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Subjetividad, mujeres y 
cultura: una reflexion sobre 
el abuso sexual incestuoso 
Gema Irene Clontreras Jimenez * 

Hemoscreido encontrarla esenciadel empirismo en el problema preciso 
de la subjetividad. Peroante todonos preguntarnoscomo se define esta. 
El sujetosedefineporiinmovimientoycomounmovimiento, movimien- 
to de desarrollarse asi mismo. Lo que se desarrolla es sujeto. Ese es el 
unico contenido que se le puede dar a la idea de subjetividad: el artincio. 
Evitaremos, pues, asignardemasiada importanciaala analogia, frecuen- 
tementedestacada. de lacreenciavlasimvatia. No simificaaue no sea 
unaanalogiareal. ~erosiescierto~ueia&eenciaese~actoco&oscente 
del sujeto, encambios~uactomoralnoesla simpatia misma. Esel M c i o  
olainvencion, de la la simpatia-correqbndiente d e l a c r  
es solo unacondicion necesaria. En una palabracreere inventar: he ahi 
lo que el sujeto hace como sujeto. 

Quisiera partir de la reflexionesbozada por Deleuze. Si bien al sujeto lo de- 
fine en movimiento, en creacion continua ante la experiencia vivida, hablar 
de subjetividad y mujeres me permite describirlos en dos planos. Por un 
lado, la mujer como sujeto de enunciacion, es decir, lo que la cultura, la 
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ciencia, lamoral, las instituciones, la religion0 el derecho planteanlo que 
es y debe ser la mujer. Otro plano es el analitico y critico, que provoca, 
produciendo movimiento y creacion, donde las mujeres y los hombres ha- 
blan y cuestionan ese deber ser en el cual ha sido colocada la mujer. Ambos 
se encuentran en relacion dialectica, es decir, en continuo movimiento y 
transformacion; ambos son formas diversas de pensar al sujeto que, his- 
torica y filosoficamente, se ha denominado mujer. Si partimos de lo plan- 
teado por Deleuze, la subjetividad es una construccion de los sujetos, no 
podriamos hablar de una subjetividad de la mujer, sino de multiples sub- 
jetividades, una variedad infinita de transformaciones, percepciones, 
creaciones, reflexiones imaginarias y simbolicas sobre la pregunta: 
es una mujer? 

Entonces el planteamiento rio seria hablar de como la mujer subjetiva 
(desde el plano de lo racional), sino como esas diversas formas de pensar 
a la mujer inciden en el intento de dar respuesta a la pregunta, e insertan- 
dose en el plano de lo social y lo ~iimbolico, en continua relacioncon otros 
sujetos. En este sentido, las subjetividades sobre la mujer se transforman 
enmultiples lecturas, posibles respuestas a la pregunta, no sobre la mujer, 
sino sobre el como las mujeres han sido colocadas como sujetos pertene- 
cientes a la cultura. Desde diversas disciplinas se ha abierto un abanico 
de posibilidades de reflexion sobre las mujeres. No con la finalidad de dar 
una respuesta totalizante y acabada, sino como pequenos acercamientos 
que permiten la creacion de nuevas subjetividades, pertenecientes a un 
espacio y un tiempo, a su contexto historico-social de produccion de sen- 
tido. 

Ahora bien, si planteo que las mujeres han sido colocadas como su- 
jetos por la cultura, entonces jciiales son esas caracteristicas que funda- 
mentan a la cultura? jcomo entender a la cultura como productora de sen- 
tido del ser de las mujeres? 

Si bienes dificil encontrar una definicion adecuada para la cultura, 
por que en si presenta multiples connotaciones, seria importante hablar 
de ella situando a las mujeres en el marco referencia1 de la diferencia sexual, 
es decir, en las acotaciones quedancuenta de lo masculino y lo femenino. 
En este sentido estaria hablando de una de las caracteristicas que la cul- 
tura ha impuesto a las mujeres: la feminidad. 

Para hablar de la feminidad, como lugar que la cultura imprime a las 
mujeres, quisiera referirme a tre!; descripciones que del concepto nos plan- 
teaNelly Schnait: 



[...] la cultura como experiencia vivida; la cultura como dimension 
consciente de la vida social a saber, comoconciencia"ilustrada"; y por 
ultimo, laculturacomo dimensionno conscientede lavida social, o sea, 
como sistema de convenciones y de supuestos implicitos que aseguran 
la significacion de los comportamientos in~rasubjcti~os.~ 

La preocupacion de lo humano es dar cuenta de su pasaje de la na- 
turaleza a la cultura, es decir, busca los limites que le permitan explicar 
dicho proceso que lo aleje y diferencie, cada vezmas, del ambito de la na- 
turaleza. El humano da sentido a la naturaleza, la cultiva, leotorga forma 
y expresion, colocandola como experiencia vivida al rededor de lo social; 
la cultura pasa a ser el punto central de la relacion entre el hombre y la na- 
turaleza. Por esto, cuando lacultura dacuenta de la naturaleza, la nombra 
como un escalafon inferior del desarrollo de lo humano. Pero la cultura al 
recuperar este paso, como experienciavivida, socializada, coloca a lo fe- 
menino en contacto con la naturaleza, de ahi que se hable de "naturaleza 
femenina", enraizada a las labores reproductivas de su "especie" (servir 
sexualmente al varon, reproducir al humano y dedicada a la organizacion 
de la familia), como "naturalei~a" menoscabada. 

De modo que, inclusocmndo sevalora la cultura desde el punto devista 
de su capacidad para liberar los aspectos naturales del ser humanos, 
siempre se lecontrapone unasubvaloracion, intemaa lacultura misma, 
del tipo de naturaleza que caracteriza lo especifico de lafeminidad.3 

Ahora bien, esta experienciavivida, ladiferenciacion conla natura- 
leza y el menoscabo de las mujeres colocando su feminidad en el ambito 
de la "naturaleza", ha necesitado de discursos "cientificos e intelectua- 
les" que permitan reafirmar la "funcion social de las mujeres", de su fe- 
minidad. En este sentido, para poder entender el planteamiento de Nelly 
Schnait, "la cultura como dimension consciente de la ~oc iedad" ,~  es ne- 
cesario referirnos a dos autores Freud y Levi-Strauss, los cuales desde 
sus disciplinas (la antropologia y el psicoanalisis), dan cuenta de este 
paso de la naturaleza a la cultura a partir de la prohibicion del incesto. 

Schnait, Nelly. "Condicion cultural de la diferencia de los sexos", en La bella (In) DI- 
ferencia, pag. 48. 

Ibidem, pag. 49 
Esta acepcion de la palabra cultiura designa d acervo intelectual y espiritual de una nacion 

o una epoca en cuya esfera se gesta la imagen decantada de la misma. Alli se plasman las "wns- 
tmcciones ideales" en las cuales el individuo historico se reconoce como perteneciendo a un todo 



Levi-Strauss en su libro Las estructuras elementales delparentesco 
plantea la universalidad de la prohibicion del incestocomo limite entre la 
naturaleza y la cultura, desmitificando los diferentes argumentos, desde 
lo natural-biologico y lo cultural-social; puntuando que: 

El problema de la prohibicion del incesto no consiste tanto en buscar 
que confIguraciones historias, diferentes segun los grupos, explican 
las modalidadesde la instxtucionen talo cual sociedad en particular. El 
problema consiste en pifeguntarse que causas profundas y omni- 
presentes hacen que, en todas las sociedades y en todas las epocas, 
exista una reglamentacion de las relaciones entre los sexos [...] en 
consecuencia una sola via: la que hara pasar del analisis estatico a la 
sintesis dinamica. La prohibicion del incesto no tiene un origen pura- 
mente cultural, ni puramente natural, y tampoco es un compuesto de 
elementos tomados en parte de la naturalezav en Darte de la cultura. - - 
Constityeel movimiento fundamental graciasal cual, porcl cual, pcro 
sobre todoen el cual, secumple el pasaje de la naturale7a a la cultura.' 

En el mismo plano antropologico, Gayle Rubin en su articulo "El tra- 
ficode mujeres: notas sobre la 'economia politica' del sexo" en su lectura 
de Levi-Strauss sobre la importancia de la prohibicion del incesto, plantea 
el lugar desempenado por las mu,jeres en su acceso a la cultura: 

Mas bien el tabu del incesto impone los objetivos sociales de la exo- 
gamia y la alianza a los hechos biologicos y laprocreacion. El tabu del 
incesto divide el universo de la eleccion sexual en cateaorias de com- 
panerospermitidos y prohibidos. Especificamente, el las unio- 
nes dentro de un grupo impone el intercambio marital entre grupos.6 

Si bien la problematica dela prohibiciondel incesto, coloca a las mu- 
jeres en el ambito de la exogamia, Gayle Rubin, parte de la definicion del 
concepto sexo/genero, permitiendole observarla problematica de las mujeres 
en el ambito de la economia de lc~s sexos: 

social. Las producciones de la cultura, asi acotada su dimension especifica, exponen la conciencia 
ilustrada de una sociedad, ofreciendo el "espcjo critico, como diria Sartre, en el cual esa sociedad 
puede mirarse y reflexionarse: la religion, el arte, la filosofia, la ciencia, constituyen ese discurso 
privilegiado", ibidem, pag 50. 

Levi-Strauss, Claude. Las esfmcturas elemenfales del parentesco, pags. 57-59. 
"ubin, Gayle. "El trafico de mujeres: notas sobre la 'economia politica' del sexo", en 

Revista Nueva Aniropologia, num.30, pag. 109. Sobre la problematica antropologica matizada 
por la autora volvere en el apartado corrwpondiente. 
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Comodefinicionprelinunar,un 'sistemadesexo/genero' esunconjunto 
de disposiciones por d que una sociedad transforma la sexualidad 
biologicaenproductos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen 
esas necesidades humanas transformadas.' 

Apartir de este concepto puede hablar de las estructuras elementa- 
les del parentesco y la organizacion de la cultura a partir de la procreacion 
biologica, es decir, pone el enfasis en la importancia de la sexualidad en 
las sociedades humanas, partiendo de la diferencia entre hombres y 
mujeres, argumentando: 

[.. .] para Levi-Strauss, la esencia de los sistemasde parentesco esta en 
el intercambio demuieresentrelos hombres. imolicitamente construve , . 
una teoria de la opre;iijn ~exual.~ 

Para poder hablar de la opresion de la mujer, Gayle Rubin pone en 
juego dos aspectos importantes: la concepcion del "regalo" como inter- 
cambio y laprohibicion del incesto. Colocando a las mujeres como valor 
de intercambio. El concepto de "regalo" esta planteado bajo la perspectiva 
de que en toda sociedad toda clase de "cosas" se encuentran sujetas al 
intercambio. 

Tanto Mauss como bYi-Strauss destacan los conceptos solidarios del 
intercambio de regalos t...] Mauss propuso que los regalos eran los 
hilos del dimrso social. los medios m r  los que esas sociedades se 
mantcnian unidascn ausenciade instikciones~beniamentales espe- 
cializadas [...] la idea de que el matrimonio es una forma basica de in- 
tercambio deregalos, en la que las mujeres constituyen el mas precioso 
de los re~alos.~Si el obieto de transaccion sonlas muieres entonces son 
lo homb;esquienes l& dan y las toman, los que se v k & n ,  y la mujer 
ese1 conducto de una relacion, antes que participenenella. J5l intermm- 
biode muieres no im~litnneces~a~iut~auela~rnuie~sesten reiiicadas 
en el seddo modemo, porque en el mkdo pnmkivo las cosas estan 
imbuidas de cualidades altamente personales, pero si implica una dis- 
tincionentreel regaloyquien regala. Si las mujeresson losregalos, los 
asociados en el intercambio son los hombres.lo 

Si bien el discurso antropologico planteado por Gayle Rubin nos 
permite entender la problematica del incesto, mas alla de su inmersion 

' Rubin, Gayle. Op. cit., pag. 97. 
a Ibidem, pag. 107. 

ibidem, pag. 108. 
'O Ibidem, pag. 110. 



como punto fundante de la cultura, es decir, por medio de la conceptua- 
lizacion del sexo/genero, de las mujeres como posible intercambio y regalo 
en el inicio de la cultura exogamica, con su ascenso deviene la opresion 
de las mujeres. 

Freud trabajo a lo largo de sus escritos la problematica del incesto 
(Cartasa W. Riss (1892-1899), Lainterpretacion de lossuenos (1900), To- 
tem y tabu (1912-1913), Tres ensayos de Teoriasexual (1905), El despla- 
zamiento del Edipo (1924), etcetera). En ellos podemos matizar dos formas 
de comprensionde dicha problematica: unarelacionada conla prohibicion 
( la  instauracion de la ley ) y  la otra, que hace referencia a como el sujeto 
se vincula, con dicha prohibicion, a la realidad. En este sentido entende- 
remos a la prohibicion del incesto como la ley que permite la estructuracion 
de los sujetos, y al incesto como la forma en que los sujetos viven, en la 
realidad, dicha prohibicion. 

Freud en Totem y tabu, define al incesto de la siguiente manera: 

Encasi todoslos lugaresdonde este sistema se halla envigor, comporta 
la ley segun la cual los miembros de un unico y mismo totem no deben 
entrar en relaciones sexuales, y por tanto no deben casarse entre si. Es 
esta la ley dela exogamia, inseparable del sistema totemico." 

Con esta definicion Freud nos plantea una ley que controla la se- 
xualidad, la exogamia y el intercambio de las mujeres, como bien lo men- 
cionan algunas feministas y antropologas. Pero la revision antropologica 
que Freud va relatando, a lo lar,go de su texto, es lo que le permite nom- 
brarlocomo unanorma casi univikal. Es decir, enla realidad social existe 
la posibilidad del incesto y por lo tanto la ley social busca normar las ac- 
ciones de los sujetos. 

Pero jcomo entender a la prohibicion del incesto como el punto 
fundante de la estructuracion psiquica del sujeto y, como esta Ley que se 
instaura, incide en el sujeto en su contacto con la realidad? 

Freud, al igual que todos los cientificos de su epoca, despues de 
mencionar la condicion universal de la prohibicion cultural del incesto," 
nos plantea una hipotesis: el mito de la horda primordial. 

" Freud, Sigmund. "Totem y tabu'', pag. 13. 
" El mito de la horda primordial tiene sus referentes teoricos en los divenos estudios 

antropologim (Frazer, Dansin, Wundt, Smith, etcetera) sobre la concepcion del tabu y el totem 
en diversas comunidades primitivas. Me interesaria matizar la relacion entre ambos wnceptos. 
El nos relata "Por regla general un animal comestible, inofensivo, o peligroso y temido; rara 
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Un dia los hermanos emulsados se aliaron. mataron v devoraron al 
padre, y asipusieronfinaia hordapaterna. ~iososaron hacery llevaron 
acabo lo aue individualmente les habria sido imwsible. Que devoraran 
al muertkrauna cosa natural para unos salvajes canibales. EI violento 
padre primordial era por cierto el arquetipo envidiado y temido de cada 
uno de los miembros de ia bandade hermanos, y ahora, en el acto de la 
devoracion. forzaban laidentificacion conel. cada uno se a ~ r o ~ i a b a  de 
un fragmento de sufuerza. EI banquete totemko, acasolapf in&fiesta 
de la humanidad, seria la repeticion y celebracion recordatoria de aque- 
lla hazana memorablev criminal con la cual tuvieron comienzo tantas 
cosas: la ~r~anizacionsocial, las limitaciones eticas y la religion. 
La bandade los hermimos [...]odiaban aesepadrepero tambien lo anta- 
ban y admiraban. Tras eliminar40 e identificarse, se abrieron paso las 
mociones tiernas avasalladas entre tanto. Asi nacio la conciencia de 
culpa. Elmuerto sevolvio mas fuerte de lo que fuera envida. Lo que an- 
tes el habia impedido con su existencia, ellos misinos selo prohibieron 
ahora en la situacion psiquica de la 'obediencia con efecto retardado'. 
Asi, desde la conciencia de culpa del hijovaron, ellos crearon los dos 
tabus fundamentales del totemismo, que por eso mismo coincidieron 
con los dos deseos reprimidos del Complejo de Edipo.13 

Con este mito Freud inaugura dos conceptos fundamentales de la teo- 
ria psicoanalitica: el deseoI4 y la culpa. En el acto de devoracion, desear 

vez una planta o una fuerza natural (lluvia, agua) que mantiene un vinculo particular con la estirpe 
entera t...] El t&m es el antepasado de la estirpe. Los miembros del clan totemico, por su piute. 
tienen la obligacion sagrada, cuya inobservancia se castiga por si sola, de no matar (aniquilar) 
a su totem y de abstenerse de su carne o del consumo posible. El caracter del totem no adhiere 
a un individuo solo sino a todos los dt: sus especie l...] Por ultimo, hemos de mencionar aquella 
peculiaridad del sistema totemista en virtud de la cual reclama el interes del picoanaiista. Casi 
en todos los lugares donde rige el totem existe tambien la norma de que miembros del mismo 

totem no entren en vinculos sexuales reciprocos, vale decir, no tsngan permitido casarse entre 
si, es la exogamia conectada con el tah'u [...] El significado del tabu se nos explica siguiendo dos 
direcciones contrapuestas: Por una piute nos dice 'sagrado', 'santificado', y, por otra, 'omi- 
noso', 'peligroco', 'prohibido', 'impuro' [...] El tabu se expresa tambien esencialmente en pro- 

hibiciones y limitaciones" Freud, Sigmund 'Totem y tabu", pags. 12-13 y 24-28. 
" Ibidem, pags. 143-145. 
"La definicion mas elaborada es la que se refiere a la experiencia de satisfaccion, a 

cordinuacion de la cual, la imagen mnemica de una detenninada percepcion pemianece asociada 
a la huella mnemica de la excitacion resultante de la necesidad. Al presentarse de nuevo esta 

necesidad se producira, en virtud de la ligazon establecida, una mocion psiquica dirigida a recargar 
la imagen mnh ica  de dicha percepcion e incluso a evocar esta, es decir, a restablecer la situacion 
de la primera satisfaccion: tal mocion es la que nosotros llamanios deseo, la reaparicion de la 
percepcion es el 'cumplimiento del deseo"' Lapanclie, J. y Pontalis, J-B. Diccionario de psl- 
coanalisis, pags. 96-97. 



sexualmente a las mujeres que les eran prohibidas, los hermanos introyectan 
la norma: muerto el padre se instaura la ley y la culpa por desear lo pro- 
hibido y haber perpetrado la muerte del padre.I5 La ley, (prohibicion del 
incesto), el deseo (asesinato del padre y la posesion de las mujeres) y la 
culpa, Freud los anuda para hablar de la estructuracion psiquica de los 
sujetos, la cual entendemos como aquello que fundamenta a todos los su- 
jetos independientemente de su sexo.I6 

Ahora bien, habria quematizar como se realiza esta estructuracion 
y la importancia de la madre en dicho proceso. Es el momento que se ca- 
racteriza por la erogenizacion del nino por el cuerpo erogeno de la madre. 
Serge Leclaire lo denomina como .funcion'7 madre, la entrada al mundo de 
ese cuerpo biologico, cuerpo que se carga de significaciones, por medio 
de las palabras, de frotamientos, de actividad nutricia. 

La funcion madre no es nada mas que un cuerpo (ni continente, ni 
esferico) organico y erogeirio ala vez. 'Asegura' concretamente layux- 
taposicion de las funciones contradictorias: debe ser plenamente esa 
superficie que es el cuerpo; dicho de otro modo, es preciso, en suma, 
que la madre sea mucho masla TIERRA que sostiene sin fallar que el MAR 

que engloba y traga (espacio marino) [. . .] la madre asegura la funcion 
materna justamente en la medida en que el cuerpo de la madre ejercia 
simultaneamente esa funcion biologica y esa funcion erogena que lie- 
mos identificado como un contenidode dos caras, un conjunto depun- 
tos donde se efectua la revision, es decir, donde se pasa de un punto 
a otro. Lo importante es que la funcion madre, en el triangulo edipico, 
tiene que ser concebida como limite, esto es lo que la caracteriza.18 

En esta doble funcionmadre, erogenizacion del cuerpo del nino y la 
funcion biologica, se corre un riesgo (que Leclaire lo metaforiza con la 

"Y lo que nos ensefia Totem y tabu, es que lo que asegura la prohibicion es justamente 
la muerte del padre primordial, es decir, en tanto que padre simbolico. Es en tanto Padre Muerto 
que provoca la culpa, como dice Freud - e l  efecto a posterior! de la obediencia retrospectiva, 
Es asi como toma filma y c m  la prohibicion puede instaurarse" Flores, Leticia. " Recorrido 
en torno al Edipo. Del mito a la estructura". pag. 4 (fotocopia). Publicado recientemente en 
la Revista Tramas numero 7. 

'Vara una referencia sobre la diferencia psiquica de los sexos remito al lector al texto 
de Frida Saal "Algunas cansecuencias psiquicas de la difereacia anatomiaa de los sexos". en La 
bella (In)Drferencia. 

" Por funcion entendemos mas alla de los sujetos que las transmiten, es decir el padre y 
la madre. En este sentido el padre funciona como "corte" y la madre como determinante del 
cuerpo erogeno que historiza. 

'' Serge, Leclaire. Para una reoria del complqo de Edrpo. pags. 33 y 64. 
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funciones del MAR y la TIERRA)#, que ese cuerpo erogenizado se trasmude 
en goce y se rompa la posibilidad de un limite (punto nodal de la funcion 
madre). Pero, jcomo entender estos conceptos de limite, goce y cual es su 
relacioncon la prohibicion del incesto? 

El placer, justamente, es el ejercicio de la erogenidad sexual, la in- 
tervencion de esta diferencia a partir de las zonas erogenas que se 
pueden identificar en su proyeccion, en su anclaje en la superficie del 
cuerpo. Es la intervencion o la reaccion deesa diferencia en tomo a un 
objeto. El goce, en cambio, solo puede identiiicarse en el momento en 
quederrumba el limite, en el momento efectivamente, enque el limitees 
tomado por objeto. El goce es identificable en el momento mismo de la 
abolicion del limite que instaura el placer, es decir, la erogenidad.19 

Puntualicemos, entender la prohibicion del incesto desde el psicoa- 
nalisis tendria dos vertientes Una, la posibilidad de que el objeto, ese 
cuerpo biologico, devenga en sujeto (nina/o), se estructure psiquicamen- 
te y, la otra, que ante la imposibilidadde instauraciondel limite, la relacion 
con el objeto devenga en un goce. Por ello, la funcion madre es la de trans- 
misora de laprohibicion. La prohibiciondel incesto corre por el cuerpo de 
la madre, si ellano instaurael limite (la ley de prohibicion del incesto) los 
colocaria enuna relacion incestuosa. La madre da la entrada a la ley, pero 
corre el peligro de quedarse con el objeto impidiendo su devenir como su- 
jeto (ninola) de deseo. 

Si entendemos a la ley y el deseo como estructurantea del sujeto (ni- 
nola), el momento en que el cuerpo biologico deviene en sujeto, podremos 
comprender la errancia singular que cada uno imprime en su busqueda 
inalcanzable de eso que perdio (que falta), que fue placentero, y nunca re- 
gresara. La posibilidad del sujeto del inconsciente es haber dejado la "For- 
taleza vacia", el momento de c~ompletud, de goce con la madre, para devenir 
sujeto deseante. El goce de la relacion incestuosa, se trasmuda en placer 
por la prohibiciondel incesto. 

Antes de terminar con este acercamiento a la prohibicion del incesto 
desde la teoria psicoanalitica, quisiera retomar lo que Freud plantea en el 
mito de la horda primordial en unsentido ambivalente: "al devorar al padre 
introyectanla norma". En sutexto, "El desplazamiento del Edipo", Freud 
nos menciona que el Superyo es el heredero del complejo de Edipo. Si 
entendemos al superyo como la conciencia moral que continuamente nos 

l9 Ibidem. pags. 74-75. 



marca la prohibicion del incesto, a la vez nos incita, por el deseo a re- 
cuperar aquella relacion placentera de completud, donde los cuerpos de 
la madre y lale1 nina10 eran un solo cuerpo. 

Esta es la busqueda ambivalente de todo sujeto estructurado psiqui- 
camente. Deseo recuperar aquello que fue gozoso, pero la ley, la prohibi- 
cion, nos marca la imposibilidad de poderlo obtener, solo lo puedo recu- 
perar en forma de placer. 

Regresemos a la tercera caracteristica de la conceptualizacion de la 
cultura desarrollada por Nelly Schnait. Ella la denomina "La cultura como 
dimension no consciente de la vilda social": 

En este aspecto, la cultura pone en accion una densa trama de su- 
puestos compartidosque mediatizany validan a lavez la significacion 
de los comportamientos sociales. Cuando mas nimioel acto, mas oscuro 
y arcaicoes el sentido de laconvencion que garantiza su 'naturalidad', 
disimulando cualquier orngen  arbitran^.^ 

Ahora bien, he llegado al punto que me convoca, es decir, a plantear 
mi analisis sobre la problematica del incesto padre-hija. Si bien las reflexio- 
nes vertidas sobre la cultura en torno a la feminidad, desde el ambito de 
su pertenencia a la naturaleza, pasando por el intercambio y su colocacion 
como "cosa", como mercancia sujeta a regalo, y por lo tanto, al control de 
su sexualidad a traves del planteamiento exogamico. como puntos fun- 
dantes de la inmersion de lo humano en la cultura, donde la prohibicion del 
incesto, desde la lectura freudiana, permite la estructuracionpsiquica de 
los sujetos desde su funcion como limite. 

Pero, si la tercera caracteristica del estado de la cultura nos remite 
a las significaciones compartidas y validadas por el estado de naturaleza 
y opresion en el cual ha sido sujetada la mujer jcomo entender el abuso 
sexual al interior de las familias, cuando el mandato es la prohibicion de 
incesto? entender estarelacion sexolgenero, cuando la victima por 
largos anos es violentada y abusada sexualmente? pensar, el abuso 
sexual incestuoso, desde la jerarquizacion que se manifiesta en la estruc- 
tura familiar? entender los prolongados silencios de las victimas 
ante la ambivalencia de amor-odio que les provoca el victimario?Desde la 
definicion del diccionario como prohibicion, como en el pasaje biblico de 
Sodoma y Gomorra donde la perinisibilidad se hace presente, hasta los 

lo Schnait, Nelly. Op. cit., pag. 53. 
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textos feministas donde se debaten entre la derogacion de la legislacion 
penal del delito de incesto (Gabriela Cano y Teresita de Barbieri2' en el 
caso de Mexio) y la postura de que el incestoes una problematica quedebe 
preocupar al movimiento feminista (Bezemer en Inglaterra)22 y Saffiot en 

por ser una manifestaicionmas de abuso y ejercicio del poder pa- 
triarcal. De igual manera, en los textos sobreviolencia y abuso sexual ame- 
nores el term>no incesto se diluye, se pierde en el hecho violento. Por ello, 
para intentar ir mas alla del hecrho violento, quisiera recuperar la experien- 
cia brasilena, planteada por Hdeieth Saffioti, al rededor del concepto AS1 
(Abuso Sexual Incestuoso) y algunos testimoniosz4 en los cuales se des- 
cribe la imagen de autoridad que se genera ante el hecho violento. 

Se propone denominar este tipo de contactos sexuales, cuyos autores 
no mantienen una relacion ppa sino una relacion dispar, 'abuso sexual 
incestuoso'. El abuso sexual incestuoso (ASI). aue solo tiene lugar 
entre parientes consanguineos o aiines so&l&eie desiguales (o &a, 
comvrometidos enunia relacionasimetricade superioridad e inferiori- 
dad j. Las relaciones entre el adulto y el nino son regidas por el deber 
dela obedienciadel segundoal primero. La simetriadelarelacion obliga 
al menor, nino o ninai, a acatar la orden, del adulto, sea este hombre o 
mujer. El hombreadulto, inclusive, tendramayor autoridadpara imponer 
su voluntad, que la mujer adulta, estadisticamente hablando. Cuando 
el infante es nina, sui obediencia al adulto macho es doblemente es- 
perado por la sociedad, pues estan comprometidas dos asimetrias: la de 
la edad y la de genero. Asi, el padre, el padrastro, el abuelo, el tio son 
capaces de imponer su voluntad a los ninos de su familia, sobre todo 

" De Barbieri, Teresita y Cano, Gabriela. "Ni tanto ni tan poco. Las reformas penales 
relativas a la violencia sexual", en revista Debate Feminista. ano 1, num. 2, septiembre de 1990, 
pags. 345-356. 

Bezemer, W. (ef  al.). Despuis del incesto, pag. 12. 
U Safliot, Helieth. "Circuito cerrado:abuso sexual incestumo", en Vigrladas y castigadas, 

pag. 172. 
" "[ ...] El testimonio 'signiftca el rompimiento violento del silencio fenienino', pues ese 

ha sido su ambito 'natural' y 'normal', salvo excepciones. La forma de expresion oral de las 
mujeres generalmente ha sido asociada al 'chisme', descalificada como 'charlataneria de mu- 
jeres', y cuando i m p e  con su voz opinando, cuestionand& denunciando, suelen ser etiquetadas 
de 'revoltosas', 'pleiteras' o 'locas' L...] el testimonio en si, que incluye literatura y registros 
testimoniales: novelas, periodismo, discursos, obras de teairo, peliculas y fotografias; el tes- 
timonio para si, que es un genero distinto, pues debe basarse en el uso de fuentes orales directas, 
es la entrega & una narracion a traves de las voces de quienes protagonizan la historia" Mazolo, 
Alejandra. "Los pasos del encuentro", en Por amor y coraje. Mujeres en el movimiento urbano 
de la Ciudad de Mdxico, El Colegio de Mexico, 1992, pag. i06. 



a los del sexo femenino, ,aunque esto traiga perjuicio perdurables para 
laprole. Deesta suerte, laviolencia, encuanto imposiciondela voluntad 
que viola derechos, esta inscrita en las propias normas que reguian las 
relaciones entre generaciones y generos.z5 

Si bien el concepto de AS1 coloca al abuso sexual enel ambito de lo 
familiar, con sus diferenciaciones genericas y de abuso de autoridad, en 
testimonios recabados se escuchmotras denuncias que acompanan al he- 
cho incestuoso, en los cuales los afectos otorganunnuevo matiz al abuso 
sexual. Las victimas de ASI, envueltas por los afectos, viven en una con- 
tinua ambivalencia entre el amoir y el odio que les provoca el victimario. 

Pero no puedo recordar daramente el miedo, la colera y la impotencia 
aue sentiacadavezaue %metiaenmi cama. Me da niiedovolvera sentir 
e k s  emociones ah&a que soy grande. Antes mi colera era tan grande 
[...] pero mi cuerpo era tan pequeIio que no podia matarlo, pero ahora 
[...] me da terror pensar lo que podria hacer si volviera a sentir tanta 
colera. 

La verguenza es un sentimiento comun a las victimas de ASI, ver- 
guenza por tener un padre abusivo, verguenza por haber fallado en sus 
intentos de resistencia, verguenza de llevar en el vientre el fruto de las ver- 
guenza~ anteriores. Verguenza ante la imposibilidad de poderlo nombrar, 
verguenza porque refiere a lo intimo, a lo familiar. 

Era tan infelizque sentiai pavor al tener que ir a casa cuando regresaba 
de laescuela. Todas las noche sera la misma rutina. El manenaznbacon 
matarmeamiy ami mamasi loacusaba. Unavez recuerdo haberledicho 
que no debia hacerlo, pero me dijo queel lo disfrutaba y que no me em- 
barazaria. Solia tocarme el bustocomo si se tratarade pelotasde boxeo. 
Yo pensaba que me iba a matar, pues estaba tan psado. Siempre pen- 
sabaqueeseseriamiuitimoaliento. Me siento tan miserable, infeliz, su- 
cia, repugnante, avergonzada, baja, enferma, atormentada y reprimida 

que me siento tan culpable?. 

El tiempo es un nuevo maliz en las victimas de ASI. Incontables 
noches en vela esperando que, al menos por esa ocasion, no aparezca y 
se cuele por las sabanas; infinitos temores ante la posibilidad de quedarse 
sola conel abusador; inacabables deseos de ponerle fin a tan prolongada 
agresion; perpetuos silencios ante el hecho violento, orillando a la victima 
a vivir como muerto. Perpetuidad del silencio que provoca miedo, asco, 
dolor, coraje, verguenza y culpa ante el recuerdo del abuso, provocando 

Saffioti, Helieth. Op. cit., pags. 173-174. 



C O N V E R G E N C I A S  

inmensas cicatrices dificiles de sanar. Hasta el futuro las traiciona, pen- 
sando en el olvido como una posible solucion. Si el pasado fue eterno, el 
futuro lo hace regresar. 

Por muchos anosvivi con tantosmiedos, con tal de no enfrentar el mas 
grande de todos: el recordar que mi papa era el monstruo nocturno del 
que nadie me iba a proteger. Le tenia miedo a la noche, a la oscuridad, 
al debajode lacama, albano, a darle la espaldaa lapuerta. Miedoa no 
ver todos los rincones del cuarto. Miedo a que un dia se me saliera y le 
contaraaalguia Mi~doaquesiloliaciamecreyeranloca. Miedoaestar 
loca. Miedo a verme en el espejo y ver su cara reflejada en la mia. 

Testimonios que narran los hechos con la crudeza necesaria de una 
denuncia; relatos que imprim~en una carga infinita de resentimiento e im- 
potencia ante el abuso sexual1 incestuoso; temores que se cruzan ante el 
hecho de no saber hasta donde una es culpable y no el otro, aquel que con 
su autoridad, su jerarquia parental y su poder de dominacion, inciden ante 
la imposibilidad de diferenciar un hecho amoroso de un Abuso Sexual In- 
cestuoso. 

David Finkelhor, ensu texto Abuso sexual al menor, nos plantea que 
las experiencias de abuso sexual con familiares cercanos son potencial- 
mente mas traumaticas. El nos comenta: 

Casi todos los investigadores estande acuerdo en que las experiencias 
con miembros familiares cercanos sonwtencialmente mas traumaticas 
que aquellas con conocidos o descon&idos. ~ s t a  creencia parece estar 
basada enciertas supcosiciones: 1) entremascercanaes la relacion, ma- 
voreslaviolaciona~a~ wnfianzavsemindaddel nino. 2)Entremascer- ,~ ~~ . 
cana es la relacion, mayoreswmplicaciones sedisparan en las dinami- 
casfamiliaresdebido a la relacion sexual. 3)Entre mascercanaes la re- 
lacion, es mas grave el tabu que se viola y, por tanto, es mayor la po- 
sibilidaddesentirsecuipable. Ademas losmiembrosde la familia, lapo- 
liciay el personal de 1 as agenciasencargadas de esto sealian en apoyar 
al nino cuandoesvicthizadoporundesconocido, mientrasque cuando 
es alguien de la familia, el nino se enfrenta a lealtades divididas y sos- 
pechosa~ .~~  
El abuso wmenzocuando yo tenia 9 anos. Ocurria dos o tresveces por 
semana. cuando mi madre estaba ausente. Durante las vacaciones era 
practicamente diano [...] Al principio, cuando mi padre comenzoaabu- 
sar de mi. el me decia. Esto es entre nosotros dos; nunca debes con- 
tarselo a nadie. Me decia que era algo que todos los padres hacian con 
sus hijas [...]y yo le creia. !Tenia 9 anos!. 

l6 FFinkelhor, David Abuso seual al menor. Causas, consecuencias y Iratamiento psi- 
coserual, pag. 120. 



Proceso de seduccion a traves del cual padres, padrastros, abuelos, 
tios, (principalmente los dos primeros, abusan sexualmente, a veces por 
anos seguidos, de un nino y10 adolescente. El significado del termino "abu- 
so7' corresponde al mal uso o usa errado, excesivo o injusto (asi como a 
extralimitacion en el ejercicio de atribuciones y poderes y aquello que con- 
traria las buenas normas, las buenas costumbres), y da cabida a la con- 
ducta seductora del adulto en relacion con el nino y el adolescente. Ade- 
mas, el abuso puede repetirse indefinidamente. De esta forma esta impli- 
cita la idea de violencia, aqui entendida como una imposicion de uno, el 
adulto, que viola derechos del otro, el nino. 

Si bienen los testimonios recabados la imagen de autoridad es ejer- 
cida en el hecho violento: por las diferencias generacionales y de genero, 
la jerarquia al interior de las familias colocando al abusador en un lugar 
privilegiado, e imposibilitando a las victimas a diferenciar el hecho amo- 
roso de un abuso incestuoso. Por otro lado, los procesos de seduccion, 
como bienlo senala COVAC en siu estudio estadistico sobre abuso sexual 
y maltrato al m e n ~ r , ~ ~ s e  desarrollanen forma paulatina y constante, ori- 
llando a los ninos y las ninas, ante esta ambivalencia entre amor y odio, 
al mas prolongado y profundo silencio. 

Si bien desde la teoria psicoanalitica se plantea que la prohibicion 
del incesto, conformadora del limite, corre por el cuerpo de la madre, habria 
que reflexionar estos eventos violentos que se manifiestan desde el am- 
bito de la cultura, que abrenuna zanja, cuestionando al psicoanalisis 
que no pensar la prohibicion del incesto que corra por el cuerpo de la 
funcion padre?) y a toda esta construccion subjetiva, de lo femenino y lo 
masculino, a este paso de la naturaleza a la cultura. 

Muchas cosas se quedanen el tintero, la posibilidad de la propuesta 
de Deleuze es seguirnos conformando como sujetos subjetivos, con la fi- 
nalidad de provocar movimientos reflexivos, criticos y analiticos. 

" Gmalez, Gerardo (el al.). El maltrafo y el abuso sexual a menores: una aproximacion 
a estos fenomenos en Mexico, pag. 49. 
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