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El amor y la gracia infinita de Dios, me han permitido siempre dar saltos de fe, saltos al 

vacío, sin duda este proyecto de realización personal y profesional, ha sido un verdadero 

salto de fe; en el cual Dios siempre ha ofrecido algo -alguien en que apoyarme; en mi 

familia hermosa -madre, padre y hermanos-; mi hija preciosa Sarah Carolina, con su 

energía vital y ojos preciosos que siempre me inspiran e impulsan a seguir y a todos los 

ángeles terrenales que han estado a mi alrededor siempre, apoyándome en momentos 

dificiles y también para disfrutar los momentos felices. 

No puedo pedir más nada, sólo sé en estos momentos que se me ha dado todo cuanto he 

pedido. 

¡Mil gracias a todos! 
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"Muchas personas que conviven con la 
violencia casi a diario la asumen como 
consustancial a la condición humana, 

pero no es así, es posible prevenir/a, así 
como reorientar por completo las 

culturas en las que impera ... los 
gobiernos, las comunidades y los 

individuos pueden cambiar la 
situación ".

Ne/son Mande/a. 
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INTRODUCCIÓN 

"En algún lugar hay una respuesta para romper la 

lógica de la violencia" Silvia Valencia. 

¿Cómo nos acercamos al estudio de las violencias? ¿Por qué hablar de violencias? ¿Para 

qué hacerlo?. En un reciente simposio internacional sobre violencias realizado en la 

Universidad Simón Bolívar (Barranquilla-Colombia) Silvia Valencia Abundiz (201 O) 

aporta: 

" .. Los valores y las ideas que alimentan la violencia y exclusión 

social, son la expresión y resultado de una determinada estructura 

social" 

Este apunte remite a la necesidad de entender las violencias dentro de los contextos 

históricos, sociales, políticos, grupales, familiares e individuales actuales; contextualizar la 

creación de conocimiento en relación a ciertas circunstancias y sus posibilidades de re

organización, atendiendo a los diversos cambios de significados que se tienen de la 

violencia y actos violentos, y dentro de que nuevos diálogos se circunscriben los anteriores, 

partiendo del hecho que la realidad es más compleja que el problema en sí, y está "atada" a 

una experiencia subjetiva, cuyo entendimiento debe partir de lo privado -doméstico- y 

transcender a lo público -grupos sociales-. 

Por esta razón, la presente investigación pretendió comprender ese contexto y lo 

relacionado con el Abuso Sexual Infantil -ASI- y las representaciones sociales que de éste 

poseen los actores involucrados en el proceso social y cultural; el ASI ha sido abordado 
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desde múltiples miradas; trabajos realizados a nivel internacional y nacional así lo 

evidencian, tal es el caso de investigadores de Paul y San Juan (1992), "La representación 

social de los malos tratos y el abandono infantil"; Simarra y de Paul (2002) -

Colombia/España- "Abuso Sexual Infantil, representaciones sociales de la población en 

general y de los profesionales del ámbito de la infancia en el Caribe Colombiano"; 

Alfageme, Canhos y Martínez (2003). "De la participación al protagonismo infantil"; 

Caballero, González y Saadeh (2006), en Guatemala, con su trabajo sobre las 

representaciones sociales sobre el Abuso Sexual con énfasis en el incesto; en Argentina 

Ledesma et ali (201 O), "modos de visibilidad pública del Abuso Sexual Infantil"; Casas 

(2006-201 O), en Espafla, "Representaciones sociales sobre la Infancia y su influencia en las 

políticas sociales de la infancia y adolescencia en Europa"; en Colombia, Carreño y Rey 

(2010) "Reflexiones en tomo a la comprensión del maltrato infantil". 

Esto abre una brecha en conocimiento sobre las representaciones sociales del ASI, en 

Colombia y en la Costa Caribe Colombiana, en especial en Barranquilla, ya que los 

hallazgos en las bases de datos de la Universidad Javeriana (Bogotá), y la Universidad del 

Norte y la Corporación Universitaria de la Costa -CUC- (Barranquilla) así como 20 

artículos científicos que sobre el ASI, se han realizado en los últimos 20 años, 1990-2010, 

están orientados hacia el diagnóstico de síntomas y hacia el abordaje terapéutico desde una 

perspectiva individualizante, que no tienen en cuenta el contexto familiar y social a la hora 

de su abordaje, así mismo el elemento jurídico se encuentra presente, ya que en los 

hallazgos bibliográficos, algunos están orientados hacia el peritazgo y recolección de 

pruebas para iniciar procesos legales en casos de ASI, más no en su comprensión y 

abordaje contextual. 

Quienes habitan la ciudad de Barranquilla, ¿cómo entienden, perciben, asumen y actúan 

frente a las violencias?, sobretodo en casos de Abuso Sexual Infantil, los múltiples 

programas realizados por instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

-ICBF-, y otras organizaciones privadas, han hecho esfuerzos en cobijar los niveles de la

9 



Representaciones Sociales Sobre el Abuso Sexual Infantil 

atención en salud, en el nivel secundario propiamente dicho, y los esfuerzos en la parte 

primaria y preventiva, aunque han ganado espacios, aún hace falta; en la Costa Caribe, El 

periódico El Heraldo (201 O) publicó las siguientes cifras: 

No se termina el año 2010 y ya se han presentado 26 feminicidios en el Atlántico, 

mientras que al finalizar el 2009 fueron asesinadas 28 mujeres por diversas causas 

en los que la mayoría de los casos, sus compañeros sentimentales fueron los 

victimarios. 

De esos 26 asesinatos 15 han tenido lugar en Barranquilla, 11 en otros municipios 

del Atlántico y 6 en Soledad, lo que representa un incremento del 500 por ciento 

con relación al 2009. Según el Instituto de Medicina Legal del Atlántico, el 60 por 

ciento de los homicidas son desconocidos, el 20 por ciento son compañeros 

permanentes y el 7 por ciento, esposos. 

Heraldo 8 de Noviembre 201 O 

Borracho atacó a machete a su ex mujer 

El albañil Alfredo Lara Montero no pudo superar la 

separación con su mujer Lanín Galindo. El sábado en la 

noche llegó en estado de embriaguez a la casa de su ex 

compañera y empezó a discutir con ella, en medio de la 

intolerancia se armó con un machete y la atacó. 

Padrastro intolerante mató a bebé de 18 meses en Cartagena 

En lo que parece ser un caso de intolerancia y violencia intrafamiliar, Ejrén David 

Orozco Berrío, de 2 7 años, habría causado la muerte a golpes -según versión 

policial- a su hijastro, por interrumpirlo mientras chateaba con sus amigos. 

4 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BIBLIOTECA 
INSTITUTO OE POSTGRADO 
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Datos de violencia intrafamiliar hacia niños y adolescentes, -aunque no se específica 

cuando es caso de ASI-, igual muestran una realidad que aumenta en comparación con 

cifras del año anterior. 

Contexto 2010 201 l(P) 

Hombres Mujer Total Hombre Mujer Total (P) 

Violencia contra 4.044 4.511 8.585 4.046 4.655 8.701 

Niños y 

Adolescentes 

Tabla 1. Fuente. www.medicinalegal.gov.co 

Habría que esperar casi un siglo-o más- para que empezara a considerarse 

imprescindible y urgente resolver este problema habría que esperar, en suma, casi 

un siglo, para que el maltrato infantil que parece haber coexistido con el ser 

humano como algo normal desde la noche de los tiempos, se considerara un 

problema social, un problema que alarma a la sociedad y que necesita soluciones 

urgentes. Sanmartín (2009). 

Después de casi 35 años de historia de la psicología en la Costa Caribe, hay que reconocer 

que los programas diseñados hasta ahora, las investigaciones y por último la formulación de 

acciones y soluciones, no han tenido el eco deseado; ¿Será que estamos viendo esta 

problemática con una lupa equivocada? ¿O tal vez prestada?; es decir, es un asunto de 

cómo nos acercamos a una problemática social en particular, si ha habido un interés sólo en 

describir ciertos fenómenos sociales o si el interés ha estado en buscar un conocimiento, 

para actuar en consecuencia a éste, es un problema de enfoque epistemológico?; definiendo 

la epistemología como el análisis del conocimiento científico. En términos más específicos, 

esta disciplina analiza los supuestos filosóficos de las ciencias, su objeto de estudio, los 

valores implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los 

métodos empleados en la investigación y en la explicación o interpretación de sus 
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resultados y la (confiabilidad) confirmabilidad y refutabilidad de sus teorías. Lincoln 

(2003) 

Ha sido de interés para quien escribe estas líneas el tema de la violencia en sus aspectos 

públicos, como las características sociales, culturales, históricas, políticas y los aspectos 

privados; inherentes a la familia y las características de las relaciones que se establecen 

entre sus miembros, así como las características personales relacionadas con la forma en 

que un individuo siente, piensa y actúa su realidad. 

Esta investigación consta de dos partes; la primera parte relacionada con todos los 

antecedentes investigativos que sirvieron de base para ésta y una breve aproximación 

teórica al Abuso Sexual Infantil, las Representaciones Sociales y una Teoría Ecosistémica 

de Desarrollo Humano. 

En una segunda parte se abordó la fundamentación metodológica, el método de trabajo por 

el cual se guió esta investigación, los resultados, conclusiones, recomendaciones, 

prospectivas y limitaciones. 
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PARTEI 

ANTECEDENTESINVESTIGATIVOS 

El Abuso Sexual Infantil -ASI-, es un problema universal complejo, resultado de 

múltiples factores, individuales, familiares, sociales, políticos, históricos, legales, culturales 

y económicos. Desde un punto de vista histórico, DeMause (1982), plantea lo siguiente: 

La historia de la infancia es una pesadilla de la que sólo 

recientemente hemos comenzado a despertar. Cuanto más 

atrás en la historia, más bajo es el nivel de cuidado de 

niños, y los niños son más propensos a ser asesinados, 

abandonados, golpeados, aterrorizados y abusados 

sexualmente (p. 1 ). 

Según Horkheimer en 1973, (citado en Runge, 2008), la infancia se presenta como un 

fenómeno histórico. 

La infancia como construcción histórica, social y cultural es 

un tema que ha venido ganando mucha visibilidad en las 

últimas décadas dentro de las ciencias sociales y humanas. 

Si bien la infancia como asunto ya había hecho parte de la 

reflexión pedagógica desde hace mucho tiempo, la 

concepción de ésta como una construcción histórica y 

social ha sido de aparición reciente y sólo hasta hace muy 

poco se han empezado a analizar las consecuencias de ello, 

sobre todo para la reflexión pedagógica y la praxis 

educativa, Runge (2008). 

Con un total de 29 trabajos de investigación (Anexo 1 ), hallados en los sistemas de 

catálogos virtuales de tres universidades del la ciudad de Barranquilla (Universidad del 
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No rte, Simón Bolívar y Universidad de la Costa, CUC) en los registro 

sob 

est 

re el abuso sexual infantil, 1990- 2010, se observa que solo a pa 

e problema como objeto de estudio, encontrándose una variedad de 

la t abla 2. 

No. 
Temas relacionados con ASI 

encon1 

Aplicaciones de la psicología forense 5 
-

Descripción del proceso terapéutico 4 

Prevención del ASI a partir de estrategias comunicativas 3 

do � de tesis de pregra 

lrtir de 1999, apar ece 

temas como mues tra 

Investigaciones 

radas 

-----------·--------.... -···-··--··----··--.. -··-···--------···-----·------------- -------------

Factores de riesgo asociados al ASI 3 

Intervención psicológica y Estr�s Postraumático 2 
--

Programa de prevención 2 

Abuso sexual y políticas públicas 2 

Delitos sexuales 1 

El ASI como contribuyente a estructura de personalidad 
1 

antisocial 

Estrategias de afrontamiento 

Caso de abuso sexual 
---··--·-·· .. ··--·- . 

Conocimiento acerca del abuso sexual 

Neuropsicología forense en el ASI 

Balance sobre el ASI 2001-2003 
----·-

Resiliencia, autoconcepto, autoestima y autoimagen 
-----------

Relaciones interpersonales en el ASI 

Conocimiento acerca del ASI 
--------

Derechos humanos de los niños 

Falla de la función materna de protección 
---------·-···· .. -·-···-····-...... -...... -............. _______ 

ASI y la estructuración del narcicismo 

Tabla 2. Número de Investigaciones relacionadas 

universidades donde se llevó a cabo la revisión. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

l 

con ASI, encontradas en las 
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Las principales áreas de acción tratadas en los trabajos de inve tigación consultadas 

fueron el área clínica, educativa/social, psicología forense y la p icología política; la 

distribución porcentual de las tendencias de dichas áreas de ac erdo al número de 

investigaciones consultadas se encuentran en la figura 1. 

�----------------· 

Figura l. Distribución porcentual de la tendencia hacia las ár as de acción de los 

trabajos de investigación revisados. 

Las escuelas psicológicas que mostraron más prevalencia fueron la ognitivo/conductual 

(5) y psicoanálisis (3) de los trabajos que en el resumen especifi aron su perspectiva

psicológica. En cuanto a los métodos utilizados, sólo diez de los trabaj s revisados, indican 

su método de estudio, se encontraron: el estudio de casos, e udios descriptivos, 

investigación teórica y estudio con método cualitativo y de georeferenc a, tabla 3. 
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No. Investi taciones 
Temas 

revisadas 

Método de estudio de casos 7 

Investigación teórica 1 

Método cualitativo y de georeferencia 1 

Estudios descriptivo 1 

Tabla 3. Número de investigaciones encontradas respecto a la meto dología que 

utilizar on. 

ción objetivo relacionado con el ASI, fueron en su orden: Jóvenes La pobla 

jóvenes de 

esto se mue 

18; niños entre 10-12; niños de 0-6; niños entre 7-9; niños �ntre 4-1 

entre 13-15; 

1, y adultos, 

stra en la tabla 4. 

Población objetivo 

relacionado con el ASI 

Jóvenes entre 13-15 5 

Jóvenes de 18 1 

Niños entre 10-12 2 

Niños de 0-6 1 

Niños entre 7-9 1 

Niños entre 4-11 2 

Adultos 2 

Tabla 4. Población objetivo relacionado con el J 

acto que manifiestan obtener, se encuentra: prevenc1 Del imp 

comunidad ; mostrar el proceso terapéutico, identificar características 

EMT, fort alecer enfoques metodológicos, profundizar conocimie1 

convivencia con el padrastro, alcoholismo, drogadicción y ante 

respecti vam ente, esto se muestra en la tabla 5. 

SI. 

ón del ASI en la 

del TEP , identificar 

1to teóri co, asociar 

:edentes de abuso, 
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Impacto que manifiestan obtener 

Prevención del ASI en la comunidad 

Mostrar el proceso terapéutico 

Identificar características del TEP 

Identificar EMT, fortalecer enfoques metodológicos 
·-·-·---·-------·--..... _ .... __ .. ___ ---

Profundizar conocimiento teórico 

Asociar convivencia con el padrastro, alcoholismo 

drogadicción y antecedentes de abuso 

5 

3 

Tabla 5. Número de trabajos revisados, con relación al impacto que m nifiestan obtener. 

De los 26 artículos revisados sobre ASI, se puede decir que la tendencias hacia el 

campo de acción fueron en su gran mayoría hacia el clínico (83%) seg ida por lo cognitivo, 

lo social; el enfoque forense y el psicoanálisis, esto se muestra en la ti ura 2. 

Enfoque 
forense 

3% 

Figura 2. Distribución porcentual de la tendencia hacia las áre de acción de los 

artículos revisados. 

Como se observa en la figura 3, la escuela psicológica que mostró m' prevalencia fue la 

cognitivo/conductual con un 64% seguida por el psicoanálisis (36 o), por otro lado la 

distribución de la población objetivo se muestra en la figura 4. 
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Figura 3. Distribución porcentual del enfoque psicológico de los a 'culos revisados. 

Figura 4. Distribución porcentual de la población objetivo en los a ículos revisados. 

Por ser precisamente tan plural y existen una serie de problemas hu anos y sociales, no 

puede ser posible una unificación de la psicología, es decir, estamos fi nte a una psicología 

pluriobjetal, por lo tanto también existe la pluralidad metodológi a; entonces, queda 

preguntarse: ¿Cuál es la diferencia entre lo que hasta ahora han v nido realizando las 

psicologías en la construcción de conocimiento?, cada psicología i tenta acercarse a su 

objeto, a través de sus teorías y métodos derivados de éstas. 

18 



Representaciones Sociales Sobre el Abuso Sexual lnfa til 

El ser humano es un ser de lenguaje y acción, es decir, de sentido (H bermas, 1997). El ser 

humano es un ser condicionado por el lenguaje, ser que a través de lenguaje traspasa lo 

intrasubjetivo y entra al mundo de lo intersubjetivo, la relación com icativa con los otros 

y el entorno. 

En este sentido el ser humano es un ser social en interrelación co tinua con el mundo 

interior y exterior, sólo posibilitado por el lenguaje. Por esta razón, e necesario, llevar a la 

comprensión de las estructuras que forman nuestros pensamientos, se timientos y acciones 

en una Representación Social, tratar de hacer visible lo que hasta ora es invisible y a 

partir de allí favorecer procesos comunicativos que sirvan para dar un resignificación a esa 

estructura en particular. 

Razón por la cual esta investigación, buscó sobre las Repre ntaciones Sociales; 

identificarlas primero, describirlas y en un análisis posterior trató e buscar formas de 

resignificación en caso de que éstas se encuentren, manteniendo iertas de formas de 

pensar, sentir y actuar frente a una situación o problema como lo es el Abuso Sexual 

Infantil. 

APROXIMACIÓN TEÓRICA AL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

San Martín en el prólogo del libro "Abuso sexual en la infancia: víc imas y agresores, un 

enfoque clínico" de Echeburúa & Guerricaechevarría, (2009), plantea que: 

No es fácil determinar si el abuso sexual ha cr ido en nuestra época, 

como consecuencia de la pérdida de la cohesión f. miliar y como parece

reflejarlo, el interés creciente en este asunto sus ita en los medios de 

comunicación y en las reuniones de profesionale . Nos faltan estudios 

comparativos para poder precisarlo. Lo que sí está el ro es que más allá del

mayor o menor aumento con épocas pasadas, actual ente se conoce más, al 
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margen de que sigan existiendo cifras negras que o emergen al exterior. 

De hecho, se cuenta con una mayor sensibilidad s ial sobre este tema, los 

instrumentos de detección son más finos 

(víctimas, padres -familia-, educadores). 

De acuerdo con Lenzen (1985), citado por Runge (2008): 

s sectores implicados 

Si la infancia es una construcción de los adultos, ntonces se tienen que 

investigar en la historia de la cultura las represe aciones en las que se 

expresa la comprensión de los adultos sobre la infan ia y, según esto, habría 

que buscar cómo se formó el concepto de infancia e las fases de la vida de 

los adultos. (P.40). 

Los planteamientos anteriores, nos aproximan entonces al camp de la Teoría de las 

Representaciones Sociales, el cual se ha ganado un lugar importante e las ciencias sociales 

en la medida en que permite introducir el lenguaje y la cognició como dimensiones 

básicas de la cultura y la vida cotidiana. Esta teoría constituye un esp cio de investigación, 

donde el campo de la comunicación y el de la vida cotidiana se u en. Permite analizar 

cómo determinado grupo social "ve", "interpreta", "da sentido", a una zona de sus 

vivencias individuales y colectivas··, (Jodelet, 2007). 

Al destacar su carácter social está vinculada con una psicología y ociología de la vida 

cotidiana o una teoría de la cultura, si bien esto no ha sido abordado e manera directa por 

los psicólogos sociales, aunque hay algunas aproximacio s abiertas a la 

interdisciplinariedad. La observación que amerita el estudio y c nsideración de los 

investigadores en violencia familiar es el que comienza trascender s diagnósticos que, 

hoy en día, como producto de todos los estudios al respecto, ueden llegar a ser 

generalizados en el marco global de la comprensión de este fenómen . Es trascender hacia 

el reconocimiento de los factores protectivos, de los recursos y pot ncialidades que han 

tenido las familias y cada uno de sus miembros para salir de este atrón interacciona!, 

(Sánchez & Valencia, 2007). 

4 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BIBLIOTECA 
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En este campo, investigadores como Casas, (2006; 201 O), presenta un análisis y revisión 

de los elementos constituyentes de las representaciones social s mayoritariamente 

compartidas acerca de la infancia en la sociedad occidental, como con ibución a una mayor 

comprensión de los procesos de construcción de la infancia act l. Para entender el 

desarrollo histórico de las políticas sociales de infancia, se pla ea la necesidad de 

profundizar en tres vertientes representacionales inseparables: (a) as representaciones 

sociales acerca de la infancia, (b) acerca de sus problemas y neces dadcs sociales y (c) 

acerca de las formas apropiadas de afrontar dichos problemas y necesi ades. Se defiende la 

importancia de un cambio psicosocial para evitar que antiguas repr sentaciones sobre la 

infancia resistentes a modificarse sigan generando una ruptura de I comunicación entre 

generaciones. 

En Colombia diversos autores como Sotomayor (l 999), han trabaj o sobre una historia 

de la infancia desde los tiempos prehispánicos, citando a Harris ( 19 6), quien plantea lo 

siguiente: 

Cualquier aproximación que se quiera hac r a la historia de la 

práctica del infanticidio en las diferentes soc edades humanas a lo 

largo de los tiempos debe intentar ver ese acto a la luz de las 

relaciones entre la producción y la reproduc ión de cada sociedad 

en particular, entendiendo que todas las so iedades buscan a la 

larga, consciente o inconscientemente, un equilibrio entre los 

recursos de que disponen y el tamaño de la oblación y tratan de 

evitar saturar la capacidad de sustentación q e ofrecen su entorno 

natural y su sistema de producción. Harris, (1996) 

Así mismo, Simarra (2000) en su estudio sobre las represent ciones sociales del 

Maltrato, buscó identificar y describir las representaciones sociales a erca de la severidad 

del maltrato infantil, sus causas generales y la relación del pare tesco entre el niño 

maltratado y el maltratador, así como la imagen social del maltrata or y sus relaciones 

familiares y las alternativas de intervención adecuadas ante el maltrato nfantil. 
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Bar-Din (1990; 1995), plantea que cuando se descuida el desarr llo y la salud de los 

niños, entonces el asunto se vuelve político. El futuro de una naci 'n depende de niños 

física, intelectual y emocionalmente sanos que pueden tomar el fut ro de un país en sus 

manos capacitadas. El tema de cuidado infantil debe entenderse en rimer lugar desde un 

punto de vista antropológico, más que desde una perspectiva psicoló ica. El asunto estaría 

pues, en tomo a cómo tratar a un niño a partir de su nacimiento y a t avés de sus primeros 

años, a fin de mantenerlo en buen estado de salud y qué métodos usa as diferentes culturas 

para garantizar la seguridad de los niños. 

En la Encuesta Nacional de Salud (Ministerio de Protección Social, 2007), cuyo objetivo 

era dar información sobre la situación de salud de los colombianos-a , incluyendo además 

la percepción sobre las formas de agresión y maltrato en la familia; e el departamento del 

Atlántico, por Agresión física se informan los siguientes resultados: 1 61,8% de los casos 

de esta atención se clasifica como urgencia. El 58,3% de las pers as que acudieron a 

consulta externa por atención por lesiones por agresión física, fue ate dido por un médico 

general y ninguno fue atendido por médico especialista. Se evidenci que al 30, 7% de las 

personas que se atendió en hospitalización, la agresión se la causó u a persona conocida, 

seguido por el 26,9% que fue agredido por una persona desconocida. 

Giraldo y González (2009), invitan a reflexionar sobre la pro temática social que 

enfrentan los países latinoamericanos en tomo a la violencia y sobre 1 responsabilidad que 

cabe en aquellos con alto nivel de formación, con capacidad de gesti 'n y de acción, para 

buscar un mayor desarrollo y mejorar la calidad de vida de la poblaci n. De igual manera, 

argumentan que en Colombia es usual explicar la violencia desde la existencia de los 

grupos armados, del narcotráfico, el desplazamiento y sin embar o todavía queda la 

cuestión de ¿qué pasa con las acciones o muertes violentas que n están relacionadas 

directamente con el conflicto armado? Es decir, violencia intrafamiliar abuso sexual, abuso 

del alcohol y sustancias psicoactivas, suicidios, accidentes de tránsi o, peleas callejeras, 

actos de intolerancia, estrés, entre otros, al respecto, San Martin (2008) comenta: 
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"Es muy dificil dar con las claves de porqué una re lidad con la que se ha 

convivido, a veces desde tiempos inmemoriables, s eleva un buen día a la 

categoría de problema social y con ello, se conviert en objeto de reflexión 

forzosa y requiere soluciones" (p. 19). 

Entonces ¿Por qué es importante comprender desde las representacion s sociales del ASI? 

¿Podrían estar de alguna manera relacionada estas representacio es sociales con el 

mantenimiento de actitudes sobre las violencias y en especial sobre el abuso sexual infantil 

y su abordaje? 

¿Cuáles son las concepciones, percepciones, justificaciones y accion s que sobre el ASI 

poseen los jóvenes entre 14 y 18 años de la ciudad de Barranquilla? 

¿Podría su comprensión generar mecanismos de prevención y acci n para un abordaje 

contextual? 

El abuso sexual infantil - ASI- constituye una de las principales causa de maltrato infantil, 

que por sus implicaciones sobre la dignidad de la persona, la gen alogía familiar, los 

efectos morales, sociales y psicológicos merecen un estudio aparte. El abuso sexual se 

define como la utilización de un niño o niña con la finalidad de s tisfacer o gratificar 

sexualmente a un adulto o grupo de adultos. Este se puede presenta en forma de abuso 

sexual propiamente dicho, generalmente propiciado por una figura ce cana, de autoridad o 

cuidador. Cuando es practicado por un familiar consanguíneo se cono como incesto. Otra 

forma de abuso sexual es producida por un agresor desconocido po el niño o niña y se 

denomina ataque sexual. Un tercer tipo es la explotación sexual, en a que el niño o niña 

son utilizados como objetos comerciales. Comprende la prostitución in antil, la pedofilia, el 

tráfico de niños para turismo sexual y la pornografia con presencia d l niño o a través de 

Internet. También se puede dar en el interior de la familia. Los tres cri eríos más utilizados 

para establecer el concepto de abuso sexual infantil son: Asimetría de dad de la víctima y 

del agresor; Coerción: las conductas que el agresor pone en jueg para someter a la 

víctima; Tipo de conductas sexuales que tienen lugar entre ambos. sin embargo, como 

ya se planteado anteriormente, no es de interés en esta inves igación, hacer una 
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conceptualización del ASI y sus múltiples consecuencias en todos l s niveles -afectivos, 

sociales, familiares, físicos, biológicos, culturales-, ya que en div rsos estudios se ha 

tratado desde estas múltiples miradas. 

" .. .los contenidos de una representación so ial, por más primitivos 

y básicos que sean, pueden sufrir transfo aciones sustanciales 

cuando son discutidos socialmente, o dicho e otra manera, cuando 

dejan de ser hegemónicos, para volverse no ativos o polémicos". 

Jodelet (2007, p. 180) 

Tal compromiso exige reconocer en primera instancia que existen una serie de mitos o 

creencias en tomo al ASI, así como sus múltiples conceptos y formas e abordarlo. 

"El ASI, no se concibe como un delito de un solo hecho, sino que 

conlleva abusos repetidos en el tiempo, pudiendo al anzar meses o años de 

vida del niño, generalmente no se trata de una acció impulsiva, violenta o 

inesperada sino que se desarrolla de forma sutil y po o a poco en el tiempo" 

(Soria & Hemández, 1994, p. 91 ). 

La tarea de encontrar una definición adecuada para el ASI es com leja, pues no hay un 

concepto unificado o una aproximación universal al hecho. Se discrep tanto al determinar 

la edad límite del agresor o de la víctima, como al señalar las conduct s que se incluyen al 

acto abusivo, o en las estrategias utilizadas para cometerlo, o la époc de aparición de los 

síntomas, pues los indicadores deben valorarse de forma global ya que no puede 

establecerse una relación directa entre un solo síntoma y el abuso se ual: tendremos que 

hablar de agrupaciones de indicadores en función de determinadas características de la 

agresión (Soria & Hemández, 1994). 

Así mismo surgen también importantes diferencias entre las definí · ones empleadas por 

los profesionales de la salud y las definiciones legales, siendo las rimeras mucho más 

amplias y las segundas de carácter más restrictivos (Echeburúa & Guerricaechevarría, 

2009), lo que incluso dentro de la psicología, marca campos difer ntes de acción, por 
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ejemplo, desde la clínica y sus diversas escuelas psicológicas, alg nos proponen iniciar 

procesos de recuperación, unos desde lo individual, otros desde la fa ilia como sistema de 

soporte en el proceso de recuperación, o recolección de pruebas p ra entablar procesos 

legales y el acompañamiento en el mismo. 

Desde un concepto jurídico y psicosocial, adquiere una 1mpo sólo hasta la 

segunda mitad del siglo XX, las agresiones que sufren los meno es se consideran un 

problema social y policial; esto resultó de vital importancia ya qu el ASl pasó de lo 

privado -familia- a ser algo de dominio público y por consiguiente c n una carga social y 

legal. 

Cuando el maltrato infantil, como un conjunto de agresiones fisicas, 

psicológicas y de abuso sexual, que se producen en el seno de una familia 

(y constituyen una pauta de interacción entre sus m embros) ya no se trata 

como un hecho aislado sino que se configura orno un conjunto de 

agresiones u omisiones -familia y sociedad- que e producen de forma 

habitual que impiden los derechos del niño-a a la rotección, condiciones 

de vida, educación y apoyo adecuado (Soria & Hem' dez, 1994). 

Aun así, a pesar de las divergencias que pueden encontrarse a la ho a de abordar el ASI, 

se pueden encontrar dos elementos de convergencia como punto de pa ida para el abordaje 

del ASI: 1) una relación de desigualdad -ya sea en cuanto a la ma urez, edad o poder

entre agresor y víctima y 2) la utilización del menor como objeto xual (Echeburúa & 

Guerricaechevarría, 2009). 

Rodríguez (2007), plantea que: 

Analizar las condiciones, limitaciones y articularidades de la 

investigación con menores de edad, es una ta ea importante desde la 

sociología -y desde la psicología también-, amén de necesaria e 

igualmente relevante desde un punto de vi ta teórico para todos 
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aquellos que pretendan el acceso a la in ncia a través de una 

perspectiva no reduccionista. (p. 71 ). 

Otro elemento a tener en cuenta en la aproximación del ASI, es I diferencia entre ser 

víctima y ser sobreviviente, palabra que será utilizada en esta investig ión. 

La primera acepción del término (que tiene su origen en el vocabl latino víctima) hace 

referencia al ser vivo (persona o animal) destinado al sacrificio. Este u o, de todas maneras, 

quedó relegado y actualmente la noción de víctima suele mencionar a 1 persona dañada por 

otro sujeto o por una fuerza mayor1
• 

En el VII Congreso de las Naciones Unidas ( 1985) sobre Prev nción del delito y 

Tratamiento al Delincuente se definió que: "Se entenderá por víctim s a las personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesione físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustanci I de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que viole la legislación penal 

vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el ab so de poder. Podrá 

considerarse víctima a una persona con arreglo a la declaración, 

independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o con ene al perpetrador e 

independientemente de la relación· familiar entre el perpetrador la víctima. En la 

expresión "Víctima" se incluye además en su caso, a los familiares o ersonas a cargo que 

tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que ayan sufrido daños, 

al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victi ización. 

Cristian Cottet, psicólogo chileno citado por Rodríguez (s.t), plantea q e una sociedad que 

surge de la violencia necesita víctimas inmóviles y dolientes como spejo y arqueología 

cosificada del pasado, en una historia que sólo permitirá un análisis unidireccional de lo 

ocurrido, en donde no cabe su reivindicación como luchadores. La s ciedad les admite y 

«repara» sólo en cuanto a derrotados. 

En cuanto a la subjetividad de las víctimas, también surgen c ntrariedades cuyas 

consecuencias advierte el intelectual colombiano Alfredo Gómez Mulle . Una sociedad que 

1 
Recuperado de: http://definicion.de/victima/ 
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busca patologizar el dolor de las víctimas o anular la distinción y asi etría existente en la 

relación víctima-victimario, también crea condiciones de impunidad y vido que lesiona a las 

víctimas. Afirmar que hay una simetría entre las víctimas y los victi arios, sugiere que las 

demandas de las víctimas corresponden a un deseo de venganza q e alimenta el odio y 

perpetúa la violencia. Citado por Rodríguez (s.f) 

Por tanto, al pensar en la categoría víctima se entrelazan diferentes ele entos: (a) la duración 

y extensión de las identidades anotadas para evitar la cosificación el estigma y la re

victimización; (b) el contexto de aplicación y pertinencia, según se tr te del nivel jurídico, 

político, cultural, social, organizativo o terapéutico; (c) si se considera u rol, se trata de un rol 

asignado socialmente, asumido, impuesto, escogido, o acordado por las artes de acuerdo a las 

circunstancias; (d) el nivel de abordaje, según se trate del espacio privad , familiar, colectivo o 

público. 

Es así como las palabras designan roles específicos, entender ese rol e cada contexto y para 

cada identidad individual y social es el auténtico reto para los científicos sociales; es interés de 

quien realizó esta investigación, tener una mirada de resistencia y bu car fortalecer en las 

personas y grupos que han sufrido el impacto de la violencia, la dignidad y el control sobre sus 

vidas como actores sociales de cambio. 

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES -R.S-

Las Representaciones Sociales (R.S.) han sido desarrolladas a parti de las concepciones 

de Moscovici. Dicho autor incluso advertía la complejidad existente para una definición 

precisa por poseer una "posición mixta" al ser una especie de "encru ijada" de conceptos 

sociológicos y psicológicos. Sin embargo, a pesar de esa complejidad desarrolla toda una 

teoría desde la psicología social, Cegarra, (2012: 3). 

Cegarra (2012) citando a Moscovici, quien plantea que "La represe tación social es una 

modalidad particular del conocimiento, cuya función es la laboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos." 

27 



Representaciones Sociales Sobre el Abuso Sexual lnfan il 

"Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circ Jan, se cruzan y se 

cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una alabra, un gesto, un 

encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los bjetos producidos o 

consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están impregnad de ellas. Sabemos 

que corresponden, por una parte, a la sustancia simbólica que entra en u elaboración y, por 

otra, a la práctica que produce dicha sustancia, así como la ciencia o lo mitos corresponden 

a una práctica científica y mítica" (Moscovici 1979:27). 

En esta investigación se tuvieron en cuenta varios elementos; 1 comprensión de la 

realidad y lo que dicen sus actores de ella; una visión ecosistémica del esarrollo humano, y 

los aspectos metodológicos o mejor dicho epistemológicos para com ender esta realidad; 

para el caso de esta investigación lo que propone es un acercamiento esde el lente de las 

R.S. 

Por supuesto, toda teoría según Jodelet (2007) se orienta a com ender y explicar el 

pensamiento del sentido común. Al destacar su carácter social est' vinculada con una 

psicología y sociología de la vida cotidiana o una teoría de la cultura, si bien esto no ha sido 

abordado de manera directa por los psicólogos sociales, au que hay algunas 

aproximaciones abiertas a la interdisciplinariedad. La observación que amerita el estudio y 

consideración de los investigadores en violencia familiar es el que co ienza trascender los 

diagnósticos que, hoy en día, como producto de todos los estudios al respecto, pueden 

llegar a ser generalizados en el marco global de la comprensión de este fenómeno. Es 

trascender hacia el reconocimiento de los factores protectivos, e los recursos y 

potencialidades que han tenido las familias y cada uno de sus miemb s para salir de este 

patrón interacciona), (Sánchez & Valencia, 2007). 

Navarro (2004), citando a Rouquelle y Rateau (1998), plantea que ando hablamos de 

representación social como estructura, se reconocen dos compone tes: los elementos 

constitutivos y las relaciones que tienen estos elementos. Siendo justam nte esta relación de 

dependencia la que constituye su coherencia y a partir de allí nace su ignificación. Según 
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Guineld ( 1994), el postulado principal es que la RS, funciona como u a entidad organizada 

alrededor de un núcleo central. Partiendo de esta hipótesis, se reconoc n dos sistemas: 

1. Un sistema central ( en este caso, se obtiene con la frecue cía de las palabras

evocadas en primer lugar) que determina la organización significación de la

representación. Este sistema central está asociado a los val res y a las normas

(condiciones históricas e ideológicas) y está caracterizado por su estabilidad, posee

dos funciones: es generador de sentido, lo que quiere decir qu crea o transforma la

significación de los otros elementos y es también organizador ya que determina la

naturaleza de las relaciones entre los elementos de la represe tación, (Rouquelle y

Rateau 1998).

Finalmente el núcleo central posee dos dimensiones: una no ativa, dentro de la 

cual se expresan los elementos socio-afectivos e ideológicos fi ertemente marcados 

dentro de la representación, y una dimensión funcional que tiene una finalidad 

operacional dirigida hacia la idea de funcionamiento del objeto 

2- Un sistema periférico (palabras con alta frecuencia de ev cación, pero no en

primer lugar) fuertemente ligado al contexto inmediato de la R . Este sistema tiene 

tres funciones: 

A- La prescripción de conductas que el permiten al saber el tipo de 

comportamiento pertinente o no en el contexto social.

B- La adaptación (evolución) de la RS, es decir, la personali ción, la apropiación

por parte del sujeto de la representación.

C- Finalmente este sistema funciona como un sistema de defen a del núcleo central

frente a los cambios en el contexto social.

Para el enfoque estructural de la RS, lo más importante es identific r los elementos del 

sistema central que permite plantear hipótesis, determinando la existencia de 

representaciones sociales diferentes en tanto no comparten sus element s centrales. 
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ACERCÁNDONOS A UNA TEORÍA ECOSISTÉMICA D L DESARROLLO 

HUMANO. 

En el centro mismo de una orientación eco!' ica, y diferenciándola 

bien de los enfoques actuales del estudio el desarrollo humano, 

está la preocupación por una acomodació progresiva entre un 

organismo humano en desarrollo y su am iente inmediato, y la 

manera en que esta relación se produce po medio de las fuerzas 

que emanan de regiones más remotas en e medio físico y social 

más grande, (Bronfenbrenner, 1987). 

Desde esta idea, Bronfenbrenner ( 1987), aporta que el ambien e ecológico, puede 

concebirse como un conjunto de estructuras seriadas, como las muñ cas rusas, cada una 

cabe dentro de otra. Es así como en un nivel más interno, el en orno inmediato que 

contienen la persona en desarrollo, bien puede ser su casa, escuela o, como suele suceder 

cuando se investiga el laboratorio o las salas de test - agregaría tambié los pre-conceptos y 

juicios-, aparentemente hasta ahora se está en un terreno conocido ( nque hay más para 

ver que lo que hasta ahora no ha encontrado el ojo del investigador). in embargo el nivel 

siguiente, ya conduce (nos conduce) fuera del camino conocido, porqu nos hace mirar más 

allá de cada entorno por separado, a las relaciones que existe entre ellos. Estas 

interconexiones, pueden ser tan decisivas para el desarrollo como lo q e sucede dentro del 

entorno determinado. En el caso de los niños, es posible que su capac dad para aprender a 

leer no dependa menos de cómo se le enseña que de la existencia y la naturaleza de los 

lazos que lo unen a la escuela, su hogar y viceversa. 

El tercer nivel de un ambiente ecológico, prosigue Bronfenbrenner (1 87), lleva aún más 

lejos, y evoca la hipótesis de que el desarrollo de la persona se ve afe tado profundamente 

por hechos que ocurren en entornos en los que la persona ni siquiera stá presente. Con lo 

anterior se quiere decir, que en el ejercicio, teórico, conceptual y met dológico, la mirada 

hacia la violencia tiene un carácter más lineal de relación causa efect . No obstante si se 

establecen conexiones entre esas subcategorías, se logra llegar a una ap oximación analítica 
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e interpretativa más acorde con los planteamientos dentro de la erspectiva sistémica, 

(Sánchez & Valencia, 2007). 

Una visión ecosistémica de esta realidad, permitió la posibilidad de · <lentificar las ideas o 

creencias centrales, que permean todos los subsistemas y llegan a los adolescentes. De esta 

manera tratar estas creencias, determinar su estructura, podría ser i portante a la hora de 

plantear las estrategias de prevención. 
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PARTE II 

LO METODOLÓGICO Y DISCUSIÓN DE SOLTADOS 

La Teoría de las Representaciones Sociales, uede resultar oportuna 

en el camino de hacer inteligibles la su 1etividad individual y 

social. Mucho más en una actualidad donde pluralidad y 

singularidad se integran en una dinámica c ntinua y particular que 

demanda análisis, comprensión e i tervención; acciones 

indispensables para el progreso social. Perer (s.t) 

Para Sá ( 1998) citado por Perera, una de las funciones del ro. Enu ciar exactamente el 

objeto de representación que se ha decidido estudiar, descartando la influencia de la 

representación de objetos muy cercanos al de nuestro interés. 

2do. Determinar los sujetos - en términos de grupos, poblaciones, stratos o conjuntos 

sociales y grupos -en cuyas manifestaciones discursivas y comporta ientos estudiaremos 

la representación. 

3ro. Determinar las dimensiones del contexto sociocultural donde s desenvuelven los 

sujetos y grupos, sus prácticas sociales particuulares, redes de intera ción, instituciones u 

organizaciones implicadas, medios de comunicación al acceso de los upos seleccionados, 

normas o valores relacionados con el objeto de estudio, etc 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Identificar las percepciones/emociones, razones/justifi aciones y acciones 

que sobre el ASI, poseen unos adolescentes entre 14 y 8 años en un barrio 

del sur de la ciudad de Barranquilla. 
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Objetivos Específicos: 

Describir la estructura de la RS que sobre el ASI, po een los jóvenes entre 

14 y 18 años de la ciudad de Barranquill a partir de las 

percepciones/emociones. 

Determinar las acciones que los jóvenes creen se deb realizar frente a un 

caso de ASI 

Identificar quienes son los responsables del ASI, según los jóvenes 

entrevistados. 

Descubrir cuál es la creencia general que permea la RS, sobre el ASI. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA. 

¿Qué razones hacen necesario analizar el conocimiento social acer a del ASI desde la 

teoría de las RS y no desde otra perspectiva? Según palabras de Mosco ici, 

"la razón para formar las representaciones es el d eo de familiarizamos 

con lo no-familiar[ ... ] ellas apuntan a la construcció de un puente entre lo 

extraflo y lo familiar" 

Y aunque hablar de ASI es un poco complejo, las RS permiten que es e problema adquiera 

forma de modelo que se superpone a los objetos, haciendo de éste go visible y legible 

socialmente, no sólo por los números que indican los antecedentes e idemiológicos, sino 

porque hablar del tema implica para la sociedad el uso de ele entos lingüísticos, 

conductuales y materiales, que le otorgan así la propiedad de p der intercambiarse 

socialmente. 

Precisamente, por tales aspectos se considera que esta teoría --en plen evolución- puede 

contribuir a esclarecer y conocer aún más de cerca los fenómenos qu giran en tomo a la 

idea del ASI en la juventud. 
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En efecto, la teoría de las RS permite señalar no sólo los mitos y la creencias arraigadas 

socialmente, sino las experiencias y los cambios visibles que se su citan a través de las 

transformaciones sobre los sentidos y acciones del hombre ante la ide de ASI. 

Los estudios sobre las representaciones su capacidad para e plicar el fenómeno 

sociocultural, lo que ha permitido el uso de estrategias y metodo ogías que a menudo 

combinan una variedad de técnicas empíricas. Esta rica cone ión entre teorías y 

aplicaciones empíricas, cuantitativas y cualitativas, ha hecho a la teoría de las 

representaciones sociales particularmente efectiva en el estudio de a sociedad moderna, 

incluyendo por supuesto sus fenómenos sociales. 

Es a través de las representaciones sociales -colectivamente elabora s- como adquirimos 

sentido del mundo y nos comunicamos ese sentido unos a otros. Co o prueba de nuestra 

existencia social, las representaciones sociales se originan en la ida diaria en forma 

espontánea, en el curso de la comunicación interindividual. Nos 

marco de referencias que facilita nuestras interpretaciones de la reali ad y guían nuestras 

relaciones con el mundo, por lo que llegan a estar profundamente 

tejido cultural. Vergara (2008). 

bebidas en nuestro 

EL PARADIGMA 

Para asumir el acercamiento inicial a la compleja interacción y compr nsión de las R.S. del 

ASI, la hermenéutica, nos puede sugerir una posición de análisis disti to con respecto a la 

realidad que se nos presenta, el mundo de las significaciones latentes. 

"Se trata de adoptar una actitud distinta, de empatía 

profunda con el texto, con lo que llí se ha expresado a 

través del lenguaje. No se trata de uprimir o de intentar 

inhibir su propia subjetividad con sus implícitos 

prejuicios), sino de asumirla. En otra palabras, la búsqueda 

de sentido en los documentos sorne idos a análisis se ve 

afectada por un doble coeficiente de incertidumbre: la 
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interpretación es relativa al investi ador, así como al autor 

de los textos en cuestión" Baeza (20 2) 

Cárcamo (2005:205) plantea que Max Weber (1864-1920) como exp nente del paradigma 

humanista, pone especial énfasis en el concepto de acción social. Con epto que implica que 

cualquier acto realizado por el o los individuos posee una "carg " de intencionalidad 

propia, lo que supone la presencia de elementos subjetivos interno en el actuar de los 

sujetos. 

"Por acción social debe entenderse una conducta humana 

(bien consista en un hacer extern o interno, bien en un 

omitir o permitir) siempre que e sujeto o los sujetos 

enlacen a ella un sentido subjetiv ". De esta forma, el 

sujeto ya no está condicionado por "elementos externos a 

él", sino que más bien su accionar stará dado en función 

del sentido que éste le otorga a s s experiencias". Ruiz 

Olabuénaga (1991 :34) 

En esta investigación buscó en el trabajo hermenéutico asumir que: 

"El referente es la existencia y la c xistencia de los otros 

que se me da externamente, a travé de señales sensibles; 

en función de las cuales y medi nte una metodología 

interpretativa se busca traspasar la b rrera exterior sensible 

de acceder a su interioridad, esto e : a su significado; así 

queda descrita la esencial actitu frente a las cosas 

humanas que, condensada en el término griego 

hermeneuein alude a desentrañar o esvelar; dicha actitud 

ha dado lugar a una teoría y prácti a de la interpretación 

conocida con el nombre de rmenéutica" Toledo 

(1997:205) 
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En esta investigación nos acercamos a poder reconocer las preopinio es en este caso sobre 

el ASI, que llevaron a determinar la propia comprensión de los p icipantes, ya que al 

comprender que nuestro mundo esta mediado lingüísticamente, la pe epción del mismo se 

verá enriquecida por el intercambio de experiencias a través de lengu �e. 

En palabras de Giannini (1998:309) que ... imaginar es interpretar comprensivamente y 

comprender será el mecanismo para percibir la intención ajena ... 

EL MÉTODO 

El método fue cualitativo y exploratorio, cuyo objetivo principal fue: <lentificar y describir 

las percepciones/emociones, razones/justificaciones y acciones que poseen unos 

adolescentes entre 14 y 18 años en un barrio del sur de la ciudad de B anquilla. 

Así como también el de buscar la idea general que permea todos los n veles del ecosistema 

y que llegan al núcleo de las familias y a los adolescentes sobre el ASI 

Tal como se observó en los resultados de la búsqueda de antecedentes n esta investigación, 

desde el punto de vista clínico, la población objetivo fueron jóvenes e tre 12 y 18 años, por 

tal razón para seguir con esta misma población, se escogió de de el muestreo no 

probabilístico por conveniencia de la investigadora, una población e 55 jóvenes (70% 

femenino y 30% masculino) estudiantes de 1 O y 11 grado de bachille ato respectivamente 

entre los 14 y 18 años, en un colegio privado de clase media-b �a en la ciudad de 

Barranquilla. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron: la en revista estructurada, 

-validada por 20 jueces expertos-; La Pregunta Circular, es de des acar que en la R.S

muchos autores hacen uso de la Asociación Libre (método de origen p "coanalítico), que en 

el contexto sistémico, equivaldría a la pregunta circular, que cons ste en realizar una 

pregunta, para favorecer la expresión espontánea de emociones y pen mientos -escrita en 

este caso- de palabras a partir de una palabra inductora; seguidas por unas preguntas 

relacionadas con el ASI y la triangulación con conceptos teóricos, par darle más robustez 

al entretejido entre resultados y sustratos téoricos. 
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La pregunta circular ha sido vista como una estrategia de abordaje 

clínico desde lo sistémico y cumple con d s objetivos durante el 

proceso terapéutico: 1) recopilar info ación del sistema 

consultante y realizar hipótesis y 2) Intr ducir cambios en el 

sistema consultante, ya que al realizar la pregunta circular, un 

proceso de "toma de conciencia", ya que ubi a al-los consultante-s, 

frente a su participación en el problema. Silv (2011) 

Para el análisis de los resultados se utilizó como guía, el método ropuesto por Pierre 

Vergés ( 1992, 1994). "análisis prototípico y categorial", cuya hipót sis de partida es la 

existencia de un funcionamiento cognitivo donde ciertos términos on inmediatamente 

movilizados para expresar una representación. (Vergés, 1999, p: 235, citado por Navarro, 

2004). 

Como lo plantea Jean-Claude Abric y citada por Celso Sá (1996, p. 3-44), quien resume 

cuatro funciones básicas de las R.S: 

1. Función de conocimiento: Permite comprender y expli ar la realidad. Las

representaciones permiten a los actores sociales adquirir nue os conocimientos e 

integrarlos, de modo asimilable y comprensible para ellos, coherente con sus 

esquemas cognitivos y valores. Por otro lado ellas facilita -y son condición 

necesaria para- la comunicación social. Definen el cuadro de eferencias comunes 

que permiten el intercambio social, la transmisión y difusi 'n del conocimiento 

ingenuo. 

2. Función ldentitaria: Las representaciones participan en a definición de la

identidad y permiten salvaguardar la especificidad de los gru os. Tienen también 

por función situar a los individuos y los grupos en el contexto s cial, permitiendo la 

elaboración de una identidad social y personal gratificante, o s a, compatible con el 

sistema de normas y valores social e históricamente determinad 

3. Función de Orientación: Las representaciones guían los co portamientos y las

prácticas. Intervienen directamente en la definición de la finali ad de una situación, 
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determinando así a priori el tipo de relaciones pertine 

representación permite conformar un sistema de anticipaci es y expectativas; 

constituyendo por tanto una acción sobre la realidad. Posibi itan la selección y 

filtraje de informaciones, la interpretación de la realid d conforme a su 

representación. Ella define lo que es lícito y tolerable en un con xto social dado. 

4. Función Justificatoria: Las representaciones permiten a po teriori justificar un

comportamiento o toma de posición, explicar una acción o co ducta asumida por 

los participantes de una situación. 

Se realizó un análisis según el enfoque estructural de las RS, que seó determinar un 

núcleo central a partir de las respuestas en cada uno de los ítems, ident ficar una estructura 

de la RS sobre Abuso Sexual y establecer una relación entr éstas estructuras: 

Pensamiento, sentimiento, acción y justificación. 

Posteriormente se centró el análisis en las preguntas abiertas realizad sobre el concepto 

de ASI y quienes consideran como responsables, así como de si han rec bido información y 

las estrategias que consideran más apropiadas para el proceso de inform ción y prevención. 
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LOS RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN. 

En este cuadro l ,  fueron 37 los términos evocados por la frase Abuso exual Infantil, para 

efectos de este análisis, se conservaron los términos que fueron evo ados al menos dos 

veces en el primer lugar (casilla l )  y los términos utilizados más free ntemente, pero que 

no están en primer lugar, se fijó en 3 (casilla 2). 

Casilla 1 

Trauma 

Violación 

Maltrato 

Tristeza 

Inhumanidad 

Enfermedad 

Miedo por los hijos 

Desgraciado 

Dolor 

Odio 

Enfermedad 

Odio 

Impotencia 

Maldito 

Pedófilo 

Dolor 

Sin conciencia 

Venganza 

Rabia 

Trauma 

Hps 

Repugnancia 

Cuadro l. Resultados de palabras asociadas al ASI. 

Casill 2 

Estos 22 elementos, que pueden constituir el núcleo central de la re resentación, dada la 

importancia que los sujetos dieron a estos términos: Trauma, violaci n, maltrato, tristeza, 

inhumanidad, enfermedad, miedo por los hijos, desgraciado, dolor y o io. 

Se puede decir entonces, que se encontraron según la teoría de la es uctura de la RS, las 

dos dimensiones expuestas: un núcleo central, donde la dimensión ormativa ( elementos 

socio-afectivos) a través de los términos: Trauma, violación y maltrat , donde expresan los 
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elementos relacionados con los efectos que puede tener la realizac ón de transgresiones 

fisicas y psicológicas a un niño o niña o una persona. Se observa el si tema periférico en la 

casilla 2, encontrándose los términos más frecuentes en diferentes po iciones; en donde se 

expresan las emociones ligadas a la frase ASI, y que indican la ce sura a esta clase de 

acciones, lo que funciona como una prescripción de una conducta s cial, el filtro de que 

este tipo de comportamientos no es aceptado y produce emociones co o: Venganza, Rabia, 

Repugnancia, Impotencia. 

Lo que se puede observar más directamente en el Cuadro 2. Sentimien os asociados al ASI; 

donde la tristeza, rabia, dolor, la ira, la impotencia y el asco, forman el núcleo de la RS. 

-------------------·------·- ·· ····--·-------------------------------+---··------------

Casilla 1 

Rabia 

Tristeza 

Dolor 

Ira 

Impotencia 

asco 

Tristeza 

Rabia 

Dolor 

Repugnancia 

Ira 

Decepción 

Asco 

Lástima 

Casill 2 

----------··-·-···-----------------+----

Cuadro 2. Resultados de sentimientos asociadas al ASI 

Estos sentimientos como se puede observar, están asociados a aspect s socio-afectivos de 

desaprobación y rechazo ante la conducta, y en este caso en particular acia la persona que 

perpetra tal acto. 

Los resultados anteriores plantean la discusión sobre la importan ia de realizar una 

diferencia entre lo que es Abuso Sexual y Violación, ya que si bien isten similaridades 

tales como: 1) Es un crimen que involucra los genitales y otras regiones sexuales, ya sea del 

ofensor o del sobreviviente (aunque no necesariamente sea un 

f{l UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BIBLIOTECA

INSTITUTO oe POSrGRAOO

to provocado por 
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motivaciones sexuales); 2) Los ofensores son casi todos hombres; sin embargo todavía 

culturalmente no se acepta que las mujeres también cometen actos d AS, pudiera ser que 

tal creencia esté ligado a la función social de protección y amor que se le otorga a la mujer); 

3) Los sobrevivientes experimentan traumas, se sienten humillado , estigmatizados, se

preguntan si tienen alguna culpa de su situación, y no cuentan p r vergüenza; 4) La 

sociedad ha tratado ambas ofensas de una manera similar, es decir, no e tiene en cuenta no 

el ciclo vital ni las condiciones existentes alrededor del hecho. 

Finkelhor (2005), propone unas diferencias entre el ASI y la violación: 

1) Los sobrevivientes son tanto hombres como mujeres.

2) Las personas que abusan sexualmente de los niños, frecuencia amigos

cercanos o miembros de la familia, siendo el patrón del ASI, na relación cercana

entre el ofensor y el sobreviviente; lo que no ocurre en un caso e violación.

3) El ASI consiste en incidentes repetitivos a lo largo del tiempo s n ser descubierto; la

violación ocurre solo una vez (a menos que estemos hablando e casos de violación

marital)

4) En el ASI se involucra una violencia o fuerza fisica menor que n una violación, los

niños son pequeños y sólo basta con la autoridad o poder para e tablecer el contacto

sexual.

5) El acto sexual que ocurre durante el ASI, generalmente no es co to, sino tocamiento,

masturbación o exhibición, en contraste con la violación qu involucra coito o

intento de coito.

6) El ASI implica a más personas que en una violación; ya ue al ocurrir con

frecuencia en un contexto familiar, aún esa persona esté fue a de la familia, se

encuentran implicados otros miembros de la familia.

7) El ASI, como fue mencionado anteriormente, compromete na clase de ayuda

diferente. La responsabilidad social se encuentra en varios sistemas: Familia,

Comunidad, Escuela, Sistema legal, otros. Así mismo las estrat gias de prevención,

desde este punto de vista, es poco lo que puede ayudar al ASI pedir más control

policial o aumentar las penas.
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Este último punto en particular se observa en el cuadro 3; las accione a tomar en casos de 

ASI, están relacionadas con el castigo hacia el abusador, mientras se bserva una tendencia 

de un 30 o/o hacia acciones reladonadas con la ayuda que se e puede brindar al 

sobreviviente de ASI. 

Cuadro 3. Resultados de acciones a tomar en un caso de ASI 

Casilla 1 
··--···· 

Muerte 

Cárcel 

Castigar al abusador 

Ayuda psicológica 

Denunciar 

Torturar al abusador 

Cadena perpetua 

A visar a los padres o 

autoridades 

Casill 2 
·----·-----·-··-·-------·-·------·· ··--- ----· 

Castigo 

Denuncia 

Tratamiento psicológic 

Cárcel 

Cadena perpetua 

Muerte 

Concientización 

La estructura de la RS, relacionada con las razones por las cuales cree que ocurre el ASI, 

se establece de la siguiente manera: Enfermedad mental, problemas p icológicos, traumas 

infantiles, descuido de los padres, falta de atención de los padres d abusador, falta de 

educación, obsesión al sexo, venganza. Cuadro 4. 

····-·- ........... ...... ,,---····---···---·-·····--- ······-··········-----

Casilla 1 
��------------

Enfermedad mental 

Problemas 

psicológicos 

Traumas infantiles del 

abusador 

Descuido de los padres 

Falta de atención de 

Casilla 2 

Traumas 

Descuido de los padres 

Enfermedades mentales 

Venganza 

Falta de sexo y amor 
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Abusador 

Falta de educación 

Obsesión al sexo 

Venganza 
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del 

Porque existe gente 

mala 
----•••·---------------·--•-••M••••-·----- ----• 

Cuadro 4. Resultado de razones/Justificación por las que ocurre el SI 

De esta manera se corrobora lo que en la teoría se expone, entr todos los modelos 

etiológicos del ASI, el más aceptado ha sido el de Finkelhor y Krugma , citado por López y 

Campo, en "Abuso Sexual Infantil: Manual de Formación para profes onales" en el que se 

describen las cuatro condiciones para que el abuso se produzca: 

l .  Primera condición, relacionada con la motivación del agresor para ometer el abuso. En 

este sentido, los estudios establecen distintas categorías de motivacio es en los agresores 

sexuales, cada uno de los cuales desarrolla un "modus operandi" difere 

• Por una parafilia sexual.

• Por repetición transgeneracional de experiencias previas de abuso en l infancia.

• Por un componente psicopático de personalidad.

• Por trastorno de control de los impulsos.

• Pedófilo exclusivo, por fijación obsesiva con un objeto sexualizado.

2. Segunda condición, relacionada con la habilidad del agresor para uperar sus propias

inhibiciones y miedos, recurriendo para ello al alcohol y las drogas. 

3. Tercera condición, por la que se vencen las inhibiciones externa o los factores de

protección del niño. 

4. Cuarta condición, que le permite vencer la resistencia del niño, para lo que se recurre al

uso de la violencia, de la amenaza, del engaño y de la manipulación. En este punto, hay 

menores especialmente vulnerables como los niños con discapacida es, puesto que en 

algunos casos su capacidad para oponer resistencia se ve seriamente ermada o como el 

caso de los menores de tres años." 
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Es fundamental no concebir el abuso sexual como una cuestión única ente concerniente a 

la sexualidad del individuo, sino como un abuso de poder fruto d esa asimetría. Una 

persona tiene poder sobre otra cuando le obliga a realizar algo que é a no desea, sea cual 

sea el medio que utilice para ello: la amenaza, la fuerza fisica, el cha taje. La persona con 

poder está en una situación de superioridad sobre la víctima que i pide a ésta el uso y 

disfrute de su libertad. 

Pero igualmente importante es entender que el "poder" no siempr viene dado por la 

diferencia de edad, sino por otro tipo de factores. El abuso sexual ntre iguales es una 

realidad a la que no debemos cerrar los ojos. En este caso, la coerci n se produce por la 

existencia de amenazas o porque hay seducción, pero la diferenci de edad puede ser 

mínima o inexistente. Aún así, se consideraría abuso sexual. 

Igualmente se puede observar que un 52% de los adolescentes entrevis ados consideran que 

los padres son los culpables de que ocurra el ASI, bien sea los padres los sobrevivientes, 

por descuido, por no dar información al respecto, por dejarlos al cuida o de otras personas, 

por no fomentar la comunicación y confianza en la familia; y también l s padres de quienes 

comenten el abuso, al no haberles dado amor y orientación suficiente. 

ley y Policía 

3% 
Figura S. Responsables del ASI 

Sobreviviente 
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Esto nos ofrece dos perspectivas: la primera, que llama la atención so re el papel educador 

por excelencia de la familia, �n los aspectos formativos, éticos, afectivos, sociales, 

económicos, culturales, ideológicos, intelectuales, morales lombianos-as y; la 

segunda, la importancia de la contextualización a la hora de iniciar el bordaje terapéutico

social, a la luz de esta multipluralidad geográfica, social, histórica, t· 1 como lo plantea el 

14% de los adolescentes, al responder que Todos somos responsables el ASI. (Figura 5) 

Según Salvador Minuchin, la familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha 

elaborado pautas de interacción. Estos constituyen: la estructura fa iliar, que a su vez 

rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su g ma de conductas y 

facilita su interacción recíproca. La familia necesita de una es viable para 

desempeñar sus tareas esenciales, a saber, apoyar la individualiz 

proporciona un sentimiento de pertenencia. 

tiempo que 

Hemández ( 1992) por otra parte, acota que con base en los desarro los de la Teoría de 

Sistemas (Bertalanffy, 1976), la cibernética y la epistemología cibemé ica (Keeney, 1987), 

la familia es concebida como un sistema social natural que puede ser e tudiado en términos 

de su estructura, -la forma como está organizado en un momento d do- y sus procesos 

-las formas en las cuales cambia a través del tiempo-

La familia posee una complejidad y originalid d propia, con unas 

peculiaridades que no son equiparables a las de sus m embros, considerados 

aisladamente ("el todo es más que la suma de las part s"). Cualquier cambio 

en un elemento influye en todos los demás y el todo olverá a influir en los 

elementos haciendo que el sistema se torne diferente otalidad). Se rige por 

reglas que sólo tienen validez y sentido en su seno (i entidad). Vive de las 

interrelaciones entre sus miembros, consideradas circulares. La 

causalidad circular, diferente de la lineal, incide n la observación y 

comprensión de las relaciones presentes entre los mie bros de una familia. 

El 27% por su parte habla que la responsabilidad es del Abusador, tal como se había 

analizado en el cuadro 1; debido a sus problemas psicológicos, así com falta de amor y un 

4% la responsabilidad es del sobreviviente, por ser ingenuo en un mun o en el cual no está 

permitido serlo y por no hablar con sus padres. 
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En cuanto a si han recibido información, plantea un 42% que han rec bido información en 

el colegio, en las clases de educación sexual y a través de las psicól gas del colegio, un 

32% en su casa y un 28% otros, entre los cuales están los medios e comunicación, la 

televisión e internet. Figura 6. 

Figura 6. Recepción de la Información 

Las estrategias por las cuales han recibido esa información (figura 3), an sido en un 41 % 

por charlas, por conversaciones con los padres, 4 7% y Programas Educ ti vos, 12%. 

Programas 

Educativos 

12% 

Figura 7. Estrategias de Información 
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HACIA UNA COMPRENSIÓN ECOSISTÉMICA DEL ASI. 

Desde un marco ecosistémico, se puede integrar los diversos contexto en los cuales un ser 

humano se desarrolla (microsistema, macrosistema y exosistemas); de esta manera nos 

permite estructurar los diversos factores que intervienen en una posible etiología del ASI. 

Los datos enunciados anteriormente, nos llevan a pensar en una creen ia que permea todos 

los sistemas mencionados anteriormente; pareciera ser que en las e tructuras de las RS 

relacionadas con el ASI identificadas en esta investigación, se encue ra esta creencia: El 

sentimiento de estar desprotegidos. 

De esta manera puede decirse que esta investigación cumplió con uno de sus objetivos, ya 

que al poner al descubierto la idea oculta, permite resignificar y re rientar procesos de 

Prevención del ASI. 

Por cuanto se están atribuyendo las responsabilidades frente a estos h chos a las personas 

que tienen como función la protección y la función formativa, pero q e se siente y piensa 

no están cumpliendo con tales funciones, de tal manera que las accio s a seguir en casos 

de ASI (cuadro 3) están relacionadas en su mayoría con conductas e castigo hacia los 

abusadores, que podría interpretarse como una signo de querer er protegidos con 

mecanismos punitivos. 

Dado que el desarrollo de una persona es dinámico, evolutivo, ca hiante, basado en 

procesos de interacción con los demás. Desde ahí, la experiencia previa ue los padres traen 

de su propia historia de vida, condiciona en gran medida a la hora de a ordar la paternidad 

y esto a su vez influye en el desarrollo del niño o niña. De esta mane a se puede realizar 

este análisis: 
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1. Microsistema. Es el entorno más cercano al niño, en el que esenvuelve su vida

diaria y con el que está en contacto permanente, además d quien depende. El

núcleo socializador prioritario en este nivel es la familia e influ en factores como la

estructura de ésta, el ajuste marital o las características del niño.

2. Exosistema. Está compuesto por los sistemas sociales que rode al sistema familiar

(escuela, trabajo, vecindario, amistades, etc ... ) cuyos valores y reencias configuran

los del niño, puesto que limitan o enriquecen sus propias vive ias y configuran su

mundo relacional.

3. Macrosistema. Son los valores de la cultura en la que se desarr lla el individuo. En

la crianza de los niños influyen los conceptos sobre la pate idad y los roles de

género, la concepción de los derechos de la infancia, etc. odos estos valores

configuran a su vez el enfoque de la vida individual, por eje plo, a través de los

medios de comunicación.

Desde esta perspectiva, se pueden identificar los diversos factores de esgo que a lo largo 

del ciclo vital poseen, en los diversos sistemas en los cuáles un indivi uo en desarrollo se 

mueve. De igual manera los factores protectores: 

El llamado ciclo vital es un modelo evolutivo de la familia idea o por el terapeuta 

norteamericano Milton Erickson, que muestra las distintas etapas que · sta atraviesa en su 

desarrollo. Es, de hecho, un importante instrumento para abordar fa ilias que ayuda al 

médico de familia a reconocer y comprender las complejas relaciones familiares. El ciclo 

vital describe las distintas etapas de la evolución de una familia, hacie do hincapié en las 

tareas que sus miembros deben desarrollar, los cambios que deben i plementar, en cada 

momento evolutivo. El ciclo vital familiar está inmerso en la cultura y ostumbres a la que 

pertenece la familia, por lo que no podemos decir que haya formas co ectas o incorrectas 

de pasar por las diferentes etapas. 

Estas etapas son: 

1. Constitución de la pareja

2. Nacimiento y crianza

3. Hijos en edad escolar

48 



Representaciones Sociales Sobre el Abuso Sexual lnfan il 

4. Adolescencia

5. Casamiento y salida de los hijos del hogar

6. Pareja en edad madura

7. Ancianidad.

Íntimamente ligado al ciclo vital de la familia, está el ciclo vital indivi ual, por el cual cada 

uno de los que hacen parte de la familia, está atravesando y que juega n papel fundamental 

en toda la organización, funcionamiento y estructura familiar, ya qu de acuerdo a cada 

ciclo, así desde las concepciones del entorno cultural, social, será el pa el que ese miembro 

en determinado ciclo, cumple en la familia. 

Si la familia, según la estructura de RS observada en el análisis de lo datos obtenidos en 

esta investigación, no se está percibiendo como protectora o en toda su capacidad 

formativa, entonces la tarea a continuar es la de favorecer desde los d versos contextos en 

los cuales un niño o niña se mueve, los sentimientos de protección cuidado, así como 

también promover los mecanismos de autonomía y control sobre su cue o. 

Juan Luis Linares (2012) en su libro "Terapia Familiar Ultramodema", aporta la idea sobre 

una teoría ecológica de la personalidad, en la que plantea salir de I s dicotomías entre 

individuo y sociedad, ya que como se mencionó anteriormente, el indi iduo y los sistemas 

contextuales y relacionales son complementarios. Desde esta dimens ón relacional de la 

personalidad, podremos comprender esta necesidad de sentirse protegi os y contenidos. 

"Los individuos no son concebibles ino como integrados 

en sistemas relacionales, de los cua s el primero y más 

inmediato es la familia de origen y el más amplio, pero no 

menos influyente, la sociedad. Per ni los sistemas ni 

mucho menos las relaciones abstra tas plantean por sí 

mismos problemas o piden ayuda psic terapéutica. Quienes 

lo suelen hacer son los individuos n relación" Linares 

(2012:93) 
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De esta manera, se lee la demanda de los jóvenes, de fortalecer los istemas relacionales a 

los cuales pertenece. 

RECOMENDACIONES Y PROSPECTIVAS 

En primer lugar, es necesario aclarar que al ser esta investigación de carácter exploratorio, 

surge la necesidad de continuar seguir descubriendo las estructuras d las RS sobre el ASI, 

en diversos sectores de la ciudad de Barranquilla y ampliarlo también nivel nacional. 

Segundo, los resultados obtenidos apuntan a un pedido de respons bilidad social, ligada 

con la protección de los niños, niñas y jóvenes desde los diversos s stemas en los cuáles 

éstos se desenvuelven e interactúan. 

De esta manera se propone que los procesos de prevención y promoci n estén directamente 

relacionados con los siguientes puntos: 

1. Trabajar en fortalecer el sistema relacional famil ar como sistema de

pertenencia, en dos niveles: Organización (Cohes ón, Adaptabilidad y

Jerarquía) y Mitología (Valores y creencias, Clima mocional y Rituales

familiares)

2. Estrategias de comunicación familiar, ya que al se la comunicación un

hilo que marca las pautas de interacción, confi nza y lealtad en la

familia, la sensación de seguridad, protección y c idado, así como de

facilitar los procesos transmisión de información y onocimiento, resulta

importante, frente al abordaje de las diversas proble áticas vitales.

3. En los procesos de Prevención, realizar la aclarac· 'n conceptual sobre

las diferencias entre el ASI y la violación; esto co el fin de reorientar

los procesos de abordaje que se le da a cada uno d sde lo profesional y

también a nivel familiar y comunitario, como una rma de resignificar

las acciones a seguir en caso de un ASI.

4. Así como también aplicar el enfoque del ciclo vital la detección de los 

factores de riesgo y factores protectores en la famili y el entorno. 
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5. Desde este enfoque, plantear la utilización de la p abra sobreviviente en

vez de víctima, ya que lo que se desea es fortalecer en todos los sistemas,

la autonomía y control sobre el cuerpo e i eas, el proceso de

revictimización, que se observa en el abordaje que e le da al ASI, ayuda

a mantener la RS, de desprotección.

6. Información más clara sobre las diversas ruta de atención a los

sobrevivientes de ASI y de las instituciones que pa icipan.

LIMITACIONES. 

La método de muestreo, ya que al ser un muestreo por conveniencia, la 

muestra no es representativa de toda la población, por lo que se hace 

necesario, realizar futuras investigaciones de las RS de ASI, con criterios de 

inclusión más depurados y teniendo en cuenta el ciclo 'tal individual. 

La no utilización de Ecomapas que pudieron enriquec r la triangulación de 

los resultados de la investigación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Trabajos de investigación y artículos científicos revisados 

UNIVERSIDAD DEL NORTE-BARRANQUILLA-COLOMBIA. 

Gómez Arango, Ana Cristina. (201 O)Estudio de caso clínico Ana Cri tina Gómez Aran o · 

dir., Osear Restrepo. Universidad del Norte. Programa de Maestría n Psicología Clínica, 

201 O. Resumen: Se presenta un estudio cualitativo de caso clínico ú ico en el que se pone 

en evidencia la vigencia de los planteamientos de Freud (1895), que le confieren un 

carácter traumático a los recuerdos cuando no han sido suficientem nte descargados por 

reacción. Se trata de una chica adolescente que inicio un proceso sicoterapéutico y lo 

interrumpió intempestivamente. La terapeuta se propuso explicar, a p rtir del análisis de la 

transferencia y la contratransferencia, la interrupción del tratamiento así como también la 

puesta en escena de la realidad psíquica de su paciente. A partir del an lisis de 5 sesiones se 

pudo ver cómo el efecto traumático de la experiencia de abuso sexual infantil estaba ligado 

al recuerdo y no al evento y la manera en que dicha experiencia interv no en la interrupción 

del tratamiento. Se develó la relación entre el abuso y el dolor por la pérdida del padre 

(evento anterior). También fue posible identificar cómo la falta de au onomía que presentó 

como motivo de consulta y que la hacían ver como una niña, staba estrechamente 

relacionada con algunos de los mecanismos que puso en marcha para I diar con su situación 

personal. Para concluir, se muestra cómo la trasferencia y la contr ransferencia, fueron 

esenciales para conocer la realidad psíquica de la paciente per al mismo tiempo 

funcionaron como obstáculo porque al no ser interpretadas oportun mente llevaron a la 

interrupción del tratamiento 

Una revisión acerca de la sintomatolo ía del abuso sexual infant 1 / Titulo Revista 

Psicología desde el caribe Lugar publicación . Universidad del No Año publicación 

201 O .. Existencias No. 25 (Ene. - Jun. 201 O) Resumen El abuso exual infantil es un 

problema de gran impacto internacional y con una alta prevalencia De acuerdo con la 

OMS, en el mundo al menos 150 millones de niñas y 73 millone de niños han sido 

víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 añ s. La investigación, 
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centrada principalmente en la sintornatología de esta problemática, p etende dar cuenta del 

estado del arte sobre el tema en el periodo del 2004 al 20 l O. Además, se muestra 

información valiosa y actualizada acerca de los factores de riesgo ara comprender más 

fondo el fenómeno. Se concluye que en las investigaciones se man fiesta la diversidad a 

nivel psicopatológico que reviste la vivencia y que áun se encuentran contradicciones entre 

los estudios, lo que podría señalar que el tema no ha sido suficientem nte investigado 

Bermúdez Escobar, Amparo. (2009). El imperio de la transgresión se ual : delitos sexuales 

en jóvenes de l O a 19 años de edad Cali, 2001-2003 I Ampar Bermúdez Escobar, 

Mercedes Salcedo Cifuentes, Andrea Aguilar Arias. Resumen 

resultados de un estudio cualitativo, cuantitativo y de georeferencia ión de los presuntos 

delitos sexuales en adolescentes ocurridos durante el periodo 2001 2003 en Cali, según 

denuncia del adolescente. Los resultados permitieron caracterizar contextualizar este 

evento, así como establecer una geografía social del problema. Se co firma que los delitos 

sexuales ocurren a puerta cerrada, principalmente en jóvenes tre 13 a 15 años, 

predominando el género femenino en la condición de víctima. as personas, en su 

condición de adolescente, asumen una culpabilidad frente al echo, aislándose y 

concibiendo la idea del suicidio. El principal agresor es un fa iliar con parentesco 

consanguíneo o conocido tanto por la familia como por la menor agre ida. Los sectores con 

mayor número de casos denunciados fueron las comunas 13 y 1 . El propósito de la 

publicación es contribuir al fortalecimiento de la temática esde dos enfoques 

metodológicos y ubicar los sectores con mayor expresión del riesgo s xual para la toma de 

decisiones en materia de seguridad y política pública 

Serrano Velásguez, Zulman. El abuso sexual infantil como un ante edente contribu ente 

ara la estructura del trastorno de ersonalidad antisocial Zulman Se 

Marleyn Serrano. (Especialista en Psicología Clínica) -- Universidad el Norte. Resumen: 

En la presente investigación se describirá el abuso sexual infantil 

contribuyente para la estructura del trastorno antisocial de la perso alidad, una revisión 

teórica de los aspectos relevantes a este tipo de trastorno desde l abordaje cognitivo 

conductual. Esta es una investigación cuantitativa de tipo descriptiv no experimental, se 

realizo a través de un método de estudio de caso único, en la que se u ilizaron instrumentos 
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como el Inventario Multifacético de la Personalidad Minnesota, - MMPI- 2 - y el 

Inventario de Depresión de Beck, 180, con el fin de confirmar lo datos hallados en la 

investigación. Se logro una identificación de las características d personalidad de la 

paciente participante del presente estudio, una joven de 18 años e edad con trastorno 

antisocial de la personalidad. 

Gallo, Héctor. (2008). Maltrato infantil : teoría clínica ítica / Héctor Gallo. 

Edición 1 ed. Pie de Imprenta Medellín, col. : Universidad de Anti quia. Resumen: En 

este libro, el lector encontrará una mayor envergadura conceptual ue en el anterior, un 

rigor clínico mejor definido y una articulación más elaborada de os temas puestos en 

discusión. Tras nueve años de la publicación del primer libro sobr el maltrato y de no 

haber dejado de intentar enunciar una nueva palabra sobre el tem , creímos importante 

plasmar los adelantos logrados. Además, en este volumen se han ingresado elementos 

teóricos y clínicos inéditos, así como el análisis de nuevos ejemp os de maltrato y de 

experiencias no tenidas en cuenta antes, las cuales han permitido actualizar, ampliar y 

profundizar el problema 

González Vargas, Julie Andrea. (2008).Estrate ias de afrontamien o a nivel co itivo

afectivo en adolescentes de 11-18 años de edad con historia de abu o sexual : estudio de 

caso / Julie Andrea González Var as María An ética González · 

Ramírez. Universidad del Norte. Programa de Especialización e Psicología Clínica. 

Resumen: En la presente investigación, se caracterizarán las estrategi s de afrontamiento a 

nivel cognitivo - afectivo en adolescentes de 11 - 18 años de edad on historia de abuso 

sexual. Se contará con adolescentes, pertenecientes al Centro Zonal rte Centro Histórico 

y demás instituciones del ICBF. Esta investigación descriptiva, se re !izará por medio del 

método de estudio de caso, a través de un diseño de investigación Ex - Post - Facto, en la 

que se utilizarán instrumentos como la historia clínica, el Inventario e depresión de Beck, 

el Inventario de ansiedad estado y rasgo, el Test EMT - S2, y se ún sea necesario, se 

acudirá a la aplicación de la Escala de desesperanza. Con el fin d confirmar los datos 

hallados en las investigaciones sobre abuso sexual, se pretende lograr una identificación de 

los esquemas mal adaptativos, vulnerabilidad afectiva emocional y lo estilos y estrategias 

de afrontamiento en la población. 
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niñas de O a 6 años : cuándo cuánt 

y cómo hacerlo / Carmen Hemández Sanchez del Río. 

Madrid, Esp. : Narcea, 2008. 

El objetivo de este libro, fruto de la investigación y la experiencia d 

la autora, es ayudar a entender la sexualidad infantil a los educadore 

de niños y niñas de O a 6 años, mediante ejemplos claros y sencillo 

adaptados también a niños con necesidades educativas especiale 

para que sepan adoptar conductas y actitudes adecuadas. Este libr 

desarrolla también de forma muy práctica, pautas de 

encaminadas a la prevención del abuso sexual infantil. El resultad 

constituye una aportación de gran interés para educadores, familia 

docentes, etc., preocupados por el desarrollo global y armónico de I 

infancia 

Linero Gómez, Belia. Título � Estudio de caso único des ri ción del roceso 

/ Belia Linero Gómez ; dir .• Marleyn Serrano Ramírez. (Magíster en Psicología Clínica) -

Universidad del Norte. Resumen: La intervención psicológica en este caso fue llevada 

desde la terapia cognitiva, como un sistema de psicoterapia basad en una teoría de la 

psicopatología que sostiene que la percepción y la estructura d las experiencias del 

individuo determinan sus sentimientos y conducta depresiva ofreci a a una paciente que 

sufrió maltrato, abuso sexual en la niñez. Esta terapia se constit yó en un proceso de 

resolución de problemas e intervención cognitiva basado en una expe iencia de aprendizaje. 

La paciente, con la ayuda y colaboración del terapeuta, aprendió a <lentificar, describir y 

modificar las distorsiones cognitivas e ideas disfuncionales. La meta nmediata, o "terapia a 

corto plazo", consistió en modificar la predisposición sistemáti a del pensamiento a 

producir ciertos sesgos cognitivos (distorsiones cognitivas). Y La eta final, o "terapia a 

largo plazo" consistió en modificar los supuestos cognitivos s yacentes que harían 

vulnerable al paciente. De este modo, los objetivos de tratamient van orientados a la 

modificación del estado depresivo, desde los factores sintomático (interrelaciones entre 

59 



Representaciones Sociales Sobre el Abuso Sexual lnfa til 

cogniciones-afectos-conductas) a los factores "subyacentes" de tipo ognitivo (distorsiones 

y supuestos personales). El trabajo muestra la intervención de una Paciente que sufrió a

abusos en la niñ.ez desarrollando el trastorno de ánimo: trastorno depr sivo mayor. 

Bravo García, Leslie Yuliet. (2007). Mario : un caso de abuso sexua / Leslie Yuliet Bravo

García : dir., Femando Cortissoz Bacci. (Especialista en Psicología línica) -- Universidad 

del Norte. Programa de Especialización en Psicología Clínica. Resum n: A continuación se

presenta el estudio de un caso de un adolescente de 14 añ.os víc ima de abuso sexual 

atendido en consulta particular y en el que se consideraron como vari ble la sintomatología, 

el desarrollo evolutivo actual y hechos de su historia que lo h cen vulnerable ante

situaciones de perdidas y apego. El análisis del caso gira en tomo a a tores fundamentados

en teóricas psicoanalíticas, para examinar desde la adolescencia el auma que origina el 

abuso sexual, chocando con su proceso evolutivo, y siguiendo los crit rios diagnósticos del 

DSM IV, las características nosológicas del estrés postraumático pr ducido por vivencias

traumáticas, que en este caso sería el abuso sexual, ocasionan fuertes reacciones 

angustiantes que elevan el sentimiento de culpa, la inseguridad e ident dad sexual 

Lember Mutis, Rina Patricia. (2006). """F=ac=t=o=re=s'--'"=-=--==='----'"-+-=d=e=se=n=c=a=d=en=a=n=te=sa.....::d=e
de resión en · óvenes universitarios entre 16 sticados mediante la

CIE-1 O en una universidad ública de la costa Caribe Rina Patricia Le ber Mutis · dir. Ana 

Rita Russo de Sánchez. (Magíster en Psicología) -- Universidad del Norte. Programa de

Maestría en Psicología. Resumen: Este trabajo es el resultado de u a investigación que

describe los factores predisponentes y desencadenantes de de resión en jóvenes 

universitarios de 16 a 20 añ.os de edad diagnosticados mediante a CIE-1 O en una a

universidad pública de la costa Caribe entre los añ.os 2001 a 2004. La depresión es un 

trastorno afectivo considerado como la enfermedad del siglo X I debido a su alta

prevalencia y como tal es una entidad clínica que afecta a los jóvenes niversitarios, ya que

con frecuencia aparece enmascarada en el motivo de consulta y en alg nos casos asociada a

el bajo rendimiento académico. Para llevar a cabo este estudio se ut lizó como estrategia

metodológica el diseño descriptivo, realizando un análisis retrospe ivo de 63 historias

clínicas de estudiantes de diferentes facultades que asistieron a consu a psicológica. Estas

fueron seleccionadas de una población de 183 historias, mediant muestreo aleatorio
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simple. Se diseñó y utilizó una ficha de recolección que permitió cate orizar la información 

de las historias en características sociodemográficas, psicosociales, c ínicas y académicas, 

manejándose los resultados obtenidos mediante un análisis porce tual. Se encontraron 

como factores predisponentes de depresión entre otros el sexo, 1 edad, antecedentes 

psicopatológicos de depresión, situaciones de abandono ocurridas en a infancia y el abuso 

sexual infantil. Entre los factores desencadenantes se tienen duelos, si aciones de violencia 

como el maltrato infantil, el aborto, el vivir pensionado, y la el ción forzosa de un 

determinado programa académico entre otros son factores asoci dos a esta entidad 

nosológica. 

Rodríguez Almada, Hugo. (2006) Maltrato abuso sexual de menore : una revisión crítica 

/ Hugo Rodríguez Almada. Pie de Imprenta Granada, España : Coma es, 2006 

Ramírez, Julia Trillos Gamboa.: Universidad del Norte, Especiali ción en Psicología 

Clínica. Contenido: Introducción -- Expectativas irreales frente a la relación de pareja -

Contenidos latentes y manifiestos en niños de cuatro a siete años fr te al diagnóstico de 

VIH/SIDA Fundación Francois - Xavier Bagnaud -- Diseño de un programa de terapia 

cognitiva en estudiantes que presentan síntomas de ansiedad -- Int rvención psicológica 

con EMDR sobre estrés postraumático por abuso sexual: un estudi de caso -- Sustrato 

psicoanalítico que sustenta la transgresión de la ley como desencaden nte de la violencia -

Esquema cognitivo-afectivo y estilo atribucional en niños escol rizados en infancia 

intermedia de la ciudad de Barranquilla -- Esquemas maladapta ivos tempranos que 

influyen en la presencia de fobia social en jóvenes universitarios -- A álisis de la dinámica 

de grupos operativos con niños en edad escolar (7-9 años): investi ación realizada con 

niños de la Escuela Francisco Antonio Uribe de Medellín, 2001-20 2 -- Caracterización 

sociojurídica de las mujeres detenidas en la Cárcel Distrito Judici l de Sincelejo -- La 

construcción del sentido del vínculo afectivo entre las madres adoles entes y sus bebés -

Caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en estudia es universitarios: el 

caso de una institución de educación superior en Barranquilla -- Pro ama de habilidades 

sociales para el fortalecimiento de los componentes cognitivos, condu tuales y ambientales 
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para la socialización efectiva en jovenes universitarios -- Aport s en el tratamiento 

psicológico de los niños con cáncer -- Un abordaje hacia la femini ad desde el punto de 

vista psicoanalítico -- Programa para el fomento de la sana autoesti a en niños en edad 

escolar, dirigido a padres maestros y niños. 

Ventura de Chapaval, Mónica. (2002). _ln�t�erv�e =nc� i �ó �n-� ........... ----�....-�E=M�D�R �s �ob� r�e_e� s�tr�és 

ostraumático or abuso sexual : Un estudio de caso único Mónica 

dir. Delcy E. Cáceres de Rodríguez. (Especialista en Psicología Clíni a) -- Universidad del 

Norte .. Resumen Con el objetivo de reducir el trastorno de estrés ostraumático (TEPT) 

producto de abuso sexual reciente, se construyó y desarrolló un pro ama de intervención 

psicológica que incluyó la estrategia denominada EMDR. Se utili ' un diseño de caso 

único con medidas repetidas a lo largo de 12 meses. Se realizó u a medida pre y post 

intervención de la variable de estudio (TEPT), para establece el impacto de la 

intervención. Durante el proceso se evaluó permanentemente en func · 'n del progreso, para 

determinar los cambios posteriores al tratamiento, en comparación co el estado inicial. Los 

resultados sugieren que el programa de intervención fue efectivo en la reducción del 

impacto del evento traumático, ya que eliminó la sobreactivación, la r experimentación y la 

evitación; así como el malestar subjetivo asociado a la memoria trau ática y el impacto de 

cogniciones negativas autoreferidas. Se observó además, el restablecí iento de los niveles 

de funcionamiento óptimos en todas las áreas de la vida de la consultante (unidad 

experimental del presente estudio). Los efectos se mantuvieron al men s 90 días después de 

la intervención. Este programa se configura en una herramienta significativa para la 

reducción de las manifestaciones del TEPT y sustenta la necesidad d replicar para apoyar 

la generalización. 

Reyes ruiz, lizeth (1995) 

Efectos de un ro rama informativo de la roblematica del abu 

educadores / lize 

reyes ruiz ; dir. magdalena diaz, asesor eulises dominguez m. 

Tesis (psicólogo) -- Universidad del Norte. Programa de Psicología. 
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revención de abuso sexual infantil basado en la a licación de la ca illa Por mi or los 

nzález C. Vizcaíno 

tutor. D. Farley""". Universidad Simón Bolívar. Tesis (Psicológo) Universidad Simón 

Bolívar. Facultad de Psicología, 2008. Resumen: El abuso se ual es una de las 

manifestaciones más grave del maltrato ejercido hacia la infancia, es a forma de maltrato 

infantil representa un problema psicosocial de grandes proporcio es, no sólo por su 

prevalencia sino que también por el impacto que tiene a nivel del des rrollo de los niños y 

niñas, por su relación con cuadros psicopatológicos considerad s graves desde la 

perspectiva de salud mental. 

Araujo Castillo, Y enisse Maria (2006). Prevalencia de Abuso Sexual i fantil en estudiantes 

de cuarto ado de secundaria en el Cole io Luz Del Caribe en la nstitución educativa 

del barrio Simón Bolívar en la ciudad de Barran uilla durante el eri do febrero-"unio de 

2006 / Yenisse Maria Araujo Castillo, ase. Farley Duran Acosta. Universidad Simón 

Bolívar, 2006. Tesis (Psicólogo) Universidad Simón Bolívar. Fac ltad de Psicología. 

Resumen: Este proyecto pretende identificar la prevalencia de Abuso exual infantil de los 

estudiantes que han sido víctimas y que cursan cuarto grado de primari a séptimo grado de 

secundaria en el Colegio Luz Del Caribe y en la Institución educati a del barrio Simón 

Bolívar en la ciudad de Barranquilla. 

Correa Rodríguez, Lourdes (2006). Conocimiento acerca del a uso sexual en los 

estudiantes de los últimos semestres en el ro rama de diurno de las 

universidades de la ciudad de Barran uilla 2005 / Lourdes Correa R rí uez Luz Divina 

Gómez Hemández Verónica Niebles Var as 

Universidad Simón Bolívar, 

Cure Ospina Miriam.(2006) 

Eficacia de un programa de prevención primaria hacia las actitudes de 
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abuso sexual en niños entre l O y 12 años de edad del colegio distrital 

Nº 27 Santo Domingo de Guzman de la ciudad de Barranguilla.

/ Mirian Cure Ospino,. 

Barranquilla; Universidad Simón Bolivar. 

Tesis (psicólogo) - Universidad Simón Bolívar. Facultad De 

Psicología, 2006 

Esta Investigación Se Basa En La Realización De Un Programa De 

Prevención Primaria de las actitudes de abuso sexual en niños entre 

1 O y 12 afios de edad del Colegio distrital Nº 27 de Santo Domingo

de Guzmán de la ciudad de Barranquilla

Del Valle Devia, Maria Margarita (2006). Conocimientos acerca del abuso sexual al ue 

resentan los niños Nuestra Sefiora de 

Fátima de la Ciudad de Barran uilla / Del Valle Devia Maria Mar ari Navarro González 

Yeimy Jaidy, ase. Farley, Durán. Universidad Simón Bolívar. esis (Psicólogo) -

Universidad Simón Bolívar. Facultad de Psicología. Resumen: Descri e los conocimientos 

acerca del abuso sexual que presentan los nifios y nifias de quinto de primaria del colegio 

Nuestra Sefiora de Fátima de la ciudad de Barranquilla . 

Asendra Cassalin, Verónica (2001). =L=a�I=ú=d•�·c=a�u=n=a�e�s=tra=te_���-�� .......... �--=--��

nifios de 7 a 9 afios víctima de abuso sexual ue reciben orientación sicoló ica en la sala 

de atención a la víctima del Cue o Tecnico de Investi ación de la F scalía General de la

Nación Secciona) de Barran uilla / Verónica Asendra Cassalin A ira Rosa Jimenez 

Povea In · d Deibis Martinez Bustamante Luz Helena Lo ez 

(Psicólogo) -- Universidad Simón Bolívar. Facultad de Psicología. ota de contenido: 

Implementa la lúdica como estrategia de apoyo a la evaluación psicoló ica a niños de 7 a 9 

años de edad, víctimas de abuso sexual que reciben orientación psico ógica en la Sala de 

Atención a la Víctima del Cuerpo Técnico de investigaciones de la Fi calía General de la

Nación Secciona) de Barranquilla. 
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Anexo 2. Entrevista semiestructurada sobre Representaciones Soci les sobre el Abuso 

Sexual Infantil. 

Investigadora Responsable: Ps. Adriana Sofia Silva Silva. 

Nota: Para el análisis de esta información, se utilizará el método "Análisis Pr otípico y Categorial 

de Representación Social" de Vergés (1994) y trabajado en Colombia por Na rro (2004). 

l. DATOS PERSONALES:

Nombre: 

Edad: 

Nivel de Formación: 

Email: 

Lugar de Residencia: 

Lugar de Origen: 

Trabajo Actual: 

2. ¿Qué palabras o frases se te ocurren cuando escuchas o lees las pala ras Abuso Sexual

Infantil?

3. Podrías enumerarlas en orden de importancia:

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

4. ¿Qué sientes cuando escucha o lee las palabras "Abuso Sexual Infantil"?

S. Podrías enumerarlas en orden de importancia:

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 
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6. para ti, ¿Qué acciones se deben tomar, frente a un caso de Abuso Sexual

7. Podrías enumerarlas en orden de importancia:

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

8., ¿Cuáles que serían las razones por las que ocurren casos de Abuso Sexual Infantil? 

9. Podrías enumerarlas en orden de importancia:

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

10. Para ti, ¿Qué es el Abuso Sexual Infantil?

11. Para ti, ¿Qué estrategias serían las más adecuadas, para abordar el tema el Abuso Sexual

Infantil?.

12. Podrías enumerarlas en orden de importancia:

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

13. ¿Crees que hay "responsables" en la ocurrencia de casos de Abuso Sexual nfantil? y si es así,

¿quiénes serían? y ¿Por qué?

14. ¿Te han dado información sobre lo que es el Abuso Sexual Infantil? Y si es sí? ¿Quién te dio

esa información?

QUISIERAS HACER ALGÚN COMENTARIO?: 
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