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Una de cada tres mujeres en el
mundo (35%) ha sufrido violencia
física y/o sexual por parte de su
compañero sentimental o violencia
sexual por parte de una persona
distinta a su compañero
sentimental en algún momento de
su vida (OMS, 2013)

Punto de partida:



Contenido: 

• Estrategia metodológica de la investigación

• Contextualización: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de violencia sexuales 
hacia las mujeres?

• Para entender las violencias sexuales: 
desigualdad, sexismo y configuración de las 
relaciones afectivas

• Percepción de la violencia sexual contra las 
mujeres

• Prevalencia de la violencia contra las 
mujeres

• Violencia sexuales, características y 
respuesta institucional



Metodología: Estrategia mixta de 
análisis cualitativo y cuantitativo 

• Metodología cuantitativa: 

• Entrevista a 1.000 individuos de la Comunidad Autónoma a 
través de encuestas telefónicas realizadas desde la Fundación 
DFA

• Metodología cualitativa: 

• Entrevista a 9 informantes 
clave (+ 9 en es estudio de 
percepción)



Ficha técnica

METODOLOGÍA Encuesta estructurada mediante sistema CATI

UNIVERSO Hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Aragón

ÁMBITO Aragón

TIPO DE MUESTREO
Muestreo aleatorio estratificado por sexo, estrato de edad,
hábitat y provincia

MUESTRA 1.000 encuestas

ERROR MUESTRAL
Error muestral máximo de ±3,1%, con un nivel de confianza del
95% y considerando una proporción esperada del 50% (p=0,5 y
q=0,5)

FECHAS Del 19 de noviembre al 3 de diciembre de 2018

EQUIPO 8 agentes y 2 supervisores

LUGAR
Instalaciones de Fundación DFA

C/Andrés Gúrpide, 8 Zaragoza

CONTROLES
Formación sobre el cuestionario al equipo de entrevistadores.
Supervisión del trabajo de campo.



Perfil informantes estudio violencia 
sexual

Recurso Rol Sexo
Número 
entrevista

CAVIAS (Abusos sexuales) Psicóloga M E 1

PIEE Zaragoza (Educación) Trabajador social/educador H E 2

UAVDI (Atades) Psicóloga M E 3

Universidad Antropóloga M E 4

IAM Trabajadora social M E 5

Centro de Promoción de la 
salud. Ayuntamiento de 
Zaragoza

Educadora sexual M E 6

Policía Nacional UFAM Policías (dos) M E 7

Universidad Derecho M E 8

Fundación Vicki Bernadet 
(Abusos sexuales) Psicóloga M E 9



Contextualización: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de violencia sexuales 

hacia las mujeres?

• La violación en el matrimonio o en las citas amorosas

• La violación por parte de desconocidos

• La violación sistemática durante los conflictos armados

• Las insinuaciones o el acoso no deseados de carácter sexual, con inclusión de la exigencia
de mantener relaciones sexuales a cambio de favores

• El abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas

• El abuso sexual de menores

• El matrimonio o la cohabitación forzados, incluido el matrimonio de menores

• La denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar otras medidas de
protección contra las enfermedades de transmisión sexual

• El aborto forzado

• Los actos de violencia que afecten a la integridad sexual de las mujeres, incluida la
mutilación genital femenina y las inspecciones obligatorias para comprobar la virginidad



Contextualización: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de violencia sexuales 

hacia las mujeres?

• La magnitud del problema de la
violencia sexual puede representarse
por un iceberg flotando en el agua,
donde la pequeña punta visible
representa los casos denunciados

• En España la mayoría de los datos
sobre violencia sexual provienen de
fuentes policiales y judiciales lo que
limita la información sobre violencia
sexual a la denunciada o conocida.



Contextualización: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de violencia sexuales 

hacia las mujeres?

¿Cuál es la realidad de la violencia 
sexual contra las mujeres?

No se denuncia

No es visible

Se culpa a la mujer



Resultados

Para entender las violencias sexuales: 
desigualdad, sexismo y configuración 
de las relaciones afectivas



El 71% de los/as aragoneses considera que existen grandes
desigualdades entre hombres y mujeres. La proporción es mayor
en las mujeres (82%) que en los hombres (61,5%)

3,6%

5,7%

1,6%

4,8%

3,8%

2,4%

24,6%

31,4%

18,0%

27,4%

25,0%

22,0%

57,9%

52,7%

62,9%

53,4%

58,8%

58,4%

13,1%

8,8%

17,3%

14,4%

11,5%

16,3%

0,8%

1,4%

0,2%

0,0%

1,0%

0,8%

Total

Hombre

Mujer

Menor de 30 años

Entre 30 y 65 años

Mayor de 65 años

To
ta

l
Se

xo
Es

tr
at

o
 d

e 
ed

ad

Figura 3. ¿Cómo valora las desigualdades entre hombres y mujeres?

No existen Pequeñas Grandes Muy grandes Ns / Nc

Base: 1.000
El estadístico de contraste es chi cuadrado. Existen diferencias significativas por sexo (p < 0,01), pero no según estrato de edad (p>0,05).



Dos tercios de la población aragonesa consideran que la violencia 

ejercida contra la mujer es bastante o muy frecuente

Existen diferencias notables entre hombres y mujeres. Casi el 40% de 

los hombres piensa que esta violencia no existe o es poco frecuente, en 

contraste con las mujeres

Base: 1.000
El estadístico de contraste es chi cuadrado. Existen diferencias significativas por sexo (p<0,001) pero no según el estrato de edad (p>0,05).



Resultados

Sexismo
Actitud discriminatoria hacia la mujer que

legitima su posición subordinada y

refuerza la desigualdad de género

Sexismo hostil
Atribución de características negativas a la 
mujer que es evaluada como “inferior” y 
subordinada al hombre. 
Sexismo benevolente
Atribución de características positivas a la 
mujer como madre, esposa y objeto romántico



Base: 1.000
El estadístico de contraste es chi cuadrado. Existen diferencias significativas por sexo y por edad (p<0,05).



Base: 1.000
El estadístico de contraste es chi cuadrado. Existen diferencias significativas por sexo y por edad (p<0,05).









Resultados

Percepción de la violencia 
sexual



El 20% de los hombres considera que presionar a la pareja 
a mantener relaciones sexuales no es una violación
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Presionar a la pareja a mantener relaciones sexuales no es una violación

Sí No Ns / Nc

Se considera que la violencia sexual es muy 
frecuente en Aragón. Pero… 



El 22% de los mayores cree que si una mujer sale sola o viste 
de manera provocativa tiene parte de culpa si es agredida 
sexualmente

Se considera que la violencia sexual es muy 
frecuente en Aragón. Pero… 
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Cualquier mujer que sale sola o viste provocativamente tiene parte de 
culpa si es agredida sexualmente

Sí No Ns / Nc



Se considera que la violencia sexual es muy 
frecuente en Aragón. Pero… 

81,1%

80,2%

82,0%

82,2%

82,3%

77,6%

12,0%

15,1%

9,0%

9,6%

13,0%

11,0%

6,9%

4,7%

9,0%

8,2%

4,8%

11,4%

Total

Hombre

Mujer

Menor de 30

Entre 30 y 65

Mayor de 65

To
ta

l
Se

xo
Es

tr
at

o
 d

e 
ed

ad

Si una mujer recibe mensajes sexualmente explícitos en las redes 
sociales es violencia sexual

Sí No Ns / Nc

El 15,1% de los hombres cree que no es violencia sexual si 
una mujer recibe mensajes sexualmente explícitos en 
redes sociales



Percepción de las razones que justifican las 
agresiones sexuales por parte de los hombres

Existen diferencias entre las respuestas ofrecidas por los 
hombres y mujeres sobre los motivos por los que algunos 
hombres agreden sexualmente a las mujeres
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¿Cuáles cree que son los motivos por los que algunos hombres agreden 
sexualmente a las mujeres? % sí
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Percepción de las razones que justifican las 
agresiones sexuales por parte de los hombres

Existen diferencias entre las respuestas ofrecidas por los 
hombres y mujeres sobre los motivos por los que algunos 
hombres agreden sexualmente a las mujeres
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•La población aragonesa cree que las mujeres que sufren 
una agresión sexual no la denuncian (81%)
•El miedo se percibe como el principal motivo por el que 
las mujeres no denuncian

Las profesionales señalan que 
las denuncias falsas son 
prácticamente inexistentes y 
destacan que habría que 
clarificar la diferencia entre una 
denuncia falsa y el archivo de la 
causa por falta de pruebas u 
otros motivos. Las absoluciones 
no indican que la denuncia sea 
falta



• El 33,7% de las personas afirma que es muy frecuente el acoso sexual en el trabajo (Las 
expertas piensan que es un comportamiento muy invisible)

• El 61,6% está de acuerdo con que “las mujeres a menudo pierden buenos empleos debido 
a la discriminación sexual”

• El 68,9% cree que “las mujeres son acosadas en el trabajo más que los hombres”
• El 88,4% está de acuerdo en que “despedir a una mujer por el hecho de estar embarazada 

o tener hijos pequeños es acoso laboral”

Percepción del acoso sexual y la 
discriminación laboral por sexo

• El 9,0% piensa que “las mujeres que dicen 
haber sido acosadas sexualmente en el trabajo 
suelen exagerar”

• El 3,8% cree que “si una mujer es acosada 
sexualmente en el lugar de trabajo, tuvo que 
haber hecho algo para provocarlo”

• El 7,8% opina que “es inevitable que los 
hombres coqueteen con las mujeres en el 
trabajo”



Resultados

Prevalencia características de la 
violencia sexual contra las mujeres



De las 510 mujeres entrevistadas, 146 afirman haber sufrido 
uno o varios tipos de violencia, lo que supone un 28,6% de las 
mujeres de Aragón

La importancia de los profesionales en la detección



De las 510 mujeres entrevistadas, 146 afirman haber sufrido 
uno o varios tipos de violencia, lo que supone un 28,6% de las 
mujeres de Aragón

La importancia de los profesionales en la detección



• El 15,5% de las encuestadas ha padecido violencia 
sexual en Aragón, lo que representa más de 103.000 
mujeres del total de la población 

• Las mujeres más jóvenes (menores de 30 años) son 
las que más violencia sexual padecen

• No existe un perfil específico de mujer que sea 
vulnerable para sufrir violencia sexual



• Como consecuencias de una agresión sexual, el 53,2% padecieron ansiedad 
o estado de shock, el 26,6% lesiones físicas externas y el 7,6% internas

• El 5,7% de las mujeres aragonesas ha sufrido acoso sexual en el trabajo o en 
el lugar de estudio



¿Cuál era su relación con la persona que la 
agredió?

En la mayoría de ocasiones (38%) el agresor fue el marido o 
pareja

38,0%
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16,5% 17,7% 15,2%
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¿Cuál era su relación con la persona que le agredió?



¿Cuándo sucedió la violencia sexual?

1,3%
7,6%

3,8%

87,3%

Últimos 12 meses Entre 1 y 3 años Entre 4 y 5 años Más de 5 años

¿Cuándo sucedió?



¿Con qué frecuencia se dio la violencia sexual?

21,5% 22,8%

15,2%

38,0%

2,5%

Una vez Ocasionalmente A veces Muchas veces Ns / Nc

¿Con qué frecuencia se dio?



¿Dónde se produjeron las agresiones?

45,6%

20,3%

2,5%

19,0%

0,0% 2,5%
7,6%

2,5%

Hogar Trabajo Escuela o
Universidad

Espacio
público

Transporte
público

Bares,
Discotescas o

Fiestas

Otros lugares Ns / Nc

¿Dónde se produjeron las agresiones?La mayoría de las agresiones se produjo en el hogar 
seguida del lugar de trabajo y de los espacios públicos



¿Qué hizo o dónde acudió en primer lugar 
después de la agresión? 

El 77,2% de las mujeres víctimas no pidió ayuda tras la 
agresión ni acudió a ningún lugar
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¿Qué hizo o dónde acudió en primer lugar después de la agresión?



¿Interpuso una denuncia a la policía, guardia 
civil o en el juzgado? 
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¿El agresor fue o está siendo juzgado? 

Según las mujeres que han sufrido violencia sexual, el 
88,6%, de los agresores no han sido juzgados
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Después de la violencia que sufrió ¿recibió 
ayuda de los siguientes recursos? 
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Ayudas económicas
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Otros

Después de la violencia que sufrió, ¿recibió ayuda de los siguientes 
recursos?
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NO DENUNCIA/NO DETECCIÓN/NO ATENCIÓN/        
NO PROACTIVIDAD…
!PARA LA REFLEXIÓN¡



Resultados

Algunas ideas clave del análisis 
cualitativo



“¿Cerró bien las piernas?”: Discursos sobre la 
culpabilización de las víctimas y la justificación de 

los agresores

• El análisis de las entrevistas revela que las 
representaciones colectivas respecto a la violencia sexual 
suelen exculpar a los victimarios e inculpar a las víctimas

• Las expertas critican la falta
de empatía y sensibilidad de
la sociedad y de las
instituciones judiciales hacia
las víctimas de violencia
sexual



«Es muy curioso que la mayoría de las personas de la 
sociedad -y los jóvenes por supuesto-, no consideren que 
pueda haber violaciones dentro del matrimonio o dentro de 
la pareja…»

«No es infrecuente que se 
cuestione la legitimidad de 
la denuncia y la veracidad 
del testimonio de la mujer 
que sufre violencia sexual»



Grupos vulnerables antes la violencia sexual

Hay determinadas circunstancias como 
la situación económica, la presencia de 
apoyo social, la condición de migrantes 
en situación administrativa irregular, la 
discapacidad o la pertenencia a una 
minoría étnica que hace más 
vulnerables a las mujeres a sufrir 
violencias sexuales

Niñas que salen del sistema de 
protección, se han convertido en un 
colectivo de riesgo y están siendo 
fichadas por las bandas…, o sea, por las… 
mafias de trata: “son más económicas, 
no tengo que traer a nadie de fuera y 
encima no tienen a nadie”, no tienen 
red... 

Respecto a los abusos y agresiones sexuales, «las 
estadísticas hablan de que es una de cada 5 niñas, uno de 
cada 7 niños, entre el 20% para las niñas y el 18% para los 
niños... […] En la adolescencia… casi todo son mujeres 
víctimas de agresiones y de violencia sexual... 

la mujer con discapacidad intelectual pues sufre una 
discriminación aumentada....De hecho, de 2017-2018 hay 
estudios tanto de la ONU como de la UE que hablan de una 
prevalencia de mujer y niña con discapacidad entre 3 y 5 
veces más que mujeres o niñas sin discapacidad 



(De)formación sexual: Usos y significados de la 
pornografía en población adolescente y juvenil

La pornografía desempeña un papel crucial en 
el en acceso de los/as adolescentes a la 
sexualidad como fuente de aprendizaje, lo que 
puede predisponer negativamente en la 
violencia sexual

Una parte de la juventud alberga ideas,
conceptos y actitudes que mantienen las
desigualdades de género. La juventud
reproduce la sociedad en la que vive



Accesibilidad, contenidos y significados de la 
pornografía entre la adolescencia y la juventud

• Fácil, cómodo y barato desde dispositivos móviles
• Precoz (12-13 años)
• Escaso control parental
• Valoración social de popularidad

Accesibilidad

• Cuerpos ideales e instrumentalizados 
• Roles sexuales estandarizados: ellas hipersensibles, 

ellos insensibles
• Relaciones sexuales asimétricas y coitales. 

Mensajes contenidos

• Asimilación cognitiva: "eso es el sexo"
• Llena el vacío de la nula educación sexual 
• Adopción temprana de un lenguaje sexual
• Dificultad para separar la ficción del documental 

instructivo 

Fuente de 
aprendizaje



El amor se mide con contraseñas: el papel de las 
redes sociales digitales en la violencia sexual

El papel de las redes sociales en la violencia sexual contra 
las mujeres es creciente

Se identifican tres manifestaciones de la violencia sexual a 
través de las redes sociales digitales: violencia sexual en una 
relación sentimental, violencia sexual por parte de 
desconocidos y violencia sexual de carácter simbólico

DEPREDADOR SEXUAL EN REDES

VIKOLENCA SIMBÓLICA: burlas a imágenes de mujeres, 
memes, chistes sexistas y humillaciones…



Resultados

La atención profesional y la 
respuesta institucional ante la 
violencia sexual



Valoración de la red de recursos para la 
violencia sexual

La red de recursos para tratar mujeres que han sufrido 
violencia sexual se considera insuficiente



Respuesta penal

• En relación a la respuesta penal, existen 
diferencias entre las expertas. Se cree que los 
procedimientos penales son largos, frustrantes y 
generan victimización secundaria

• Las profesionales perciben impunidad en el 
cumplimiento adecuado de las penas impuestas a 
los agresores sexuales

• Poner más énfasis en las medidas reeducadoras



• Se reivindica una mayor formación especializada de los/las 
profesionales involucradas en la atención de casos de violencias 
sexuales La red de recursos para tratar mujeres que han sufrido 
violencia sexual se considera insuficiente

• En relación a la prevención y sensibilización ante la violencia contra la 
mujer, las profesionales consideran que, a pesar del aumento de 
recursos, no se están obteniendo resultados proporcionales en la 
población

• La educación afectivo-emocional y afectivo-sexual se considera esencial 
e insuficiente. Las profesionales muestran gran preocupación por el alto 
consumo de pornografía entre los jóvenes

Otras consideraciones



Para terminar…

• El objetivo de este estudio ha sido hacer una 
primera radiografía. Provocar la reflexión y el 
avance en la investigación. 

• Limitaciones: 

– Enfoque «binario»

– La metodología de investigación nos ha 
circunscrito a determinadas manifestaciones de 
esta violencia (p.e., trata)



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


