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I.- INTRODUCCION 

La violencia intrafamiliar o violencia dom6stica como se ha denominado a la 
situaci6n de agresi6n fisica, sexual ypsicol6gica que sufre un miembro de un grupo familiar 
por otros miembro de ese mismo grupo, es una vivencia com6n en miles de hogares. 

La mujer es la principal victima de esta violencia intrafamiliar. Las cifras sefialan 
que la violencia conyugal afecta en un 75% a la mujer y s6lo en un 2% a los hombres. El 
23% restante corresponde aviolencia cruzada, es decir, reciproca. 

"Mujer golpeada", para efectos de este estudio es aquella que ha sufrido abuso 
fisico intencional y/o ha sido forzada a realizar acciones que no deseaba, por un hombre 
con el cual mantiene un vfnculo que generalmente incluye intimidad sexual, estando ono 
casada. Tambi6n se habla de mujer golpeada cuando este hombre le ha impedido realizar 
acciones que deseaba (Pingelau, M.1981). 

Se ha sehalado que "en el micromundo familiar, la discriminaci6n contra las 
mujeres se traduce en abuso sexual, ernocional e incluso financiero y con violencia fisica 
de parte de sus parejas en forna cotidiana. i\valados los hombres, como ya se ha explicado, 
en la ideologia dominante, en la "legitimidad" de su superioridad sobre las mujeres, usan 
el poder arbitrariamente yautoritariamente yel maltrato al interior de sus familias para dirimir 
conflictos, para que se acaten sus reglas, para someter a sus mujeres e hijas/os a su 
concepci6n de :as cosas. Dicho de otro modo, en el espacio de lo privado se ponen en 
pr~ctica pautas sociales m~s generales de la relaci6n dominaci6n-subordinaci6n entre 
hombres y mujeres y,se atropellan los m~s elementales derechos de estas, oprimi6ndolas 
como sujetos ycomo grupo social" (Cceres y Orge. ArtIculo. "Aproximaci6n te6rica al tema" 
en Mujer yViolencia Dom~stica. Instituto de la mujer-Colectivo "Mujeres de Chile y CanadA". 
1991, PAg.11. 

Por lo demds estas "pautas sociales m~s generales" alas que aluden las autoras 
se vieron consagradas en nuestro ordenamiento legal hasta el aho 1989. Hasta ese aho 
existian en nuestro C6digo Civil, disposiciones que consagraban la autoridad del hombre 
hacia la mujer. Es asf que el articulo 131 de dicho C6digo indicaba que: "La mujer debe 
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obediencia al marido y el marido protecci6n a la mujer". Por su parte, el artfculo 139 del 
mismo C6digo consagraba la Ilamada"potetad marital" indicando que: "La potestad marital 
es el conjunto de derechos que [a ley otorga al marido sobre los bienes y la Persona de la 

Estas normas vigentes en nuestro pafs desde el afio 1955, 6poca de la dictaci6n 
del C6digo Civil, se debfan leer a todos los contrayentes del vfnculo matrimonial como parte 
de las formalidades exigidas par nuestra legislaci6n para la celebraci6n del matrimonio. 
Entonces, la difusi6n de esta ideologia de superioridad del hombre sobre la mujer, era 
sistem~tica y, pear ain, avalada par la autoridad pfiblica. 

La ley 18.802, de fecha 9 de Junio de 1989, derog6 la "potestad marital" y 
modific6 el artIculo 131 eliminando la obediencia du la mujer. Actualmente se indica que: 
"El marido y la mujer se deben respeto y protecci6n recfprocos". 

Sin embargo, tantos arios de consagraci6n legal de la autoridad del hombre, 
avalar6n la agresi6n a la mujer. El estudio realizado pcr Cecilia Moltedo durante el ano 1980 
demostr6 que el 80% de las mujeres que se entrevist6, reconoci6 haber sufrido algin tipo 
de violencia fisica de parte de un integrante de su grupo famiiiar. 

Otro estudio de Larrain S. y Ahumada X., realizado durante el ano 1992 en la 
Regi6n Metropolitana indic6 que un 26% de las mujeres que se encuestaron reconoci6 vivir 
violencia ffsica y otro 33,5% violencia psicol6gica. 

Agrava el problema el hecho de vivirse en forma oculta. El mismo estudio hecho 
en la Regi6n Metropolitana serial6 que existe un 29,5% de las mujeres agredidas quo no 
ha hablado nunca de su situaci6n (habi6ndolo hecho par primera vez con la encuestadora) 
y un 72,2% de las mujeres que reconocen vivir violencia, nunca han denunciado los hechos. 

Existen varias razones por las cuales una mujer agredida no hiabla de su 
situaci6n: desde el miedo a nuevas y peores agresiones hasta la esperanza del cambio. 
Pero, sabemos tamlbibn que para una mujer que sufre las consecuencias de ser agredida 
par la persona a quien la vincula o ha violculado un sentimiento de afecto o amor en virtud 
del cual la protecci6n y el socorro mutuo se han manifestado formal o informalmente (a 
trav6s del matrimonio o la convivencia), enfrentar el sistema legal para obtener una sanci6n 
de su agresor es duro, costoso emocionalmerte y muchas veces doblemente victimizador. 

Su ignorancia en materia legal e inexperiencia en el sistema penal hace qua las 
mujeres, no acudan nisiquiera a :a posta a certificar las lesiones. Un muestr6o sobre 
violencia dom6stica en Postas1 y Cornisaria' de la Comuna de Santiago indic6 que, segoin 
los m6dicos, el 80% de las nujares qua son agredidas no acuden a la posta a certificar 
lesiones y de las que Ilegan, solo 15% denuncia ante CarabinG js 2. 

Penosamente no hay estudios qua indiquen qu6 porcentaje de denuncias 
hechas ante Carabineros continia su tramitaci6n en Tribunales y cufntos de 6stos son 
abandonados par la persona que ha denunciado. 

Postas: Servicios de Salud Estatal donde se otorga alenci6n acasos de urgencia 
2 Carabineros es lafuerzapolicial encargadade resguardarel orden ptiblico y la seguridad ciudadana. 
Esta Instituci6npolicial se relacionacon el gobierno a travsdel Ministeriode Defensa 
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LC6mo trata la ley la violencla domstica? 

En la legislaci6n chilena la violencia dom~stica o violencia intrafamiliar no 
aparece tratada adecuadamente. La ley de matrimonio civil contempla la instituci6n del 
divorcio no vincutar, aqu6l que s6lo suspende la vida en comn de los c6nyuges, indicando 
como una de sus causales (articulo 21 N91 Ley de matrimonio civil) los malos tratamientos 
graves y reiterados de obra ode palabra. Sin embargo, el legislador omiti6 alguna medida 
cautelar durante la tramitaci6n del juicio tendiente aproteger la integridad fisica oosiquica 
de quienes litigan. Por lo dem~s, tampoco indica en su normativa cu~l de los c6nyuges debe 
abandonar el hogar com6n al t~rmino del juicio, ya sea el que di6 motivo al divorcio oel que 
to demand6, dejando esta decisi6n a las partes, to que normalmente es motivo de graves 
problemas. 

Por otra parte, en materia penal, la sanci6n por la agresi6n es tratada en 
t6rm~nos generales, es decir, se persigue y sanciona con la misma normativa y procedimien
to que se aplica a tn tercero cualquiera, con quien no se tiene vinculo afectivo alguno que, 
agrediendo, cause lesiones. Lo 6nico que establece la ley es una agravante especial de 
parentesco en la que se incluye tambi6n al c6nyuge (articulo 400 C6digo Penal). Esta 
agravante aumenta en un grado las sanciones aplicables al delito. 

Las sanciones establecidas en el C6digo Penal para la comisi6n del delito de 
lesiones es de 21 dias a10 aios segun la gravedadde la lesiones ocasionadas; gravfsimas, 
graves, menos graves, leves. 

Siestas lesiones son ocasionadas por un pariente de los indicados en el articulo 
400 del C6digo Penal opor el c6nyuge, la sanci6n aaplicar, dependiendo del tipo de lesi6n, 
podrfa ser de 41 dfas a 15 ahios (C6digo Penal, Libro II,Titulo VIII, articulo 396 ysiguientes). 

El Tribunal Ilamado a conocer de estas materias o Tribunal competente estA 
determinado en el articulo 45, N12,del C6digo Org~nico de Tribunales. La letra d.de este 
articulo setnalaque de las lesiones menos graves, graves ygravfsimas conocerA el Juez del 
Crimen de la localidad en donde se haya cometido el delito. 

El articulo 12 de la ley sobre Juzgado de Policfa Local entrega la competencia 
de las lesiones leves al iuez de ese Tribunal, pero si 6ste no es abogado la causa debe 
conocerse por el luez del Crimen (artfculo 45 N92, letra edel C6digo Org~nico Tribunales). 
Sin embargo, esta misma norma indica que de las lesiones leves que se cometan dentro 
de ciertas comunas, entre ellas la de Santiago, conocerA el Juez del Crimen. 

Aclarado qui6n debe conocer, es importante describir brevemente el procedi
miento a seguir. 

a) Procedimiento sumario (para lesiones gravisimas, graves, menos gra
ves): Se inicia con la denuncia ante funcionarios de Policia de Investigaciones3 , 
Carabineros oen Trib!'nales. El Tribunal ordena investigar y citar al inculpado para 
ofr su declaraci6n. Prestada la declaraci6n el agresor puede ser procesado y 
consecuencialmente ser sometido aprisi6n preventiva, a menos que el juez otorgue 
la libertad provisional, mediante pago de fianza. En todo caso para que se someta a 

Policta Civil. Depende del Ministerio del Interior y junto con Carabineros ejecutan 6rdenes del Poder 
judicial 
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proceso al hechor, debe, a Iomenos, existir presunciones fundadas de la comisi6n 
del hecho punible (delito de lesi6n) y de la autorfa por el denunciado. Al agotarse la 
investigaci6n el juez ordena cerrar al sumario y, habiendo m6rito, dictard una 
acusaci6n en contra del agresor, inici~ndose una etapa denominada "plenario" en la 
que se presentan los descargos y las pruebas. Terminado este perfodo se dictarA 
sentencia absolutoria o condenatoria, de la cual siempre es posible apelar para que 
en definitiva conozca la Corte de Apelaciones. 

b) Procedimiento de faltas: (para lesiones leves) Se inicia tambi6n por
denuncia al igual que el proedimiento de sumario. El Tribunal pone en conocimiento 
del denunciado la denuncia hecha en su contra y Io cita, junto con la denunciante, a 
un comparendo para dentro del quinto dia hDbil siguiente. En este comparendo las 
partes (hombre y mujer, victimario y victima) deben presentar las pruebas que 
acreditan la lesi6n que ocasion6 la agresi6n y qui6n es el autor de [a lesi6n. Las 
pruebas que se puede presentar son: testigos, documentos, confesi6n, presuncio
nes, informe de peritos e inspecci6n personal del Tribunal. Luego de rendida laprueba 
el juez dicta sentencia absolutoria o condenatoria en la misma audiencia o con 
posterioridad a ella. De esta sentencia tambi6n se puede apelar. 

Pero, ,Cu~les son los pasos que debe dar una mujer agredida para activar el 
procedimiento penal?. 

La ley sefiala que la forma de poner en movimiento el sistema penal si se es 
victima de un delito, en este caso del delito de lesiones, es a trav6s de una denuncia, ya 
sea en el Tribunal competente, Carabineros o Policia de Investigacior'es (articulo 83 del 
C6digo de Procedimiento Penal). Sin embargo, la pr.ctica de nuestra poblaci6n es la de 
denunciar en la Comisaria de Carabineros, organismo encargado institucionalmente de la 
protecci6n ciudadana. Esta instituci6n uniformada, al menos en Santiago, exige a toda 
persona que denuncia lesiones, el certificado m6dico que sefiala que tiene lesiones y de 
que tipo de lesiones se trata. Es decir, exige, por adelantado, para cursar la denuncia, el 
antecedente probatorio de la existencia del hecho punible (delito de lesiones). 

Este procedimiento institucional aplicado en Santiago se explica dada la 
enorme cantidad de causas penales que conocen nuestros Tribunales, no dando a basto 
para cumplir eficientemenie con su rol de aplicar la ley y hacerjusticia. Esto, sumado a que 
segin nuestro ordenamiento juridico s6lo se sancionan las agresiones que ocasionan 
lesiones, hace inoficioso cursar una denuncia por agresi6n si no hay lesiones y que, por Io 
tanto, no serA sancionada. 

De esta manera, una mujer que ha sido agredida por su c6nyuge o conviviente 
debe primeramente concurrir a la posta o servicio de urgencia del sistema de sa!ud. All" 
deber exigir el certificado m6dico que indique su(s) lesi6n(es) y la calificaci6n de 6sta. 
Luego podrA denunciaren Carabineros, ya sea ante el funcionario asignado en los servicios 
de urgencia o en la Comisaria de Carabineros correspondiente a su domicilio. Esta 
denuncia, una vez recibida por Carabineros, es remitida al Tribunal competente y la mujer 
queda citada a ese Tribunal, debiendo indic~rsele el dia y hora en que deberd comparecer.
La mujer debe concurrir el dia y hora sehialado al juzgado que se le indic6. Alli debe esperar 
que un funcionario del Tribunal la llamo para que declare, ya sea ratificando, ampliando o 
desistiendose de la denuncia. Si se desiste, no continua ol proceso y se archiva. Si ratifica 
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o amplia, se iniciari el procedimiento, sumario o de faltas, segon el tipo de lesiones y de 
acuerdo a Io ya explicado. 

En esta primera citaci6n al Tribunal se le enviard al Instituto M6dico Lega 4 el 
cual, con el certificado m6dico previamente extendido, emitirA el informe pericial de las 
lesiones, quedando por acreditar en el juicio qui6n fue el autor de estas lesiones. 

Tenemos entonces tres lugares distintos a los que la mujer debe concurrir y 
enfrentar para perseguir una sanci6n: Posta de Urgencia, Carabineros o Investigaciones 
y Tribunal. Todos estos son lugares destinados a atender un numeroso p6blico que recurre 
a ellos por todo tipo de delitos yotras causas. La mujerdebe contar una y otra vaz Iosucedido 
con todos los detalles necesarios para formar una visi6n adecuada de los hechos, hechos 
constitutivos de delito en los que se han visto involucrados ella (la victima) y una persona 
con qui6n tiene o ha tenido un vinculo afectivo (el victimario). Por Iodem~s, en la mayorla 
de los casos, debe someterse a largas esperas para ser atendida. Todo esto habida 
consideraci6n de la situaci6n de trauma en que se encuentra la mujer por la agresi6n 
reciente y por la violencia sufrida en el seno de su hogar por parte de qui6n debia amarla 
y socorrerla como la compariera que es. 

Aspecios psicol6gicos del problema: 

La relaci6n de pareja con intinidad afectiva y sexual, tal como se espera que 
se d6 en una relaci6n con vfnculo estable, ya sea de noviazgo, matrimonio o convivencia, 
requiere un contexto de aceptaci6n, respeto, afecto y confianza que permitan la expresi6n 
individual de cada miembro de la pareja. Es con esta expectativa -consciente e inconscien
te- que las personas se unen y establecen un vfnculo afectivo er6tico que es la base de la 
relaci6n de pareja. La ocurrencia de la agresi6n en estas circunstancias resulta un hecho 
ins6lito que irrumpe y revierte absolutamente el contexto de la relaci6n, transformindola en 
una situaci6n de no aceptaci6n, falta de respeto, desconfianza y desamor. Es por esto que 
cuando una pareja Ilega al "episodio agudo de golpes" como llaIn6 Walker a este momento 
en que el hombre descarga su agresi6n en la mujer, ella reacciona con perplejidad, sin poder 
creer lo que ha ocurrido, ni que el hecho haya pasado realmente. Es esta transformaci6n 
brutal del contexto de la relaci6n la que deja a la mujer que es vfctima de la vioiencia, en 
una situaci6n de indefensi6n, ya que no puede comprender lo sucedido, no sabe como 
actuar ni con cual imagen de pareja quedarse: si con el marido amante o con este extrafho, 
enemigo y agresor, arnbos presentes en la misma persona. 

Se ha indicado que esta violencia se desarrolla en el tiempo a trav6s de ciclos 
que consta de tres fases: fase 1: Acumulaci6n de tensiones, fase 2: Episodio agudo de 
golpes y fase 3: Anepentimiento del agresor o "luna de miel". 

Una mujer que ha sido victima de una violencia cr6nica desarrolla una serie de 
conductas caracteristicas que a su vez contribuyen a manterer su situaci6n de mujer 
golpeada. 

Estas conductas son las siguientes: 
1.- El miedo: este es un rasgo predominante en la mujer victima do abuso. Tile 

Organismo sindicado por la Ley para certificar las lesiones y su gravedad 
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los momentos y acciones de su vida. El teinor la inmoviliza y explica en parte su 
imposibilidad de salir de la situaci6n. 

2.- Minimizaci6n del abuso: La mujer golpeada tienfde a minimizar la gravedad
de la situaci6n por diversas razones. Entre estas cabe destacar: miedo a empeorar 
la situaci6n, no estar debidamente informada sobre Ioql'e debe considerarse como 
abuso ni quienes son sus vfctimas, necesidad de creerque su pareja no es "tan malo",
vergienza de su situaci6n, sentimientos de ser responsable por el abuso. 

3.- Aislamiento: la mujer golpoada se distancia de la gente por vergoenza o 
temor a que el golpeador la agreda. Asimismo el hombre controla y limita sus 
actividades y contactos externos. Esto a su vez le impide conectarse con personas 
que puedan ayudarla y se incrementa su dependencia del golpeador.

4.- Indefensi6n: la mujer golpeada so encuentra a menudo en un estado de 
"indefensi6n aprendida", producto de sus intentos fracasados por controlar oevitar la 
violencia, lo que la Ileva a creer que nada de Ioque haga podrA cambiar su situaci6n. 

5.- Internalizaci6n de la culpa: la mujer tiende a creer que si es golpeada es 
porque ha hecho las cosas mal, estd convencida que es su responsabilidad y que de 
ella depende el 6ito o fracaso de su relaci6n de pareja. Sus sentimientos de culpa
refuerzan el uso de la violencia y evitan que el compafiero asuma la r.sposabilid,.c_ 
por sus actos. 

6.- Ambivalencia: aunque la mujer no desea ser golpeada, no siempre quiere 
separase del golpeador, quiere quo la violencia termine y tiene la esperanza de que
61 cambiarA. La atemoriza la idea de separase, puede tenor temnor a la independencia 
y a la necesidad de auto-abastecerse. 

7.- Internalizaci6n de la opresi6n: la mujer cree que es inferior y al ser golpeada 
piensa instant~neamente que "algo malo pasa en ella". Al internalizar su rol femenino 
tradicional do subordinaci6n al hombre, se hace mds vulnerable a la violencia, 
desarrollando mayor tolerancia a la relaci6n abusiva. 

8.- Baja autoestima: Las situaciones de abuso refuerzan y ahondan los 
sentimientos de desvalorizaci6n de la mujer, no permitiendo que crezca la confianza 
en su misma y en sus capacidades. Sus intentos fracasados por alejarse de la 
situaci6n confirman su incapacidad y debilitan m~s su autoestima. 

9.- Esperanza: Espera que su marido o compa!'iero cambie, cree que podr.
realizar con 61 su suefio de una buena vida y un matrimonio feliz. (Serra S. Citada por 
Boctsch, T. Larrafn S. y otra). 

En este contexto legal y psicol6gico, podemos entender la magnitud de la 
energfa psfquica de la que la mujerdebe hacer acopio para poder enfrentar los mecanismos 
juridicos-judiciales en la bi3squeda de soluci6n a su problema de violencia dom6stica. 

Cabe tenc,; presente ademfs que el proceso judicial en nuestro sistema estd 
informado por el principio de la igualdad de las partes, es decir, supone en quienes litigan 
o recurren a 61, son personas en condiciones de igualdad o,al menos, similares. Cuando 
no es asi, es decir, cuando el legislador acepta que hay desigualdad entre las panes, 
considera mecanismos legales previamente establecidos que tienden a proteger a la parte 
que estA en desventaja. Sin embargo, en el caso de la mujer golpeada, no se ha 
considerado, por el legislador ni por quienes aplican la ley, la existencia de una situaci6n 
de desigualdad entre el hombre y la mujer y, muy por el contrario, se mira como un problema 
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privado de enfrentamiento personal en una pareja, desconociendo absolutamente las 
consecuencias psicol6gicas que tiene, para la mujer, la situaci6n de abuso cr6nico. 

Comprendero, m~sbien, intuirlo que la mujervive en el momento de laagresi6n,
lo desestabilizador que puede resultar desde un punto de vista emocional o psicol6gico, vivir 
una situaci6n con las caracterfsticas antes sepaladas, es lo qu3 nos llev6 a plantearnos ia 
interrogante de qu6 es lo que hace una mujer que ha soportado esta situaci6n y que ha 
Ilegad. a en un cambiela condici6n psicol6gica previamente descrita, momento su 
conducta, se decida a actuar y hacer p0blica su situaci6n y sobreponi6ndose a sus 
circunstancias enfrente las instancias policiales, m6dicas y judic:ales que le permitan salir 
de esta situaci6n. Nos preguntamos a que recursos personales apela como apoyo para
revertiresta situaci6n y detener laviolencia porparte de su pareja, consultando a ellas como 
han vivido la experiencia de atenci6n en las postas de urgencias, Carabineros y Tribunales, 
por ser estas las instancias trascendentes para el proceso que persigue la sanci6n del 
agresor. 

No debemos olvidar que, por Io demos, la atenci6n que se brinda en estas 
instituciones, es dada por personas que est~n imbuidas por los mitos de la sociedad frente 
a la violencia intrafamiliar: "El matrimonio no es un lecho de rosas", "Msvale malo conocido 
que bueno por conocer", "Los trapos sucios se lavan en casa", "Por algo serd", "Mejor es 
no meterse" (Ferreira, G. 1989). Esto hace que haya un rechazo a priori por la mujer que
intenta denunciar, pues estA rompiendo con la normalidad y exponiendo a su pareja al 
sistema represivo penal. Se produce entonces, la "segunda victimizaci6n" que se traduce 
en poner en duda no solo la agresi6n, sino que adem.s, cuestionar la decisi6n de denunciar. 

II.- LA INVESTIGACION 

La experiencia en el trabajo de asesorfa y apoyo a mujeres vfctimas de violencia 
dom~stica inspir6 esta investigaci6n. Sabemos por esto que pocas mujeres denuncian y, 
menos ain, son lasque continian el proceso penal en contra del agresor. Sin embargo, esto 
mismo nos demuestra que hay mujeres que inician la acci6n penal y superando su situaci6n 
emocional y las dificultades de procedimientos, Io continian. 

Existen antecedentes de por qu6 una mujer no denuncia. Pero nos pareci6
importante escuchar a aquellas que si hacen uso del sistema legal, pues su experiencia 
servirfa, en definitiva a otras mujeres. 

Querfamos entonces conocer: a) C6mo son estas mujeres; b) Vivencias y
experiencias de ellas frente a los tr~mites judiciales y c) Formas de superar las dificultades. 

De esta manera buscamos: 

1.-Caracterfsticas de las mujeres quo persiguen la sanci6n del agresor.
2.-La experienciavivida por las mujeres en la posta de urgencia, en Carabineros 

y el Tribunal. 
3.-Percepci6n u opini6n que tienen las mujeres de los tr~mites que debieron 

realizar. 
4.- Los factores que inhiben, desaniman o hacen penosa la tramitaci6n. 
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5.-Los elementos de apoyo, de cualquier fndole, que utiliza una mujer que le 
permiten sobreponerse asu condici6n. 

Concordantes con los resultados que obtuvi6ramos dese~bamos formular 
algunos cambios legales, medidas de apoyo y politicas de mediano y largo plazo que 
permitan la superaci6n de la grave situaci6n Je violencia en que viven numerosas familiar. 

Nuestra hiptesis de trabajo era que: dados los intrincados y dificultosos 
tr~mites que es necesario realizarpara lograr la sanci6n al autorde laviolencia, s6lo mujeres 
con determinadas caracterfsticas y/o recursos podian cumplirlos. 

Optamos por investigar las tres situaciones de contacto institucional que 
enfrenta cada mujer para lograr su objetivo y observar experiencias extremas que no 
significan la suspensi6n de la acci6n legal iniciada. 

Para obtener la informaci6n necesaria y conocer las vivencias y percepciones 
de las mujares al poner en marcha el proceso iegal, utilizamos dos instrumentos a) 
confeccionamos una fichade informaci6n de [a mujer y b) elaboramos un cuestionario semi
estructurado con preguntas relativas asu historia de violencia ysus experiencias en postas, 
Carabineros y Tribunales. 

Esta ficha y cuestionario fueron aplicada a las mujeres en una entrovista 
individual cuyo tiempo de duraci6n vari6 segun la extensi6n del relato de la mujer. 

1.-L 
Como criterios para la selecci6n de la muestra determinamas que las mujeres 

a entrevistar: 

1.- Debian ser atendidas en el Centro de Atenci6n a Mujeres Victimas de 
Violencia Dom6stica5 , donde las autoras de esta investigaci6n nos desempeniamos como 
parte del equipo interdisciplinario de asesorla y apoyo a mujeres, lo que permitfa acceso 
a aqu6llas que gestionaran judicialmente la agresi6n sufrida y la b6squeda de la sanci6n 
correspondiente. 

2.- Deblan ser mujeres que, habiendo denunciado, la agresi6n sufrida, 
hubiesen continuado con la tramitaci6n del juicio. Esto sucedia cuando ellas hablan 
enfrentado asu agresor en el Tribunal (comparendo o careo), uno de los momentos m's 
dificiles de todo juicio, no s6lo para quienes viven violencia dom6stica, sino para cualquiera 
persona victima de una acci6n delictual. Significa, en definitiva, dar a conocer al victimario 
la intenci6n de continuar con el tr~mite iniciado para obtener que se le sancione. Tambi6n 
se daba, cuando no habindose realizado careo, por no haberse podido ubicar al agresor, 
por no negar 6ste su acci6n delictual opor no presentarse el agresor y no haberlo ubicado 
con los mecanismos que permite la ley, la mujer agredida continuaba activa en el proceso 
judicial solicitando diligencias o agilizando el cumplimiento de aqu6llas incumplidas. 

3.- Nuestras entrevistadas debian convivir con el agresor al momento en que 
fueron agredidas, ya sea que fuese una convivencia formal (matrimonio) o informal (simple 

IEl Centro de Atenci6n a Mujer's Vh'timas de Violncia Dotnustica es una instancia Municipal (llustre 
Municipalidad de Santiago) creado en 1990 con elfin de darasesoria y apoyo social, legal y en salud 
mental a las mujeres afectadas por la violencia intrafamuliar. 
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convivencia o concubinato), independiente de si la pareja se separara con posterioridad.
Esto porque consideramos que iniciar la acci6n legal cuando se convive con el agresor es 
la situaci6n mls dificil y queriamos explorar en las caracteristicas particulares de las 
inujeres denurciantes que perseveran en su acci6n. Por lo demAs, 6stas son las mujeres 
que m~s frecuentemente ,ecurren al Centro. (89,6% seg~n datos del Centro de Atenci6n 
a Victimas de Violencia Dom6stica a Diciembre de 1991: 75,8% son mujeres agredidas por 
el c6nyuge y 13,8% Io son por el conviviente).

No fue deterninante para la muestra el proceso personal de la mujer, esto es, 
si era la primera agresi6n ffsica o ya era una situaci6n cr6nica. Nos parece que la gravedad
del efecto emocional as similar cuando se ha sufrido violencia psicol6gica que siempre
precede a la agresi6n fisica, Estas agresiones fisicas consisten en empujones, cachetadas, 
golpes de pufio, golpes de pies, tirones de pelo, pellizcones, golpes con objetos (palos, 
correas, etc.) en distintas partes del cuerpo, entre otras. 

La definicion de I&violencia psicol6gica qued6 determinada por Ioqua manifies
tan las propias mujeres en la entrevista inicial del Centro de Atenci6n a Mujeres Victimas 
de Violencia Dom6stica. La presencia de violencia psicol6gica es determinada por la 
trabajadora en salud mental encargada de los ingresos, sobre la base del relato de cada 
mujer. Tambi6n se les consult6 sobre este aspecto a las mujeres entrevistadas al Ilenar la 
ficha de nuestra elaboraci6n, sin indicar nosotras si era violencia psicol6gica y dejando 
entregada la definici6n a su criterio, por ser ella la que sufre y sabe de las consecuencias 
de ese tipo de agresi6n. 

4.- Otra variable para la selecci6n tue la edad. Esta fue establecida entre los 
21 a 50 arios por ser el periodo en que ms recurren al Centro y por Io tanto ser asi 
representativas de ese universo. SegOn evaluaci6n del trabajo del Centro de Atenci6n a 
Mujeres Vfctimas de Violencia Dom6stica (realizada el ahio 91/Diciembre) las mujeres entre 
21 y 50 athos constituyen el 85,2% de la poblaci6n atendida, porcentaje que se distribuye 
de la siguiente manera 21-30 arios 29,1%; 31 a 40 aros 35,9%; 41 a 50 ahios 20,2%. 

Definidas estas variables procedimos aseleccionar los casos considerando, las 
causas tramitadas en Tribunales y revisando si cumplian con los demos requisitos 
establecidos. 

La muestra qued6 formada por veinte mujeres, diecisiete fueron agredidas por 
su c6nyuge, y tres por su conviviente. 

De la n6minade 20 mujeres, en definitiva, s6lo entrevstamos a 15 de ellas, pues 
encontramos algunas dificultades y rechazos, derivados de las coi secuencias que ocasio
na la violencia. 

Si bien quince mujeres accedieron a participar en !a investigaci6n, debemos 
decir que algunas entrevistas debieron postergarse cuando ya se encontraba fijada una 
fecha, porque la mujer se encontraba alterada emocionalmente por algon problema
derivado de la misma situaci6n de agresi6n y/o de seoaraci6n. Es asi que Pla lleg6 muy
alterada porque el marido le habia Ilevado a sus hijos de la casa, despu~s de la separaci6n, 
y le habia demandado arte el Tribunes de Menores para quitarle definitivamente su custodia. 
Nora, qui6n tue eliminada por no cu oplir requisitos de la muestra, posterg6 la entrevista 
inicial para verificar su situaci6n ,n dus ocasiones por recomendaci6n del psiquiatra, qui6n 
le indic6 que no era oportuno hablar del tema tan pronto ocurridos los hechos. 

Las dem.s coincidieron en que el recordar la situaci6n de violencia significaba 
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revivirla, pero que si esto ayudaba aque otras mujeres se atrevieran adenunciar lo haclan 
gustosas. Todas entregaron mensajes a aqu6llas mujeres que aon no se atreven a 
denunciar asus agresotes osimp!emente ahablarsobre la situaci6n de violenciaque viven. 

La entrevista se desarroli6 en un tiempo promedio de una hora y media en un 
ambiente que permitiera a la mujer hablar de su problema de violencia con confianza. El 
tema tratado siempre result6 dificil dado qua removfa muchos sentimientos de pena, ira, 
desilusi6n, decepci6n, y esperanzas de camb'o. 

La entrevista const6 de dos partes: ui para Ilenar la ficha de informaci6n 
general y, otra en la que se desarroll6 una conversaci6n en torno a la historia de violencia 
de la mujer y luego su experiencia en postas, Carabineros y Tribunales. Esta se bas6 en 
una pauta semiestructurada previamente definida. Esta conversaci6n se grab6 en cassette, 
que despu6s se escucharon y transcribieron. 

II.- RESULTADOS 

1.- Caracteristicas de las muieres entrevistadas 

a) Edad ynivel educacional 
La muestra qued6 constituida en su mayoria por mujeres adultas entre los 

30y4O ahos ymayores de 40, Ioque habla de mujeres que tiene una ciertatrayectoria, tanto 
en lo que es experiencia en el mundo familiar como esposas y madres, como tambi6n en 
el mbito de las relaciones sociales, es decir la gran mayoria ya hace bastante tiempo que 
ha abandonado el hogar paterno. 

El nivel educacional del grupo es alto, siendo, 6el minimo de ahos cursados por 
una mujer y que correspond? a la Ensehanza B~sica completa de acu2rdo al programa 
Educacional vigente hasta el aho 1966. Seis muieres tienen un promedio de 9omas ahos 
de escolaridad que corresponde a la Ensehanza Media o Tecnica incompleta, tres han 
completado la Media ola Tecnica Ioque implica un total de 12 y 13 afos cursados. De las 
cuatro restantes, tres son Universitarias Tituladas y una de elias T6cnico-Profe.ional, 
tambibn titulada. 

b)atsmp 
La situaci6n de pareja del grupo en su mayoria es de casada: solamente 

una tenfa una experiencia de pareja anterior, y dos de ellas son solteras que mantienen 
uni6n estable con su pareja con la que tienen hijos en com6n. 

c) Experiencia de actividades fuera del hoga[ 
Respecto de la experiencia de las entrevistadas gn el cmbito de Iop6blico, al 

momento de la entreiista catorce de ellas eran activas labora!mente, realizando trabajos 
remunerados. Aunque seis de ellas realizan esta actividad en su hogar, esta situaci6n 
implica vinculos e interacciones con personas fuera d," marco de las relaciones familiares 
que proveen a la mujfor de experiencias que no tienen las mujeres que s6lo se dedican a 
la actividad dombstica. Entre las caracterfsticas del grupo destaca que catorce de ellas 
habian tenido experiencia laboral anterior y la 6nica quo anteriormente no la tuvo, en la 
actualidad pertenece al grupo de las que trabajan fuera de la casa. De estas catorce 
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mujeres, trece habian realizado trabajos fuera de la casa Ioque nos habla de un grupo 
homog~neo en cuanto aexperiencia en el mundo laboral que las provee de habilidades y 
destrezas para manejarse en el mundo externo y una condici6n de autonornfa relatiNa en 
Iomaterial. Por otra parte al momento de entrevista,, diez de ellas participan en grupos de 
la comunidad especialmente de tipo religioso (5), partidos politicos (2), organizaciones 
vecinales (2) y organizaciones no gubernamental (1). 

d) 5itu. 6n material y undiciones dl,,_.ida 
Todas las muieres del grupo residian en comunas pe.rtenecientes al radio 

urbano de la Region Metropolitana de Santiago, cuidad capital. 
La situaci6n de vivienda del grupo es la siguiente: cinco de ellas viven con su 

grupo familiar en vivienda propias, cinco hacen usufructo de propiedad, cuatro viven en 
N/ivienda arrendada y solo una vive de a!legada cornpartiendo sitio, pero en piezas aparte. 
Las condiciones de las viviendas son en su mayoria s6lida (14) ys6lo una familia vive en 
una casa de material ligero -mediagua- oue corresponde a la que comparte el sitio. 
Hacinamienlo s6lo so observ6 en dos farnilias. 

2.- Historia de aaresi6n
 
a)Agw.sir actual
 

La historia de agresi6n del grupo de mujeres entrevistadas es bastante 
heterocqnea y encontramos mujeres que al momento de la entrevista habian .ido 
golpeadas por primera y 6nica vez, semanas o algunos mese atr~s, hasta mujeres que 
reconoc~an un historial de violencia de hasta 25 arios. En todos los casos las mujeres 
adem.s de violencia fUsica, reconocen agresi6n psicol6gica y s6lo seis de ellas, violencia 
de zio sexual. Cabe destacar que Ioque las mujeies refieren como violencia psicol6gica 
correspondia en casi todos casos a insulzos, garabatos uofensas profe'qidos por el agresor 
en situaciones de discusi6n yconflicto de la pareja. Dos de ellas habian sido explicitamente 
amenazadas de muerte por sus parejas, uno de los cuales portaba armas ror su actividad 
laboral (funcionario del Servicio de Investigaciones). La violencia sexual se reconocia 
habitualmente como !asituaci6n de presi6n por parte del hombre para tener relaciones 
sexuales cuando ellas no Iodeseaban, cediendo a esta presi6n para evitar conflictos 
mayores. Ninguna reconoce haber sido especificamente violada por su pareja. 

La frecuencia con quo vivian la violencia fisica en su mayoria era ocasional, es 
decir, menos de unavez al mes. Esto indicaque entre una agresion yotra mediaba un tielnpo 
que puede haber influido en la demora do algunas mujeres para tomar la decisi6n de 
denunciar ya que durante ese ,apso podian pensar que la situaci6n no se repetiria, 
especialmente si el agresor mostraba signos de arrepentimiento. S61o una de las mujeres 
reconoci6 haber vivido violencia a diario, caso bastante particular en la muestra ya que se 
trata de una mujer cuya decisi6n de denunciar estuvo influida por la presi6n de vecinos y 
la fuerza policial que acudi6 al Ilamado de estos 1ltmos.Se trata de la misma mujer que no 
tenfa experiencia laboral anterior. 

Respecto a la historia familiar de estas mujeres nos interes6 indagar si existian 

-Estas nuijere" viven en casa de su finiliau de Ifluhilda dil 'jnvu ,eyno pagan una cantidad de dinero 
por vivir alli 
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experiencias de violencia en su familia de origen ya sea de parte de sus progenitores hacia 
ellas como nithas oentre los padres como pareja. Nos encontramos con el hecho de que 
ninguna de ellas hqbfa sido vfctima de agresi6n de parte de sus padres yque cinco Ce ellas 
habian sido testigos de la violencia ejercida por sus padres hacia sus madres, una de ellas 
refiri6 que esto habfa sucedido s6lo en una oportunidad. Es decir el grupo de mujeres, en 
su mayoria, no tenia incorporada la violencia conyugal a traves del nodelo de los padres 
como parte de la reiaci6n de pareja. Esto nos ileva a plantear como hip6tesis que tstas 
mujeres viven la agresi6n como algo "anormal", que no es parte de la relaci6n de pareja y 
por Iotanto tienen una manor iolerancia a la situaci6n y menos a.gumentos para justificar 
la conducta del agresor qoe una muj3r que ha visto este modelo en ]a conducta de su padre 
y que puede Ilegar ala conclusi6n: 'Todos los hombres son iguales". Entonces, este putde 
ser un elemento mis que impuls6 aestas mujeres atomar la decisi6n de denunciar al hecho, 
de hacerlo p~blico, ya que no Ioreconocen como un aspecto esperable o tolerable de la 
relaci6n de pareja. 

b)Historia de denuncias anteriorea 
Del tota! de las mujeres entrevistadas, casi la i.'itad de ellas (7)habia 

hecho denuncias anteriores en Carabineros, sin embargo s6lo seis hablan continuado el 
tr~mite en la posta y de ellas s6lo tres Ilegaron aTribunales. Es decir el grupo en general 
tenia poca eyperiencia de denuncias previas aTribunales. De las tres que Ilegaren hasta 
el final con la tramitaci6n, una de ellas Ileg6 aavenimiento con su pareja por Ioque la causa 
se archiv6, la segunda se desisti6 porque a su marido Iohospitalizaron en el Hospital
Psiqui~trico y la tercera abandon6 la causa. Es necesario sealar que de este abandono 
Ioocasion6 la vuelta del conyuge a la casa, por Iotanto no influy6 alguna actitud Ce las 
personas que componen el Tribunal. En sIntesis, las pocas que habian tenido alguna 
experiencia de tramitaci6n legal de su problema no habian vivido una experiencia 
desalentadora en este sentido, por Iotanto no tenian prejuicios en relaci6n a este punto. 

3 - Actitud de las muieres frente a la aaresin 
a) Autefena: 

De las quince rnujeres de la muestra: tres se defendieron ante la agresi6n 
y docs no Iohicieron. Estas defensas han consistido en lanzar objetos al agresor y dar 
"manotazos" para impedir los golpes. De estas doce, cuatro arrancan para evitar los golpes. 
La mayorfa de estas mujeres no considera la violencia corno un buen medio para poner 
trmino a ella. 

b)Muja de terceros: 
1.- S61o una de las mujeres grit6 pdiendo ayuda (ella no se 

defendi6); el resto no lo hizo. 
2.- Nueve de las entrevistadas recibi6 avuda de terceros. En ocho 

casos los terceros fueron los hijos e hijas que se involucran en la agresi6n; s6lo una 
de ellas recibi6 ayuda de un vecino, precisamente aquella que grit6 pidiendo auxilio. 

Sin duda esto muestra que abn para estas mujeres que han publicitado su 
situaci6n de agresi6n, la vivencia de ella, mayoritariamente, se da en el mbito privado, 
como problema personal, no se pide ayuda ni a la familia y menos a extrarhos, salvo en un 
caso. Pero a6n asi, vemos que en estos ocho casos la violencia Ilega al grupo familiar. De 
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estas orho mujeres, aunque dos rechazan la ayuda de los hijos, todos terminan iomando 
parte y en d.'s casos los hijos quedan tambi6n con lesiones. 

,Qu6sucedi6 con aquellas que no recibieron ayuda de sus hijos? Gema, Mariana 
y Laura, tienen hijos de corta edad; Carmen, Clara, Catalina y Esperanza, hijos que no se 
atrevieron a intervenir por miedo al padre agresor: "se quedaban callados, asustados e 
inmovilizados"..."mis hijos Iloraban y gritaban", "cuando me iba a pegar, 61 hacra un gesto 
a Ignacia, ella tenfa quo sacar a los ni'hos de encima y sacarlos al patio, no importa la bulla 
quo sintieran con las tablas, con los golpes". 

c) Sentimientas frente a la agresi6n 
Cuatro de ellas manifiestan sentimientos que Ilevan a la pasividad, 

encontrados con oiros que Ilovan a la acci6n: estos son, rabia y pena; humillaci6n y rabia; 
miedo y rabia. Tre.; de ellas sintieron rabia, ocho manifiestan haber sentido impotencia, 
miedo, soledad, pena y la sensaci6n de debilidad y pequeFiez, sentimientos que m:s bien 
son inmovilizadores o Ilarnados tambi6n emociones pasivas. 

d) Pensamientos frente a la agresi6n 
Si analizamos qu6 piensan las niujeres cuando son agredid3s, encontra

mos que aqu6llas que manifiestan estas emociones pasivas, reflexionan en torno a buscar 
a terceros para que las ayuden; tres casos. Dos re,'!9xionan sobre lo injusto o el abuso 
excesivo y una considera que lleg6 el momento de tomar una decisi6n; en los dos casos 
restantes, Carabineros lleg6 a la casa inmediatamente y las mujeres manifieptan que ellos 
las indujeron a denunciar. Asf aunque el sentimiento es inmovilizador, aparece un 
pensamiento que llama a la acci6n. 

Las demAs mujores reflexionan: una en torno a la b6squada de ayuda de 
terceros; dos sobre lo injusto y asombroso de ia agresi6n; una sobre las consecuencias en 
los nifios; otra en torno al t6rmino de la relaci6n; otra sobre la enfermedad del sujuto y una 
sobre sus ganas de matarlo. 

4.- La accli6ugjfUK
 
a) Lad" .cii denuiar
d 

Es propia en nueve de las mujeres y sais son influidas porterceros. Cuatro 
de estas 6ltimas lo son por Carabineros. 

En el caso de C;ara, Carabineros Ilega a su casa y ellos la Ilevan a la posta 
indic ndole los tr~mites. Laexperiencia de esta rnujeren la posta, fue mala, sinti6ndose muy 
inc6moda frente al m6dico. 

Herminia concurre a la posta al ser agredida, por haber quedado con 
lesi6n en el pie; el m6dico la instruy6 respecio de los trbmites posteriores a seguir y le indic6 
ira Carabineros. AllIfse siente muy apoyada ysefhala: "61 me dijo que denunciardo 6!sentirl'a 
(su c6nyuge) que ella tenfa defensa". 

En el caso de Catalina ella es rescatada de [a situaci6n de violencia 
familiar por intervenci6n directa de Carabineros: "la carabinera fue muy amable, me explic6 
por qu6 iban, me dijeron que por qu6 no Iohacfa, de ira la posta.. de ver.. para seguir esto, 
para vivir como lagente...vivir bien. Cuemirara a los nifios, porque yo allf callada, no querfa, 
ique si no tengo nada!, ocultando, como tratando de ayudarlo a 61. A las finales me 
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convencieron porque me dijeron "si es para que vean no ms en la posta y vuelve" total que 
dije: "ya, vamos". 

Las otras dos mujeres decidieron denunciar, segin lo indican ellas mismas, una 
por sugerencia de su hermana a quien recurri despu6s de agredida y la otra por el Centro 
de Atenci6n a Mujeres Vrctimas de Violencia, 

b) ; arq denu n* . . . 

Registramos qua cinco de nuestras entrevistadas nuscan un castigo para 
el agresor; ocho lo hacen para obtener el termino de la agresi6n o relaci6n, manifestando: 
"para terminar con la agres;6n y estar tranquila" "posibilidad de sacarlo de la casa". 

Una de ellas no ter,.a expectativa y se trata de Catalina c,uyo caso es 
intervenido por la autoridad. 

Otra inaicO que denunci6 porque esperaba justicia. 
De las cino que esperaban castigo para el agresor una indic6 que la 

agresi6n es un delito, otra queria "que lo castiguen y !o saquer, de la casa"; dos, que" lo 
tuvieran preso para que aprenda y no me pegue m~s". S61o una de ella indic6 que querfa 
que io tomar~n preso y "pasara las penas del infierno". Esta 61tima mujer se sinti6 muy 
humillada y vejada con la agresi6n y quizA su rabia se acent~e por su limitaci6n fisica (tiene 
secuela de poliomielitis lo que la hace usar bastones para caminar). 

Se aprecia que en la mayoria de las mujeres prima el deseo de terminar 
la violencia por sobre la intenci6n de vengarse o daiar a su propo agresor. 

5.- Ex.erincla en la posta de ',rge. ia 

Para ser atendida en la posta uno debe concurrir al servicio cercano al domicilio 
de la paciente. Alli es recibida por una recepcionista que registra los datos de identificaci6n 
de qui6n requiere la atonci6n Hecho esto se avisa al medico o auxiiares quienes sefhalan 
cundo debe uno ingresar ala sala de atenci6n donde se examina y determina el tratamiento 
a seguir. 

Las mujeres que entrevistamos fueron todas atendidas por un m6dico. 
a) Tiempo de espera 

Consultadas las mujeres sobre el tiempo que deb~eron esperar en la posta 
o establecimiento asistencial, doce indicaron que fue rnuy breve, breve ocorto, calificaci6n 
dada por la mujer. Algunas consideran muy breve esperar de 15 a 20 minutos y una de las 
tres mujeres que. calificaron de largo el tiempo de espera estim6 como tal un tiempo de 
espera de 20 a 30 minutos. 

Nos pareci6 en todo caso esencial ver su percepci6n la que mayoritariamente 
indica que fueron r~pidamerte atendidas. 

b) T.ie.m de a'.c6n por el profesiunal 
Ante la pre(y-ntade si el tiempo de atenci6n fue suficiente para examinarla 

y ver cual eran las lesiorims, ocho de ellas consideraron suficiente el tiempo empleado por 
el medico y siete insuficiente. 

c) Percepci6n de las muieres de la actitud del m6dico 
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Siete mujeres consideran quo la actitud fue adecuada y ocho que fue 
inadecuada, sehialando que 6sta fue frfa, su atenci6n superficial, su trato vejatorio, que 
apoy6 a! marido, que no la tom6 en cuenta como persona. 

De las siete mujeres que consideran que la actitud del m6dico fue 
adecuada, seis lo califican asf pues, ademAs de examinarlas bien, las orient6 sobre qu6
hacer despu6s, esto es, sobre los tr.mit9s para denunciar. S61o a una de estas mujeres, 
el m6dico le indic6 los efectos negativos de la denuncia, to que ella explica por el sexo del 
m6dico: "el hecho que fuera hombre influy6 on que protegiera a mi marido". 

Eir definitiva, frente a la experiencia de la posta siete entrevistadas 
manifestaron que las incentivo a seguir, dos que las desinsentiv6 y a seis que les fue 
indiferente ya que consideran que es un tr~mite, solamente. 

Sin embargo debemos sefialar que, para ms de la mitad de nuestras 
entrevistadas la posta es una experiencia poco agradabio. El trYmite es muy penoso para 
elias, pues se sienten poco consideradas y no tratadas ade, uadamente. Indican: "el trato 
fue super fifo., no se dio tiempo para examinar las lesiones... me atendi6 de pie.. porque 
para 61 no era una cosa importante...", Laura. "Me atendi6 el m6dico... no me pregunt6
nada... es m~s, no anoan todo, no hacen un examen muy consciente...", Clara. "La atenci6n 
fue frfa...senti que no me tomaba en cuenta...", Carolina. 

Las mujeres consideran un trato adecuado cuando "convers6 conmigo y esto 
me sirvi6 porque me desahogu6"... me hicieron sacarme la ropa y me examin6 entera... de 
ahf, despu6s me vestf. Me pregunt6 de d6nde venian los moretones ,qu6 haDia pasado? 
.qu6 habia pasado en la marca del brazo?. Le dijo aCarabineros que "la situaci6 nera grave, 
que las lesiones eran leves, pero la situaci6n grave". 

Todas quienes consideraron adecuada la atenci6n hacen referencia a 
situaciornes similares: observar si hay otras hueilas en el cuerpo ("...me examin6 por 
agresiones anteriores...") conversar con ellas para indagar sobre el origen de las lesiones. 
Es necesario indicar que le medico al indagar, cumple con su deber, pues el articulo 84 N95 
del C6digo de Procedimiento Penal le impone la obligaci6n de denunciar los delitos de los 
que tuviese conocimiento en el ejercicio de su labor. 

Esto puede inducir a que algunos facultativos no preguntan nada, 
temerosos deverse involucrados en la situaci6n y citados a un Tribunal, to que normalmente 
se torna burocratico. Asf to expresa una de nuestras entrevistadas al consuliarle el por qu6
piensa que el m6dico no le dio importancia a sus lesiones: "para no sentirse comprometido 
con el problema". 

Po otra parte debemos destacar que estas mujeres han sido atendidas en muy
breve tiempo en el servicio asistencial, donde rormalmente una persona, si no Ilega
desangrada o con manifestaciones de enorre gravedad, es postergada en su atenci6n 
hasta por horas. Ninguna de ellas manifest6 tiempo de espera que sobrepasarAn los 60 
minutos. 

6.- Experlencla en Carabineros 

Carabineros tiene Comisarlas o Retenes en distintos lugares y comunas del 
pais. Sf uno recurre a una de estas Comisarias o Retenes es atendido por un carabinero 
apostado en la puerta. Este tiene como funci6n preguntar por qu6 se acude a ese lugar e 
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indicar a qui6n debe dingirse en el interior. Para denunciar un delito, se es derivada a un 
suboticial de guardia que registra los antecedentes personales del denunciante y los 
hechos. Permanecen en las Comisarfas y Retenes otros carabineros cumpliendo diversas 
funciones, por Ioque, en general, hay en dichos lugares mAs de cinco cai'abineros. 

a)Tiempo de espera 
Al consultar a las mujeres si sintieron que las hicieron esperar mucho, 

catorce indican que las atendieron rdpidamente, que el tiempo de espera fue poco, tiempo 
que tarnbi6n fue una apreciaci6n subjetiva. 

S61o una de ellas indic6 que la hicieron esperar "cualquier cantidad" Laura. Esta 
mujer tambi6n indic6 que la atenci6n del m6dico fue insuficiente. La atendi6, pero 
superficbalmente, no le inform6 qu6 hacer, pero ella tiene claro quo era un trAmite para Ilegar 
al Tribunal. 

b) Exclusividad de la atenci6n 
De las mujeres de la muestra, catorce sefhalan hab:)r sido atendidas en 

exclusividad y una mientras hacian otra cosa. Esta mujer (Herminia) tambi6n indic6 que la 
hicieron esperar. Su experiencia en posta, sin embargo, fue muy buena en cuanto a 
atenci6n, dedicaci6n e incentivo a seguir. Tambi6n tue muy buena su experiencia en el 
Tribunal, compensando, tal vez su mala experiencia en Carabineros. 

c) Valoraci6n de [a situaci6n por parte Carabineros 
Las mujeres indican en su mayorfa (13) que Carabineros valor6 la 

situaci6n como grave, importante o muy grave. Coinciden nuevamente Laura y Nora con 
una mala experiencia, ya sea por que no consideraron que se exponfa o tomaron la situaci6n 
a"la chacota", esto es, bromeando sobre los hechos. 

Hacomos presente que en un caso la valoraci6n fue contraaictoria entre 
varios Carabineros de la Cornisarfa, pero consideramos en el resultado la actitud de 
aqu6l1os que si la consideraron grave, pues en ellos se apoy6 nuestra entrevistada para 
superar su cris;s y recuperar a sus hijos. 

Importa destacar que en un caso la mujer no fue atendida en la Unidad 
de Carabineros a la recurd6, sin embargo, su apreciaci6n es que fue muy bien ateiidida 
"porque el Carabinero me sehlal6 que Io que me ocurri6 fue grave y debra denunciar", 
derivndola a la Unidad del sector donde ocurrieron los hechos para estampar la denuncia. 

d) ,,.u6diieron los carabineros? 
Indicamos algunas expresiones y actit;iides que tuvo Carabineros. 

Nora, "el cabo me mand6 a la posta y me inform6 de la posibilidad de la 
demanda, ofreci6ndose para ser testigo". 

Irene, "en Carabineros me pidieron que les dejara los folletos para 
ponerlos en las murallas" 

Isabel, "el carabinero se preocup6 del caso, Iolament6, que no era posible 
que esto sucediera". 

Esperanza, "Ilam6 a mi marido (carabinero de la posta donde 61 la 
acompal6) y le dijo "ven, y te Ilevai a tu seflora en auto, no te la vai a Ilevar caminando ni 
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a pie, le pagai taxi no m~s (ella tenfa esguince en el tobillo").
Carolina, "un carabinero no querfa que denunciara, pero otro me pidi6

permiso para ir a la casa abuscar amis hijos, 61 me acompaPt6 y cuando Ilegamos ret6 a 
mi marido y lo oblig6 a entregarme a los nihios". 

Catalina, "Llegu6 a Carabineros en ambulancia y con mis dos hijas, me 
encontr6 con mi marido que venfa a buscarme, y me asust6, corrf, pero carabineros lo 
detuvo... como las nitlas se habfan dormido, un oficial me ofreci6 mantas para abrigarlas". 

e) ,Qu esperaba de Carabineros? 
Doce de las mujeres esperaba apoyo proteccion y/o castigo. De estas, 

cuatro esperaban especificamente que Carabineros sacara al marido de la casa. Tres de 
las entrevistadas no tenfa expectativa, para dos de ellas era s6lo un trAmite. 

Las mujeres que esperaban que Carabineros sacara al marido de la casa 
seflalan que la actitud de Carabineros fue adecuada y no los culpan de la imposibilidad de 
hacerlo, todas siguieron esperando que el Tribunal decidiera. 

Al consult~rseles si sintieron que el problerna tendrfa soluci6n; doce 
contestan que si, incluso una de las que no tuvo una buena experiencia en Carabineros,
esperando que el Tribunal si entregara soluci6n. 

Trece mujeres no sintieron que habia soluci6n, una sali6 desilusionada del 
trdmite (Laura), otra (Catalina) no pensaba (mujer rescatada por la fuerza policial) y la t6ltima 
(Esperanza) pens6 que podria, ruevamente, extraviarse la denuncia (lo que en definitiva,
efectivamente ocurri6, debiendo iniciar tr~mites para insistir en esta denuncia). 

f) ,LQu6 actitud tuvo Carabineros? 
La gran mayorfa de las mujeres indica que Carabineros tuvo una actitud 

de apoyo, amabilidad y preocupaci6n. Dos indican su actitud fue frfa odesinteresada (Nora 
y Laura) 

Debemos hacer presente que haciendo una relaci6n entre la atenci6n en 
posta y Carabineros; dos de las mujeres que manifiestan haberse desincentivado con la 
experiancia de posta, tienen por el contrario, una buena experiencia en Carabineros. 
Asim;smo cuatro de aqu6lla; a las que el trfmite de certificar lesiones les tue indiferente, 
tuvieron una buena experiencia en Carabineros, lo que consideramos determinante para 
la continuaci6n del tr;mite. 

Al analizar el proceso de quienes manifiestan mala experiencia en la posta 
y Carabineros (Nora y Laura) vemos que: Nora, cuya experiencia en la posta desinsentiv6 
porque el m6dico incluso le sehlal6 que lo pensara bien porque 61 (el marido) estaria dos 
meses presos, sintiendo ella, que dijo esto porque el m6dico era hombre, y cuya experiencia 
en Carabineros tambi6n es negativa, pues es la 6nica mujer cuya atenci6n se hizo mientras 
atendfan otro problema y despu6s de "mucho esperar". Se le consult6 si sinti6 que su 
problema tendrfa soluci6n. Contesta que si: "porque esperaba soluci6n del Tribunal, ya que
Carabineros son solamente un intermediario" y si, adelantdndonos, analizamos su expe
riencia en el Juzgado, podemos ver que efectivamente encontr6 respuesta en el tribunal,
donde ella esperaba "justicia". Laura, cuya experiencia en posta y Carabineros es 
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desmotivadora, expresa tambi6n que siente que el problema tendrA alguna soluci6n anivel 
judicial. Esperaba que allf "a uno mds o menos la entenderan". Si analizamos su 
experiencia en el Tribunal, tampoco es buena. Muy por el contrario. Consultada por qu6 
continu6 a pesar de todo Io decepcionante y frustrante de la experiencia, indic6 que:
"continu6 por una cosa de conciencia, para mi es un delito y no una forma de vida". 

7.- La experlencla en Tribunal 

El Tribunal se compone de juez, secretarios y actuarios. Para estos efectos el 
Tribunal es indistintamente el juez o actuaria(o) que haya atendido a la mujer. 

a) _Su causa fue importante an el Tribunal? 
Consultadas todas las mujeres, si sintieron que su causa era importante 

para el Tribunal, once de ellas indicaron que lo era. Tres que no lo fue y dos que su causa 
fue indiferente. 

La causa era importante porque: "En el Tribunal, por Iomismo que en 
Carabineros, con la forma en que la tratan es como una amiga..". "El juez entr6 a hablar 
conmigo. El me felicit6 por declarar, que no le haclamos mal anadie. Por el contrario, bien 
a61, porque se tenlaque poner en tratamiento... La actuaria lo ret6, yo creo que ni su mama 
Iohabfa retado asi". 

Otra mujer expresa: "Si, yo sentf que era importante. El trato en el Tribunal 
es frfo, es una causa m~s, pero es un delito como otros y yo senti que le iban a dar una 
soluci6n al problema". 

Carolina, expone: "fui al Tribunal y ratifiqu6 la denuncia en contra de mi 
marido. Ah me escucharon y me enviaroi; al Centro". 

Las mujeres que indicaron que para el Tribunal la causa era indiferente 
sefalan que: "la actuaria no lo tom6 como un hecho grave... Uno se sierite sola y tramitada, 
es una p6rdida de tiempo tremenda" (Laura). Nuestra entrevistada Esperanza indico: "la 
actuaria me dio la impresi6n de que estos casos los escucha adiario, as[ es que yo era un 
caso m~s, no mds, porque me pregunt6 fria y no dej6 que firmara". 

b) Protecci6n por parte del Tribunal 
Nueve mujeres indicaron que se sintieron protegidas en el Tribunal, 

mientras que seis mujeres sefhalaron no haber sentido protecci6n. Sin embargo, es 
necesario tener presente que ante la consulta de lo que esperaban d'l Tribunal, ninguna 
expres6 que buscaron protecci6n o ayuda, adiferencia de lo manifestado por algunas de 
su expectativa de Carabineros. 

Las expectativas sobre el Tribunal manifestadas son, entre otras seialadas: 

- Que se hiciera justicia o aplicara sanci6n; 6
 
Que les creyeran y entendieran; 3
 

- Terminar con la agresi6n; 2
 
- Que 61 abandonara la casa; 2
 

c) Culpabilizaci6n en el Tribunal 
Doce consideran no hab6rseles culpado, pero tres sf consideraron que el 

Tribunal las culp6. 
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Ocho mujeres indicaron que sintieron que el Tribunal reproch6 al marido y siete 
indican que no hubo reproche. 

d) ,'Qu6entienden por culpabilizaci6n y reproche? 
Culpabilizaci6n hacia ella: Laura "yme dio rabia. De ella sent( algo como 

"que eres imb6cil que te pegan" y me dijo: "Ly usted c6mo se pudo haber juntado con un 
hombre as[?". 

Pfa: "el actuario me dijo que para qu6 denunciaba, que las causas despu6s 
quedaban botadas". 

Carolina "asf lo sent[, la persona que me atendi6 me dijo "Zc6mo profesionales 
como usted pueden Ilegar aqu1?" 

Reproche a] marido: Carmen: "si, siento que lo reprocharon, lo sentf 
porque no le creyeron ia versi6n". Nora: "le dijo la juez que si fuera po ella, lo dejarra 
adentro". Irene: "si, el actuario le dio un medio caf6". Carolina: "si, lo siento porque aunque 
61 no se ha presentado hay una orden de aprehensi6n". "si, el actuario le habl6 diiro y el 
se achic6". 

De las doce mujeres, no culpadas por el Tribunal, segt~n su percepci6n, 
ocho coinciden en el reproche al agresor, las otras cuatro, aunque no culpadas, tampoco 
sienten un reproche aquien las agredi6. 

Cuando la percepci6n de la muier es neaativa: 
Pla y Laura sefialan no haberse sentido protegidas, haberse sentido 

culpadas en el Tribunal y no haber percibido reproche al agresor 6qu 6 las hizo continuar?. 
Pia indica que el deseo de salir de la situaci6n que ella consideraba "tan baja" (se refiere 
a ser una mujer golpeada). Esta mujer tiene una buena experiencia en posta y en 
Carabineros y Laura se afirma en el tener conciencia de que esto es un delito. 

Pero Carolina muestra una experiencia en el Tribunal muy negativa pues 
ademds de no sentirse protegida, sentirse culpabilizada y no sentir reproche hacia el 
agresor, tampoco percibe importancia a su causa. A ella le hace continuar el darse cuenta 
de que cuenta con sus propios recursos para salir adelante, sola, ya sea econ6micos o de 
redes sociales, experiencia que adquiere en el curso del proceso. Esta mujer, profesora, 
cuenta con experiencia positiva en Carabineros y en el Centro de Atenci6n a Mujeres. 

e) _Asistieron acompariadas al Tribunal? 
Doce mujeres fueron acompafiadas al tribunal; ocho de ellas por la 

procuradora del Centro de Atenci6n a Mujeres Vlctimas de Violencia Dom6stica, tres por 
familiares (hermano e hijas) y una por Carabineros. 

Tres mujeres asistieron solas ala citaci6n del Tribunal lo que coincide con 
haber sentido falta de protecci6n por el Tribunal en dos de ellas. L.a tercera sefiala que para 
ella era importante ir sola (por su limitaci6n fisica). 

Para aquellas que sintieron que el Tribunal no las protegia y que asistieron 
acompafiadas (4)aparece como muy importante esta compafifa. Sefialan: "si, fue impor
tante porque me sentf protegida por la procuradora". "Si, me sent[ m~s segura, me sent[ 
apoyada". "Fue importante iracompafiada, porque hay alguien que esta entendiendo lo que 
est pasando y no me sentf sola". 

Por Iodemns, de las doce mujeres que asistieron acompafiadas, diez 
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sefialan que fue muy importante (entre las que se incluyen las sefialadas en le p~rrafo
anterior) coincidiendo todas en el sentimiento de apoyo y protecci6n cuando asisten 
acompafiadas por terceros, esto es, Carabineros o la procuradora del Ceniro. Para aqu6l1as
acompafiadas por hijas u otros familiares la sensaci6n es de fuerza para continuar. 

Por 61timo quisi6ramos indicar que a [a fecha de este an~lisis diez causas 
se encuentran resueltas, seis de eilas terminaron con sentencia condenatoria para el 
agresor. En dos causas se dict6 sentencia absolutoria por falta de prueba. Dos causas 
fueron sobreserdas, es decir, no se dict6 sentencia y se archivaron: una, porque la mujer, 
a un afio de la Oltima agresi6n, serial6 que 61 ya no la "molestaba" y que pensaba que habfa 
sufrido mucho, porque estuvo preso; la otra porque, aunque 61 reconoci6 la agresi6n, se
extravi6 el certificado de lesiones y no se acredit6 el delito estando el Tribunal por terminar 
la investigaci6n. 

Cabe destacar que de las seis causas en las que se dict6 sentencia 
condenatoria para el agresor, tres mantienen la convivencia, o que indica que la denuncia 
y sentencia del Tribunal no tiene incidencia directa en la disoluci6n de la pareja. 

Ill.- CONCLUSIONES 

1.- Analizando las caractersticas de las mujeres a quienes entrevistamos, nos 
encontramos que el grupo compartia ciertos rasgos que pensamos tienen relaci6n directa 
con su comportamiento de denunciar la violencia y tambi6n de persistir en esta actitud a 
pesar de las dificultades. El primer aspecto que nos llam6 la atenci6n en este sentido es Io 
que Ilamamos falta de cotidianeldad con la violencia Intrafamiliar, esto es que un 
importante n6mero de ellas no habia sido testigo de violencia entre sus padres, ni vfctima 
de ella durante su infancia. Pensamos que esta experiencia las provee de una baja
tolerancia a la agresi6n de parte de un familiar, especialmente de la pareja. En relaci6n a 
las mujeres que sf vieron violencia en su familia cabe destacar que una de ellas, Nora,
manifiesta haber visto s6lo en una oportunidad agresi6n de parte de su padre hacia su 
madre, Io que n, parece una situaci6n que permita internalizar un patr6n de violencia. Las 
otras tres restantes (Carmen, Sandra y Catalina) que fueron testigos de violencia conyugal
entre sus padres, coinciden con una valoraci6n positiva de su experiencia en Carabineros 
Ioque permite pensar que la actitud de ellos -quienes representan la autoridad p6blica- las 
provee de una visi6n externa de que la violencia no es un Iecho natural en la pareja. 

2.- Otro aspecto que destaca como caracterlstica com6n del grupo es que el nivel 
de escolaridad de ellas es mediano y alto, considerando que la que menos estudios tiene,
ha cursado por Io menos seis atios de enseianza sistem~tica. Pensamos que esta 
condici6n las prove6 de informaci6n y conocimientos acerca de las funciones de los 
profesionales, funcionarios e instituciones a los que acude para resolver su problema. 

3.- Un tercer aspecto que comparte el grupo en forma homog6nea es su experien
cla laboral y la particlpacl6n en grupos dela comunidad. Pensamos que atrav6s de esta
via la mujer sale del mundo privado al p=iblico y esto le da un repertorio de conductas que 
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le permiten el manejo do las relaciones con otros con los cuales s61o tienen un vfnculo 
funcional. Este aspecto lo vemos fuertemente ligado aotra situaci6n com6n del grupo que 
no tiene relaci6n con su experiencia previa, sino con la reflexl6n que las mujeres hacen a 
vivir la situaci6n de violencia que las Ileva a denunciar. Todas ollas enfrentan la situaci6n 
como algo que "debe terminar" y en que, independiente si las emociones que se generan 
son ms del tipo pasivasque activas, su deseo ydecisi6n es de buscar caminos de salida. 
Estos caminos de salida implican acciones que se ven facilitados por las condicic,nes antes 
mencionadas, las que pueden ser consideradas como soportes que permiten a la mujer 
iniciar la acci6n do denuncia apesar de to desmedrado de su condici6n emocional. 

4.- Ponsarnos que influye tambi6n en esta decisi6n el hecho que ninguna de las 
mujeres manIflesta haberse sentido culpable de los hechos, con to cual se sienten ms 
libres de dar aconocer su problema a terceros ya que no tiene la idea anticipada de que 
va a ser culpada, independiente de que la conducta de los funcionarios encargados de 
conocer su situaci6n sea contraria a esta idea. 

5.- En relaci6n a to que fue la experiencia de este grupo do mujeres en Ci proceso 
de denuncia propiamente tal, podemos concluir que, en lo referente al tr~mite en postas, 
en t6rminos objetivos, la experiencia de todas se puede calificarde buena. Esto en el sentido 
que el tiempo de esperafue menor al habitual en estos servicios, incluso en casos de mayor 
gravedad; tampoco los m6dicos dejaron de cumplir su funci6n de verificar lesiones y 
entregar el certificado respectivo. Si bien esta atenci6n no satisface las expectativas do las 
mujeres, las que dicen relaci6n con la necesidad, en ese momento, de contar con un espacio 
yuna persona que las escuche y las acoja. Pensamos que la frustraci6n de esta expectativa 
se ve compensada con la buena atenci6n en to estrictamente funcional. 

6.- Referente a la atenci6n en Carabineros debemos hacer una distinci6n entre los 
objetivos y las expectativas de las mujeres. En el primer sentido, la atenci6n brindada a la 
mujer es buena, pues se le atiende sin demoras innecesarias y la atenci6n es exclusiva, 
salvo en un caso. La mayorfa de los funcionarios de Carabineros que intervinc en los casos 
estudiados valor6 la situaci6n como grave y tom6 la denuncia indagando los hechos y 
recogiendo los antecedentes, es decir, destin6 tiempo y dedicaci6n en la atenci6n. 
Pensamos que esta actitud constituye una fuente de apoyo para la mujer. Aunque el 
funcionario policial no resuelva el problema como la mujer to desea oespera (sacarlo de la 
casa, tomarlo preso). Pareciera que el hecho de considerar la agresi6n hacia la mujer como 
algo grave la hace sentirse respaldada por una persona que representa cierta autoridad y 
que pertenece al g6nero masculino. 

7.- El Tribunal es el lugar d6nde la mujer espera que se haga "justicia",es decir,que 
se materialice a trav6s de alguna medida tomada por terceros, el t6rmino de la violencia 
hacia ella. Si esta expectativa es satisfecha o no, no es un hecho evaluable por nosotros 
ya que esto se resuelve al final de la causa e incluso mucho tiempo despu6s, cuando la mujer 
ha podido reflexionar con objetividad evaluando si to que determin6 el Tribunal le ayud6 
efectivamente aresolver el problema. S[ es importante determlnar c6mo el Tribunal acoge 
auna mujer agredida y en este sentido una vez m s la mujer siente ratificada su decisi6n 
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y la acci6n roalizada, al percibir quP -en general- su causa es considerada importante.
Tampoco se sintieron, en su mayorla, culpadas por la situaci6n ni como propiciadoras de 
los hechos. Cabe destacar que de las tres mujeres que tuvieron experiencia negativa en 
relaci6n al Tribunal, continI~an con [a tramitaci6n apelando a decisiones y recursos 
personales tales como: la decisi6n de salir adalante, la convicci6n de que es un delito y la 
decisi6n de terminar con una situaci6n evaluiada como indigna. Esto hace que esta 
experiencia sea considerada como el resultado de un trmite particular y no Ilegar a la 
generalizaci6n de que su problema "no tiene soluci6n". 

En sointesls, podemos concluir queen el grupo de mujeres estudiadas, la 
decisi6n de denunciar la violencia de la cual son vlctimas por parte de sus parejas yel 
persistir con su tramitaci6n hasta el final del proceso, es una acci6n que se sustenta por una 
parte en caraterfsticas personales y recursos sociales de las mujeres y por otra en las 
caractert de a ateni6nQua se le rn en las diferentes intancias. 

Cabe destacar que las mujeres que han vivenciado, en algn punto del proceso,
la experiencia como negativa han hecho menci6n al hecho de que esto es "s6lo un tr~mite", 
con Iocual siguen adelante. Podemos inferirde esta reflexi6n de las mujeres que ellas tienen 
noci6n de queen el ejercicio de sus derechos est~n apelando a una normativa general y 
que 6sta es indepandiente de las conductas de las personas que participan en las diferentes 
etapas del proceso. Pensamos que esta noci6n de lo que son sus derechos y r.6mo 
ejercerlos tiene relaci6n con su salida al espacio p~blico (m,.-do laboral y de grupos) y
tambi6n con su nive! de escolaridad que corresponde a los es ;atos medios de nuestra 
sociedad. 

Esto nos hace plantearnos que hay un gran sector de nuestra sociedad exclufdo 
de la posibilidad de acceder al ejercicio de sus derechos. 

En nuestro pals, aunque la ensefhanza escolar b~sica es obligatoria desde el 
a%o 1920, existe un 30% de mujeres que no han completado zu educaci6n bdsica. 

Por otra parte, s6lo alrededor del 32% de las mujeres chilenas estd incorporada 
a la poblaci6n econ6micamente activa (Vald6s, T., Gomar6z, E.1992). Es decir, mfs de la 
mitad de las mujeres de este pals, aproximadamente un 68%, son duehias de casas. 

Si el procentaje de mujeres que desarrolla una actividad laboral es bajo, menor 
an es el de mujeres que participan en grupos de la comunidad. 

Entonces aparecen excluidas de la bisqueda de ju-,ticia per la agresi6n, 
aquellas mujeres que no han accedido a la educaci6n formal, aquellas que no han 
completado la enseflanza bdsica, las que se han dedicado en la vida adulta a las labores 
dom6sticas, crianza de los hijos y mantenci6n del grupo familiar dentro del esoacio privado,
teniendo una escasa experiencia del mundo piblico el que es privativo de los hombres, en 
este caso el agresor. De esta manera un gran nimero de mujeres que estA siendo vfctima 
de agrosi6n no tienen posibilidades de acceder alos mecanismos que hoy otorga la ley para 
ejercer sus derechos. 

Recomendacilones 

1.- A partir de los resultados oe la investigaci6n vemos necesario implementar 
medidas legales de protecci6n yde apoyo a las mujeres que sufren la cruel realidad de ser 
golpeadas, pues la condici6n social y cultural de la mujer la coloca en una situaci6n de 
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desigualdad con el hombre para acceder yesperar los mecanismos jurfdicos. Coincidimos 
con quienes han propiciado la necesidad de una ley que se preocupe especialmente de la 
Violencia Intrafamiliar. Proyecto de ley que hay es una realidad y cuya dictaci6n se debate 
en el Palamento, pero creemos que no serA, 'uficiente sin medidas qua tiendan aequilibrar 
la desigualdad oxistente. 

Es asf que serfa recomendable, per ejemplo, alterar el peso de la prueba en el 
proceso penal, creando una presunci6n en favor de la victima, siendo el victimario quien 
deba probar quf 61 no fue el autor de la agresi6n. 

La exclusi6n del agresordel hogar comOn es tambi6n una medida de protecci6n
deseable para asegurar la integridad ffsicade la mujery demas miembros del grupo familiar. 

El proyecto de violencia intrafamiliar que se discute actualmonte en el Parla
mento chileno, incorpore como medida cautelar asuspenci6n de la cohabitaci6n. Esto, sin 
duda, ayudarA aresolver el problema de muchas mujeres, pero se hace insuficientes para 
otras; las mds desprotegidas. Aquellas sin eoucaci6n ni participaci6n pues esta medida 
cautelar es provisoria, y el juicio contini'a debiendo probarse en 61 la lesi6n yel autor de ella. 
Prueba que actualmente es de cargo de la mujer. 

Modificar esta responsabilidad procesal de la probanza es, sin duda, resistido 
par quienes tenemos formaci6n legal tradicional, pero no par ello imposible. 

Sin embargo, sabemos que los cambios legislativos no generan, par si mismos, 
los cambios sociales que se requieren para poner fin a, la violencia que conocemos. 

2.- Esto implicarla tambi6n una labor de educaci6n y sensibilizaci6n del personal
encargado de conocer el procedimiento, especialmente en la toma de conciencia respecto 
a la condici6n 'a inequidad en que estA la mujer y en lo determinante que puede ser su 
actitud -la del funcionario/a- en que ella pueda accionar los mecanismos jurfdicos que le 
permitan detenor la violencia. 

Es necesario hacer presente la importancia que asignan las mujeres ala actitud 
de Carabineros y el rol que 61los han desempefhado. Sin lugar a dudas, siendo ellos los 
representantes de la autoridad p~blica, lo que opinen ohagan al solicitdrseles ayuda influye 
fuertemente on el Animo de la mujer y su siguiente acci6n. 

El Servicio Nacional de la Mujerdurante el afho 1991 y 1992 ha realizado cursos 
de sensibilizaci6n a Carabineros sobr3 la Violencia Intrafamiliar Ioque esperamos contin6e, 
par parecernos una muy adecuada forma de trabajo. 

3.- Serfa, ademcs, un elemento de ayuda para la soluci6n de este problema, el que
las pers onas que sirven de apoyo amujeres, golpeadas y que no tengan las caracterfsticas 
encontradas en nuestro trabajo, realicen una labor de promoci6n y educaci6n de ellas en 
el ejercicio de sus derechos. Es decir, m~s que una labor asistencial, una labor educativa 
de conocimiento y aprendizaje del c6mo accionar los mecanismos encargados de proteger 
sus derechos. Especfdicamente pensamos quo si una mujer sabe que el m6dico s6lo 
certifica lesiones, no va acudic a 61 con otra expectativa ypar lo tanto disminuye el riesgo
de la frustraci6n que pueda inhibir su decisi6n de denunciar. 

4.- No podemos dejar de sefhalar tambi6n, la importancia de las redes sociales de los 
grupos de base. Es all! donde la mujer que carece de educaci6n formal, adquiere los 
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conocimientos y las habilidades para integrarse a la sociedad con conciencia de ciudadana. 
La participaci6n de la mujer en las organizaciones sociales le permite equiparar la falta de 
escolaridad, le saca del mundo privado a lo p6blico y le entrega el repertorio de conductas 
para el manejo de las relaciones con otros, enseficndole, en definitiva que existen derechos 
y que ella puede ejercerlos. 

Esto entonces nos indica el imperativo de reallzar trabajos conjuntos con estas 
mujeres organizadas y con sus redes sociales. Trabajo destirado a informar sobre la 
magnitud de este problema, sus consecuencias sicosociales y los recursos legales que 
existen para proteger a la mujer de la violencia conyugal. 

5.- Adquieren importancia tambi6n la existencia de Centros especializados en la 
acogida a mujeres vrctimas de violencia, en los que personas sensibilizadas y especializa
das en el tema les brindan un soporte emocional y psicol6gico. El contactarse con mujeres 
que viven el mismo prohlema, saber que no son las 6nicas y que su problema se puede 
resolver es un factor influye en su decisi6n de denunciar. 

Pero, es sabido que la s6la intervenci6ri legal no resuelve la violencia, s6lo la 
sancionay en la mayorfade los casos inhibe al agresorpara reincidir en su acci6n. Entonces, 
estos Centro reunen y cordinan las distintas disciplinas que requiere la mujer como apoyo 
para superar la situaci6n y, lo m s importante, trabaja con ella en su propia superaci6n. 

6.- Conociondo que pocas mujeres tienen acceso al conocimiento de sus derechos 
y a la forma de ejercerlos eficazmente, se ha hecho necesario, tambi6n, el trabajo con los 
medios de comunicaci6n. Estos debieran cumpli" con el rol de comunicadores sociales, 
difundiendo y educando sobre que hacer ante este problema, sobre cuales son las 
instituciones a las que se debe recurrir y que rol cumplen cada una de ellas. Creemos que 
no es adecuado el trato sensacionalista con que se toca este problema en la actualidad. 
Debe tratarse como lo que es, un problema social del que todos somos responsables siendo 
la educaci6n una de las maneras de terminar con este problema. 

Sabemos que queda mucho por indagar en este tema. No 3onocemos que 
sucede en Regiones. Tampoco so han estudiado los motivos de aqu6llas que han desistido. 
Tambi6n, pareciera inteiesante saber si aqu6llas que desisten reunen caracterlsticas 
similares a las mujeres de este trabajo y, entonces, comparar las experiencias. Parece, por 
Iodemos, que se harci cada vez m~s nocesario escuchar a los hombres que agreden, pues 
el cambio cultural necesario para poner t6rmino a laviolencia intrafamiliar requiere de todos. 

Lo que pretendemos, en definitiva, es crear instancias que Ileven a la igualdad 
de los sexos para acabar con la superioridad de unos sobre otros que, por tantos aios, ha 
legitimado la violencia del hombre hacia la mujer. 
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La magnitud del problema de la violencia en contra de la mujer queda de manifiesto 
con los resultados del estudio realizado por Soledad Larrafn y Ximena Ahumada, que setiala 
que el 26.2 por ciento de las mujeres encuestadas reconocen sufrir violencia ffsica yel 33.5 
por ciento violencia Psicol6gica. Es decir, en el 59.7 por ciento de los hogares del Gran 
Santiago se vive violencia 1. 

La percepci6n de estas cifras, denunciadas desde tiempo atr~s por el movimiento de 
mujeres de nuestro pafs, Ilev6 al Gobierno, a trav6s del Servicio Nacional de la Mujer, a 
impulsar la creaci6n de Centros Municipales de Atenci6n a Mujeres Vfctima de Violencia 
Dom6stica. 

El Centro de Atenci6n a Mujeres Vfctima de Violencia Dom6stica, donde me 
desempefio como abogada, naci6 en agosto de 1990, en virtud de un convenio entre el 
Servicio Nacionalde la Mujery la Ilustre Municipalidad de Santiago. Es un servicio municipal 
m~s para los habitantes de la comuna; sin embargo, y dada la gravedad y urgencia del 
problema, permanentemente hemos atendido amujeres de todas las comunas de la Regi6n 
Metropolitana e incluso de Provincia. 

Ala fecha, se ha atendido am~s de 2.200 mujeres. De ellas, han recibido asistencia 
legal alrededor de 1.000 mujeres. 

El Centro desarrolla actividades de atenci6n, difusi6n einvestigaci6n. Cuenta con una 
coordinadora, una abogada, una procuradora, una asistente social, una psic6loga, dos 
monitoras y un psic6logo; este 61timo para atenci6n a hombres que, siendo parejas de las 
usuarias del Centro, solicitan ayuda. 

Nuestro trabajo busca detener la violencia en el hogar, entregando a la vfctima 
herramientas para recuperar su dignidad y autovalorac<'n a trav6s de t'abajos en grupos 
de autoayuda. Estos estrn dirigidos por monitoras en el Area de la salud mental. Pero, 

'Informe de Avance "Estudio de Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar y la Condicidn de la Mujer en 
Chile", 1992 IPS-Sernam, por publicar. 
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tambi6n entregamos apoyo y asesorfa profesioal a aquellos agresores que desean 
modificar su conducta buscando recuperar la armonfa familiar. 

En este tipo de actividades que desarrollamos, es esencial respetar la etapa de toma 
de conciencia de cada mujer frente a su problema de violencia, por Ioque a~n cuando 
mostramos alternativas de soluci6n del problema, son ellas las que deciden los pasos adar. 

En ocasiones, las mujeres toman decisiones equivocalas, pensando que asi van a 
superar el problema. A poco andar, Ilegan al Centro con nuevas agresiones. Importante 
es, entonces, acoger sin juzgar su actuar, reconociendo su derecho a equivocarse pero,
valorando por sobre todo la tnma de decisiones que la llevar., en definitiva, aconsiderarse 
persona y hacerse respetar como tal. 

Conociendo estap6rdidade valorizaci6n de la mujerdurante lavivenciade laviolenr'ia 
dom6stica, el Centro no realiza actividades tales como tratamientos de terapia de pareja 
ocitaciones de ambas partes ant, la abogada, pues la desmedrada situaci6n de [a mujer 
no le permite una igualdad en en enfrentamiento con el otro, ante un tercero y acentma a~n 
m~s su percepci6n de falta de control de la situaci6n, perpetu~ndose en ella su desvalo
rizaci6n con la consiguiente depresi6n. 

Creernos que s6lo despu6s de elaborar el trabajo de grupo de autoayuda, la mujer
queda en condiciones de discutir sus derechos frente al agresor.

De esta manera, ;a abogada hace de intermediaria de la mujer frente a su pareja, 
transmitiendo y negociando lo que la mujer desea obtener. 

La intervenci6n legal ante el problema de violencia intrafamiliar odom6stica, como se 
ha dado en Ilamar a las distintas agresiones ffsicas, psicol6gicas y sexuales que se vive por
las integrantes del grupo familiar, especialmente por las mujeres y nos, se hace evidente 
al constatar que un 44 por ciento de las mujeres que Ilegan al Centro demandan, en el 
ingreso, una entrnvista con el "abogado". 

Nuestro trabajo legal, realizado por una al - 3da y una procuradora, estA estructu
rado de la siguiente manera: 

1.Orientaci6n en materias civiles y de menores. 
2.Representaci6n judicial en los asuntos criminales, ya sea como querellantes ocomo 

inculpadas (denuncias en contra de las mujeres por el delito de adulterio). 

1.0rientaciones 

Las orientaciones, en materia civil, las entregamos en grupos. Estos nacieron como 
una necesidad, pues a una mujer que requerfa la atenci6n de la abogada se le daba una 
hora de atenci6n para casi un mes despu6s de su ingreso. Entonces, a esa fecha, la mujer 
ya habfa buscado alguna otra forma de saber qu6 hacer ante su problema osimplemente
sentia de nuevo rechazo institucional frente a su realidad de mijer maltratada. Sintiendo 
que esta forma de funcionar nos hacia ineficientes, implementamos los "grupos legales".
Estos cuentan con una sesi6n en que se tocan los temas mAs frecuentemente consultados 
pcr las usuarias: pensi6n de alimentos, tuici6n y visita de los menores, separaciones de 
hechos, divorcio y nulidad de matrimonio, los bienes sociales y su reparto en caso de 
separaci6n y, el tema mds importante, !a posibilidad de sacar al agresor de la casa. 
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Todos estos temas podfl'an entregarse en una charla de tipo legal, sin embargo, la 
experiencia nos demuestra que 6stas son poco provechosas para las personas no 
interiorizadas con lo jurfdico ni con su lenguaje tan sofisticado. 

Es por esto que las materias se tratan desde la perspectivas de cada una de las 
mueres que asisten. Es decir, primero se les pregunta aellas sobre cul es su problema 
y sus consultas, para, una vez que todas han expuesto, tocar los distintos ternas dando 
respuestas a las consultas. Significa, en muchos casos, no tratarel asunto acabadamente, 
pero sf planteaf a la rmujer las respuestas de la ley para resolver su problema. 

Sucede, entonces, que toda la oriertaci6n que se otorga es muy pr~ctica y va desde 
la explicaci6n de "qu6 puede hacer" a "c6rno puede" y "c6mo debe hacerlo". 

Debemos tenerpresente que las personas que recurren al Centro, viven unasituaci6n 
de crisis por lo que muchas de ellas no estfn en condiciones de exigir, a quien corresponda, 
la soluci6n a su problema, ari cuando ella haya conocido sus derechos y la forma de 
ejercerlos. S61o podr~n liacerlo una vez que hayan vivido un proceso de recuperaci6n que 
en nuestro centro facilitamos a trav6s del trabajo en grupos de autoayuda. 

Por otra parte, las mujeres legan con una gran expectativa de soluci6n legal, que la 
ley, lamertablemente, no otorga. Las preguntas m-s hechas por las mujeres son ,C6mo 
echo ami marido de la casa?. Ellas esperan que, sehalando al juez la situaci6n de violencia 
que vive la familia, 6ste ordene al agresor que haga abandono de la casa comon y que,
adem~s, se le sehiale la cantidad de dinero que debe entregar para mantener al grupo

familiar. La desesperanza de las mujeres frente a estas materias comienza al conocerque
 
para Ilegar aobtener lo que ellas desean los tr~mites son lentos, engorrosos y no siempre
 
fructfferos.
 

2.Representaci6n Judicibl 

Al inicio de nuestro trabajo la representaci6n se extendi6 aasuntos civi.as,de menores 
y criminales. Sin embargo, siendo el nuestro un Centro de IaMunicipalidad de Santiago y
dado el convenio que existe entre esta municipalidad y la Corporaci6n de Asistencia Judicial 
para la atenci6n de causas civilesyde menores que afecten a los habitantes de su comuna, 
se opt6 por derivar estas causas a la Corporaci6n ydar, en el Centro, atenci6n alos asuntos 
ponales. 

En todo caso quisiera mencionar dos experiencias en asuntos civiles: 

2.1.La existencia de la posibilidad de excluir al c6nyuge agresor del hogar 
comn 

a)Para aquellos casos en que iamujer esduehiade lapropiedad, ya sea en virtud 
a haberla adquirido soltera o, estando casada, por herencia, encontrdndose separa
de bienes o por patrimonio reservado, se puede recurrir al juez civil competente 
alegando el termino del comodato. Debe acreditarse el dominio de la propiedad y
la no existencia de la vida marital por los c6nyuges, solicitando, en definitiva, se 
ordene al c6nyuge hacer abandono de la propiedad. 

Este tipo de causas es normalmente tramitado en los distintos Consultorios de la 
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Corporaci6n de Asistencia Judicial, obteni6ndose sentencia favorable que han sido 
confirmadas por la Corte de Apelaciones de Santiago. 

b)Para los casos en que la propiedad es social os6lo del c6nyuge, no debemos 
olvidar la solicitud del usufructo de esta propiedad para [a mujer y los hijos, como 
pensi6n de alimentos. Juicios de tramitaci6n comcn en los Tribunales de Menores, 
donde se ordena al c6nyuge la salida de la propiedad. 

Ambas acciones son factibles de ejercer y, aunque no entregan soluci6n inmediata 
al problema, abren expe-tativa de soluci6n que bien ejercidas, resuelven la crltica situaci6n 
de tener que seguir viviendo con el agresor por no tener donde Ilegar con los hijos. 

2.2.Los mitos relativos al abandono de hogar y deber de obediencia de la mujer 
asu c6nyuge 

Dados los numerosos casos en que las mujeres consultan sobre la efectividad de ser 
acusadas de "abandono de hogar" por el marido si ellas se van de la casa por las agresiones 
y,por otra parte, la exigencia que hace el c61 iyuge a la mujer de acatar las 6rdenes ydeseos 
que 61 manifieste en raz6n de que 61 es el que manda, pues asf Iodijo el of icial civil al celebrar 
el matrimonio, hemos elaborado una carta informativa. El contenido de 6sta dice relaci6n 
con la modificaci6n del artrculo 131 del C6digo Civil, es decir, modificaci6n del deber de 
obediencia que consagraba el texto legal por el respeto y socorro mutuo; derogaci6n de la 
norma que estabiecia la potestad marital, articulo 139 del C~digo Civil y facultad de 
cualquiera de los c6nyuges para abandonar el hogar com6n si les asisten razones graves, 
indicando que el maltrato Ioes. 

2.3.Prevenci6n de la nulidad al matrimonio sin conocimiento de la mujer 

La experiencia de trabajo con mujeres nos enseho que en ocasiones la mujer 
"descubre" al solicitar un certificado de matrimonio reciente, que se encuentra soltera como 
consecuencia de la declaraci6n, por sentencia, de la nulidad de su matrimonio, juicio que 
se sigui6 sin que ella tuviese conocirniento y en virtud de los manejos inescrupulosos de 
ciertos abogados carentes de 6tica. 

Para prevenir una situaci6n similar yante la amenaza del c6nyuge de una de nuestras 
usuarias, tramitamos ante el 24 Juzgado Civil de Santiago, la solicitud de anotar al riargen 
del acta de matrimonio la direcci6n de la mujer. 

Ofrecimos informaci6n sumaria de testigos que declararian sobre el domicilio, tiei,po 
de residencia y falta de intenci6n de la mujer en modificarlo. Este procedimiento voluntario 
fue acogido favorablemente por el Tribunal, orden~ndose la anotaci6n marginal. 

Todo esto a fin de evitar que la nulidad fuese notificada por avisos en los diarios 
indicando que no era posible ubicar el domicilio de la demandada pues, para tramitar eljuicio 
de nulidad, debe acompa~arse el acta del matrimonin yal solicitarla apareceria la anotaci6n 
marginal que evitarfa fraudes. 
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2.4.Nuestro trabajo en materia penal 

Las mujeres que recurren a nuestro Centro pueden haber hecho la denuncia en la 
Unidad Policial de su sector o ante Carabineros del servicio de urgencia. Si as[ no ha 
ocurrido, en el Centro se le orienta en relaci6n a denunciar. Para el caso que ella desee 
interponerla, existe alli mismo un Carabinero de Guardia de la 3 Comisaria de Santiago. 

Si la mujer no ha denunciado, le explicamos en que consiste, como se hace y las 
consecuencias que ella tiene. Informamos, tambi6n, sobre los resultados que en nuestro 
Centro hemos evaluado de interponer la denuncia por las agresiones. 

Es necesario indicar que la mayoria de las mujeres Ilegan a nuestro Centro con 
lesiones leves, lo que es normal como resultado del problema de la violencia intrafamiliar. 
De esta manera, el procedimiento aplicable es el de falta. (Libro III tftulo I.C6digo Penal). 
De conformidad de lo dispuesto en el artfculo 45 N2 2, letra E del C6digo Orgtnico de 
Tribunales, conocen de estas faltas los jueces del crimen de Santiago. Esto debido aque 
las causas que, en general tramitamos, ocurren en la comuna de Santiago y,eventualmen
te, Nuhoa y Las Condes. 

Presentada la denuncia, la mujer es citada al Tribunal para ratificar. Creemos que a 
esta diligencia debe acompa6arse a la mujer. Pensamos que no debe asistir sola, pues el 
Tribunal, en general, no es un lugar acogedor, menos para una mujer que pretende obtener 
la reparaci6n por un delito de lasi6n leve. Tengamos presente que, al momento de 
presentarse al Tribunal, on Ismayoria de los casos, la lesi6n ya no es visible. Por otra parte, 
para los agentes judiciales que intervienen yque no tiene conocimiento de la problerntica 
social de la violencia intrafamiliar, una lesi6n leve es algo que no merece demasiada 
atenci6n frente aproblemas como robos, homicidios y otros delitos, aparentemente m~s 
graves. Siendo asf, pretendemos siempre que la mujer asista acompahada al Tribunal. Si 
no lo es por nosotros, por alguien de su confianza. 

Muchas veces sucede que si la mujer Ilega atrasada a la citaci6n que se le hizo, la 
persona que la atiende les indica que la causa se archiv6. En esos casos, procedemos a 
pedir el desarchivo y continuar la causa. Si el encargado demora o retarda el tr~mite de 
desarchivar, presentamos querella para iniciar el proceso, solicitando se oficie a la 
comisarfa para que remita copia del parte. 

En aquellos casos en que se "extravia" el parte denuncia y en los cuales se sefiala 
a la denunciante que "no hay nada que hacer", activamos el proceso presentando la querella 
correspondiente, pidiendo al Tribunal que, como diligencia, se oficie a Carabineros para 
remisi6n del parte, si lo tiene, y s6lo para agregar antecedentes, pues el inicio del proceso 
es por denuncia oquerella segbn el articulo 81 del C6digo de Procedimiento Penal. 

Ratificada la denuncia y confirmado que la mujer desea continuar, presentamos 
querella en el proceso a fin de hacernos parte. En 6sta se nos conlfiere patrocinio y poder 
para proceder a representar a la ofendida. 

Un tercer paso es acompahar a la mujer a la citaci6n ocomparendo, tr~mite esencial 
en materia de faltas. Para aquellos casos en que el procedimiento es sumario, considera
mos tambi6n esencial acompaharla a la diligencia de careo. 

En ambos casos aseguramos a la mujer que podrd retirarse sola. Para esto la 
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procuradora conversa con el o la actuaria a fin de que retenga, por un momento, al 
denunciado, a fin de que ella pueda retirarse del Tribunal sin temor a ser seguida o 
molestada. 

La prueba en el procedimiento que sigue una mujer maltratada en contra de su pareja 
es quiz~s lo que presenta mayores dificultades, tanto para la mujer que busca reparaci6n 
como para quienes trabajamos en el tema, desde el drea legal. 

Sabido es que este tipo de agresiones se ocasiona en la intimidad del hogar, frente 
a los hijos o parientes cercanos o, en muchos casos, cuando la pareja se encuentra sola. 

A fin de superar esta dificultad, hemos desarrollado algunas estrategias cuyos 
resultados han sido exitosos, para nuestros objetivos principales: 

1)lograr que el juez adquiera la convicci6n de que la mujer que ha denunciado 
es una mujer maltratada por su pareja (c6nyuge o conviviente), y 

2)que el agresor se de cuenta de que la agresi6n a la pareja es un delito que 
merece la intervenci6n de los Tribunales de Justicia. 

.Qu6 hacemos? Usar los medios probatorios existentes yde comin uso en losiuicios 
penales: 

a)Solicitamos se elabore ficha antropom6trica del querellado. Esto, a fin de que 
6ste, simplemente, se sienta investigado en su capacidad ffsica. Es pedido principal
mente en aquellas causas en que las victimas padecen invalidez; secuelas ffsicas de 
enfermedades infantiles o cualquier otra incapacidad, para asi, junto con acreditar 
esta deficiencia de la mujer, poner en evidencia el abuso por parte del agresor. 

b)lnforme Psiquidtrico del querellado afin de que en 61 se indique al Tribunal el 
grado de agresividad y el estado de salud mental de aqu6l. Esto con la finalidad de 
establecer que no hay en el agresor una enfermedad mental y que la agresi6n 
proviene de su agresividad no controlada. 

c)lnforme Psicol6gico de la querellante. Se solicita por dos motivos: acreditar 
que ella no estA "loca", argumento constantemente usado por el agresor, tanto para 
descalificar a su pareja, como para desmentir la agresi6n y para acreditar en el 
Tribunal las alteraciones emocionales y dahie psicol6gico que sufre la mujer como 
consecuencia del maltrato que vive. 

Es necesario tener presente que normalmente la mujer denuncia luego de 
varios afios de ser victima de violencia y nuestro objetivo es formar en el juez el 
convencimiento de que 61 debe intervenir en el problema, aunque s6lo se est6 
conociendo de una lesi6n leve, pues esta le.,i6n es el resultado de la Oltima agresi6n, 
existiendo muchas anteriores. 

d)lnforme Social. En varios casos de violencia intrafamiliar, existen vecinos de 
la pareja aquienes les consta la situaci6n que se vive. Estos testigos se niegan a 
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presentarse en el Tribunal, por temor a las represalias que el agresor pueda ejercer 
sobre ellos. Para obviar esta dificultad, solicitamos al Tribunal que ordene a la 
asistente social del Centro que eval6e informe sobre la situaci6n familaryde violencia 
existente. Estc nos ha permitido que la asistente social, previa conversaci6n con 
estos testigos, incluya laversi6n de los testigos sobre los hechos en su informe social, 
transmitiendo al Tribunal una visi6n ms completa del problenia. No olvidemos que 
un informe social es un inforn;e de pertus. 

e)Declaraci6n de testigos inh~biles. Por lo ya indicado, los testigos presenciales 
de laagresi6n, suelen ser los hijosde la pareja, ohermanos, padre omadre de algunos 
de ellos. Testigos inhabiles, segOn nuestra legislaci6ri. 

Sin embargo, el articulo 464 del C6digo de Procedimiento Penal sehala que: 
"los jueces apreciar~n la fue,'za probatoria de las declaraciones de testigos que no 
reinan los requisitos exigidos por el articulo 459". Agega que estas declaraciones 
pueden constituir presunciones judiciales. 

De esto se deduce que tales testigos presenciales pueden declarar y. por lo 
tanto, en las causas que tramitamos creemos importante hacer uso de esta facultad 
que otorga laley. Esto porque pensamos que si a una mujerque se atreve a denunciar 
despu~s de muchos ahos de agresi6n se le indica, que los Onicos testigos que tiene, 
no sirven, ella volverA asu hogar yseguir& viviendo en forma oculta su problema. Esto 
confirma en la mujer la impunidad de su agresor. Por ho tanto, dificilmente recurrir6 
nuevamente a la instancia judicial para terminar con la violencia, quedando en la 
indefensi6n. 

2.5Otras acciones desarrolladas 

a)En aquellas causas en que, por la gravedad de la lesi6n se procesa al agresor 
y se le somete aprisi6n preventiva, presentamos escrito haciendo presente el peligro 
que representa para la seguridad de la mujer la libertad del procesado, sobre todo en 
aquellos casos en que el procesado ha amenazado a la mujer por su "osad[a" de 
denunciarlo. 

b)En varias oportunidades, hemos solicitado al Tribunal que oficie a la Unidad 
de Carabineros del domicilio de la mujer para que le brinde protecci6n en el caso de 
solicitarlo ella. Los Tribunales han accedido aesto, enviando el oficio. Con ho anterior, 
la mujer, victima de un delito, siente que el Tribunal se interesa por su caso y en su 
protecci6n. 

En el desarrollo de nuestro trabajo, como se puede ver, usamos recursos legales 
existentes, intentando suplir, en parte, la falta de legislaci6n adecuada que ogre solucionar 
este problema. 
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La sanci6n 

Esta misma ausencia legal para la situaci6n de violencia intrafamiliar se refleja en la 
falta de sanci6n. Las indicadas para el delito de lesiones, esto es, prisi6n ymultas adolecen 
de graves deficiencias. 

En primer lugar, afirmamos que la mayorla de las mujeres no quiere que su pareja est6 
presa un tiempo prolongado. Por distintas razones: no querer que el padre de sus hijos
est6 preso o tenga antecedentes penales, bajas en la economia familiar y fuertes 
sentimientos de culpa, debido a su situaci6n psicol6gica.

En segundo lugar, la multa ademas de ser poco equitativa, pues afecta de distinta 
manera a ricos y a pobres, sanciona tambi6n, en muchos casos, a la mujer y al grupo 
familia', al privarle de una parte del presupuesto familiar. 

Nos parece que la sanci6n ms adecuada para el caso de lesiones leves, es aquella 
que permite el articulo 564 del C6digo de Procedimiento Penal, esto es, suspender la pena
hasta por tres ahlos, apercibiendo al reo para que se enmiende y "si dentro de este plazo,
reincidiere, el fallo que se dicte en el segundo proceso Io condenara a cumplir la pena
suspendida y la que corresponda ala nueva falta, simple delito ocrimen de que se le juzgue 
culpable". 

Esta norma tiene aplicaci6n para las faltas de que conocen los Tribunales del Crimen. 
La normativa de Policfa Local no contempla esta modalidad, pero pensamos que en virtud 
de las disposiciones generales sobre penas alternativas, podria el juez de la causa,
imponiendo pena de prisi6n, remitirla condicionalmente. 

Es nuestra opini6n que esta forma de sanci6n, para aquellos que son condenados por
primera vez, cumple con varios objetivos: 

-1 Satisfacer a la mujer agredida, pues el Tribunal, o m.s bien el juez, aplic6 
una sanci6n al agresor; 

29 Indica al agresor, con claridad, que el hecho cometido es un delito, algo 
reprochado socialmente, y 

-3 Advierte al autor de la lesi6n de posibilidad de verse privado de libertad, 
para el caso de volver a agredir. 

Es este el trabajo que hemos desarro!ilado en el Centro de AtencI6n a Mujeres
Victimas de Violencia Intrafamiliar, cuyos resultados nos han parecido exitosos en terminos 
de detener o suspender la violencia fisica. 

Quisieramos seialar que, segn la evaluaci6n del trabajo de Tribunales del equipo
jurldico de nuestro Centro, que comprendi6 el periodo octubre 1990 aseptiembre 1991, en 
el 72.5 por ciento de las situaciones de violencia que se denunciaron y tramitaron, se logr6 
detener la violencia fisica. Creemos que esto significa que hacen p6blica la situaci6n, 
ponindolo en -onocimiento de la autoridad, inhibe ala pareja de continuar con la agresi6n 
ffsica. No estudiamos que pas6 en relaci6n a la violencia psicol6gica que acompana 
siempre a la violencia fisica, pero consideramos un exito evitar nuevos golpes. 
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S61o en un cinco por ciento de los casos hubo reincidencia y en el 22.5 por ciento 
desconoclamos el resulado. 

En el periodo seFialado se habfan iniciado ytramitado 40 causas criminales, de un total 
de 164 ingresos correspondientes a la comuna de Santiago. 

Se debe tener presente, en todo caso, que este es un trabajo legal integrado al resto 
de las actividades que alli se hacen, por Ioque los resultados obtenidos son un logro del 
equipo interdisciplinario. 

Finalmente, quisi6ramos indicarque una legislaci6n adecuadaes urgente, sobre todo 
para resolver situaciones de acoso de los hombres asus parejas que, sin agresi6n fisica, 
prov..can un daho psiquico enorme y frente al cual no hemos encontrado forma legal de 
enfrentarlo para detenerlo eficazmente. 
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E lProyecto de Capacitaci6n, Gesti6n y Poltica Judicial, 
que la Corporaci6n de Promoci6n Universitaria est6 
desarrollando desde septiembre de 1991, se ejecuta 

con la colaboracl6n de la Asociacl6n Nacional de Magistra
dosy el Instituto de Estudios Judiciales y cuenta con el finan
clcmiento de Ii Agencida de los Estados Unidos de America 
para el Desarrollo Intemaclonal. 
Su objetivo es aportar a la modernizacl6n de nuestro sistema 
Judicial tanto a trave's de Ia reflexi6n en torno a algunas de las 
reformas legales que 61 requiere, como medlante la realiza
cl6n de actividades que, sin modificaciones normativas, tien
den a Identificar y soluciondr problemas que impiden una 
pronta y adecuada administracl6n de Justicia. 
Para Io anterior, el proyecto funciona dividido en tres 6reas: 
Admlnlstraci6nde tribunales y acceso a la informaci6nlegal, 
Asistenciajuridicay Capacitaci6n judicial 
La primera de ellas persigue como objetivos propender al 
mejoramiento en la gesti6n de los tribunales, a trav6s de una 
m6s eficlente utilizaci6n de sus recursos humanos, materiales 
y tecnicos y difundir la Informacl6n juridica, fundamentalmen
te a travs del acceso a sistemas de bibliotecas y bases de 
datos jurdicos. 
Al 6rea de asistencia jurldica,poe su parte, le corresponde 
realizar estudios destinados a conocer la sltuaci6n y percep
cl6n de los sectores de bajos Ingresos frente al sistema judicial 
do nuestro pals, proponer iniclativas o apoyar las que proven
gan de los centros de asistencla jurdica existentes, cuando 
ellas tengan por objeto la difusl6n y educaci6n en el derecho, 
como, del mismo modo, el fortalecimlento de sistemas alter
nativos de soluci6n de conflictos. 
El 6rea de capacitaci6njudicial,por Oltimo, tiene por finalidad 
Ilevar a cabo actividades de evaluacl6n de las necesidades 
de capacitaci6n judicial en Chile, confeccionar materiales y 
desarrollar modelos de capacitaci6n para jueces y funclona
rios del poder judicial, preparar Instructores y, en definitiva, 
reunlr los antecedentes que sean necesarios para la creacl6n 
ypuesta en pr6ctica de una Escuela Judicial en el pais. 
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