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Las redes sociales forman parte fundamental de la comunicación actual, permitiendo la participación de las personas 

en la construcción de las noticias mediante la expresión de sus opiniones. Este estudio explora la presencia de los 

mitos de violación en redes sociales en el caso de denuncia de violación y suicidio de Antonia Barra Parra, joven 

chilena de 21 años. Se utilizó el análisis temático en el marco de la fenomenología social para analizar comentarios 

publicados en cuatro videos de noticias, producidos por los canales de televisión abierta chilenos disponibles en la 

plataforma de YouTube. Se identificaron cuatro temas generales: relativo a ella, relativo a la violación, estereotipos 

y relativos al suicidio, los tres primeros se refieren a los mitos de violación y el cuarto al suicidio de la víctima. Este 

estudio evidencia que los mitos de violación descritos en la literatura están presentes en los discursos de la red social, 

mostrando una fuerte carga misógina y descalificatoria hacia la mujer. Además, emergen mitos de violación 

particulares, los que se relacionan con estereotipos asociados a la belleza hegemónica y al estatus social de la víctima 

y del agresor. Los contenidos relativos al suicidio muestran dos temas: comentarios que refuerzan los mitos de 

violación y comentarios que interpretan el suicidio como un acto que devela la agresión sexual. Los resultados 

sugieren que las redes sociales son un recurso valioso para estudiar cómo los individuos (re)producen la cultura de 

la violación en el análisis de casos de violencia sexual.  

Palabras clave: mitos de violación, análisis temático, violencia sexual, YouTube, suicidio 

Social networks are a fundamental  piece of the current communication, allowing the participation of people in the 

construction of news through the expression of their opinions. This study explores the presence of rape myths in 

social networks in the case of the rape and suicide complaint of Antonia Barra Parra, a 21-year-old Chilean woman. 

Thematic analysis in the framework of social phenomenology was used to analyze comments posted in four news 

videos, produced by Chilean open television channels and available on the YouTube platform. Four general themes 

were identified: topics related to her, related to the rape, topics related to stereotypes, and related to suicide, the first 

three referring to rape myths, and the fourth to the victim's suicide. This study evidence that rape myths described 

in the literature are present in the discourses of the social networks, showing high levels of misogynist and 

depreciation of women. In addition, particular rape myths emerge, which are related to stereotypes associated with 

hegemonic beauty and the social status of the victim and the aggressor. The contents related to suicide show two 

themes: comments that reinforce rape myths and comments that interpret suicide as an act that unveils sexual 

aggression. These results suggest that social networks are useful to study how individuals reproduce rape culture in 

the analysis of sexual violence cases.  

Keywords: rape myths, thematic analysis, sexual violence, YouTube, suicide 

La violencia sexual es considerada una problemática a nivel mundial, dado que todos los países informan 

algún porcentaje de victimización entre sus habitantes, siendo las mujeres uno de los grupos más afectados 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011). Según un estudio realizado con estudiantes de 
 

Carol Murray   https://orcid.org/0000-0003-2510-7456 

Javier Mercado Guerra  https://orcid.org/0000-0003-3453-4660 

Carlos Calderón  https://orcid.org/0000-0002-9237-3749 

Joaquín Bahamondes  https://orcid.org/0000-0002-3777-8233 

El artículo es parte de la tesis para Optar al Grado de Doctor en Psicología de la Universidad Católica del Norte. Los autores 

asumen la responsabilidad por la autoría del trabajo y declaran que no tienen conflicto de interés con relación al mismo. 

La correspondencia relativa a este artículo debe ser dirigida a Carol Murray Rivera, Escuela de Psicología, Universidad Católica 

del Norte, Avda. Angamos 0610, Antofagasta, Región de Antofagasta, Chile. Email: carol.murray@alumnos.ucn.cl  

 

https://orcid.org/0000-0003-2510-7456
https://orcid.org/0000-0002-9237-3749
mailto:carol.murray@alumnos.ucn.cl
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097


2 MURRAY, MERCADO GUERRA, CALDERÓN Y BAHAMONDES   

pregrado chilenos, la prevalencia de victimización sexual alcanza el 18,7%, mostrando que las mujeres son 

las que más reportan experiencias sexuales no consentidas en el transcurso del último año (Saldarriaga et 

al., 2020). Además, se evidencia que la mayoría de los agresores son hombres y conocidos de la víctima, datos 

que coinciden con otros estudios sobre prevalencia de victimización sexual en Chile (Saldarriaga et al., 2020; 

Schuster & Krahé, 2019).  

El movimiento #MeToo, que surge en Estados Unidos en el 2017 y se extiende a nivel global (Muñoz 

Saavedra, 2019), permite instalar el tema del acoso y violencia sexual en la agenda mundial (Contreras, 

2019). En Chile el #MeToo toma fuerza en 2018 cuando se exponen casos de abusos sexuales cometidos dentro 

de la industria del cine y la televisión (Contreras, 2021). Este, junto a las movilizaciones de las estudiantes 

universitarias que denuncian acoso y violencia sexual al interior de las casas de estudios (Schuster Ubilla et 

al., 2019), sentó las bases para impulsar un movimiento feminista sin precedentes (Reyes-Housholder & 

Roque, 2019). El "Mayo feminista" o "tsunami feminista" logró su mayor convocatoria el 16 de mayo de 2018, 

estimándose que 150.000 personas marcharon en rechazo de la violencia machista, la educación sexista y la 

violencia de género, entre otros aspectos (Contreras, 2021; Reyes-Housholder & Roque, 2019). 

Según la encuesta Cadem de junio de 2018, el 58% de los chilenos expresó su apoyo a las marchas en el 

marco del mayo feminista (Plaza Pública Cadem, 2018; Reyes-Housholder & Roque, 2019), lo que muestra 

que el movimiento instaló en el debate público la problemática de la violencia de género y sexual (Contreras, 

2021). En general, la evidencia muestra que las personas opinan que la violación es un hecho grave, que debe 

ser sancionado y que los Estados deben promover la reparación del daño causado por la agresión (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2011; Schlegel & Courtois, 2019). Sin embargo, a pesar del rechazo 

abierto de las personas a la violencia sexual, hoy en día persisten creencias que relativizan y excusan la 

responsabilidad del agresor, atribuyendo la culpa de la violación a la víctima (Burt, 1980; Miralles, 2020). 

Las teorías feministas han problematizado y cuestionan estos discursos hegemónicos y dominantes 

presentes en las narrativas sociales, los que promueven estereotipos de víctimas y victimarios que justifican 

las violaciones (Miralles, 2020; Payne et al., 1999). Estos discursos arraigados en el tejido social tienen a la 

base prejuicios instalados por una ideología conservadora, que es uno de los productos de la estructura 

patriarcal, donde la dominación de lo masculino está dada por la relación de poder y subordinación de los 

otros, los que son considerados como inferiores por su sexo (Romero Sánchez, 2012). Estas creencias populares 

que interpretan, explican y justifican la violencia sexual hacia las mujeres se pueden identificar y reconocer 

en los principios religiosos, en los puntos de vista políticos, en el sistema de justicia penal y en el sistema de 

valores culturales, reforzando la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres (Persson & Dhingra, 

2020; Pineau, 1989). 

Desde los años 70' estas creencias son conocidas como mitos de violación (Burt, 1980; Payne et al., 1999). 

Los mitos de violación son definidos como estereotipos, actitudes y creencias generalmente falsas que se 

mantienen de manera amplia y persistente con respecto a la responsabilidad de la víctima de violación y la 

culpabilidad del agresor (Hine & Murphy, 2019; Lonsway & Fitzgerald, 1994). Su función es normalizar, 

justificar y negar las agresiones sexuales que cometen los hombres contra las mujeres (Grubb & Turner, 

2012; Maxwell & Scott, 2014).  

La adhesión a los mitos de violación afecta los juicios de terceros frente a situaciones de agresión sexual, 

lo que se refleja en un mayor cuestionamiento acerca de la veracidad del relato y la credibilidad de la víctima 

(Süssenbach et al., 2017). Estas creencias refuerzan los discursos sociales que argumentan que las denuncias 

por violación son una mentira o un intento de la mujer por recuperar al hombre (Camplá et al., 2018; Pineau, 

1989). Entre los mitos más frecuentes se encuentran las creencias de que los hombres son incapaces de 

controlar los impulsos sexuales y que las mujeres entregan un consentimiento encubierto, al coquetear o 

aceptar elogios de un hombre (Payne et al., 1999).  

Los mitos de violación se han identificado en diversas culturas, reflejando la transversalidad de los sesgos 

y creencias erróneos con respecto a la violación (Gerger et al., 2007; Payne et al., 1999). La evidencia de los 

últimos 10 años muestra que estas creencias influyen en los procesos de atribución frente a hechos de 

violencia sexual (Schlegel & Courtois, 2019). Esto sugiere que la aceptación de mitos de violación sesga el 

procesamiento de la información, dirigiendo la atención y percepción hacia los estímulos que sugieren que la 

víctima tiene responsabilidad en la ocurrencia de la agresión sexual (Dawtry et al., 2019; Duff & Tostevin, 

2015; Süssenbach et al., 2017). 

La función psicológica y social que cumplen estos mitos es situar a la víctima y también al victimario 

como alteridad, es decir, como lo opuesto a la identidad (ver Miranda Redondo, 2010), tomando distancia de 
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ellos mediante la construcción de los otros como ajenos de la norma social (Aguado-Peláez, 2019). La víctima 

construida como alteridad cumple la misión de proteger a las mujeres de su propia vulnerabilidad, pues las 

víctimas de violación pertenecen a un tipo de mujer que se aleja del grupo femenino heteronormado (Payne 

et al., 1999). Construir a los agresores como otros en condición de enfermos permite que hombres y mujeres 

tomen distancia de estos, fortaleciendo la idea de que las violaciones son eventos aislados que se producen en 

situaciones puntuales, producto de rasgos individuales del agresor (Gerger et al., 2007). Por otro lado, en el 

caso de los hombres, percibir a los agresores como parte del propio grupo permite construir a la mujer como 

la otra que ataca y desprestigia a un miembro de su tribu, negando y minimizando la violencia sexual y 

protegiendo la fraternidad masculina (Romero Sánchez, 2012).  

La performance feminista Un Violador en tu Camino, creada por el colectivo chileno LasTesis, ha sido re-

escenificada en múltiples ciudades de distintos países, convocando a miles de mujeres en el mundo a 

denunciar la cultura de la violación (Martin & Shaw, 2021). El cántico en su frase "y la culpa no era mía, ni 

donde estaba, ni como vestía" es un intento de desmitificar tres de los mitos de violación más comunes 

instalados en los discursos sociales, regresando la responsabilidad del acto violatorio al agresor en su frase 

"el violador eres tú" (BBC New Mundo, 2019; Fortin et al., 2021). 

Payne et al. (1999) identificaron siete grupos de mitos de violación: (a) ella lo pidió, (b) no es realmente 

una violación, (c) él no quería, (d) ella lo quería, (e) ella mintió, (f) la violación es un evento trivial y (g) la 

violación es un evento desviado. Todos estos grupos hacen referencia a mitos que culpabilizan a la víctima, 

planteando que las mujeres deben ser cuidadosas para prevenir la violación; mitos que niegan, normalizan y 

trivializan las agresiones sexuales, los que proponen que la violación solo ocurre en contextos muy específicos 

o que son parte de una forma de relación de las parejas y aquellos mitos que minimizan y justifican el actuar 

del agresor, argumentando que los hombres no pueden contener su deseo sexual o que les es difícil darse 

cuenta que están forzando a la mujer (Burt, 1980; Gerger et al., 2007; Lonsway & Fitzgerald, 1994; Payne et 

al., 1999).  

Medios de Comunicación, Redes Sociales y Mitos de Violación 

Las investigaciones muestran que los mitos de violación aparecen con frecuencia en los distintos medios 

de comunicación y en la opinión pública, entregando contenidos sesgados acerca de noticias relacionadas con 

la violencia sexual (Stubbs-Richardson et al., 2018). Se ha encontrado que los discursos difundidos mediante 

la televisión y los periódicos tienden a minimizar, negar y justificar las agresiones sexuales contra las 

mujeres, reforzando la aceptación de los mitos de violación (Kahlor & Eastin, 2011; O'Hara, 2012). Según la 

evidencia, el consumo de televisión se relaciona de forma positiva con la aceptación de mitos de violación. 

Esta relación presenta algunas diferencias, dependiendo del programa de ficción, evidenciando que las 

personas que consumen novelas muestran mayor adhesión a los mitos, en comparación con los consumidores 

de dramas criminales, en los que la relación es inversa (Kahlor & Eastin, 2011).  

La incorporación de las nuevas tecnologías a las rutinas de las personas ha transformado la forma de 

entregar la información y comunicación en las sociedades actuales, convirtiendo a Internet en un medio de 

comunicación de uso masivo, de interacción y de organización social (Castells, 2000). Estas nuevas tecnologías 

permiten acceder a los contenidos en tiempo real y modelan la forma de entender los acontecimientos, relatos 

y testimonios (García Estévez, 2013; Yelo Diaz, 2017), lo que hace posible la participación de los televidentes 

en la construcción y divulgación masiva de las noticias (Aurrekoetxea-Casaus, 2020). En este contexto, los 

medios de comunicación tradicionales han tenido que adaptarse a esta nueva forma de comunicación, lo que 

les ha exigido que se incorporen y utilicen las distintas plataformas de redes sociales (RRSS) para entregar 

contenidos, información y entretención (Yelo Diaz, 2017). 

 Las RRSS son plataformas digitales de Internet (e.g., Twitter, Facebook, Instagram, YouTube) que 

facilitan la comunicación entre las personas independientemente de su país, idioma, etnia, sexo o edad, 

permitiendo la interacción entre los cibernautas que las utilizan (García Estévez, 2013; Morales Notario et 

al., 2018). El uso de las RRSS por parte de los medios de comunicación masivos ha permitido que las noticias 

sean una fuente de intercambio de información con el público y entre las personas (García Estévez, 2013), 

constituyéndose en un medio relativamente anónimo y libre de los juicios sociales donde emitir opiniones, 

creencias y percepciones con relación a una noticia o tema (Castells, 2001).  

Específicamente, la plataforma de YouTube permite la expresión de comentarios como una forma de 

participación y comunicación relacional, constituyéndose como un espacio para promover y difundir 

contenidos (García-González & Bailey Guedes, 2020). Esta característica ha permitido gestar acciones 
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colectivas y movilizaciones de activistas que buscan visibilizar temas de relevancia, como la violencia y 

discriminación de género (Esquivel Domínguez, 2019; Mendes et al., 2019; Sola-Morales & Quiroz Carvajal, 

2021). Sin embargo, también se configura como un espacio de expresión de los movimientos reaccionarios, los 

que promueven la ciberviolencia en contra de ciertos grupos (Crosas Remón & Medina-Bravo, 2019; González 

Delgado & Trabadela Robles, 2020). 

La Presente Investigación 

Las denuncias de violación cometidas contra mujeres que han desembocado en suicidios de las víctimas 

son casos que provocan gran impacto en la opinión pública, interés mediático, activismo digital y tendencias 

de comentarios en las RRSS (Stubbs-Richardson et al., 2018). Estos casos generan dos tipos opuestos de 

opiniones en RRSS. Por un lado, los de apoyo a la víctima y, por otro, los que culpabilizan o desprestigian la 

conducta de la mujer, los que son fácilmente identificables en los comentarios que circulan en las plataformas 

(González Delgado & Trabadela Robles, 2020). 

Dentro de estos casos se encuentra el de Rehtaeh Parsons, una joven de 17 años de Nueva Escocia, 

Canadá, quien habría sido violada en el año 2011 por un grupo de cuatro jóvenes (Stubbs-Richardson et al., 

2018). Rehtaeh se suicidó en abril de 2013, debido al constante acoso e intimidación que realizaron sus 

compañeros de escuela y la comunidad (Valenti, 2014). En el contexto latinoamericano se encuentran casos 

como el ocurrido el 1 de julio de 2015 en Ecuador, donde una joven se suicidó después de 5 meses de realizada 

la denuncia por violación en contra de un amigo de 19 años, quien fue condenado a 32 años de pena privativa 

de libertad (Granda Ayabaca, 2017). Por su parte, en Chile durante el año 2012, Gabriela Marín, educadora 

de párvulos de 23 años, se quitó la vida un mes después de realizar la denuncia por violación en contra de 

tres sujetos desconocidos ("Familia de Joven que se Suicidó Hace 8 Años", 2020). 

Uno de los casos que ha generado gran impacto en la población chilena en los últimos años es la denuncia 

por violación y suicidio de Antonia Barra Parra, joven de 21 años que vivía en la cuidad de Temuco, Chile. 

Según los antecedentes rescatados en la audiencia pública de formalización del imputado, durante la mañana 

del 18 de septiembre de 2019, Antonia despertó en una habitación con Martín Pradenas encima de ella, ella 

lo insultó y abandonó el lugar (Juzgado de Garantía de Temuco, 2020). Antonia envió mensajes a sus 

conocidos, planteando que no había tenido intención de tener interacción sexual con Martín, que no recuerda 

cómo llegó al lugar donde habrían ocurrido los hechos y reiteró la sensación de sentirse "sucia" por lo ocurrido. 

El 13 de octubre Antonia se suicidó, conmocionando a toda su comunidad y a un país entero, iniciándose con 

este hecho un movimiento social de mujeres que piden justicia por la violación de Antonia (Abett de la Torre 

Díaz, 2020; Blasco, 2020). 

La historia de Antonia fue ampliamente divulgada en las RRSS, generando diversas acciones de apoyo 

hacia la familia desde que se conoció públicamente la denuncia de violación. Este movimiento social ha 

tomado fuerza en distintos momentos desde su inicio, cobrando relevancia y mayor activismo a partir de 

eventos que se relacionan a decisiones judiciales (Jerez Herrera, 2020). Entre estos, está el recurso que acogió 

la Corte de Apelaciones de Temuco, en el que prohíben a la familia de Antonia divulgar información del 

imputado en RRSS. También se cuenta la decisión del juez de garantía, quien decretó en la audiencia de 

formalización del imputado el arresto domiciliario y no la prisión preventiva como medida cautelar, 

generando no solo activismo digital y mediático, sino además manifestaciones públicas en distintas ciudades 

de Chile (Jerez Herrera, 2020). 

Los casos de agresión sexual difundidos en los medios de comunicación han posibilitado la producción de 

diversas investigaciones acerca de las narrativas en RRSS (Stubbs-Richardson et al., 2018), los que 

evidencian la presencia de discursos patriarcales en las plataformas online (Ananías & Sánchez, 2019; Núñez 

Puente & Fernández Romero, 2019; Stubbs-Richardson et al., 2018). Estos hallazgos plantean la inquietud 

de detectar cuáles son los mitos de violación que se reproducen en los comentarios de RRSS en Chile. En este 

contexto, el estudio explora los mitos de violación que surgen en los comentarios escritos de YouTube con 

relación a la denuncia de violación y suicidio de Antonia Barra Parra. Además, se indagan los contenidos 

relativos al suicidio y cómo las personas significan este hecho en el caso investigado.  

Método 

La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, utilizando el análisis temático en el marco de la 

teoría de la fenomenología social de Schütz (1962), como un enfoque comprensivo e interpretativo de la acción 

social, mediante la exploración de las experiencias subjetivas de las personas (Aurrekoetxea-Casaus, 2020; 
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Domínguez de la Rosa & Millán-Franco, 2021; Mieles Barrera et al., 2012). Este enfoque metodológico pone 

énfasis en las interpretaciones de los significados que las personas hacen del mundo, de las acciones y 

experiencias compartidas de las personas, entendidas como sujetos sociales con biografías y experiencias 

particulares (Mieles Barrera et al., 2012). 

El análisis temático se entiende como un método que permite identificar, organizar, analizar e informar 

acerca de temas y estructuras que surgen a partir de la información recogida mediante la lectura y re-lectura 

cuidadosa del fenómeno en estudio (Mieles Barrera et al., 2012). Aquello permite inferir resultados que 

faciliten la comprensión e interpretación de los discursos sociales, mediante los significados y realidades de 

los sujetos (Braun & Clarke, 2006, 2016). El análisis temático se caracteriza por la flexibilidad para 

desarrollar investigaciones con diferentes diseños y métodos de recopilación de datos; su utilización abarca 

desde la recolección de datos de experiencias personales a datos de origen textual (Braun & Clarke, 2014; 

Braun et al., 2016).  

Fases del Análisis Cualitativo 

Los discursos analizados fueron los comentarios escritos de las personas que ven noticias en la plataforma 

de YouTube, relativos al caso de Antonia Barra Parra, los que fueron publicados por los canales abiertos de 

la televisión chilena (Chilevisión, CHV; La Red; Mega; Canal 13, T13; Televisión Nacional, TVN). Estos 

comentarios se entienden como mensajes que expresan una opinión acerca de un tema, mediante los cuales 

es posible identificar actitudes, estereotipos y creencias de las personas que escriben sus declaraciones 

respecto de los temas tratados en las noticias. 

Selección de la Red Social 

Se seleccionó dentro de las plataformas de RRSS a YouTube, dado que todos los principales medios de 

comunicación televisivos en el país tienen presencia en esta plataforma. Esta red social posibilita analizar la 

búsqueda por fecha y tema, permite hilos de comentarios y la información permanece visible y accesible en 

el tiempo. Además, el perfil demográfico de los usuarios de esta plataforma se caracteriza por ser heterogéneo, 

siendo utilizada y preferida por diversas generaciones (López-Navarrete et al., 2021). 

Temporalidad 

La información fue recuperada entre el 2 y 6 de noviembre de 2020. La consigna de la búsqueda en la 

plataforma de YouTube fue "Antonia Barra". Se recogieron cuatro videos al azar de cada uno de los principales 

canales chilenos de televisión abierta, resultando un total de 20 registros de videos con sus respectivos 

comentarios escritos. De los registros, se seleccionó por cada canal de televisión el documento que tuviera la 

mayor cantidad de comentarios a la fecha de su recuperación (ver Tabla 1). 

Tabla 1  

Listado de Videos de YouTube por Canal Abierto 

 

Canal 
Enlace: 

https://www.youtube.com/ 
n 

Fecha y hora de 

recuperación 

CHV watch?v=M8-23g2VFXI 1660 02 de noviembre 17:24 

watch?v=QTfRUMDRJfA   526 02 de noviembre 18:44 

watch?v=oCt13fh6Po8&t=1s   147 04 de noviembre 15:33 

watch?v=bsd4DhXgXhY     73 04 de noviembre 16:15 

LaRed watch?v=Rl7vDam4k2c   310 03 de noviembre 13:01 

watch?v=lizWMvlHGZ0     68 04 de noviembre 12:42 

watch?v=uHNRdeivtRk   160 05 de noviembre 10:10 

watch?v=NFuxKezJWOk     45 06 de noviembre 12:18 

Mega watch?v=BDCVcqaH-7Q   334 02 de noviembre 18:31 

watch?v=pfmt-IZeJC8   967 03 de noviembre 12:06 

watch?v=Ah65WVCXvv4   158 03 de noviembre 12:13 

watch?v=OwT7SwkGe64&t=2s 1520 03 de noviembre 12:37 
 

                                                                                                             (continúa) 

https://www.youtube.com/watch?v=M8-23g2VFXI
https://www.youtube.com/watch?v=QTfRUMDRJfA
https://www.youtube.com/watch?v=bsd4DhXgXhY
https://www.youtube.com/watch?v=Rl7vDam4k2c
https://www.youtube.com/watch?v=lizWMvlHGZ0
https://www.youtube.com/watch?v=uHNRdeivtRk
https://www.youtube.com/watch?v=BDCVcqaH-7Q
https://www.youtube.com/watch?v=pfmt-IZeJC8
https://www.youtube.com/watch?v=Ah65WVCXvv4
https://www.youtube.com/watch?v=OwT7SwkGe64&t=2s
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Tabla 1 (Conclusión) 

Listado de Videos de YouTube por Canal Abierto 
 

Canal 
Enlace: 

https://www.youtube.com/ 
n 

Fecha y hora de 

recuperación 

T13 watch?v=Y4-XoNa4Poc   733 03 de noviembre 11:44 

watch?v=bjg3nkgmvfw   141 05 de noviembre 12:10 

watch?v=hYOBMNno0Ww   341 05 de noviembre 16:45 

watch?v=y_AzGzNxm3g     82 06 de noviembre 10:22 

TVN watch?v=IQdwKEFYKBE 1639 02 de noviembre 16:31 

watch?v=U3QAxcVBhEw 1239 02 de noviembre 18:23 

watch?v=LpL3JJode_w   375 03 de noviembre 09:37 

watch?v=75T_6lavhpc   410 03 de noviembre 12:55 

Nota. n = número de comentarios. Las fechas corresponden al año 2020. 

Codificación 

Los códigos (segmentos o elementos más básicos de información) se extrajeron de los comentarios escritos 

literales de los hilos discursivos que generaba la noticia del caso de Antonia Barra (Mieles Barrera et al., 2012). 

El proceso de codificación se realizó inicialmente de forma teórica o deductiva, o sea, se buscaron los 

códigos predefinidos en las investigaciones empíricas de los mitos de violación para la organización de los 

temas (Mieles Barrera et al., 2012). Sin embargo, debido a que se identificaron códigos emergentes 

relacionados con el caso en particular estudiado, se complementó con un proceso inductivo en la extracción 

de los códigos a partir de los datos obtenidos (Mieles Barrera et al., 2012).  

Se mantuvo la redacción y las faltas de ortografía que los comentarios contenían. Además, todos los 

nombres que permitieran la identificación de la persona responsable de dichos contenidos fueron modificados, 

asignándole un código alfanumérico a cada comentario. 

Características de los Canales y Registros 

Los cinco canales de televisión seleccionados forman parte de los medios denominados de "alcance 

nacional" (Consejo Nacional de Televisión [CNTV], 2018). El canal TVN es el único canal de propiedad del 

Estado de Chile; los cuatro canales restantes pertenecen a grupos de inversionistas privados (CNTV, 2018). 

Todos los videos incluidos en el análisis temático corresponden a programas clasificados dentro del género 

informativo (Departamento de Estudios, 2012). Este género, independientemente del formato del programa, 

debe procurar el tratamiento objetivo de la noticia (Departamento de Estudios, 2012). Los registros 

seleccionados de los canales CHV, Mega y T13 corresponden a extractos de información difundida dentro de 

los noticieros. Por su parte, el video emitido por LaRed pertenece a un programa de conversación, en el que 

se analizan y entregan antecedentes del caso. Finalmente, el video del canal TVN forma parte de un programa 

destinado a presentar casos bajo el enfoque de investigación periodística, donde se exponen diversos 

antecedentes y entrevistas a personas involucradas en los hechos. 

Resultados 

En el presente apartado se muestran los resultados del análisis temático de los comentarios escritos 

identificados en el caso de Antonia Barra en la plataforma de YouTube. Del total de comentarios realizados, 

se identificaron 479 códigos, que referencian tanto a los mitos de violación como al suicidio de Antonia. Los 

contenidos se organizan de acuerdo con cuatro temas generales: relativos a ella, relativos a la violación, 

estereotipos y relativos al suicidio. De cada tema general surgen temas y subtemas.  

De la codificación prestablecida o deductiva se identifican dos temas generales que agrupa a los siete 

mitos de violación propuestos por teorías previas (Payne et al., 1999), en concreto, temas relativos a la víctima 

y temas relativos a la violación (ver Figura 1).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4-XoNa4Poc
https://www.youtube.com/watch?v=bjg3nkgmvfw
https://www.youtube.com/watch?v=hYOBMNno0Ww
https://www.youtube.com/watch?v=y_AzGzNxm3g
https://www.youtube.com/watch?v=IQdwKEFYKBE
https://www.youtube.com/watch?v=U3QAxcVBhEw
https://www.youtube.com/watch?v=LpL3JJode_w
https://www.youtube.com/watch?v=75T_6lavhpc
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Figura 1 

Temas Obtenidos mediante Códigos Predefinidos 

 

 
Nota. Los temas se obtuvieron de la clasificación propuesta por Payne et al. (1999). 

Los temas generales identificados mediante la codificación emergente muestran mitos de violación que 

hacen referencia a las características físicas y estatus de la víctima y del victimario. Además, se identifican 

temas relacionados con el suicidio (ver Figura 2). 

Figura 2  

Temas Obtenidos mediante Códigos Emergentes 
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Relativos a Ella 

Este primer tema general reúne contenidos discursivos que hacen referencia a la conducta de la mujer, 

siendo posible reconocer tres temas que están descritos en la teoría de los mitos de violación: ella lo pidió, ella 

lo quería, ella miente (Payne et al., 1999). Estos comentarios son los que se presentan con mayor frecuencia 

en los documentos analizados. 

Se identifican comentarios que reconocen la ocurrencia de una agresión sexual, sin embargo, responsabilizan 

a la mujer por no haber sido capaz de prevenir la violación. También se agrupan discursos que niegan la 

ocurrencia de los hechos, planteando que las víctimas inventan y denuncian falsamente para salvar su honra 

y reputación o porque estas tendrían problemas emocionales que las motivan a denunciar en falso.  

Estos discursos son altamente descalificadores y hostiles hacia la mujer, instalando la idea de que se 

merecía tal castigo por no comportarse de acuerdo con las normas sociales y al estereotipo de una mujer "de 

bien y decente".  

Ella lo Pidió 

Estos mitos de violación se centran en la creencia de que las mujeres deben ser capaces de prevenir la 

violación, por tanto, al no cumplir con este mandato, se les responsabiliza y culpa por el acto de agresión 

sexual cometido en su contra. Se destacan contenidos que culpan directamente a la mujer por la falta de 

cuidado y prevención en el actuar, con un discurso de reproche y sanción social por no responder al estereotipo 

de "buena mujer". 

Los subtemas se organizan desde una atribución total de la responsabilidad sobre el acto, hasta los 

discursos que tienden a cuestionar el consentimiento. Se organizan en cinco grupos: 

Ella es Culpable.  

Y la muerta que?, no es culpable de nada por andar haciendo lo indebido, ahora por su cobardía es la victima 

inocente. (M23, TVN) 

Estaba Ebria, Es su Responsabilidad.  

Oye, ella es responsable de lo que hace, yo con copete [bebida alcohólica] me he metido con minas [mujeres] que 

no me gustan, hasta el día de hoy me webean [molestan], pero no por eso culpare al alcohol, soy yo el responsable 

de lo que hago. (P19, CHV) 

Se Expuso.  

¿Cuándo las mujeres se darán cuenta que hay gente mala en el mundo? Puede estar tan borracha como quiera y 

nadie tiene derecho a violarla, no, pero si andas en esas condiciones y en ese tipo de situaciones, te puedes topar 

con gente que te ve vulnerable... no importa si ponen la pena de muerte, siempre habrá gente dispuesta a hacer 

daño, es responsabilidad de uno cuidarse y no exponerse a situaciones estúpidas. (C19, Mega) 

No Es de Señorita.  

Y que andaba haciendo la niña por ahí. debería haber estado en su casa ya.como niña de casa .no con tragos y 

un gallo [hombre] que apenas conocía. (P0101, TVN) 

El "No" Fue Ambiguo.  

Eso tiene que haberlo dicho desde un principio no cuando a dicho si a todo y después que le da entender que si 

quiere dice no llega hasta una cabaña con el y muerta de borracha se arrepiente. (N0523, T13) 

Ella lo Quería 

Son discursos que respaldan mitos de que las mujeres tienen deseos inconscientes u ocultos de ser 

violadas, apoyan las creencias de que el sexo forzado es excitante. Estos discursos refuerzan la creencia que 

los hombres son los fuertes y dominantes en la relación sexual y que las mujeres deben ser pasivas y sumisas.  

La mina [mujer] seguramente quiso sentirse única y deseada, el hueon [huevón] se la tiene que haber comido 

[tener sexo] y fueron en grupo a una cabaña. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que es lo que pasa después. 

(S21, T13) 
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Mira la mina [mujer] estaba recaliente y se nota, al otro dia sus propias amigas la trataban de maraca 

[prostituta] e incluso el pololo [novio] hablo con el supuesto violador y le dijo que la mina lo estaba funando 

[desacreditando], después la mina se mato y los medios hicieron el resto… (P19, CHV) 

Ella Miente 

Estas afirmaciones se sitúan dentro de las creencias de que las mujeres denuncian falsamente las 

violaciones para encubrir una relación sexual consentida. La función sería evitar la crítica y devaluación 

social por su conducta inadecuada, protegiendo así su reputación. 

También se expresan ideas asociadas a que la mujer presenta algún problema emocional o de 

personalidad que la llevó a realizar acusaciones falsas. En este mismo tema están todos aquellos discursos 

que niegan la ocurrencia de cualquier acto de connotación sexual, liberando de responsabilidad al agresor. 

Estos comentarios se organizan en siete grupos. Los temas y subtemas identificados en los comentarios 

centran los discursos en la mujer, enjuiciando e interpretando su conducta como un factor desencadenante 

de la agresión sexual o como prueba para negar la ocurrencia de esta. 

Se Arrepintió.  

Te confieso que la versión de la "violación”, no me la creo, después de ver el reportaje de anoche, relación 

consentida y después ella se arrepintió. (C08, TVN)  

Para No Ser Juzgada.  

Creo que a la muchacha le gustaba el webeo [entretenerse sexualmente], de hecho unos días después se volvió a 

acostar con un desconocido después de un carrete [parranda]. Cada cual piensa como quiere. Para mi que la tipa 

[mujer] sencillamente después de estar con Martin se quiso excusar para no quedar mal con los amigos ni con el 

EX. (E13, TVN) 

Fue Consentido.  

Creo que Pradenas no violo a la chica, ella estaba raja [borracha] y se fue con el hueon [huevón] que la estaba 

cortejando. (S21, T13) 

Problemas Emocionales.  

El trago angustia. Estaba desequilibrada bebiendo mucho y coqueteando y se angustió, porque el padre iba a 

denunciar y hacer público la "no tan violación sin prueba alguna" y ella quedaría mal parada. (P13, TVN) 

Es Sospechoso.  

Y después del acto salió cagada de risa [no parar de reír] y abrazando al loco [hombre] y los dos cagados de risa 

, no creo que haya ido drogada y en caso de ser así tampoco se le ve triste cuando sale con él después dé, en el 

video. (O11, LaRed) 

No se Acuerda.  

No sabremos nunca si la violó o ella estaba tan borracha que ya no se acordaba de nada. (R1719, CHV) 

Él Es Inocente.  

Nuevo vídeo (completo) que circula en las redes sociales, deja en evidencia claramente la gran calumnia que se 

hizo en contra de Martincito. (R16, CHV) 

Relativos a la Violación 

Se recogen comentarios que aluden a las creencias sobre las características que son necesarias para 

configurar una violación, la percepción de la frecuencia y relevancia de las agresiones sexuales. Estos temas 

están presentes dentro de la clasificación teórica de los mitos de violación (Payne et al., 1999). 

No Es Realmente una Violación 

En el primer subtema se (re)producen comentarios que hablan del uso de la fuerza como requisito 

indispensable en una violación y del contexto relacional entre los involucrados. El primer subtema agrupa la 

creencia de que las violaciones se desarrollan en un contexto de violencia y uso de la fuerza por parte del 

agresor. Estos mitos son lo que se presentan con mayor frecuencia en los relativos a la violación. 
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Los dos subtemas siguientes platean que existiría un consentimiento implícito del acto sexual, por un 

lado, porque ambos involucrados se encontraban en igualdad de condiciones para poder decidir sobre sus 

cuerpos y, por otro lado, que la mujer, al acompañar al hombre, estaría tácitamente consintiendo la relación sexual.  

Sin Fuerza No Es Violación.  

Una violación en si todos sabemos lo que implica y acá esta difuso por decir lo menos..., la chica tuvo la 

oportunidad de zafar o gritar si estaba siendo violentada a la fuerza cuando pasó gente cerca de ella y abrazaba 

al han existido casos horrorosos de violación con asesinatos incluido por los malditos, peor! (G20, TVN) 

Igualdad de Condiciones.  

Es evidente que el no la lleva a ninguna parte ya que ella por mareada que se vea en la imagen va caminando 

sola...y lo más probable es que ambos hallan estado con el mismo grado de alcohol en la sangre ...por tanto ambos 

están en igualdad de condiciones etílicas. (E03, Mega) 

Se Fue con Él.  

Yo veo una mina [mujer] con un compadre [hombre] como una pareja, en ningún momento veo algo raro, no se 

ve nada ,porque la mujer no le tiro unos combos [puñetazos] o lo samarreo o hubo algo k demostrara algo raro 

,por eso digo veo una mujer caminando con su pareja en estado etílico nada más. (M21, CHV) 

No Fue su Intención Violar (Él No Quería) 

Se plantea la creencia de que los hombres por su naturaleza no son capaces de controlar sus deseos 

sexuales, minimizando y justificando su responsabilidad en la agresión. Estas creencias justifican los actos 

de violación cometidos por los hombres, convirtiéndolos en víctimas de su condición biológica y, por lo tanto, 

sin control de sus instintos sexuales. 

Si es verdad a mi me da la sensación de que hubo onda [atracción] se vio en los videos pero quizás una vez en la 

habitaciones solo hicieron juegos sexuales sin penetración y quizás la chica dijo hasta ahí no más ,el loco [hombre] 

no se controlo y la violo. (J01, TVN) 

La Violación Es un Acto Trivial 

La trivialización de la violación es una forma de normalizar la violencia sexual cometida en contra de las 

mujeres. Este tema reúne comentarios que minimizan la relevancia y gravedad de las agresiones sexuales, 

invisibilizando el trauma y sus consecuencias en las víctimas. 

No hubo penetración, cero trauma. Arranco, pq sabría el ex y otro que le gustaba al haber 8 más en la cabaña. 

(P13, TVN) 

La Violación Es un Acto Desviado 

Este tema identifica creencias que plantean que las violaciones son hechos aislados y que muchas de las 

denuncias son falsas. Además, se sugiere que la violencia sexual solo ocurre en contextos particulares y 

específicos, siendo un problema anómalo dentro de la sociedad. 

Muchas de las denuncias de mujeres son falsas amigo entérate las mujeres de hoy son demasiado extremistas 

con el hecho de destruir la vida de a quienes denuncian son felices (denuncias falsas ) además este man [hombre] 

por más que salga inocente ya le cagaron [malograron] la vida sea o no culpable. (A11, CHV) 

Estos discursos (re)presentan al acto de violación como algo ajeno y lejano del observador. Niegan, 

minimizan y trivializan la violencia sexual cometida en contra de las mujeres. 

Estereotipos 

Este tema general surge inductivamente del análisis de los datos, emergiendo mitos de violación que son 

particulares al caso en estudio. Se identifican dos temas: estereotipo de la víctima, el que agrupa discursos 

que refuerzan la idea de que las características particulares de la mujer determinarían la causa y 

consecuencias de la agresión sexual y el estereotipo del agresor, el que agrupa creencias que disminuyen o 

niegan la responsabilidad del victimario. Estos mitos emergentes reafirman la idea de que solo cierto tipo de 

mujer es "violable" y de que existiría un perfil determinado de violador. 
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Estereotipo de Víctima 

Se destacan dos tipos de comentarios en torno a la víctima: la creencia de que, debido a su belleza física, 

ella era una mujer "violable" y que, debido a su nivel social, no merecía experimentar un acto de violencia 

sexual. Ambos subtemas sugieren que estas características habrían facilitado la mediatización y visibilidad 

del caso, cuestionando si en un contexto de vulnerabilidad se hubiese generado el mismo movimiento social 

y cobertura mediática. 

Su Belleza.  

Como que no tiene importancia en este caso si o tu crees que este weon [huevón] le ISO [hizo] lo que le ISO 

porque pasaba piola [desapercibida] la mina [mujer]. Demás que la sicopateaba [provocaba] en las redes sociales 

lo conocía de vista que fuera pero obvio que lo linda que era lo ISO atacarla. (F17, Mega) 

De Buen Nivel.  

No habría sido lo mismo obviamente. Aquí lo que conmueve yo creo que como tu dices es bonita y estudiaba tenía 

una vida buena y se quita la vida y te preguntas como una niña así se quita la vida y eso ase que el caso sea más 

mediático y si habría sido una joven flauta [de bajos recursos] de la población y no agraciada quizás habrían 

dicho quizás ella andaba weando [entretenerse sexualmente] Pero si ves que el caso de ella sirvió mucho para 

generar conciencia por que como te digo es una chica exitosa que se suicida te preguntas por que una niña así se 

suicida y sabes por qué un wn [huevón] se la violo género rabia mucha rabia si la joven no abría tenido esas 

características no habría sido tan mediático eso es cierto. (M03, T13) 

Estereotipo de Agresor 

Estos comentarios se refirieren al estereotipo de agresor sexual, como un hombre enfermo, peligroso, con 

problemas mentales, alejado de lo normal, poniendo distancia del observador y construyendo al violador como 

un otro. A pesar de la connotación descalificatoria de estos discursos, esta posición reafirma la idea de que 

los violadores son personas ajenas y extrañas, por lo tanto, un problema periférico y aislado.  

Una segunda idea tiene relación con las características físicas del agresor. Estas proponen que los 

hombres que tienen estándares de belleza tradicionales, como ser blanco, alto, cuerpo delgado y atlético, no 

serían sujetos que necesitan usar la violencia para tener relaciones sexuales, pues cualquier mujer querría 

tener sexo consentido con ellos.  

Finalmente, el estereotipo del violador como un sujeto extraño y desconocido (re)produce el mito de que 

los hombres cercanos y conocidos no cometen actos de violencia sexual. En el imaginario social el violador es 

un sujeto descuidado y lejano, que ataca a desconocidas en lugares oscuros. Esta idea se refleja en los 

comentarios que cuestionan que alguien que conoce a la víctima pueda ser un violador y que la víctima, al 

conocer a su agresor, tendría herramientas para advertir el peligro y prevenir la agresión. 

 

Él Es un Enfermo.  

Aún así no creo q se terminaría con la violencia, muchos d los violadores y psicópatas, son personas con serios 

desequilibrios mentales, perturbados, basta q veas a los peores asesinos seriales y violadores q han habido, 

muchos terminan suicidándose, creo q les harían un favor, con tal d saciar sus instintos enfermizos no les importa 

nada. (M1205, CHV) 

Bien Parecido.  

Ese tipo con lo guapo que es más de una mujer se hubiera acostado con él si necesidad de violar y aparte el tipo 

tiene Plata por qué no le pago a una venezolana que por 15 lukas [15.000 pesos] se lo dan. (J1013, Mega) 

Solo Violan los Extraños. 

Consecuencias para empezar ellos ya se conocían de antes si ella vio que el tipo la trataba así para que siguió 

después se victimiza. (C06, CHV) 

Relativos al Suicidio 

En este tema general se recogen los discursos que hacen referencia al suicidio de Antonia Barra y cómo 

estos se articulan y asocian en el imaginario social a la violación. Se distinguen dos temas: el suicidio como 

un autocastigo y el suicidio como un grito. Así, es posible identificar como las personas significan el acto de 
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suicidio desde dos polos, uno que refuerza los mitos de violación y el otro que plantea el acto como un mensaje 

de la veracidad de la violación.  

Suicidio como Autocastigo 

Las creencias asociadas a este tema se presentan como discursos que refuerzan los mitos de violación, 

pues los comentarios se centran en justificar que la conducta suicida se debió a problemas y motivos que no 

se relacionarían con un acto de agresión sexual. Estas ideas minimizan, trivializan y niegan el impacto que 

podría tener en las mujeres. Además, se recogen comentarios que posicionan a la persona que cometió suicido 

como alguien que no es digno de confianza y que por este motivo merece rechazo social y el cuestionamiento 

acerca de la veracidad del relato de violación.  

Finalmente, se genera una serie de discursos con relación a la voluntad de cada uno para decidir sobre 

su suicidio. Estos comentarios plantean discursos que refuerzan la voluntariedad en el acto suicida, sin 

embargo, minimizan y exculpan la responsabilidad del agresor frente a un acto de violación. 

Problemas Psicológicos.  

Además, hay q considerar que una persona que se suicida lo hace por las circunstancias del momento pero 

gatilladas por algún cuadro depresivo severo anterior y no me refiero a un par de días... Entonces es posible que 

la suicida haya consumido algún tipo de antidepresivo o ansiolítico para tratar aquellos supuestos cuadros 

depresivos...los cuales mezclado con alcohol claramente tienen otro tipo de efectos en el ser humano. (E03, Mega) 

Otro Fue el Motivo.  

Ella no se suicidó x ser violada. Sus problemas empezaron cuando su ex y esa supuesta amiga empezaron a 

hostigarla. (A03, TVN) 

Se mató por el rechazo de su ex, al cargarlo curá [infidelidad bajo los efectos del alcohol] con el otro aweonao 

[huevón]. (D23, TVN) 

Desprecio.  

? tampoco puedo creerle a una persona que es capaz de llegar tan bajo como para suicidarse. (X12, CHV)  

Llena de vida no creo porque la muy perra ya se suicido. (T13, Mega) 

Su Voluntad.  

La niña se suicidio. ok. se suicido. El suicidio es un acto voluntario. el suicidio no puede provocarse o inducirle a 

nadie, porque de lo contrario, seria un asesinato. la apología al mismo no es un delito. si te suicidas no significa 

que tengas razón. (P00, Mega) 

Suicidio como Grito 

A diferencia del tema anterior que refuerza los mitos de violación, este reúne discursos que asocia el acto 

suicida a una forma de develación e interpelación de la violencia sexual. Los contenidos sugieren que la 

violencia sexual es un evento significativo y traumático que genera una fractura en la persona violentada. 

De estos emerge la idea de que la mujer grita su verdad a través del suicidio.  

El segundo subtema reúne discursos que posicionan a la violación como un evento altamente traumático 

de difícil elaboración para las víctimas. 

Fue Verdad.  

Ella se suicidó porque sufrió un trauma. No se trata de tener confianza o no con sus padres, nadie puede juzgar 

el sentir de una mujer violada si no ha vivido esa situación. Cada persona vive de forma distinta sus problemas. 

(M01, CHV) 

No lo Soportó.  

Además una violación es algo serio no es que te violen y ya sigues con tu vida es algo que te hace sentir sucio y 

que te han usado y eso se siente horrible y solo algunos pueden con ese sentimiento y otros no lo aguantan y se 

suicidan. (D14, CHV) 
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Discusión 

Hoy en día las RRSS permiten que los usuarios sean sujetos activos en la construcción de la información, 

cambiando la forma tradicional de la trasmisión de las noticias de los medios de comunicación tradicionales. 

Esta nueva forma posibilita que los usuarios plasmen sus creencias, estereotipos, juicios y prejuicios con 

relación a la noticia entregada, permitiendo el intercambio de ideas entre los usuarios y creando 

interpretaciones diversas de la noticia, incluso cuando la información implica situaciones complejas, como la 

violación y el suicidio (Stubbs-Richardson et al., 2018). 

El caso de Antonia Barra ha sido un hecho de alta connotación social y activismo digital en Chile, el cual 

ha generado un amplio debate público en RRSS. En este estudio se exploraron los mitos de violación en los 

comentarios escritos en YouTube con relación al caso de Antonia, identificados en los medios abiertos de 

televisión en Chile. Además, se exploraron los contenidos relativos al suicidio y cómo las personas significan 

este hecho en el caso investigado. 

Los resultados mostraron que los mitos de violación están ampliamente presentes en los discursos de la 

plataforma de YouTube, identificando la presencia de los mismos que ya han sido descritos en investigaciones 

previas, así como también nuevas categorías específicas para este caso. 

En concreto, los resultados muestran cuatro temas generales: relativos a ella, relativos a la violación, 

estereotipos y relativos al suicidio. Los dos primeros reúnen los mitos de violación asociados a la teoría, el 

tercer tema corresponde a mitos relativos a las características del caso particular estudiado y el cuarto tema 

se refiere a cómo las personas significan el suicidio, encontrando que estos últimos discursos refuerzan las 

creencias y mitos con respecto a la violación. 

Los comentarios relativos a ella muestran cómo las personas (re)producen los mitos de violación que 

culpan a la mujer (Brandariz Portela, 2021). Estos comentarios fueron los más frecuentes en los documentos 

analizados y presentaron una fuerte carga misógina y sexista. Específicamente, cumplen la función de 

minimizar, justificar y desacreditar los dichos de la víctima, insinuando la creencia de que la mujer merecía 

la violación, siendo la agresión una medida disciplinaria por no comportarse como una mujer decente y 

recatada (Sanyal, 2016/2019). También se identifican mitos que plantean que las mujeres disfrutan que los 

hombres usen la fuerza en el acto sexual o que tienen deseos inconscientes de ser violadas. Estas creencias 

se basan en estereotipos tradicionales de la conducta sexual, en la que los hombres deben ser fuertes y 

dominantes y las mujeres, dóciles e inexpertas (Sanyal, 2016/2019). Finalmente, se identifican mitos que 

niegan que lo ocurrido haya sido una violación, argumentando que la mujer inventó los hechos para 

resguardar su honra e integridad (Camplá et al., 2018; Romero Sánchez, 2012). 

El segundo tema general enmarca y delimita lo que se entiende por el acto de violación, afirmando que 

este solo ocurre en presencia de la fuerza física o intimidación. Por lo tanto, la víctima debe tener marcas 

físicas, señales de resistencia o lesiones, atribuyendo que la falta de estas implicaría una relación sexual 

consentida (Camplá Bolívar, 2020). Este mito en particular instala la creencia de que las mujeres deben 

siempre resistir, luchar y defenderse, independientemente del contexto o de las características del agresor y 

las propias, sin considerar que las agresiones sexuales no solo transgreden la libertad sexual, sino también 

el control y dominio sobre el cuerpo de la víctima (Segato, 2003, Capítulo 5, pp. 131-148, 2003/2017,2013). 

Junto con esta creencia, surgen mitos que relacionan el consumo de alcohol y la interacción entre ambos 

involucrados al consentimiento sexual por parte de la mujer, sugiriendo que las conductas de acercamiento y 

coqueteo serían un consentimiento tácito. Los temas que surgen de los comentarios recogidos minimizan y 

niegan la problemática de la violencia sexual, argumentando que las violaciones ocurren en contextos muy 

específicos y que son poco frecuentes (Miralles, 2020). 

Estos dos primeros temas generales presentes en los discursos corresponden a los mitos de violación 

propuestos en la teoría (Payne et al., 1999). Este hallazgo reafirma la vigencia y transversalidad de las 

creencias estereotipadas acerca de la violación en las diferentes culturas. 

Mediante el proceso de codificación inductiva, surgieron mitos de violación particulares, los que se 

relacionan con los involucrados en este caso y el contexto sociocultural. El tema general de estereotipos reúne 

comentarios relativos a las creencias y representaciones sociales acerca de las características de la víctima y 

del agresor. De acuerdo con estas creencias acerca de la víctima, existiría un tipo de mujer que es "violable", 

el que se asocia a los estereotipos tradicionales de belleza. Por lo tanto, no todas las mujeres despiertan los 

deseos sexuales de los hombres. Esta creencia posiciona a la violación como un acto sexual, obviando el 

componente de relación de poder y violencia frente a la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres 
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(Segato, 2003, Capítulo 5, pp. 131-148, 2003/2017). Además, sugiere que los hombres no pueden resistir el 

impulso sexual cuando se encuentra con este tipo de mujeres, asumiendo que la sexualidad de los hombres 

es instintiva, por lo tanto, natural y esperable (Romero Sánchez, 2012). El otro subtema acerca del estereotipo 

de la víctima alude a la situación económica y educacional de la mujer. Sugiere que la violación a una mujer 

de buena situación y bonita es aún más lamentable e injusto que para el resto de las mujeres. Estos 

comentarios posicionan a la mujer del caso en un estatus de dominio social con respecto a las otras mujeres, 

sugiriendo que la violación en estas mujeres impacta con mayor fuerza, dado que no es lo habitual, 

normalizando la violencia sexual en contextos de mujeres con menos recursos económicos (Aguado-Peláez, 2019). 

Por su parte, el estereotipo de agresor alude a un hombre enfermo y desconocido. Esta construcción social 

posiciona al agresor como "otro" fuera de la norma, trasfiriendo la responsabilidad de la agresión a una 

condición particular del hombre (e.g., psicópata, enfermo mental, esquizofrénico), minimizando su 

responsabilidad (Payne et al., 1999). Además, la creencia de que los violadores son personas desconocidas y 

extrañas refuerza la construcción de alteridad del violador (Segato, 2003, Capítulo 5, pp. 131-148, 2014). 

Adicionalmente, surge una tercera creencia relativa al hombre asociada a los estándares de belleza masculina 

hegemónica (blanco, joven, atlético y estilizado). Los comentarios plantean y (re)producen creencias de que 

los hombres atractivos no necesitan agredir sexualmente a las mujeres, pues cualquier mujer querría tener 

relaciones sexuales consentidas con ellos. Es relevante mencionar que este fue uno de los argumentos 

utilizados por el abogado defensor en la audiencia de formalización (Juzgado de Garantía de Temuco, 2020).  

En el cuarto tema general relacionado con cómo las personas interpretan el suicidio, se evidencian dos 

polos en los comentarios. El primero reúne comentarios que desacreditan el actuar de la mujer, posicionado 

al suicidio como un acto de cobardía de no enfrentar los errores cometidos o como autocastigo por su conducta 

licenciosa. Estas interpretaciones acerca del suicidio refuerzan los mitos de violación, pues ponen en duda la 

veracidad y credibilidad del relato de violación. En el otro polo se asocia el evento de violación a un factor 

desencadenante del suicidio. Como dice Spivak (Calafell Sala, 2009), a través de su cuerpo y su muerte ella 

envía un mensaje. Los observadores lo interpretan como la prueba de que la violación ocurrió. 

Esta investigación contribuye a comprender cómo se (re)producen los mitos de violación a través de las 

RRSS en un caso ocurrido en Chile. Debido a que gran parte de las investigaciones en el tema son realizadas 

en Estados Unidos y Europa (ver Murray & Calderón, 2021), la presente investigación entrega evidencia 

relevante para explicar el fenómeno desde una perspectiva latinoamericana.  

Uno de los hallazgos relevantes es la identificación de mitos de violación asociados a la belleza tradicional 

y al estatus social tanto de la víctima como del agresor. Esto sugiere la necesidad de analizar los mitos de 

violación considerando el enfoque interseccional, pues este permite interpretar cómo los mitos de violación se 

(re)producen diferenciadamente, dependiendo de las distintas categorías sociales de la víctima y del 

victimario en las agresiones sexuales (Aguado-Peláez,2019). Se sugiere que en futuras investigaciones se 

incorpore el enfoque interseccional en el análisis de la expresión y función de los mitos de violación (Aguado-

Peláez, 2019; Undurraga & López Hornickel, 2020), para enriquecer la comprensión de este tipo de violencia 

de género, considerando los contextos donde se estudian estos mitos. 

Una limitación detectada en el estudio es la incapacidad para obtener datos demográficos de los usuarios 

que comentaron en la plataforma de YouTube, por lo tanto, no es posible describir características generales 

de la muestra como sexo o edad, que puedan entregar información de un perfil aproximado de las personas 

que (re)producen los mitos de violación en las RRSS. Esto puede reducir el impacto de este estudio, pues la 

evidencia muestra que los mitos de violación se expresan en las personas de forma diferente según el sexo, 

edad, nivel educacional y religiosidad, entre otros (Duff & Tostevin, 2015).  

Para futuras investigaciones, sería interesante analizar no solo los comentarios que reproducen los mitos 

sobre la violación, sino también aquellos de apoyo a la víctima y cómo estos aportan a la comprensión de la 

violencia sexual desde la perspectiva de género. También sería relevante estudiar cómo estas noticias 

permiten la articulación de movimientos en contra de la violencia de género y sexual. 

A modo de conclusión, los hallazgos muestran que los mitos de violación están presentes en los discursos 

en la plataforma YouTube de los canales tradicionales chilenos, lo que refleja la transversalidad de estas 

creencias en las distintas culturas (Gerger et al., 2007). Estos discursos (re)producen los mitos de violación 

que han sido descritos en la teoría; sin embargo, es posible identificar mitos particulares asociados a las 

características del caso investigado, lo que evidencia la necesidad de incorporar un enfoque interseccional en 

el análisis y producción del conocimiento con respecto a los mitos de violación. 
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