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AVANCES DE INVESTIGACIÓN SOBRE VIOlENCIA 
VINCUlAR EN CONTEXTOS DE POBREZA
Gonzalez Oddera, Mariela; Delucca, Norma Edith

Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata. Argentina

 
Resumen

Se comunican los avances desarrollados en el marco de una Beca 
de Investigación (UNLP), cuyo objetivo principal es caracterizar las 
modalidades de la violencia vincular en grupos familiares en situa-
ción de pobreza. Dicha caracterización se está realizando en base 
al análisis de las consultas que involucran situaciones de violencia 
vincular, en el marco de un Programa de Extensión Universitaria in-
terdisciplinario Psicología- Derecho, durante el período 2010-2014. 
Desde el marco de las metodologías cualitativas, se implementan 
entrevistas en profundidad a mujeres, varones y parejas que expre-
san atravesar situaciones de violencia. Se organizan los resultados 
en dos ejes junto con algunas interpretaciones posibles surgidas 
del análisis de bibliografía pertinente: a) las representaciones sobre 
violencia en los vínculos y b) el impacto de la violencia conyugal en 
el vínculo filial.

Palabras Clave
Familia, Violencia, Significaciones, Pobreza

Abstract

ADVANCES IN RESEARCH ON LINK VIOLENCE IN CONTEXT OF POVERTY

We communicate the advances developed in the framework 
of a Research Fellowship (UNLP), whose main objective is to 
characterize the patterns of link violence in family groups living 
in poverty. This characterization is being conducted based on the 
analysis of queries that involve link violence situations, as part of an 
interdisciplinary University Extension Program Psychology-Law for 
the period 2010-2014. From the framework of qualitative methods 
are implemented in depth interviews with women, men and couples 
expressing be going through situations of violence. Results are 
organized along two axes with some possible interpretations arising 
from the analysis of relevant literature: a) the representations of 
violence on the links and b) the impact of domestic violence in the 
affiliate link.

Key Words
Family, Violence, Significations, Poverty

Introducción, objetivos

La labor desarrollada en las Becas de Investigación (UNLP) (1) se 
centra en caracterizar las modalidades de la violencia vincular en 
grupos familiares en situación de pobreza. Dicha caracterización se 
está realizando en base al análisis de las consultas que involucran 
situaciones de violencia vincular, en consultorios psicológicos per-
tenecientes al Programa de Extensión Consultorios Jurídicos Gra-

tuitos (Facultad de Cs Jurídicas y Sociales y Facultad de Psicología, 
UNLP)(2), en el período 2010-2014.

La problemática de la violencia es abordada desde un paradigma 
que concibe los fenómenos humanos como complejos y multidi-
mensionados (Castoriadis, 1992; Smith, 1997, entre otros). Por lo 
tanto, pensamos que en su presencia confluyen diferentes factores: 
las particulares condiciones de vida de los actores; las significacio-
nes sociales con que se construyen las representaciones y prác-
ticas de los sujetos; las modalidades del funcionamiento de cada 
configuración vincular de pareja y familia, así como la singularidad 
de los actores comprometidos en la situación. Por lo tanto, cobra 
relevancia en este estudio el concepto de subjetividad, en tanto da 
cuenta del nudo problemático en el que se configuran los sujetos 
humanos (Fernández, 2008).

Los objetivos del presente estudio, entonces, consisten en: analizar 
las condiciones de emergencia de la violencia en los vínculos fa-
miliares, especialmente en el vínculo conyugal; describir diferentes 
modalidades de violencia vincular; elucidar las características de 
la organización familiar en la que se expresa la violencia; dilucidar 
cómo son significados los vínculos de pareja por los consultantes 
en dos situaciones: donde la violencia es manifiesta y donde puede 
inferirse su existencia; investigar el desplazamiento de la violencia 
desde el vínculo de pareja hacia otros vínculos familiares; identi-
ficar con qué características del medio extrafamiliar se encuentra 
asociada la emergencia de la violencia vincular, y/o su cuestiona-
miento.

Metodología

Las metodologías implementadas responden a un enfoque fun-
damentalmente cualitativo, que apunta a brindar una descripción, 
explicitación e interpretación de los datos recogidos. El interés está 
centrado en la indagación de la diversidad: las diferentes presenta-
ciones con que se manifiesta la violencia vincular y sus condiciones 
de emergencia.

Hasta el momento, se han realizaron las siguientes acciones:

1.Rastreo y análisis de material bibliográfico: referido a la proble-
mática de la violencia y la violencia vincular. Se ha incluido lo apor-
tado por organismos internacionales de salud (OMS, OPS, UNICEF, 
NNUU), en sus recomendaciones para llevar a cabo estudios sobre 
violencia. A su vez, se ha analizado material específico sobre la te-
mática. El análisis del material bibliográfico ha permitido esclarecer 
y ampliar los interrogantes y problemáticas a ser indagados en el 
trabajo de campo.

2. Trabajo de campo: para la obtención de datos, se realizaron en-
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trevistas a sujetos seleccionados por reunir las siguientes caracte-
rísticas:

a) concurren a los consultorios jurídicos y psicológicos de Villa Elvi-
ra y Barrio Cementerio (barrios periféricos de la ciudad de La Plata). 
La población a la que se asiste pertenece a sectores empobrecidos 
-que incluyen tanto a la pobreza estructural como a los denomina-
dos “nuevos pobres” (Minujin, 1992). Esta inscripción es condición 
para aceptar la consulta jurídica gratuita.

b) presentan una problemática de violencia familiar, que puede ser 
planteada como el motivo de consulta manifiesto o bien surgir a 
posteriori en el relato de las entrevistas con los consultantes.

Se utilizó como instrumento principal entrevistas en profundidad 
inicialmente abiertas y luego orientadas por los interrogantes de la 
investigación, como medio privilegiado para acceder a la interpre-
tación que los propios actores otorgan a la realidad en la que viven 
y las prácticas que realizan (Piovani, 2007; Ruiz Olabuénaga, 2007).

Se concretaron las siguientes entrevistas: a mujeres madres (15); a 
varones padres (2); a parejas (1).

En relación al tratamiento de los datos, se ha realizado el siguiente 
procedimiento en el proceso de categorización:

1) Lectura minuciosa del material (entrevistas)
2) Identificación y listado de temas
3) Selección de temas
4) Construcción de categorías de análisis, con las que se ordena y 
sistematiza el material recogido.
5) Ordenamiento del material en relación a semejanzas y diferen-
cias encontradas

Las categorías construidas hasta el momento:

A. Semejanzas

1. En todos los casos analizados, se describen situaciones de agre-
siones dirigidas preferentemente hacia la mujer en el vínculo de 
pareja.

2. La agresión física, aparece en los relatos circunscripta en el 
tiempo, lo que daría cuenta de su carácter disruptivo. Aún en los 
casos donde se observa una mayor invisibilización de la agresión, 
se observa un intento por circunscribir los episodios, situando su 
excepcionalidad: “el golpe fue una sola vez”; “pasa sólo cuando se 
pone nervioso”; “le hace mal que pierda su equipo”; “sólo cuando 
toma”. Dice una entrevistada: “Eh…. bueno, una vez me levantó la 
mano; una sola vez. Y otra vez me tiró del auto, me empujó. También 
fue una sola vez. Y después llora y se arrepiente, que él no es así, que 
no lo quiso hacer” (Entrevista 4. Madre).

- Las conductas de coerción, control, aislamiento, amenazas -fenó-
menos caracterizados desde la literatura como “violencia psicoló-
gica” o violencia emocional (Hirigoyen, 2008)-, en la mayoría de los 
casos no son significadas como disruptivas ni cuestiona la conti-
nuidad del vínculo. Se trata de un componente que se considera 
propio del vínculo de pareja, de un elemento esperable o de una 
renuncia aceptable.

- “Sí para estar bien con él tenía que dejar de ver [amigas, parien-

tes]…muchas cosas las dejaba. Inclusive dejé de ver a muchas 
amigas cuando me junté con él (…) Dejé de hacer todo eso porque 
empezamos a buscar a la nena; el trabajo de noche era cuando ya 
empecé a salir con él lo dejé porque no le gustaba, era celoso. Y lo vi 
bien en ese momento”. (Entrevista 4. Madre)

- “Yo siempre trabajé, de los 14 años, y si quería salir, salía, porque 
tenía la plata. Y también tenía muchas amistades y a él no le gusta-
ba que tuviera amistades. Era como si estás conmigo y te quedás 
conmigo… no podés tener amistades. Y bueno, es así”. (Entrevista 
7. Madre)

B. Diferencias

De un segundo análisis del material relevado, surge su ordena-
miento en tres dimensiones o categorías que diferencian entre sí 
las respuestas obtenidas, de acuerdo al grado de naturalización/
cuestionamiento de la expresión de la violencia:

(I) Respuestas de naturalización o invisibilización de la violencia. Esto 
son los casos más frecuentes en las consultas jurídicas y se presen-
tan como demandas por cuotas alimentarias o por separaciones. Si 
bien los episodios de golpes y agresiones físicas son mencionados, 
se trata de relatos descriptivos, sin cualificaciones. Cuando ha teni-
do lugar la separación de la pareja, se trata de decisiones vacilantes 
que no ubican como causa de la ruptura la presencia de agresiones, 
sino más bien alguna cuestión episódica (situaciones de infidelidad, 
“estar solas”).

“En realidad muchas veces yo me fui de al lado de él. El problema 
de nosotros es la infidelidad; él siempre me fue infiel. Yo ahora tomé 
la decisión de separarme definitivamente porque muchas veces me 
fui por el mismo motivo y él lo que tiene es que por ahí hace deter-
minadas cosas y después se arrepiente. Yo veo que es verdad que se 
arrepiente porque llora. Tiene momentos en que él me dice que se va 
a quitar la vida. Cuando vivía con él, muchas noches…cada vez que 
discutíamos no dormía y quería hablar, quería discutir, se ponía mal. 
Yo a veces me la pasaba toda la noche, siendo que al otro día él iba 
a trabajar, sacándole las tijeras, cuchillos. [En lo que sigue de entre-
vista refiere la presencia de amenazas, insultos, aislamiento de sus 
relaciones, dependencia económica, como rasgos permanentes de 
la relación] [Entrevista 4. Madre]

“tenía la decisión tomada… porque estaba con otra mujer… ade-
más, él no estaba nunca con nosotros. siempre tenía la excusa, la 
excusa o cierta, que trabajaba todo el día… de aparecer a cualquier 
hora. para estar así prefería estar en mi casa, que él viniera a visitar-
me… estar en mi casa y estar tranquila con el nene… no estar todo 
el día sola ahí” [Entrevista 7. Madre]

(II) Respuestas de sometimiento, con visibilización de la situación 
violenta. Casos donde las mujeres padecen la violencia y expresan 
sufrimiento, pero manifiestan la presencia de diversos impedimen-
tos para modificar la situación, argumentando:

- preocupación por la manutención económica de la familia, dado 
que no poseen un trabajo estable fuera del hogar y el varón es el 
principal proveedor; “cuando me salió la exclusión la otra vez yo no 
la seguí… es que él me decía que iba a dejar de trabajar… ¿cómo 
hago con los chicos?” (Entrevista 2. Madre)

- temor a enfrentar solas la crianza de los hijos y a no poder ejercer 
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la autoridad sobre los mismos. “No me siento madre para nada. me 
siento un trapo de piso. La situación que estoy pasando no me hace 
sentir madre. No se por qué ellos me tratan así…Los chicos tienen 
problemas en la escuela…no los entiendo…no los puedo ayudar…
no me dejan vivir….” Sobre todo los hijos más grandes, repiten 
insultos que le profiere el marido y no le hacen caso. Quiere sepa-
rarse de la pareja, pero no quiere abandonar la casa otra vez. Y ade-
más los chicos sólo le hacen caso a él, “sólo porque les pega”. No 
sabe cómo podrá hacer si él no está presente. (Entrevista 9. Madre)

- rechazo a repetir una historia familiar de ausencia de padre;
- miedo a ser atacadas por sus parejas si plantean la separación: “no 
me separé antes por miedo a que me matara” (Entrevista 2. Madre)

(III) Predominio de respuestas de visibilización y cuestionamiento de 
las actitudes violentas de sus parejas. En estos casos (menos nume-
rosos), las mujeres muestran movimientos de búsqueda activa de 
transformar su situación:

- planteos de separación de la pareja;
- denuncias para frenar las agresiones;
- inicio de procesos judiciales con demanda de exclusión del hogar.

Entre las razones que llevan a terminar con la situación, se desta-
can: por un lado, el efecto que las situaciones tienen sobre los hijos. 
“Lo que pasa que mi hija ya es grande; si bien es chica, con 3 años 
ya entiende algunas cosas. Por ahí pasaban cosas cuando ella era 
bebé que yo no quiero que vea a esta edad (…) que él me amenace, 
de levantar la voz delante de ella. Incluso este último tiempo hemos 
discutido muchas veces delante de ella e incluso ella no quería ir con 
el padre, porque me decía “mi papito me grita”, pero no era que le 
había gritado a ella, sino que habíamos discutido nosotros dos y él, 
bueno, por ahí patea las cosas, patea las puertas y eso hace que se 
asuste, pero bueno, no era con ella ” (Entrevista 1. Madre) 

- “Pero si las cosas no se ponen de acuerdo de dos, no podés. Este 
último momento sí, tuvimos discusiones, pero yo pienso que más que 
nada para que los chicos no vean la situación que estamos nosotros 
hemos tomado la decisión. Porque yo no quiero que mañana mi hijo 
salga igual que yo o salga igual que la madre”. (Entrevista 10. Padre)

En segundo lugar, destacan que las agresiones empiecen a tener 
lugar frente a terceros, extrafamiliares. Esto constituye un indicio 
de cierta pérdida de límites: “no le importa nada”, “ahora ya ni cui-
da las apariencias”. Da la idea de cierta desregulación, al mismo 
tiempo que de una tolerancia implícita de las situaciones puertas 
adentro del hogar.

Por último, surge la percepción de estar respondiendo también con 
actitudes violentas. Una mujer relata cómo ha perseguido a su ma-
rido con un cuchillo, luego de un episodio de agresión de parte 
de él: “no sé a qué puedo llegar”. Situación que le genera un alto 
monto de angustia. (Entrevista 8. Madre)

Estas acciones orientadas a la transformación van acompañadas de 
un apuntalamiento, ya sea en referentes (amigos, familiares) o en 
la progresiva inclusión en el mercado laboral, que les permite a las 
mujeres sostener la decisión tomada en el tiempo.

Cabe destacar que estas respuestas co-existen en los relatos de las 
mujeres, dando cuenta de diferentes aspectos del vínculo. Como se 
ha mencionado, puede que las mujeres inicien un trámite de exclu-

sión y luego, por diversas razones, se mantenga la situación de so-
metimiento. Lo más frecuente es que las situaciones de “violencia” 
no sean por sí mismas las causas de la separación, lo que pareciera 
señalar que los procesos de cuestionamiento no son lineales, sino 
que se plantean en torno a tensiones y contradicciones, atravesa-
dos por diferentes dimensiones de la trama vincular.

Interpretación de los datos y Discusión

Del análisis de los datos, se infieren dos temáticas centrales:

a) Representaciones sobre la violencia en los vínculos:

Analizados los diferentes modos de respuesta a la emergencia de 
la violencia en los vínculos, pensamos que su naturalización se ar-
ticula con el predominio de determinadas representaciones acerca 
de las relaciones entre hombres y mujeres. Estas representaciones, 
construidas sobre un fondo de significaciones sociales aún circu-
lantes, se han configurado como fundamento de la familia tradicio-
nal y se sostienen en el modelo patriarcal. El proceso de naturali-
zación pondría en juego la legitimación de estos comportamientos, 
lo que trae a primer plano el problema de las relaciones de domi-
nación en vínculos de asimetría y cómo la situación de abuso y de 
dominio debe ser justificada en cierta forma por el que la padece, 
para poder ser sostenida en el tiempo (Bourdieu, 1998; Fernández, 
2009). Violencia simbólica paradojal, que facilita el sostenimiento 
de los “puntos de tutelaje subjetivos” (Fernández, 1999), referidos a 
aquellas representaciones y prácticas que avalan el cercenamiento 
de la propia autonomía.

La dificultad para nominar las situaciones como “violentas” por parte 
de las mujeres, es destacada en una recomendación de la OMS (Gar-
cía Moreno, 2009) para los estudios sobre violencia. Se sugiere no 
utilizar el término “violencia”, “agresión” o “abuso” en las encuestas 
o entrevistas, sino describir actos (empujón, golpe, insulto, etc.). Es 
el investigador el que define si existe violencia en el vínculo y en qué 
nivel de gravedad. Se sostiene que esas palabras incluyen una con-
notación negativa y la presencia de violencia en la pareja supone tal 
grado de estigmatización, que las mujeres rechazan autopercibirse o 
caracterizar el modo de relación de pareja en esos términos.

Si bien entendemos que la tesis de la invisibilización de la violen-
cia tiene una gran potencialidad heurística, creemos que debe ser 
complejizada con aportes que busquen resaltar los propios signifi-
cados que aparecen en el relato de los entrevistados. Como posi-
bles líneas interpretativas en función de lo que hemos recabado, 
proponemos al momento las siguientes:

- el vínculo se mantiene cuando se prioriza la necesidad de “per-
tenencia al nosotros de la pareja” (Berenstein & Puget, 1997). Pre-
valece el deseo de estar investido por otro, aunque tal investidura 
sea a predominio de la agresión. Esto explicaría lo que refieren las 
entrevistadas: el vínculo se termina cuando se produce una situa-
ción de infidelidad y no a causa de los maltratos. Surge también la 
prioridad de la pertenencia a la institución familiar o el deseo de 
preservar “la familia” como un elemento de relevancia para evitar 
la separación: “no quiero dejar a mis hijos sin padre”.

- prevalece lo que S. Bleichmar (2005) ha denominado el “interés por 
la autoconservación de la vida”, lo que implicaría la renuncia a sos-
tener sus identidades, su capacidad de pensar y decidir desde una 
posición de autonomía. En los participantes que acuden a la consulta, 
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la violencia surge al interior de vínculos donde ambos necesitan al 
otro para apuntalar su ser, sus identidades, en un espacio familiar 
compartido que les otorga pertenencia. Se podría hipotetizar que el 
apuntalamiento cubre fundamentalmente la necesidad de supervi-
vencia y que tal vez la preservación de la identidad personal es frágil, 
evanescente, porque no cuenta con el otro componente fundamental 
de este sostén que es el conjunto, la comunidad, la construcción de 
proyectos y acciones compartidas. Esa búsqueda de reconocimiento 
concentrada casi exclusivamente en los vínculos más cercanos de la 
familia y la pareja, abona el terreno de la explosión violenta toda vez 
que alguien siente amenazada su frágil identidad, frente a la diferen-
cia que puede introducir el otro de la pareja.

b) Efectos de la violencia conyugal en el ejercicio efectivo de la fun-
ción materna:

La situación violenta, que primero se expresa en el vínculo de pa-
reja, tiene efectos en otros aspectos de la organización familiar, en 
particular en el ejercicio de la maternidad que va teniendo lugar. Es 
frecuente que las mujeres, frente a las situaciones de agresión, se 
refugien inicialmente en los hijos, dando lugar a relaciones de ape-
go excesivo. Sin embargo, cuando los hijos van creciendo tienden a 
identificarse con el que aparece como “el más fuerte” en la pareja 
de los padres, en un horizonte de oferta identificatoria restringida. 
Se repiten, entonces, desde el lugar de los hijos, los enunciados 
autoritarios o de control que el padre sostenía frente a la madre. La 
violencia tiene ahora doble vía: proviene tanto desde la pareja como 
desde los hijos, identificados al padre. La mujer queda claramente 
en una situación de simetría con respecto a los hijos y en ocasiones 
puede volverse una convivencia inmanejable al surgir también en 
ellos, comportamientos violentos. Se evalúa cómo esta configura-
ción impacta negativamente en la relación materno-filial, ya que 
corre riesgo de desinvestidura la relación con esos hijos.

Se puede afirmar en forma provisoria, que la violencia en la pareja 
impacta fundamentalmente en la subjetividad de las madres, difi-
cultando el ejercicio de la función de amparo y regulación/ corte 
con respecto a los hijos. La agresión desde los hijos complemen-
tada con un vínculo simétrico madre-hijos, dificultaría las posibili-
dades de ejercer su función desde un lugar simbólico diferenciado.

Conclusiones

El trabajo realizado hasta el momento da cuenta de la complejidad 
de las presentaciones de la violencia vincular en las organizacio-
nes familiares con las que trabajamos. Consideramos necesario 
continuar la indagación que venimos realizando, para profundizar 
los resultados desarrollados anteriormente, así como avanzar en el 
relevamiento de información sobre ciertos interrogantes problemá-
ticos, como las condiciones que posibilitan el cuestionamiento de 
una forma de vinculación violenta.

Remarcamos la complejidad que implica que la categoría de “vio-
lencia” no suela ser la atribuida por los propios entrevistados a los 
episodios que relatan. Este fenómeno tiene una clara conceptuali-
zación desde la teoría (en término de los procesos de naturaliza-
ción/invisibilización de la violencia), pero se aleja de las premisas 
metodológicas que apuntan a no atribuir sentidos (o restringirlos 
a la mínima expresión posible) desde el investigador, para dejar 
que estos sentidos emerjan y sean aportados por el entrevistado. 
Consideramos que es necesario poner a trabajar esta tensión en 
futuras indagaciones.

Notas

1) Beca Nivel Perfeccionamiento: COMPLEJIDADES DE LA VIOLENCIA VIN-
CULAR EN GRUPOS FAMILIARES EN SITUACIÓN DE POBREZA. Directora: 
Norma E. Delucca. Acreditada en la UNLP el 1º/4/10 AL 1º/4/2012. Beca 
Tipo B : MODALIDADES DE LA VIOLENCIA VINCULAR EN ORGANIZACIONES 
FAMILIARES EN SITUACIÓN DE POBREZA. Directora: Norma E. Delucca. 
Acreditada en la UNLP del 1/4/2012 al 1/4/2014.
(2) Iniciativa inaugurada en el año 1994, con el objetivo de facilitar el acce-
so a la justicia de sectores sociales empobrecidos, a través de un abordaje 
interdisciplinario de las conflictivas presentadas. Directora: Abog. Verónica 
Más; Co- Directora: Psic. Norma Delucca.
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