rn o s  o rgán icos, o cu a n d o  se supone  que  el m o do  de

mailto:lilibarg@hotmail.com


112
co n te n c ió n  de un n iñ o  desbordado  se puede dar a través de una pas tilla  
que so lo  p re te nd e  am ansarlo .

Esto lleva a p re g u n ta rn o s  qué o cu rre  cua ndo  el m a ltra to  es g e n e ra li
zado -d e  to d o s  los m ie m bros  de la fa m ilia  y  ta m b ié n  del o rden s o c ia l-  y  la 
respuesta es solo  de ca rá c te r p u n it iv o  o represivo, y  p o r ende no hay nad ie  
de q u ien  esperar ayuda exte rna . Hay d ife re n c ia  e n tre  el m a ltra to  e fe c tu a d o  
p o r o tro s  a jenos al m e d io  fa m ilia r  o e fe c to  de s itu a c io ne s  sociales, o si se 
p ro d u jo  en la p rop ia  fa m ilia . M ie n tra s  en el p rim e r caso se inscribe  com o 
un choqu e  v io le n to , un a c o n te c im ie n to  im p la n ta d o  en el p s iq u ism o  com o 
un cue rp o  e x tra ño , en el ú lt im o  caso, cu a n d o  se da en la p rop ia  fa m ilia  o 
en los encargados del cu idad o , se hace m u ch o  más d if íc il para los n iños  
c o n s titu ir  los “ sostenes" in te rn o s  para no ser arrasados p or el m a ltra to . 
Si hay a lg u ie n  que  cu ida , ya sea del e n to rn o  fa m ilia r  o socia l, los n iños  
pueden re escrib ir lo in sc rip to , tom a rse  de esa represen tac ión , de esa hue lla  
ca lm a n te , para re arm a r una represe n tac ión  esperanzadora . Por el c o n tra r io , 
sin ayuda  e x te rna , sin a co m p a ñ a m ie n to  p ro fe s io n a l, la vergüenza, la cu lpa, 
el s ilenc io , la in c re d u lid a d  hacia los adu lto s , la d e s tru cc ión  de la a u toe s
tim a , el m iedo , el s e n tim ie n to  de in fe r io r id a d  y  la depresión  acaban c o n d i
c io n a n d o  en el p la no  s im b ó lico  o c o n c re to  un deseo de m u e rte  que a veces 
s ig n ifica  la ún ica  lib e rta d  pos ib le  en un c o n te x to  de extre m a  tens ión .

La tra n s fo rm a c ió n  es pos ib le  y  se p rod uce  a m edida  que  las personas 
to m a n  con c ie nc ia  al ve r o tras  a lte rn a tiva s . Es un proceso que  requ iere  
esfuerzo  y  rebe ldía  co n tra  la in ju s tic ia  y  la deshum a n izac ión . En este 
cam in o  se requ ie re  id e n tif ic a r  los obs tácu lo s  al poder, así com o  el desarro llo  
y  la im p le m e n ta c ió n  de e stra teg ias  específicas o rie n ta d a s  a la re du cc ió n  
de los agravios. Los p rim e ros  ensayos de lib e rta d  se generan  en el in te r io r  
de la v ic t im iz a c ió n , cuand o  los n iños  o ado lescen tes tod av ía  están ba jo  el 
c o n tro l de qu ien  agrede. C uan to  más fo r ta le c id o  y  re s is ten te  va vo lv ién do se  
el su je to , m enos se som ete  a la v io le n c ia  y  más ten s ión  crea en los d o m i
n ios de la persona que  abusa y  puede e n fre n ta r la , o rga n iza n d o  respuestas 
más o m enos res istentes a ese s o m e tim ie n to . “ El d e sco n o c im ie n to  del fe n ó 
m eno, su a s im ila c ió n  a p re te nd ida s  'd is fu n c io n a lid a d e s ' o p a to lo g ía s  de 
ca rá c te r in d iv id u a l y  la sup os ic ión  de que  el p rob lem a  pod ría  superarse 
solo  por p o lít ica s  de co rte  p ed ag óg ico  -p re se n te s  en el d iscurso  esta b le c ido  
desde el 'se n tid o  c o m ú n '-  encub re  el hecho  m ism o  del e je rc ic io  de poder 
en el espacio  d o m é stico  y  lleva a la p e rp e tu a c ió n  de las d is tin ta s  fo rm a s  
de d o m in io , fu n d a m e n ta lm e n te  de padres a h ijo s  y  de hom bres a m u jeres" 
(Calve iro , 2 005 : 59).

Es un hecho  c la ro  que la v io le n c ia  no  d ism in u ye  a n te  una posib le  
sum is ión  in c o n d ic io n a l, ya que no hay pod er sin resistencia . La fa lta  de 
opo s ic ión  o la pará lis is  no con ducen  a una supuesta  p a c if ica c ió n  de las 
re lac iones de poder, s ino  a la ace p ta c ió n  del se rv ilism o  que  esta lla  en 
o tras  fo rm a s  de v io le n c ia  en una u o tra  d irecc ión . La res istenc ia  en cam b io  
e ncue n tra  cam in os  para desv iar la v io le n c ia , para eva d ir la  o para e v ita rla , 
ta n to  en su e je rc ic io  com o  en su pos ib le  fu n d a m e n to . La c o n fro n ta c ió n  
puede c o r ta r o in v e r t ir  la s itu a c ió n , o b lig a n d o  a re lac iones m enos as im é
trica s  y  por lo ta n to  m enos v io le n ta s .

S arita  A m a ro  (2015), en su tesis de d o c to ra d o , re g is tró  s ie te  n ive les de 
resistencia  a la v ic t im iz a c ió n . El p rim e r n ive l es la no res is tenc ia  al abuso. Lo 
describe  com o  gesto  desesperado o in c re íb le m e n te  lúc id o , com o  el s u ic id io  
o el in te n to  de hacerlo , p o rq u e  c o n s titu y e  una es tra teg ia  c o n tra -h e g e m ó - 
n ica de libe rac ión , de p ro te sta  o de reve lac ión  del abuso. S egundo  n ive l: 
la sup erv ivenc ia  al abuso. El ceder puede represen ta r de fo rm a  e s tra té 
g ica s u fr ir  m enos, c o n c lu ir  an tes  la escena, o gan a r tie m p o  y  re u n ir v a lo r 
para c o n ta rlo . Tercer n ive l: d esa rro llo  de con duc ta s  antisoc ia les. Lo que 
im p o rta  destacar en este n ive l es que  estos a c to s -s ín to m a s  m uchas veces 
c o n s titu ye n  resistencia  y  actos  de d en uncia , y  hay que saber in te rp re ta rlo s . 
C ua rto  n ive l: desa rro llo  de tra s to rn os  de conducta . Se tra ta  de con du c ta s  
más graves que  travesuras  com unes de n iños  o ado lescen tes: van da lism o , 
hu idas de la casa, robos, co m u n ica c ió n  h o s til u o fens iva . Pasan de su je tos  
en riesgo a su je tos  de riesgo. Q u in to  n ive l: el s índ rom e  del pequeño  poder. 
Se c o n v ie rte n  de v íc tim a s  en agentes agresores, a te m oriza n d o , p rovocando , 
a ta ca n d o  verba l, ps ico lóg ica  o fís ica m e n te  a o tro s  sobre qu ienes ten gan  
re la tiv o  poder. S exto  n ive l: p rá c tica  de in fra cc ion es  penales. Son reprobadas 
por la sociedad, pero se tra ta  de una e s tra teg ia  de res istenc ia  de un su je to  
v ic t im iz a d o , que con un arm a en la m ano o un p o rro  en la cabeza se s ien te  
fu e rte  para in m o v iliz a r a a lgu ien , a te rro r iz a r a un ch ico  de una escuela 
o ro ba rle  a un ju b ila d o . S é p tim o  n ive l: negac ión  de la  v ic tim iz a c ió n  com o  
nuevo  p u n to  de p a rtid a . Por haber s u fr id o  m alos tra to s  d esarro llan  una 
in d ig n a c ió n  an te  tod a  fo rm a  de abuso y  se n iegan  a re p e tir  o c o n v iv ir  con 
ta les p rácticas. Este es el ideal de resistencia , pero  se requ ie re  un esfuerzo  
hercú leo  para sos tenerlo .

Es necesario  m o d if ic a r las tesis d e te rm in is ta s  que  a nu nc ia n  que la 
v io le n c ia  se reprod uce  s iem pre  in te rg e n e ra c io n a lm e n te , c o n v ir t ie n d o  
al s u je to  v ic t im iz a d o  en ve rdu go . Se puede pensar, p o r el c o n tra r io , que 
los n iños  o los ado lescen tes - o  aun la m u je r a n te  su v u ln e ra b ilid a d  y  a





114
veces a costa de esa c o n d ic ió n -  pueden re s is tir al abuso y  pueden o rg a 
n iza r respuestas. D escubrir esas e stra teg ias  de resistencia , b rind a rles  ayuda 
e xte rna , in te rp re ta r las recaídas e v ita n d o  d ia g n ó s tico s  te rm in a le s  en la 
in te rv e n c ió n  p ro fe s io n a l, es p o s ib ilita r  que  te m p ra n a m e n te  ese su je to  
pueda e n c o n tra r cam in os  a lte rn a tiv o s  para re v e rtir  la s itu a c ió n  de abuso, 
sos ten iendo  fo rm a s  de v ida  más hum a n izada s  y  esperanzadoras, y  p e rm i
t ie n d o  que  a flo re n  las verdades y  la den unc ia , y  re lac iones más durab les, 
más responsables, más d ia ló g icas  y  m enos tensas.
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