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INTRODUCCION 
 

El problema de la violencia ejercida contra los niños y niñas, especialmente 

en cuestión de abuso y explotación sexual, se esta convirtiendo en un problema 

cada vez más preocupante en los últimos años, tanto en los ámbitos nacionales 

como internacionales. 

 

El abuso sexual es uno de los aspectos de la violencia que constituyen, sin 

duda una grave trasgresión a los derechos de los niños y niñas, debido al impacto 

de consecuencias imprevisibles en su desarrollo personal. 

 

Los últimos estudios sobre esta materia han determinado un avance en 

cuanto a las denuncias, lo que nos significa que el número de abusos sexuales a 

niños, niñas y adolescentes haya disminuido. La naturaleza del abusador y los 

factores que determinan su conducta han sido tema de estudios de muchos 

profesionales de otras disciplinas, sin embargo, es reiterado y muchos autores 

concluyen que es en el mismo núcleo familiar donde ocurren dichas situaciones de 

abusos. 

 

En nuestro país existe un rechazo a este tipo de conductas, que se ve 

reflejada al suscribirse nuestro país a la Convención Sobre los Derechos del Niño 

en 1990, y que a partir de esta se crearon instituciones encargadas de prevenir y/o 

reparar el daño producido por los abusos. Pese a esto una mayor parte de estos 

esfuerzos están destinados a llevar un proceso de acompañamiento de los casos 

desde las denuncias en tribunales hasta las terapias familiares y/o acciones 

pertinentes para cada caso, todo esto conocido como el programa de protección 

del niño y la niña. 

 

Es por ello, que la presente investigación pretende adentrarse en el mundo 

de los niños y niñas que han sido abusados sexualmente, caracterizando a sus 

familias y los factores de protección que estas pudiesen tener, a partir 



 7

principalmente de una muestra tomada de los casos atendidos por el 

Departamento de Fortalecimiento Familiar de la Municipalidad de Pirque, del 

Centro de Atención a la Familia de la Municipalidad de La Florida y del Eje de 

Prevención del Centro Infanto Juvenil de la Sociedad Protectora de la Infancia de 

la Comuna de Puente Alto. En una segunda instancia, desarrollar un análisis 

comparativo de las características que dichas familias poseen, haciendo la 

diferenciación entre la zona rural y la zona urbana, apostando a que el fenómeno 

se daría de forma diferente en ambos sectores por las características propias que 

cada uno tendría.  

 

La segunda parte de la investigación destinada a mejorar la aplicación de 

los planes y programas enfocados en la temática, que por lo general son únicos y 

no consideran ni las particularidades que cada zona tiene ni las dimensiones del 

problema.  

 

Para llevar a cabo esta investigación, nos situaremos dentro del área de la 

Investigación Cualitativa, a través de un diseño no experimental con carácter 

descriptivo transaccional del fenómeno, para lo cual se utilizaran técnicas de 

recolección como la observación simple y la entrevista semi – estructurada, entre 

otras, principalmente dirigidas a los padres o familiares mas cercanos de las 

victimas, y como entrada al tema desde la institución, entrevistas realizadas a los 

diferentes profesionales que trabajan en el área. 

 

El maltrato infantil es unos de los problemas más graves y dolorosos de la 

sociedad moderna.  Según estudios de UNICEF, en América Latina, seis millones 

de niños y niños son agredidos severamente por sus padres y familiares y 85 mil 

mueren cada año como consecuencia de estos castigos. 
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En Chile, el 73,6% de los niños y niñas sufre violencia física o psicológica 

de parte de sus padres o parientes. El 53,9% recibe castigo físico y un 19,7% 

violencia psicológica. Un 26,4% de los niños, niñas y adolescentes nunca ha vivido 

situaciones de violencia por parte de sus padres. (Maltrato infantil en Chile, 

UNICEF, 2000). 

 

Los casos de maltrato infantil que logran visibilidad pública, por su 

dramático desenlace, sólo constituyen una pequeña parte de una realidad mucho 

más amplia y generalizada. Un significativo porcentaje de la población considera al 

castigo físico y psicológico como una herramienta educadora. Es evidente que se 

trata de una práctica mucho más arraigada de los que se supone y en la medida 

que no se modifiquen los múltiples factores sociales, culturales y económicos que 

la sostiene, se mantendrán por años. 

  

La violencia que se ejerce contra los niños, niñas y adolescentes al interior 

del hogar frecuentemente se mantiene en silencio, ya que los últimos son 

pequeños o bien no se atreven a denunciar a sus padres o cuidadores. 

 

Las cifras anteriores revelan que el maltrato infantil es un problema 

complejo y doloroso que afecta a una mayoría de familias en nuestro país. Una 

característica frecuente en los padres que agraden  a sus hijos, es que en su 

infancia probablemente fueron agredidos por sus progenitores o no recibieron 

protección ni afecto. 

 

En el nivel socioeconómico alto es mucho más frecuente que los padres 

maltraten psicológicamente a sus hijos, aunque también castigan físicamente. En 

el estrato socioeconómico bajo, los casos de violencia física leve y grave son más 

frecuentes. 

 

El maltrato infantil es una condición evitable que perjudica e interfiere el 

desarrollo y el bienestar biosicosocial del niño, niña o adolescente que puede ser 



 9

atribuida a la acción de personas, instituciones y otros. La violencia hacia los niños 

es una de las más graves transgresiones a los derechos de los niños, por las 

consecuencias inmediatas a mediano y largo plazo que tiene para ellos. Se trata 

de un problema que supera las clases sociales y que no tienen una causa única, 

ya que se relacionan con un conjunto de fenómenos culturales, económicos, 

políticos, sociales y psicológicos. 

 

Un tipo de maltrato es el abuso sexual infantil, el cual probablemente es uno 

de los hechos  más brutales del cual puede ser objeto un niño, por las 

consecuencias psicológicas que tiene tanto para él como para su entorno familiar, 

ya que por lo general son irreparables. En Chile, el tema recién esta generando la 

preocupación social necesaria para abordar con firmeza una legislación que 

realmente tenga como centro la protección del niño. 

 

El abuso sexual es un problema social que afecta directamente a los niños 

y sus familiares. Los reportes de prevalencia en Chile, calculan que una de cada 

cuatro niñas y uno de cada ocho niños serán sexualmente abusados antes de 

cumplir los 16 años. En más del 90% de los casos, el abusador será un hombre, y 

en más de un 80% de los casos será una persona conocida por el niño. (Zuloaga, 

1993) 

 

Según la Psicóloga Soledad Larraín, los niños son objeto de abuso sexual, 

“porque su situación, sobre todo cuando estamos hablando de niños más 

pequeños, es de  mucho mayor vulnerabilidad. En el caso de los niños, lo que 

pasa frecuentemente es que quienes  tienen el rol de protegerlos, que son los 

padres, muchas veces son quienes cometen maltrato y abuso. Entonces, eso hace 

que su situación  de vulnerabilidad sea mucho mayor que otras personas que 

componen nuestra sociedad”. (Arias, 2002). Entonces cuando se reconoce a los 

padres como aquellos que deben amar, orientar y apoyar a sus hijos en sus 

posibilidades de desarrollo, resulta difícil entender por que el maltrato y abuso 

sexual infantil es un problema tan generalizado. 



 10

 

Debido al ocultamiento en que se dan el maltrato y el abuso sexual, se sabe 

que por cada caso de abuso sexual denunciado, existen seis no denunciados, lo 

que expresa la gran magnitud del problema. Las cifras son elocuentes. De cada 10 

casos de abuso sexual, cuatro son casos en los que el agresor ha sido un familiar. 

 

No se debe olvidar que un niño en estas circunstancias no tiene confianza 

en sus padres, se aleja, no pide ayuda ni apoyo a su familia. Muestra conductas 

de gran timidez o en su defecto, de mucha agresividad y existe una gran 

posibilidad de que en el futuro sea un padre que también emplee la violencia con 

sus hijos. La convivencia familiar no es fácil, las actuales condiciones  de vida 

provocan tensión y ansiedad, que influyen en que los adultos estén más expuestos 

a tener conductas agresivas con los más pequeños. 

 

Por este motivo, no parece clave estudiar lo tipos de familias al interior de 

las cuales se registran casos de abuso sexual, donde factores como el numero de 

hijos y la relación marital son importantes. Muchos hijos representan en ocasiones, 

una carga de estrés para los padres, así como una relación marital violenta, 

también puede desatar algún tipo de maltrato infantil, lo cual ve mermada la 

capacidad de la familia de proteger a sus miembros, en especial a los mas 

pequeños y mas vulnerables.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los niños no deberían ser sometidos a abusos sexuales. Esto debería 

resultarle obvio a la mayoría de las personas, pero desgraciadamente no a todas. 

El Articulo 34 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos del 

Niño, afirma que los niños y niñas estarán protegidos  “contra toda las formas de 

explotación y abusos sexuales”, y que se adoptarán medidas para impedir la 

“explotación del niño en la prostitución” y “en espectáculos y materiales 

pornográficos” (Nyman y Svensson, 2000:7). 

 

Con respecto a esto, se puede señalar que el concepto de maltrato infantil 

ha evolucionado en los últimos 40 años, desde que es mencionado por Kempe en 

1962 al hablar del “síndrome del niño golpeado”, poniendo énfasis en el maltrato 

físico y sus secuelas. Paulatinamente, se empieza a ampliar el concepto 

sumándose otro tipo de manifestaciones, como el abandono, abuso sexual, daño 

sociológico, insatisfacción de necesidades básicas para la supervivencia y la 

privación de estimulación intelectual y emocional. 

 

A partir de 1990, cuando Chile ratifica la Convención Sobre lo Derechos del 

Niño, se comienza a implementar, al igual que en el resto de los países de la 

región, una serie de acciones con el fin de cumplir con el marco normativo y 

jurídico propuesto en dicha Convención. Respecto de la violencia hacia los niños y 

niñas en el espacio familiar, se comenzaron a aplicar desde distintas instituciones, 

tanto gubernamentales como no gubernamentales (ONG), programas de 

intervención en prevención, atención y rehabilitación, optando mayoritariamente 

por un enfoque de redes sociales, e implementando diversas metodologías de 

intervención clínica. 

 

Se introducen el factor de los derechos de los niños y niñas, así como el 

compromiso que tiene la sociedad en su conjunto con su crecimiento y desarrollo 



 12

integral. Chile al ratificar dicha Convención, se obligo, a partir de ese momento, a 

generar un proceso de transformación de la legislación vigente, con el fin de que 

esta sea coherente con lo expresado en dicha Convención. Este sistema de ideas 

tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de los derechos del niño y la niña, que 

abarcan “todos los ámbitos de las relaciones sociales del niño” y establecen “un 

interés público en la protección de sus derechos y su desarrollo” (Sillero, 1995). 

 

La Convención Sobre los Derechos del Niño redefine la 

triada “Niño – Familia – Estado”, desde el momento que entiende 

al niño y la niña como sujeto de derechos y revisa el rol de lo 

padres en términos de “los Estados Partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en 

su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 

comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u 

otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en 

consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 

reconocidos en la presente Convención” (Art.5 Convención de las 

Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño) 

 

Como es una función de los padres generar las condiciones para que los 

niños puedan ejercer sus derechos, es un “derecho de los niños vivir con su padre 

y madre, excepto en los casos en que la separación sea necesaria por el interés 

superior del niño” (Art. 9, Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 

del Niño). 

 

Es sorprendente verificar que, del total de peritajes hechos a personas de 

distintas edades por el Servicio Medico Legal en 1998, el 46,9% corresponde a 

niñas entre 1 y 14 años. Esta cifra se desglosa en el 4,9% por violación, el 41,8% 

por abusos deshonestos y el 0,2% por sodomía. Si a este grupo se agrega el 

tramo entre 15 y 21 años, el porcentaje total de niñas abusadas sexualmente pasa 



 13

a representar el 67,3% sobre el total de peritajes realizados por el Servicio Medico 

Legal en 1998. 

 

Según cifras del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAVAS), 

Policía de Investigaciones  de Chile), en 1998, el 87% de los abusos sexuales 

atendidos fueron perpetrados por un familiar (34%) o un conocido (53%). Se 

verificó, mediante datos del Servicio Medico Legal, la proporción de familiares y de 

personas cercanas que ejercieron abusos sexuales. De acuerdo a estos, del total 

de peritajes por abuso sexual a niñas y niños, el 80% corresponde a familiares o 

conocidos: familiares (36,1%), vecinos (8,1%) y conocidos (36,3%). (Anexo Nº 2) 

 

Por su parte, un estudio sobre abuso sexual realizado en 1997 en todo el 

país por el Servicio Nacional de Menores (SENAME) reveló que más del 74% de 

estos abusos son cometidos en contra de menores de 18 años. La mayor parte de 

este grupo son niñas (83,7%). 

 

A partir de los datos expuestos y por la contingencia que tiene el fenómeno 

del abuso sexual de niños y niñas en nuestro país, es que la presente 

investigación pretende replantear a la familia desde sus características 

particulares, como  un espacio no solo de socialización y de desarrollo, sino que 

también como un espacio de protección a partir del rol protector que debe 

desempeñar sobre cada uno de sus miembros, sobre todos los niños, pues es en 

el ámbito intrafamiliar donde se producen la mayoría de las situaciones de maltrato 

infantil y principalmente las de abuso sexual infantil. 

 

Para ello situaremos nuestra investigación principalmente en las familias 

donde algunos de sus miembros a sido victima de abuso sexual infantil, 

describiendo y analizando sus características, para luego realizar una 

comparación desde la ubicación territorial que esta tenga, es decir, las 

características de la familia urbana  y familia rural.  
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1.1. Pregunta de Investigación: 
 

En razón de los antecedentes expuestos nos hemos planteado la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Es la familia un espacio de protección para los niños y niñas entre 5 y 12 
años que han sido víctimas de abuso sexual? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

 Objetivo General 1: 
 

Caracterizar a la familia de los niños víctimas de abuso sexual a partir de 

una muestra tomada de las derivaciones recibidas en el Departamento de 

Fortalecimiento Familiar Comunal de Pirque, del Centro de Atención a la Familia 

de La Florida y del Eje de Prevención del Centro Infanto Juvenil de la Sociedad 

Protectora d la Infancia de Puente Alto. 

 

 Objetivos Específicos: 
 
1.1  Describir la dinámica interna de la familia del niño abusado 

1.2  Describir el perfil social de las familias de niños abusados asexualmente. 

1.3  Describir las características del entorno socio – familiar de las victimas 

1.4  Describir las redes de apoyo de las familias del niño abusado sexualmente. 

 

 Objetivo General 2: 
 

Analizar comparativamente las características de la familia del niño victima 

de abuso sexual del área rural y del área urbana. 

 

 Objetivos Específicos: 
 
2.1 Comparar las características de la dinámica interna que se produce en la 

familia del área rural y del área urbana. 

2.2 Comparar las características del perfil social que tiene la familia del área 

rural y del área  urbana. 

2.3 Comparar las características del entorno socio – familiar que tiene la familia 

del área rural y del área urbana. 
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2.4 Comparar las características de las redes de apoyo que poseen las familias 

del área rural y del área urbana. 

 

 

3.  VARIABLES 

 

Para llevar a cabo el estudio se trabajara con las siguientes variables de 

investigación:(Anexo Nº 1) 

 

 Dinámica Interna 

 Perfil Social 

 Entorno Socio – familiar 

 Redes de Apoyo. 

 
 
 

4.  ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
4.1 Tipo de Investigación 

La investigación que se realizará, corresponde a un tipo de investigación 

cualitativa, de carácter descriptivo. Esto se refiere básicamente el estudio de 

cualidades, (hechos o fenómenos de la materia de estudio, como se presenta la 

cualidad de un hecho en sí). Este tipo de estudio es el que refleja de forma más 

completa y profunda la realidad que se pretende abordar, esto a través de que se 

realicen descripciones  múltiples de las dimensiones implícitas de la problemática. 

 

4.2  Diseño de Investigación 
El diseño de investigación que se aplicará en la investigación será el 

transaccional, por que “realiza observaciones en un momento único en el tiempo” 

(Hernández, Sampieri Roberto, 1999), lo que nos permitirá realizarla desde que el 

niño haya sido derivado a las diferentes instituciones en donde se esta realizando 

la investigación, están son: Departamento de Fortalecimiento Familiar de Pirque, 
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el Centro de Atención de la Familia de La Florida y el Eje de Prevención del Centro 

Infanto Juvenil de la Sociedad Protectora de la Infancia de Puente Alto. 

 

El presente estudio se enmarcara dentro de una investigación no 

experimental de corte transversal, en el cual  no existe manipulación de las 

variables. 

 

4.3 Enfoque Metodológico 
El enfoque metodológico que se aplicará en la investigación se encuentra 

basada bajo los supuestos de la corriente fenomenológica, la cual determina los 

intereses a investigar adecuada al estudio. 

 

La Fenomenología “quiere entender los fenómenos sociales desde una 

perspectiva del actor” (S. J. Taylor, Bogdan, 1998) 

 

Si bien lo señalan estos autores, un fenomenólogo “busca la comprensión 

por medio de métodos cualitativos” tales como la observación, entrevistas en 

profundidad, historias de vidas, etc., lo que nos permite generar datos descriptivos. 

 

No podemos dejar de señalar que la ventaja principal es obtener la 

información de una relación cara – cara con el objeto de estudio. 

 

4.4  Delimitación del Campo de Estudio 
 

4.4.1 Universo: corresponde a la muestra obtenida de los casos de abuso 

sexual, que se encuentran en atención en las instituciones donde se realiza 

el estudio. 

 
4.4.2 Muestra: corresponde a ocho casos de niños de las instituciones en 

comunas del área urbana (Puente Alto y La Florida) y cuatro casos de 

abuso sexual de niños de la institución del área rural (Pirque). 
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4.5 Técnicas de Recolección de Información 
Las técnicas que se emplearán en nuestra investigación se eligieron de 

acuerdo al enfoque metodológico cualitativo con el cual nosotros trabajaremos. 

Para esto se utilizaran las siguientes técnicas: 

 
4.5.1 Observación Simple: es considerada como un instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias, es desde el punto de vista de las 

técnicas de investigación: “ como uno de los procedimientos para la 

recolección de datos”; la observación consiste en un registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas, para las 

cuales el investigador utiliza sus propios sentidos para observar los hechos 

y realidades sociales presentes, y a la gente en el contexto real en donde 

desarrollo normalmente sus actividades. 

 

4.5.2 Entrevista en Profundidad: cuyo criterio principal es establecer una 

comunicación con el entrevistado, a partir de un discurso. En este modelo 

se combinan distintos elementos como: entrevistado, entrevistador, tema y 

contexto. Los relatos no se pueden tomar en forma literal, sino que se 

deben comprender los códigos del sujeto entrevistado, lo cual permite la 

construcción posterior de historiogramas o historias de vida. 

 

4.5.3 Historiogramas: son entrevistas entrelazadas por una variable 

común, construcciones de la vida cotidiana de los sujetos que participan en 

el estudio. 

 

4.5.4  Entrevista semi estructurada: este instrumento nos permitirá la 

interacción personal entre el sujeto de estudio y el investigador. Consiste en 

un diálogo preestablecido por el investigador en el cual este es apoyado por 

un aparato técnico que permite al investigador guiar la entrevista, en forma 

más directa. 
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4.6 Técnicas de Análisis de Información 

Entre las técnicas de análisis de información utilizadas durante la 

investigación, son las siguientes: 

. 

4.6.1 Análisis de Contenidos: la cual describe las tendencias en el 

contenido de la comunicación, refleja las actitudes, valores y creencias de 

personas, grupos o comunidades, se efectúa por medio de la codificación, 

proceso en virtud del cual las características relevantes del contenido de un 

mensaje son transformadas a unidades que permitan su descripción y 

análisis precisos. 
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CAPITULO I 
MALTRATO INFANTIL 

 
El maltrato infantil constituye hoy una de las más graves transgresiones a 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, problema que afecta a todas las 

clases sociales, como resultado de fenómenos culturales, sociales y sociológicos. 

 

Calabuig J. (1998) plantea que la lesión a niños, niñas y adolescentes no es 

un tema nuevo dentro de la historia, fenómeno al que denomina “Síndrome del 

niño maltratado” y afirma que esas lesiones son producto de un ambiente familiar 

inadecuado, y lo caracteriza como uno de los problemas que han permanecido 

latentes durante mucho tiempo en la sociedad. 

 

El Art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los 

países “tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o 

mental, de maltratos, de descuidos, de explotación, en especial del abuso sexual, 

mientras se encuentre al cuidado de sus padres, del guardián legal o de otra 

persona que este al cuidado del niño” (SENAME 2003: 8). 

 

1.      ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La violencia ejercida sobre el niño existe probablemente desde los 

comienzos de la historia humana. La ideología tradicional ha considerado 

corrientemente al niño como una propiedad del adulto o como un adulto en 

miniatura sometido a exigencias de producción económica desde temprana edad, 

como es el caso de Chile, y en general, en los países más pobres (Wolfe D., 

1987). 

 

Factores como los citados contribuyen a que se oculte el maltrato infantil y 

por ende el abuso sexual. Este último es considerado como un tema tabú en 

algunas sociedades; el interés por el abuso sexual comienza sólo en el último 
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tiempo, quizás porque en ciertas culturas las relaciones sexuales con menores de 

edad han sido y son mejor “toleradas”. El análisis de la dinámica de la violencia 

familiar y social, ha permitido estudiar las características interactivas del sistema 

familiar (la calidad de las relación conyugal, la relación padres – hijos), así como el 

perfil psicosocial de los padres maltratadores o incestuosos, el de los adultos 

abusivos y el de los niños maltratados o victimas de abuso sexual (Serrano J. y 

Serrano M., 1994). 

 

El maltrato físico es más frecuente de madre a hijo; cuando existe violencia 

en la pareja seguramente ésta se refleja en los hijos, lo que crea un circulo de 

violencia en las familias, el que tiende a acentuarse cuando éstas son muy 

numerosas pues  existirá más presión en los padres, al contrario de esta situación 

una familia bien fortalecida comúnmente generará mayor protección. Existen 

investigaciones en niños trabajadores, las que  revelan que éstos son más 

golpeados que aquellos que no lo hacen, el maltrato a niños afecta áreas del 

desarrollo cognitivo y emocional ya que los niños maltratados se sienten 

rechazados y no merecedores de amor, convirtiéndose en personas poco 

sociables (Manzo C., 2002) 

 

Haciendo referencia a lo anterior, se puede decir que existen variadas 

creencias y mitos arraigados en las sociedades, algunos puntos que inciden en 

forma negativa la integridad familiar son: la pobreza, la no existencia de una 

situación de apego con los padres, cambios bruscos y otros muchos motivos que 

hacen que cada vez exista un hogar más que se destruye, la supervivencia de una 

familia depende también de su capacidad para integrarse en forma armoniosa al 

medio humano, sin perder su autonomía. El entorno familiar corresponde, por una 

parte, al medio ambiente natural, y por otra, a su medio humano (Barudy J., 1998). 

 

Todos los seres humanos necesitan del respeto, y por lo tanto eso es lo que 

se espera no sólo para los adultos, sino también para los niños, pero hay 

situaciones que se presentan y que dificultan el respeto por los otros. Además, es 
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necesario aprender a diferenciar lo que se debe y lo que se puede hacer con los 

hijos y con los niños en general, ya que en ocasiones se piensa que es legitimo 

golpearlos con el propósito de educarlos o que los niños están hechos para 

escuchar, obedecer y aprender, o quizás peor aún, que los niños fantasean y 

mienten acerca de ser abusados sexualmente (SENAME, op. cit.).  

 

También  es importante tener en cuenta que la salud sexual y reproductiva 

compromete “un estado general de bienestar físico, mental y social y no la mera 

ausencia de enfermedades o dolencias; en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo, sus funciones y procesos, la salud reproductiva entraña la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y 

la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con que frecuencia” 

(Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo 1994, pos. cit.  

Fernández M., 1997). 

 

En la actualidad uno de los cambios más importantes que se pueden 

percibir es en las estructuras básicas de la sociedad, en especial por la alteración 

de  los roles sexuales, antes, desde un modelo tradicional  se tenía muy claro que 

papel jugaba la mujer y el hombre en la organización social, sin embargo, en los 

últimos tiempos y debido a la alta complejidad de la vida que se presenta y al 

impacto de las concepciones de genero, la mujer se ha incorporado al ámbito 

laboral, además de asumir un rol activo en el control de los que respecta a su 

propia vida. 

 

Las sociedades por lo general tratan de mantener la conducta sexual de sus 

miembros en conformidad con las reglas morales prevalecientes. Los medios 

utilizados para ejercer control en este sentido han incluido códigos religiosos, la 

presión de grupo y como último recurso, la ley. A menudo existe un abismo 

sustancial entre la ética sexual de una sociedad y de otra, es así que la mayor 

parte de las sociedades están de acuerdo en la necesidad de implantar medidas 

para controlar delitos tales como los asesinatos, asaltos y robos, pero la necesidad 
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que las leyes regulen el comportamiento sexual es menos precisa. En 

consecuencia, tales normas varían enormemente y generan mucho conflicto, a 

diferencia de otras leyes que están destinadas no tanto  a reformar o castigar al 

individuo, sino a  evitar mediante el castigo implícito que estos se desvíen en la 

ética sexual de una sociedad particular, sea aquella real o imaginaria. 

 

Por esto, se busca llegar a un consenso en lo que respecta a la definición 

del abuso sexual, sin olvidar que existen diversos tipos dentro  de éste. 

 

 

2.      DEFINICIONES DE ABUSO SEXUAL 

El término abuso sexual ha sido generalmente entendido como un exceso, 

una  violación de los límites permitidos o saludables para los individuos, esto 

implica la trasgresión de los límites personales, el acercamiento físico con 

intención de tipo sexual o erótico de una persona respecto de otra, sin 

consentimiento o voluntad. Este acto, por lo tanto, invade no solo el ámbito físico, 

sino también el psicológico de la persona, ámbitos que son difíciles de separar en 

este caso en particular (Bravo M., 1994). 

 

El abuso sexual es definido como “toda participación 

de un niño, niña o adolescentes en actividades sexuales que 

no están en condiciones de comprender que son 

inapropiadas para su edad y para su desarrollo psicosexual, 

ya sea de manera forzada, con violencia o seducción, y/o 

que transgreda los tabúes sociales” (MINSAL, 1998: 48). 

 

También se define el abuso sexual como “cualquier clase de contacto 

sexual con una persona menor de 18 años por parte de un adulto desde una 

posición de poder o autoridad sobre el niño” (Barudy J., 1992: 191). 
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Existe consenso con respecto a algunos puntos que se consideran 

fundamentales para definir un abuso sexual, algunos de ellos son los siguientes 

(Bravo M., op. cit): 

 

• La existencia de un contacto o interacción de tipo sexual no consentido por 

una de las partes, o no decidido voluntariamente por esta. 

• La existencia por parte del abusador, de la búsqueda de la propia excitación 

sexual por medio de contacto físico – genital con la otra persona, con o sin 

provocación de excitación sexual de esta última. 

• Lo anterior es impuesto a través de la fuerza y/o la intimidación. 

 
 
2.1     TIPOS DE ABUSO SEXUAL  

De acuerdo a los criterios mencionados anteriormente, los tipos de abusos 

sexuales que han sido establecidos con mayor frecuencia de acuerdo al Código 

Penal que fue modificado en el año 1999: 

 

•      Incesto 

Este tipo de contacto, generalmente es iniciado en la infancia y se prolonga 

en el tiempo a través de la utilización de la fuerza física o la intimidación para 

lograr su consentimiento y silenciarlo. 

 

Los autores Trepper y Barret (por. Cit. Bravo M., op. cit.) definen ésta 

“interacción sexual” de la siguiente forma: 

 

o Tocar con la intención de excitar sexualmente a un niño o proveer excitación 

sexual al adulto pariente ofensor. 

o Besar de manera prolongada con el mismo propósito que el de tocar 

señalado anteriormente. 
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o Acariciar los genitales u otras partes del cuerpo de un modo sexual; abierto 

contacto sexual, contacto oral, genital, estimulación manual de los genitales, 

o intercurso sexual. 

 

La idea fundamental del incesto, es la existencia de un contacto sexual 

entre miembros consanguíneos o miembros putativos, personas que pertenecen a 

una familia sea esta nuclear o extensa. En general con relación al incesto existen 

una serie de mitos, los cuales dan cuenta del desconocimiento de la ocurrencia de 

estos hechos. Estas creencias erradas generan confusión, favoreciendo su 

ocurrencia o impidiendo su prevención y/o adecuado abordaje para la superación 

del problema (Bravo M., op. cit.). 

 

• Violación  
Consiste en el acceso carnal (penetración) por vía vaginal anal o bucal a 

una persona que no ha prestado su consentimiento para la ejecución del acto, o 

que no está en condiciones de prestarlo, menor de 12 años y niños con 

discapacidad mental (Municipalidad de Santiago, 2001: 9). 

 

Este tipo de abuso sexual presenta las siguientes características: 

 

o Existe un ataque o cercamiento de tipo sexual (con las mismas 

características del descrito en el caso del incesto). Este tiene como fin y 

resultado la penetración de cualquier tipo (vaginal, anal o bucal). 

o Este ataque es ejercido por perronas ajenas o desconocidas de la victima. 

o El hecho ocurre sin el consentimiento y la voluntad de la victima, ejerciendo 

generalmente la violencia física para contrarrestar la oposición de esta (Bravo 

M., op.cit). 

 

• Abusos Deshonestos 

Este tipo de abuso se refiere a todo aquel abordaje de tipo sexual sin 

intención de penetración. Esta definición deja dentro de esta categoría a todos 



 27

aquellos comportamientos sexuales no consentidos por una de las partes y que no 

es posible clasificarlos dentro de las categorías anteriores, es decir, aquel en el 

cual no se concreta una relación sexual, ni se comete un acto de incesto. Esto 

actos puedes ser cometidos tanto por hombres como por mujeres y su distinción 

de las categorías restantes surgen más bien por una necesidad de orden legal – 

social, con el fin de proteger el “orden moral” y las “buenas costumbres” (Ibíd.).  

 

• Sodomía 

Acceso carnal vía anal a un menor de edad, del  mismo sexo que el 

abusador, con o sin consentimiento de la victima. Es aquel acto de violación 

ejercido por un hombre sobre otro, el cual contempla dos tipos de actos diferentes, 

el contacto sexual consentido entre dos varones y la relación sexual entre dos 

varones con forzamiento por parte de uno de ellos (Bravo M., 1994). 

 

• Estupro 

Consiste en la penetración vaginal, anal o bucal a una persona menor de 18 

años pero mayor de 12 años de edad, que presta su consentimiento para la 

realización del acto, pero engañada por el abusador (Municipalidad de Santiago, 

op. cit). 

 

 Después de esta revisión a algunas definiciones del Abuso Sexual y los 

tipos que se tomarán en cuenta en la presente investigación, se examinará la 

información correspondiente á incidencia y prevalencia del fenómeno en Chile, lo 

que permitirá observar la dimensión de un problema, que crece de manera 

considerable día a día, no sólo en nuestra sociedad. 

 

3. ABUSO SEXUAL EXTRA E INTRAFAMILIAR. 
 

Para poder entender  cabalmente cómo se presenta el Abuso Sexual, 

haremos una distinción entre el Abuso Sexual Extra e Intrafamiliar. Podemos 

hablar de “Abuso Sexual Intrafamiliar”, cuando se produce un abuso cometido 

contra un niño por un miembro adulto de su misma familia; en la mayoría de los 
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casos éstos son cometidos sin violencia y realizados generalmente a través de un 

contacto afectivo y juguetón. En estos casos existe un proceso que conlleva  a un 

semi-convencimiento de las víctimas, manipulando el afecto que existe entre ellos. 

 

  El “Abuso Sexual Extrafamiliar”, por el contrario se presenta cuando el 

agresor no pertenece al medio familiar del niño. El adulto agresor puede ser un 

sujeto totalmente desconocido para el niño, así como para su familia, pero también 

puede tratarse de alguien conocido que pertenece al entorno del niño, pero sin 

vínculos familiares con aquel. 

Barudy (op. cit) sistematiza los dos tipos en el cuadro que se presenta a 

continuación. 

LOS DOS TIPOS DE ABUSOS SEXUALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Barudy (op. cit) 
 
 
 

Abuso Sexual 
Extrafamiliar 

Abuso Sexual 
Intrafamiliar 

 
 
 
 

Abusador 
conocido por 
el niño 

Abusador 
conocido por el 
niño y su familia 

Niños con 
carencias 
psicoafectivas

Padre, madre, 
padrastros, tíos y 
abuelos 

El abusador goza 
sometiendo a su 
victima por la fuerza 
y el terror, 
haciéndole sufrir 

El abusador 
manipula la 
confianza que el 
niño y su familia le 
tienen 

Familia a menudo 
monoparentales 

incesto 

El abusador 
manipula el 
vinculo familiar 

Relación mínima Relación máxima 
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3.1 Los abusos sexuales extrafamiliares 
 

El abuso extrafamiliar se produce cuando un niño, niña o adolescente es 

agredido sexualmente por un adulto desconocido o un adulto conocido que 

pertenece a su círculo social, por lo tanto es conocido, por la familia. En muchos 

casos estos agresores sexuales ocupan un lugar privilegiado que les da un acceso 

directo a los niños, por ejemplo, profesores, amigos de los padres, vecinos, etc. 

 

Los abusadores implicados en estos casos son mayoritariamente sujetos 

del sexo masculino, con comportamientos sexuales pedófilos que manifiestan una 

personalidad extraña (perversa). Estas personas presentan un interés sexual y 

casi exclusivo hacia los niños. Este interés sexual por los niños, según Barudy, es 

de carácter obsesivo, por lo cual algunos autores los llaman “Abusadores 

Sexuales Obsesivos” (Groth; 1978). 

 

Estos individuos para poder conquistar a los niños utilizan el cariño, la 

persuasión, la mentira o la presión psicológica. Se aprovechan de sus víctimas de 

manera solapada y engañosa,  invitándolos a participar en actividades sexuales.  

 

Estos sujetos eligen a sus víctimas, principalmente niños, que presenten 

carencias socio psicoafectivas, ya sea por fragilidad familiar y/o social. El pedófilo 

envuelve a su víctima en una relación falsa que es presentada como afectiva y 

protectora.   

 

La víctima de un pedófilo tiene dificultad para detectar precozmente el 

peligro en que se encuentra debido al carácter confuso y manipulador de la 

relación ofrecida por el abusador. Para Barudy (op.cit.: 79)  “el niño vive los gestos 

y discursos de su abusador como amistosos, afectivos y gratificantes”. Esto hace 

que en este contexto pueda pasar un tiempo antes de que el niño, se de cuenta 

que está siendo víctima de abuso sexual, y más tiempo aún para que el niño se 

atreva a denunciar lo que ocurre con rapidez. 
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3.2  Los abusos sexuales intrafamiliares. 
En este tipo de abuso, generalmente se presenta una serie de variables 

sociales y familiares que influyen en la ocurrencia de dicho problema. Las 

principales variables influyentes, son generalmente: a)Un nivel socio económico 

bajo (esto no quiere decir que en otro estrato económico no se presente), esta 

variable conlleva que en reiteradas ocasiones esté presente el hacinamiento, el 

cual crea un ambiente propicio para que se produzca algún tipo de Abuso dentro 

del hogar; b)Alcoholismo; c)Drogadicción, d)Roles familiares mal establecidos, 

e)Cambios severos de afectividad, f)Cesantía, g)Trastornos psicológicos, etc.  En 

este tipo de Abuso  el agresor es uno de los miembros de la familia del niño, que 

lo manipula utilizando su poder y su rol, pervirtiendo de esta manera las relaciones 

familiares. Algunos autores como Barudy (Ibíd.) llaman a estas familias “Familias 

Sexualmente Abusivas o Incestuosas”.   

 

En esta problemática los comportamientos de algún o algunos miembros de 

la familia son anormales, por el hecho de que tienen propósitos abusivos de 

carácter sexual sobre uno o más niños de su misma familia. Los niños no sólo 

sufren abusos de alguien de quien dependen totalmente, sino que como 

consecuencia de ello, esto es más grave aún, esta situación se refleja en la 

imposibilidad por parte del niño de denunciar o desvelar los hechos fuera de la 

familia. 

 

 

4.  ESTRUCTURA DE LA FAMILIA INCESTUOSA. 
Las familias incestuosas se caracterizan porque sus roles familiares son 

pocos claros  y están  mal definidos, por ejemplo, los sentimientos y 

comportamientos son ambiguos, los estados afectivos y  sentimentales están mal 

definidos, los límites entre la afectividad y la sexualidad no son consistentes. Por 

ejemplo, si en estas familias una niña acepta una demostración física de cariño de 

su padre, esto puede interpretarse como un acto sexual. En cambio, en una familia 

normal y sana la representación imaginaria de contactos sexuales entre los 
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miembros de la familia que no pertenecen al subsistema conyugal provoca un 

sentimiento de rechazo e incluso asco. 

 

El incesto surge en dinámicas familiares que forman parte de una cultura 

familiar singular. Los abusos incestuosos pueden considerarse como estrategias 

del sistema familiar construidas a lo largo de generaciones para mantener una 

mejor cohesión y sentido de pertenencia entre los miembros. 

 

El incesto raramente es un solo hecho aislado o un “accidente” en la vida de 

una familia. En las relaciones incestuosas se pueden apreciar dos períodos 

diferentes:  

 

1.- Los actos incestuosos se desarrollan dentro de la intimidad familiar, 

protegidos por el secreto y la ley del silencio. 

 

2.- El incesto aparece a la luz pública a través de la divulgación de los 

abusos por parte de la víctima, esto implica una crisis para la familia.(Ibíd.) 

 

 El citado autor distingue dos periodos en el proceso del incesto, los que 

examinaremos a continuación.  

 

 

4.1   Los actos incestuosos protegidos por la Ley del silencio 
Durante esta etapa, se podría decir que las relaciones familiares aún se 

encuentran tranquilas y el incesto, es parte de la forma que utilizan los miembros 

de la familia  para mantener su cohesión y sus sentimientos de pertenencia. 

 

Existen tres fases que componen esta etapa: 

 

 

 



 32

4.1.1.  La fase de seducción. 
La fase de seducción es el primer período del hecho abusivo, es en este 

punto donde el agresor manipula la dependencia y la confianza de su víctima 

incitándola a participar en los actos abusivos que se pueden presentar de formas 

diversas; Barudy señala que esta etapa puede ser como un juego o un 

comportamiento normal y sano dentro de la dinámica familiar. 

 

El autor señala que al final de esta fase el abusador ya ha tomado previas 

precauciones para no ser descubierto, mientras elige el lugar y el momento en que 

abusará de su víctima. 

 

4.1.2.  La  fase de interacción sexual abusiva. 
Se  puede decir  que en esta fase “los gestos sexuales incestuosos, lejos de 

ser aislados y únicos, corresponden a una diversidad de gestos que suceden en el 

tiempo”. (Ibíd :76 ) 

 

El abusador  luego de presentar gestos boyeristas ante su víctima 

(mostrándose en ropa interior, desnudo, etc.), también solicita a la niña que le 

muestre sus órganos genitales, para más tarde manifestarse con otros actos como 

la masturbación en presencia del niño o niña y muchas veces este obliga a su 

víctima a tocar y a masturbarle. 

 

En etapas  más tardías de esta fase el sujeto viola a su víctima, 

comenzando a menudo por la felación, siguiendo con la penetración digital del ano 

y la vagina, lo que se denomina penetración seca, que “consiste en frotar el pene 

en la zona anal y o vaginal de la víctima hasta eyacular” (Ibíd.:79). La penetración 

genital o coito se da en una fase avanzada de este proceso y es con mayor 

frecuencia anal que vaginal.  
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El psicólogo H. Peroné (por cit. Rosenvaig, 2000) señala que la gran 

mayoría de los abusos sexuales y/o incestos, padre/ hija (entendiéndose padre, 

hermano, tío, abuelo u otra figura cercana con relación de autoridad o 

responsabilidad respecto a la víctima) ocurren sin violencia objetiva. Aún si el 

primer acto puede definirse como violación, la víctima lo vive en una especie de 

estado de conciencia reducida.   

 

4.1.3.  La fase del secreto. 
 Esta fase comienza casi a la vez que las interacciones sexuales. En 

la mayoría de los casos, el abusador sabe que está cometiendo un acto anormal 

en la relación afectiva que tiene con su víctima y es por eso que se debe proteger 

para no ser descubierto, lo cual le permite dar solución a la situación que se está 

viviendo, por lo que hará todo lo que convenga para continuar sin ser sorprendido. 

Su alternativa es imponer la ley del silencio a través del miedo, desde la amenaza, 

la mentira, la culpabilización, hasta el chantaje (otorgando favores, regalos y 

privilegios) y la manipulación psicológica. 

 

Barudy (Ibíd.: 79) señala que el abusador convence a su víctima del peligro 

que existe para ella, para él y para su familia si se divulga lo que pasa entre ellos. 

“Si cuentas lo nuestro nadie te creerá o la mayoría dirá que la culpa tuya”, “Tu 

mamá morirá de pena si se entera” o “Yo iré a la cárcel y a ti te meterán en un 

Reformatorio”. Lo cual permite que la niña (o niño) termine por aceptar la situación 

y se adaptará a ella para sobrevivir.  La niña queda atrapada entre el terror, la 

vergüenza y la fantasía de ser castigado si revela el secreto. 

 

Según el Centro de Atención a Victimas de Abusos Sexual (CAVAS) este 

encierro se potencia si la familia tiene una de las siguientes características: 

 

• La Madre es distante y poco cuidadosa. 

• La Madre carece de poder, es sumisa o maltratada. 
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• El Padre u otro varón a su alrededor no han aprendido a distinguir entre 

caricias sexuales y no sexuales. 

• Acostumbran a desconfiar de lo que la hija o hijo les dice. 

• Educan a la hija o hijo para obedecer y callarse frente a los adultos. 

No enseñan a sus hijas a querer su cuerpo, a protegerlo y a sentir que tiene 

derecho a decir no. 

 

4. 2. La Divulgación.  
Este segundo período corresponde a la desestabilización del sistema 

familiar como resultado de la divulgación de los hechos abusivos por parte de la 

víctima.  

 

El sentimiento de culpabilidad, de vergüenza de la víctima, termina por 

divulgar los hechos incestuosos, a pesar de los esfuerzos del abusador por 

mantener la ley del silencio. La divulgación puede darse a través de dos 

situaciones:  

 

a) De manera accidental donde el hecho es descubierto por terceros, esto es, la 

divulgación se producirá por un accidente y no por la intención positiva de la 

víctima, es decir, involuntariamente se desencadenará la crisis familiar 

divulgándose el incesto. 

 

b) De manera premeditada, es decir, la víctima decide comunicar su condición 

rompiendo el secreto, cuando siente que la situación ya es insoportable pues se 

siente prisionera de un conflicto de pertenencia. 

 

Se piensa que el niño (a) divulga el abuso para resolver un problema que 

para él parece prioritario: El “dolor físico”. 
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Sin embargo, esta fase en la etapa de la adolescencia es más frecuente por 

el hecho de que se produce un desapego con la familia, ya que esta se plantea 

nuevos desafíos y necesidades de acuerdo a su edad. 

 

4. 3. El papel de la madre en los casos de incesto. 
Con frecuencia en los casos de abusos sexuales intrafamiliares, se acusa a 

la madre de cómplice de su pareja y/o también de su pasividad ante el problema. 

 

Barudy menciona que “la mayoría de las madres subordinan sus 

necesidades a las de su pareja dependiendo económica y emocionalmente de él, 

con el objetivo de aparentar una convivencia estable y unida”(ibid :86). Esto a 

causa de los componentes ideológicos transmitidos por el modelo patriarcal en 

que fueron socializadas. Es importante mencionar que hay muchas madres que 

reaccionan correctamente una vez que se enteran de los hechos, haciendo todo lo 

necesario para ayudar a la víctima. 

 

El mismo autor señala que “gran parte de estas mujeres viven una relación 

conyugal sometida a la violencia de su pareja”(Ibíd,: 86). Esta posición de víctimas 

es según el autor, la continuación del proceso de victimización infantil, el cual ha 

llamado”la carrera moral del niño maltratado”(Ibíd: 87). En general las mujeres al 

haber vivido estas experiencias de abuso sexual, maltrato físico y/o psicológico, 

confirman en la relación con sus cónyuges maltratadores sus sentimientos de 

impotencia, sumisión e incompetencia que son el producto de esa carrera. 

Paradójicamente estas mujeres se sienten culpables por no dar a sus parejas lo 

que necesitan, por esto soportan y justifican las agresiones de sus parejas y las 

disculpan. 

 

Según Barudy (Ibíd.), se distinguen tres tipos de reacciones de las madres 

en el momento de la denuncia por abuso: 
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4.3.1 La madre tipo A: Corresponde a la esposa que en el momento de la 

denuncia no se imaginaba que su pareja pudiera hacer algo parecido con 

sus hijos (se encuentra en el mundo de la violencia impensable). Con 

frecuencia los abusadores (a excepción de los violentos) se presentan a los 

ojos de todos como hombres perfectamente normales y respetables, 

buenos esposos y padres adecuados. Con frecuencia son capaces de 

manipular las relaciones de su entorno. Es muy raro que un niño divulgue a 

su madre lo que está pasando, por miedo a no ser creído. 

 

4.3.2 Madre tipo B: Corresponde a la esposa que es cómplice indirecta del 

abuso. En estos casos la madre se encuentra informada de la situación de 

abuso pero conscientemente prefiere callarse. Se trata de mujeres 

dependientes del abusador y/o comparten las mismas creencias de que los 

adultos tienen todo el derecho sobre los niños. Su dependencia hace que la 

unidad de la familia deba ser salvaguardada a cualquier precio. Para ellas 

asumir una ruptura familiar, la denuncia y tal vez la condena y/o detención 

del abusador, es algo insoportable; por eso prefieren sacrificar a la víctima. 

 
4.3.3 Madre tipo C: Corresponde a una esposa cómplice directa del abuso. 

Participan activamente en el abuso junto a su cónyuge y en casos más 

extremos son las verdaderas instigadoras. Por ejemplo la madre incita 

expresa o tácitamente a su hija a dejar que su padre o padrastro haga 

sexualmente lo que quiera con ella o en el caso más extremo participa 

activamente en la práctica de las situaciones abusivas. 

 

Esta topología de madres que realiza Barudy en su libro, es la que nos 

servirá de base para el análisis de los datos de la presente Investigación 
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CAPITULO II 
    ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 

La violencia constituye un elemento cotidiano en la vida de miles de niños y 

niñas en Chile, siendo la violación y el abuso sexual que se cometen contra este 

vulnerable sector de la población, una de sus manifestaciones más dramáticas y 

extremas. La violación y el abuso sexual afectan una pluralidad de derechos 

humanos fundamentales tales como la libertad sexual, la integridad corporal y 

mental, la salud integral, la vida en su dimensión más amplia, comprometiendo el 

futuro de las víctimas. 

 

Los derechos vulnerados con las agresiones sexuales han sido 

constitucionalizados a nivel mundial, como muestra de su trascendencia. No 

obstante que tales agresiones involucran un problema de derechos humanos, 

coexisten al respecto diversas percepciones sociales, muchas de las cuales lo 

asumen como de segundo orden, silenciándolo, desconsiderándolo políticamente 

y tolerándolo; de modo que la mayoría de violaciones se mantienen en la 

impunidad. 

 

1.      EPIDEMIOLOGIA DEL ABUSO SEXUAL 
En 1992 la Dirección de Estudios Sociológicos de la Universidad Católica 

de Chile en una investigación realizada para el Servicio Nacional de la Mujer 

(SERNAM), estimó que en Chile se cometen alrededor de  20.000 delitos 

sexuales, denunciándose el hecho sólo entre un 15% a 20%, y que , de diez 

casos, nueve corresponderían a mujeres, dándose el mayor porcentaje en 

victimas entre cinco y catorce años de edad. Más del 70% de las agresiones son 

hechas por personas conocidas o familiares de la víctima (Avendaño C. y Vergara 

I., 1999). 

 

El Centro de Atención a Victimas de Abuso Sexual (CAVAS) de la Policía 

de Investigaciones de Chile, realizó un análisis de casos atendidos en el primer 

semestre de 1993, en los que el agresor era el padre o algún miembro del grupo 
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familiar que vivía con la víctima. En este estudio, se determino que el 82% de las 

víctimas eran mujeres y el 72,72% tenían una edad inferior a 15 años. El 76% 

presentaban personalidad normal, 12% trastornos leves (neurosis) y un 12% 

trastornos graves. Agredidas en forma permanente resultaron el 30,30%, 

esporádicamente el 30,30%; 3,30% en dos ocasiones y 24,24% sólo en una 

ocasión. El 42,42% agredida por años, 12,12% por meses y un 12% por horas o 

días. 

 

El estudio indica que sólo el 33,33% ratificó la denuncia al tribunal, en un 

tercio de la muestra algún integrante del grupo familiar ya había sufrido una 

agresión sexual a lo largo de su vida. En un 84,84% se llevó a cabo en el domicilio 

compartido por el agresor y la víctima, en el 50% de los casos fue el padre, en un  

21% el padrastro, en un 10% tíos y el otro 6% se dio entre abuelos y primos 

(Escaff E., en Avendaño C. y Vergara I., 1999). 

 
Tabla N º 1 

Pacientes ingresados y número de casos atendidos en CAVAS  
durante el periodo 1987 – 1998, Chile 

Año Numero Porcentaje 

1987 50 0,8 

1988 360 5,6 

1989 393 6,1 

1990 304 4,7 

1991 350 5,4 

1992 395 6,1 

1993 602 9,3 

1994 632 9,8 

1995 732 11,3 

1996 721 11,2 

1997 908 14,1 

1998 1.015 15,7 

Total 6.462 100,0 

        *Fuente: Centro de Atención de Victimas de Atentados Sexuales, 1998 (Avendaño C. y Vergara I., 1999). 
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El cuadro anterior muestra un notable incremento en la solicitud de atención 

a través de los años, esto puede indicar una mayor conciencia en la población 

sobre la existencia del problema y la posibilidad de buscar ayuda. 
 

Tabla Nº 2 
 Distribución de las personas atendidas en los años 1997 y 1998  

según relación existente con el victimario, Chile 
 
Relación  con la 
victima 

1997 1998 Total 

Familiar 339 37,3 345 34,0 684 35,5 

Conocido 470 51,8 535 52,7 1.005 52,3 

Desconocido 99 10,9 135 13.3 234 12,2 

Total 908 100,0 1.015 100,0 1.923 100,0 
      *Fuente: Elaboración del Centro de Atención a Victimas de Atentados Sexuales 1998 (Avendaño C. y Vergara 

I.,1999) 
 

Los datos que se muestran son coincidentes con las investigaciones 

efectuadas en el país, con relación a que el mayor porcentaje de agresores son 

familiares o conocidos de las víctimas de abuso sexual. Este hecho hace que sea 

menos probable que se haga efectiva una denuncia, al mismo tiempo que el 

impacto afectivo en la víctima sea mayor. 

 

Datos del Instituto Médico Legal, indican que el mayor porcentaje de 

víctimas de delitos sexuales corresponde a niños y niñas que tienen entre 1 y 14 

años de edad, siendo considerable la proporción de niñas agredidas 

(aproximadamente 4 veces mayor que niños) 
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Tabla Nº  3 
 Relación de parentesco víctima – victimario en principales agresiones sexuales  

1996 – 1997, Chile 
 

relación  
Victima / Victimario 

 

Violación Abusos deshonestos 

 1996 1997 1996 1997 

Padre 43 44 140 164 

Madre 0 2 0 1 

Otros familiares 103 103 214 355 

Vecino 21 22 102 114 

Conocidos 186 213 308 425 

Subtotal 353 384 764 1.059 

Desconocidos 215 197 135 150 

Total 568 581 899 1.209 
        *Fuente: Sección Estadísticas y Archivos, Servicio Medico Legal (Avendaño C. y Vergara I., 1999). 

 

Se comprueba que tanto las niñas, como los niños son agredidos 

sexualmente por conocidos en un 35,3% como promedio, y por familiares en un 

22,8% promedio de los dos años consignados en el estudio. Según la experiencia 

del CAVAS, existe una mayor probabilidad de que los abusos se repitan cuando el 

agresor es un familiar o conocido de la víctima, entre los casos consignados por 

esta institución el 60,6% volvió a ser agredido/a nuevamente (Fernández M., 

1997). 

 

Las cifras del SENAME indican que aproximadamente el 48 % del total de 

niños atendidos en la red han sufrido alguna vez maltrato, de ellos el 6% ha sido 

víctima de maltrato físico grave, el 19% ha sufrido abuso sexual y el 75% maltrato 

psicológico, negligencia y/ maltrato físico no grave. 

 

Considerando el altísimo número de niños y mujeres abusados en Chile 

cada año -1 de cada 3 niñas y 1 de cada 4 niños - , el Servicio Medico Legal, 

consideró importante conocer la realidad de algunos niños chilenos que han 

llegado a su Unidad de Sexología Forense entre abril de 1994 y abril de 1995. 
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Algunos resultados de este estudio  tienen relación con algunas variables 

significativas: 
 

o Género: las niñas son más frecuentemente abusadas que los niños 

o Edad: el rango de edad más involucrado fue entre 7 y 10 años de edad. 

o Relación Víctima – agresor: en un 91,95% fue un familiar, siendo 

discretamente mayor el protagonismo del padre biológico que del padrastro 

u otro familiar. Entre los familiares más frecuentes figuran tíos, primos y 

hermanos. 

o Frecuencia: en un 65,5%  de los casos los niños fueron abusados en 

múltiples oportunidades, al menos tres veces antes de realizar la denuncia. 

Se  comprobó violación en un 4,5% y el victimario fue el padre en un 50% 

de las violaciones, en un 25% de las sodomías y en un 36% de los abusos 

sexuales. 

o Efectos: compromiso psicológico secundario de la víctima de abuso sexual 

en un 85,5% del total de los casos. 

 

Por todas las razones anteriormente mencionadas, es importante precisar 

desde donde emergen situaciones como ésta, para que de alguna manera la 

sociedad y la población en general tengan conocimiento de lo que distintas 

reacciones y situaciones que a veces llevan aun acto tan rechazado, como lo es el 

abuso sexual. 

 

 

2.     ETIOLOGIA DEL ABUSO SEXUAL 
La Violencia Intrafamiliar (VIF) es un fenómeno psicosocial que existe hace 

muchos años y ha comenzado a formar parte de la realidad de muchas familias, 

este hecho ha marcado la desigualdad de roles y de poder transformándose en el 

fiel reflejo de pautas transgeneracionales e interacciónales las que se han ido 

modificando y seguirán modificando según el curso evolutivo y contextual que 

tenga la familia. Esta circunstancia ha pasado a ser el espejo de una sociedad 
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patriarcal que sigue generando las condiciones  necesarias para que la dinámica 

de la VIF se siga estableciendo y permanezca en el tiempo (Blanch J., 2001). 

 

La violencia se nutre de creencias que están en el pensar cotidiano de los 

seres humanos que viven y son educados en una cultura patriarcal, clasista y 

raicista. En estas creencias la asimetría natural se transforma en abuso de poder, 

en lugar de constituir un poder al servicio de la interdependencia de los hombres, 

sin embargo, lo que es propiamente humano según Barudy, es precisamente esa 

capacidad de asociarse para procrear y protegerse mutuamente, “la 

emocionalidad del amor, a diferencia de la emocionalidad de la violencia, es la 

competencia no de la competitividad, es decir, la que permite el crecimiento del 

menor fuerte, de los que saben menos y de los que necesitan más” (Barudy J., 

2000). 

 

También se habla de los sistemas abusivos, afirmando que son sistemas en 

que la violencia se produce como un abuso de poder en un contexto de 

silenciamiento, donde las víctimas se ven imposibilitadas de romper el circuito 

abusivo, la base de estos sistemas abusivos es el secreto, el silencio en relación 

con la situación de abuso que al mantenerse en el sistema familiar hace que el 

ciclo abusivo se perpetúe (Barudy J., 1992). 

 

Es así entonces que el maltrato se presenta como un problema multicausal, 

determinado por múltiples fuerzas que convergen en el individuo, la familia, la 

comunidad y cultura donde este se desenvuelve, impidiendo o dificultando se 

desarrollo integral (Nogueiras B., 1994). 

 

En este contexto de violencia se puede decir que existe un cierto porcentaje 

de hombres golpeadores, que utilizan la violencia con sus hijos abusando 

sexualmente de ellos. Este abuso puede ser de tipo psicológico “incluye hablarles 

en sentido sexual del cuerpo y fotografiarlos desnudos, hacerlos participar de la 



 43

pornografía” y/o físico “manosear, penetración vaginal, anal y el sexo oral” 

(Fernández M., 1997). 

 

Quizás este es uno de los factores por el cual se desconoce la causa 

exacta del maltrato infantil; aunque existen tres factores de los cuales se pueden 

desprender dicho fenómeno, estos son: las características de los padres, las 

características del niño y del entorno, sin embargo, no se puede afirmar que esto 

sea una predicción, ya que la interacción de estos puede incrementar el riesgo de 

maltrato de una familia en particular (Barudy J.,op. cit). 

 

 

3. CARACTERISTICAS DEL ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual de un menor se puede caracterizar por el tipo de relación 

entre victimario y victima, así el abuso sexual puede ser intrafamiliar o incesto 

donde existe una mínima distancia del abusador con la victima, como extrafamiliar 

donde la distancia entre abusador y victima es máxima (Barudy J., 1998). 

 

También se puede caracterizar el abuso sexual dependiendo del tipo, por 

ejemplo: abuso sin contacto físico (exhibición de partes privadas, masturbación en 

público, voyerismo, películas pornográficas, filmaciones), abuso con contacto 

físico (sin penetración como caricias, tocaciones, froterismo), y con penetración 

(acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal). Esta clasificación es relevante para 

poder medir el nivel de daño en la víctima, así también la reacción del contexto 

familiar, y la probabilidad de la denuncia dependiendo de que sea uno u otro tipo 

(Guía de apoyo y procedimiento en casos de Abuso Sexual, 2001). 

 

Como se mencionó anteriormente en el apartado estadístico, es importante 

destacar que los delitos más frecuentes son los deshonestos y la violación, 

seguidos por la de sodomía agravada, incesto, rapto y otros. Sin embargo, existen 

otros delitos sexuales, como abusos por exhibicionismo, por tocar los órganos 

sexuales, por masturbación, entre otros (Avendaño C. y Vergara I., 1999). 



 44

3.1  Dinámica social del abuso sexual infantil 
Los riesgos de la violencia familiar y del abuso sexual infantil se han 

transformado en un signo revelador de un malestar mucho más profundo de la 

familia y de la sociedad en general, los niños constituyen las principales víctimas 

de una cierta degradación del entorno social. La simplicidad que tiene en 

ocasiones del divorcio y las “luchas” que conllevan casi siempre, al desempleo, la 

pobreza, la marginalidad, la promiscuidad, y tantas otras situaciones actuales y 

pasadas, como lo son la corrupción y el uso de drogas, generan inestabilidad en el 

grupo familiar (Serrano J. Serrano M., 1994). 

 

3.2   Dinámica familiar del abuso sexual  
La negligencia y el maltrato infantil se observan sobre todo en familias 

multiproblematicas, estas familias viven en un estado de crisis recurrente, en el 

cual la violencia comportamental es el recurso extremo empleado para huir del 

sufrimiento, para evitar la toma de conciencia de las emociones ligadas a 

traumatismos del pasado. Las familias abusivas son incapaces de manejar ni 

orientar sus esfuerzos en mantener un estilo de interacción, se trata de familias 

donde no hay ganador (no – win position) y con frecuencia los miembros de la 

familia juegan todos a perder (Ibíd.). 

 

Por ejemplo, se pueden dar situaciones en donde existe confusión de roles, 

en las familias incestuosas no es extraño observar una confusión (o una inversión) 

de roles, ya sea cuando la madre delega sus roles maritales y domésticos a sus 

hijas mayores, o cuando el padre se muestra afectuoso y asume la atención y los 

cuidados domésticos, sin embargo, la relación incestuosa puede convertirse en la 

única fuente de intimidad, ternura y de afección para el niño (Ibíd.). 
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3.2.1 Relación con el entorno 

El aislamiento  social de ciertas familias, hace incapaz poder establecer 

relaciones sociales gratificantes con el entorno, esto ha sido descrito como un 

factor de riesgo del “incesto endogámico” se trata de familias centradas sobre sí 

mismas que perciben el mundo exterior como hostil (Weinberg S., 1955). 
 

3.2.2 La sexualidad de la pareja parental 
Los problemas sexuales de la pareja parental son frecuentes entre este tipo 

de familias, la madre rechaza las relaciones intimas aparentando estar 

“indispuesta”, dando razones como malestar o enfermedad física, cansancio o 

depresión, de esta manera la relación conyugal no satisface las necesidad de 

dependencia de ambos padres, quienes en general, no han sido suficientemente 

investidos afectivamente durante su infancia (Serrano J. y Serrano M., op. cit).  
 

 

4. CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual afecta profunda e irrevocablemente la calidad de vida de 

los niños, compromete y afecta variados aspectos entre los cuales destaca la 

salud sexual y reproductiva. Esta involucra el derecho a tener una sexualidad que 

puede ser vivida plenamente, sin que situaciones de violencia sufrida en la niñez y 

adolescencia coarten su desarrollo armónico (Fernández M., op.  cit.). 

 

Las consecuencias del abuso se perciben tanto en la infancia como en la 

edad adulta ya que interrumpe el normal desarrolla psicosexual introduciendo 

violenta y abruptamente un quiebre en la ingenuidad y el juego de descubrimiento 

del niño, así como también porque perjudiquen la integración de la identidad 

personal y la mantención de la autoestima (Rosenzvaig R., 2000). 

 

Las reacciones a corto plazo están relacionadas con la vivencia inmediata 

del traumatismo, las manifestaciones ansiosas son frecuentes y los niños 

experimentan un sentimiento de inseguridad, se muestran atemorizados,  huidizos, 

temen la presencia del adulto del sexo que lo provoco, evitan las situaciones 
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análogas al traumatismo o desarrollan a veces verdaderos estados fóbicos e 

incluso de pánico. La ansiedad se acompaña de síntomas depresivos tales como 

tristeza, la culpabilidad, la vergüenza o las reacciones de cólera. Los adolescentes 

se muestran a veces incapaces de elaborar y de comprender la situación de 

abuso, el cual es sometido de este modo a una especie de represión. Las 

manifestaciones ansiosas y depresivas modifican el comportamiento cotidiano del 

niño abusado a nivel del sueño, la alimentación,  de la actividad escolar y social 

(Serrano J. y Serrano M., op.  cit.). 

 

A largo plazo se pueden dar situaciones como la promiscuidad sexual, 

fugas del hogar, trastornos ginecológicos psicosomáticas y en la adultez la mujer 

puede sufrir frigidez, dispareunía o llegar a la prostitución, en los hombres puede 

darse impotencia, incesto o pedofilia, tanto en el hombre como en la mujer pueden 

encontrarse trastornos en la conducta parental (Fernández M., op.  cit.). 

 

Un estudio relativamente nuevo, abordó pacientes deprimidos que en su 

niñez habían sido victimas de un abuso sexual, esta investigación se hizo con el 

fin de determinar las diferencias de humor, historias constantes de ansiedad, 

depresión y también ciertos desordenes de personalidad (Gladstone G., 1999). 

 

Ciertos hallazgos concluyeron lo siguiente: 

1. Como consecuencia directa del abuso sexual en la niñez resulta ser la 

depresión, así como también el hecho de haber vivido en un ambiente 

disfuncional. 

2. De esta manera se encontraron rasgos de personalidad límite y también otras 

clases de desordenes de personalidad, estos cuadros podrían manifestarse en: 

las relaciones íntimas, las relaciones familiares, relaciones con pares y relación 

de trabajo, además existen la posibilidad de experimentar depresión en la edad 

adulta así como también perturbaciones emocionales y físicas. 

3. El abuso sexual en la infancia constituyen un factor de riesgo, independiente 

del cuadro clínico presentado al momento de consultar. 
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4. En forma significativa se concluyó que una gran cantidad de pacientes que 

expresaron una historia de abuso sexual en la niñez, tuvo intentos de suicidio y 

lo siguen manifestando entre quienes padecen de depresión en la actualidad. 

Además estos individuos presentan conductas automutilatorias relacionado con 

cuadros de personalidad límite. 

 

4.1 Consecuencias del abuso sexual en la familia 

Además de los efectos que produce el abuso sexual en las victimas, 

también se perturba su entorno más inmediato “la familia”, donde esta experiencia 

se vive de un modo particular y son sus propias consecuencias, estas toman 

mayor importancia si el abuso ha sido provocado por un miembro de la familia, o 

por un  miembro cercano al circulo de amistades (Rosenzvaig R., op.  cit.). 

 

Cuando el abusador es un miembro de la familia es esta quien evalúa los 

factores de perdida o ganancia al apoyar al niño y/o al agresor, es por eso que la 

dimensión y envergadura de los efectos traumáticos dependen de la reacción de la 

familia y de la realización de un tratamiento psicológico adecuado y oportuno, que 

permita al niño recuperar la confianza en sí mismo y hacia el mundo adulto 

(Rosenzvaig R., op.  cit.). 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado sólo se podría establecer 

especulaciones con respecto a las secuelas de un abuso sexual dentro de la 

familia, por lo que podría darse una confirmación de estilos relacionales entre los 

miembro de ésta, o bien se podría provocar ciertos cambios en los distintos 

ámbitos en los que se movilizan, son estos aspectos los que responden a la 

pregunta de investigación que se ha establecido en la presente investigación. 

 

4.2 Detección del maltrato y/o abuso 

Existen señales frecuentes en niños y niñas que han sido víctimas de 

maltrato, sin  embargo, cada una por si sola no permite verificar su existencia, 

estos indicadores deben ser un  llamado de alerta para iniciar una investigación: 
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 Indicadores Físicos: lesiones físicas, generalmente múltiples, no 

esperadas para la edad y características del niño, niña y adolescente. En 

los casos más graves el maltrato puede ocasionar la muerte del niño 

(SENAME, 2003: 20). 

 

 Indicadores emocionales y conductuales: angustia, depresión, temor a 

determinadas personas o situaciones, alteraciones del sueño, del apetito, 

de la evacuación, baja autoestima, desconfianza básica, sentimiento de 

culpa, vergüenza, agresividad o retraimiento, aislamiento, erotización de la 

conducta y de las relaciones, dificultades en la relación con los adultos y 

con los pares, fugas del hogar, intento de suicidio (ibid.). 

 

Además existen diversas enfermedades de transmisión sexual, que se 

pueden provocar a raíz de un abuso sexual, ya sea en forma reiterativa u 

ocasional, un ejemplo de estos son las siguientes ETS: Gonococia, Infección por 

Chlamydia, Sífilis, Candilomas Acuminados, Herpes Genital, Trichomoniasis 

(Flores J., et el al., 1997).  

 

El maltrato sea de cualquier índole, afecta el desarrollo biológico, 

psicológico y social de los niños. Tiene consecuencias distintas dependiendo del 

tipo de maltrato, severidad y cronicidad, además de la edad del niño y 

adolescente, relación con el maltratador y la existencia de personas que puedan 

ayudarlo (Avendaño C. y Vergara I., op.  cit.). 

 

Ya se han mencionado distintos factores, pero cada uno de ellos no explica 

por si solo los factores de riesgo de un evento de este tipo, por esto se considera 

necesario hablar de ello, a continuación se mencionarán algunos de los factores 

que pueden propiciar una situación de este tipo. 
 

 

 

 



 49

5.     FACTORES PRECIPITANTES 

La probabilidad de ocurrencia de un abuso sexual dependerá de la relación 

de la víctima con el agresor, de acuerdo con esto se distinguen factores de riesgo 

tales como: familiar aisladas que no cuentan con redes de apoyo familiares ni 

sociales, familias donde se refuerzan y toleran los “secretos”, familias con escasa 

educación donde existe inestabilidad laboral o cesantía (lo cual es una 

característica que no se debe dar necesariamente), que sufren precarias 

condiciones de salud, higiene, vivienda y alimentación, además de no contar con  

personas que cuiden a los pequeños, familias que conviven en condiciones de 

hacinamiento y promiscuidad (Serrano J. y Serrano M., op.  cit.). 

 

Muchos niños buscan desesperadamente el amor de sus padres, pero 

cuando pierden toda esperanza terminan aceptando la violencia y el maltrato 

como algo casi natural y que con el tiempo se hace parte de sus vidas, sin 

embargo, esta actitud tan pasiva no significa que no sientan rabia en su interior; 

por el contrario, su resentimiento y su furia se encuentra solamente reprimidos, 

prontos a estallar en cualquier momento. Estas reacciones se pueden manifestar o 

expresar cuando asumen conductas fuertes contra un niño más pequeño, también 

a través del juego con muñecos; estos le ayudaran a descargar parte de su rabia 

por la violencia con la cual han convivido. El grado de desahogo o liberación de 

sentimientos reprimidos varia dependiendo de la personalidad y la edad de los 

niños (Kempe R. y Kempe H., 1982). 

 

Existe un consenso entre varios autores, en que ninguno de los factores de 

riesgo mencionados anteriormente por sí solo explica que ocurra el maltrato, pero 

tampoco existe un factor o conjunto de ellos característicos de alguna variedad de 

maltrato, más bien es la ocurrencia simultanea o acumulativa de varios en la que 

en un momento determinado sobrepasa a la familia, surgiendo la violencia sobre 

un niño como una forma de canalizar la ansiedad que desborda todo el sistema 

(Serrano J. y Serrano M., op. cit.). 
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Conociendo algunos de los factores de riesgo para un niño y/o adolescente 

frente a una situación de abuso, es importante además saber que pasa con 

respecto a las leyes, si bien estas nacen por una inquietud social con respecto a 

un tema determinado, es  importante que estas también varíen de acuerdo a los 

tiempos que se viven, es por eso que a continuación se presentan los cambio que 

se han realizado en lo últimos tiempos en la leyes que legislan este tipo de casos 

como son los abusos sexuales, los tipos que se encuentran dentro de ella y  el 

aporte que se realiza desde la Convención Sobre los Derechos del Niño. 

 

 

6. ASPECTOS ETICOS 
El desafió de todas las personas e instituciones que pueden llegar a tomar 

conocimiento de un caso de abuso sexual, es conocer y reconocer cual seria la 

mejor forma de  enfrentarlo ya que seria optimo que cada agente social pudiera 

identificar su rol a partir de la institución en que se desenvuelve, para luego 

articular su accionar con las otras instituciones. Solo desde esta coordinación de 

objetivos y acciones es posible lograr en forma eficaz el deseo de apoyo y 

protección a las victimas. (Municipalidad de Santiago, op.  cit.). 

 

Las instituciones relacionadas como el abuso sexual en niños y 

adolescentes presentan estrategias difusas para enfrentarlo a excepción de 

instituciones como el SENAME y el CAVAS quienes cuentan con flujogramas de 

atención y derivación para estos casos, si bien existen lugares de atención 

primaria en nuestro país, es importante mencionar que en ocasiones esta ayuda 

no se puede prestar ya que estos lugares no cuentan con los recursos necesarios 

para brindar una adecuada atención a los menores, en consecuencia cada uno 

hace lo que cree más conveniente  de acuerdo a los recursos con los que cada 

uno cuenta. En muy pocas ciudades se ha desarrollado una real estrategia frente 

al problema de abuso sexual, esto significa que al no existir soluciones claramente 

definidas para enfrentar el problema,  no se dan soluciones integrales requeridas, 

estas soluciones deberían incluir no solo ayuda posterior a la agresión, sino 
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también un programa de sensibilización y prevención. De este modo se hace 

necesario y urgente implementar políticas y estrategias gubernamentales para 

enfrentar globalmente este delicado y complejo problema social. (Barceló, L. 2003) 

 

Sin embargo, también se piensa que es necesario generar propuestas y 

mecanismos de colaboración entre aquellos que se preocupan de las situaciones 

de abuso sexual, así como también promover un mayor entendimiento y 

profundización de estas condiciones particulares de existencia, enmarcado en 

propuesta que acerquen y estimulen recursos adecuados (Barceló, L. Ibid.). 

 

Esto también implica promover el rol de los profesionales que trabajan con 

este tipo de casos, lo que implica estar en constante atención a las muchas de 

intervenir, ya que en muchas ocasiones son instancias las cuales escapan al 

dominio de querer hace más por ellos. Así el rol de los profesionales seria el de 

salvaguardar la integridad de las victimas en todas sus formas y recursos, además 

de reconocer las limitantes que se escapan al quehacer profesional (Barceló, L. 

Ibid). 

 
 
7. CARACTERÍSTICAS DE LOS ABUSADORES SEXUALES 

Una amplia discusión existe en torno a los abusadores sexuales, 

especialmente en relación a lograr establecer un perfil que permita reconocerlos 

fácilmente para de esa manera actuar en la prevención del abuso sexual. 

 

a. Según las inclinaciones sexuales de los abusadores se clasifican en: 

 

• Abusadores extrafamiliares o pedófilos: Sus impulsos, intereses y 

fantasías sexuales están centrados en niños y/o niñas. No manifiestan 

haber tenido relaciones sexuales adultas exitosas y son más bien 

solitarios. Pueden ser generosos y estar muy atentos a todas las 

necesidades del niño que no estén relacionadas con la victimización 

sexual, de manera de lograr ganar su cariño, interés y lealtad y asegurar 
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así que la víctima mantenga el secreto. Un solo pedófilo puede cometer 

cientos de abusos sexuales. 

 

• Abusadores intrafamiliares, endogámicos o incestuosos: Dirigen sus 

intereses sexuales preferentemente hacia las niñas de sus familias. Se 

encuentran mejor integrados a la sociedad y pueden lograr mantener una 

fachada intachable. 

 

b. Según la exclusividad de la atracción por niños pueden ser 
 

• Pedófilos exclusivos: Individuos atraídos sexualmente solamente por 

niños. 

• Pedófilos no exclusivos: Individuos atraídos sexualmente por adultos y 

niños. 

 
c. Según el sexo de las víctimas: 
 

• Con atracción sexual por los hombres. 

• Con atracción sexual por las mujeres. 

• Con atracción sexual por ambos sexos. 

 

d. Según la edad de las víctimas se pueden subdividir en: 
 

• Abusadores pedófilos propiamente dichos: Eligen niños prepúberes, 

sin hacer distinción en cuanto al género. Presentan importantes rasgos de 

inmadurez e inadecuación. 

• Abusadores hebefílicos: Prefieren púberes o adolescentes y tienen 

mejor adaptación social. 

• Abusadores de adultos: El abuso sexual se acompaña de violencia 

física y psicológica. 
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e. Según el estilo de la conducta abusiva se clasifican en: 
 

• Abusadores regresivos: Estos adultos presentan un desarrollo normal 

de su sexualidad, es decir, llegan a la edad adulta con la capacidad de 

sentir atracción sexual por adultos del sexo opuesto o de su mismo sexo. 

La necesidad de seducir y de abusar sexualmente de los niños se 

produce por deterioro de sus relaciones, ya sea conyugales o 

experiencias traumáticas y/o un momento de crisis existencial. En general 

el abuso es intrafamiliar. 

 

• Abusadores obsesivos o pedófilos o fijados: Hombres o mujeres que 

abusan de varios niños, presentando una compulsión crónica y repetitiva 

a hacerlo. Están casi siempre implicados en situaciones de abuso sexual 

extrafamiliar. La relación abusiva les da la ilusión de amar y ser amado 

por alguien poco exigente y extremadamente gratificante. 

 

Barudy construye una tipología basándose en conceptos de Bowen y 

Stierlin. Bowen refiere que toda persona, para alcanzar su madurez, debe 

diferenciarse emocionalmente de sus padres y de las fuerzas emocionales que lo 

condicionaron en su infancia y adolescencia. 

 

Es así como los individuos más indiferenciados están más implicados en las 

dinámicas familiares del pasado. Para Stierlin (1998) el concepto de individuación 

integrada se refiere a la formación de fronteras psicológicas “semipermeables”, 

que permiten a cada sujeto un sentimiento de “sí mismo”, al mismo tiempo que le 

permiten participar en relaciones con los demás sin perder el sentimiento de 

unicidad. Entonces define como individuos subindividuados a los que tienen poca 

vivencia de sí mismos y una gran dependencia de los demás y, como individuos 

sobreindividuados, a los sujetos fundamentalmente egocéntricos, con una 

incapacidad fundamental a tomar en cuenta a lo demás. Entonces, para Barudy 

(1998) existirían los siguientes tipos de abusadores: 
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• Abusadores subindividuados totalmente indiferenciados: El otro es 

percibido como una prolongación de sí mismo. Sus abusos sexuales son 

habitualmente de tipo intrafamiliar. El incesto permite al abusador 

mantener de manera simbólica su yo fusionado y fusionante. 

 

• Abusadores subindividuados con una diferenciación débil: Los 

abusos sexuales son parte de estrategias de supervivencia para 

compensar carencias del pasado. Pueden cometer abuso intra o 

extrafamiliar y homo o heterosexual. 

 

• Abusadores subindividuados con una diferenciación moderada: En 

momentos de crisis, que los confrontan a la angustia de perder sus 

fuentes de afecto y reconocimiento, pueden abusar de sus hijos. Este 

grupo corresponde al de los abusadores regresivos. 

 

• Abusadores sobreindividuados indiferenciados: Presentan una 

tendencia a aislarse socialmente. El abuso es mayoritariamente 

intrafamiliar y su finalidad parece ser la de protegerse de la angustia 

persecutoria de la relación con su padre al proyectar el mal sobre los hijos 

y/o de reencontrar en la relación abusiva incestuosa, el vínculo 

tranquilizador de la relación con su madre. 

 

• Abusadores individuados con una diferenciación moderada: 
Crecieron en un ambiente de violencia y rechazo del padre y de 

sobreprotección de la madre. Construyeron una imagen de sí mismos de 

derechos omnipotentes sin respetar los derechos de los demás. 

 

• Abusadores sobreindividuados con escasa diferenciación: Su padre 

es un sujeto pasivo y la relación con la madre es funcional. Tienen una 

vivencia profundamente egocéntrica, donde lo único que cuenta es su 
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propia excitación sexual. Este grupo corresponde al de los abusadores 

obsesivos o pedófilos. 

 

• Abusadores sobreindividuados con una diferenciación moderada: 
Carecen de empatía y su funcionamiento es habitualmente psicopático, en 

donde los abusos sexuales son uno de los tantos delitos que cometen. 

Barret y Trepper, describieron cinco tipos de hombres abusadores: 

 

• Hombres preocupados por el sexo: Tenían una obsesión por el sexo de 

los hijos. “Adolescentes” regresivos: El desarrollo sexual de sus hijos más 

el uso de alcohol, eran un gatillante para cometer el abuso. 

 

• Autogratificadores instrumentales: No son atraídos por su hijo, pero lo 

usan fantaseando acerca de otras mujeres. 

 

• Emocionalmente dependientes: Buscan a sus hijas como afirmación y 

soporte. 

 

• Con relaciones rabiosas: relaciones desarrolladas con violencia física.  

 

f. Según los estilos abusivos de las mujeres abusadoras, Mathews (1995) 

propone la siguiente clasificación: 

 

• Abusadora maestra/amante: No considera abusivo su comportamiento y 

considera al adolescente como una pareja adecuada. 

 

• Abusadora predispuesta/intergeneracional: Suele actuar sola y abusar 

de niños de su propia familia. La mayoría ha sido víctima de abuso en la 

infancia. 
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• Abusadora coercionada por un varón: Acepta participar en el abuso de 

niños propuesto por un hombre del que se siente amenazada. 

 

 

8. ABUSADORES SEXUALES ADOLESCENTES 
Hasta la década de los 80, los abusadores sexuales adolescentes no 

habían sido tomados en cuenta seriamente por los estudiosos del tema. Su 

comportamiento, a menudo fue explicado como experimentación normal o 

curiosidad propia de su desarrollo. Actualmente, ha aumentado considerablemente 

la preocupación por conocer las características individuales de estos abusadores y 

sus ofensas. 

 

Reportes criminales y encuestas en Estados Unidos han determinado que 

los adolescentes son responsables de aproximadamente 20% de las violaciones y 

entre el 30 al 50% de los casos de abuso sexual infantil. Hay una subestimación 

del número de abusadores sexuales adolescentes, debido al alto número de 

violaciones e incidentes de abuso sexual infantil que permanece no reportado. Por 

otro lado otros estudios sobre abusadores sexuales adultos muestran que cerca 

de la mitad de los abusadores adultos reportan que su primera ofensa sexual 

ocurrió cuando era un adolescente y, a menudo las ofensas fueron escalando en 

frecuencia y severidad. La mayoría de los estudios son descriptivos y limitados por 

ser muestras muy pequeñas. Algunos de estos estudios muestran que los 

adolescentes varones con antecedentes de haber sido abusados sexualmente 

presentan un mayor riesgo de ejercer estas conductas hacia otros niños. Otras 

circunstancias relacionadas son la violencia familiar, consumo de alcohol y drogas, 

pertenencia a una pandilla y altos niveles de comportamiento suicida. La agresión 

sexual en los adolescentes se puede prevenir detectando a tiempo factores de 

riesgo como los nombrados y favoreciendo factores protectores como vínculos 

seguros, redes de apoyo, buen rendimiento académico entre otros. 
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Los abusadores sexuales son heterogéneos en las características de 

personalidad y sicopatología. Pueden o no tener trastorno de personalidad y 

cuando lo hay, es principalmente del tipo limítrofe, con dificultad en el control de 

impulsos y en lograr relaciones de intimidad. En el caso de violadores es más 

frecuente el trastorno de personalidad antisocial. 

 

En general, presentan distorsiones cognitivas, dificultades en el desarrollo 

de empatía y en la habilidad de entender y atribuir estados mentales a otros, lo 

que en la literatura se ha denominado la teoría de la mente. Tienen especial 

habilidad para identificar niños vulnerables.  

 

Si bien el consumo de alcohol y drogas es parte del debate abierto en torno 

a las características de los abusadores y no se puede negar el efecto 

deshinibitorio de algunas drogas, se considera importante tener en cuenta que 

muchas veces el abusador justifica su comportamiento inadecuado por el uso de 

drogas, en un intento de no responsabilizarse del hecho. 
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CAPITULO III 
FAMILIA Y RESILIENCIA 

 
La familia es la primera agrupación donde el individuo vive su vocación 

social, la que posteriormente va ampliándose al mundo, sin este grupo social el 

individuo tendría los caracteres biológicos de la especie pero no adquiriría los 

rasgos que corresponden a la conducta humana: locomoción, lenguaje verbal, 

afectividad, etc. 

 
1.  CONCEPTO DE  FAMILIA 

La palabra "familia" proviene de la raíz latina famulus, que significa sirviente 

o esclavo doméstico. En un principio, la familia agrupaba al conjunto de esclavos y 

criados propiedad de un solo hombre. En la estructura original romana la familia 

era regida por el pater, quien condensaba todos los poderes, incluidos el de la vida 

y la muerte, no sólo sobre sus esclavos sino también sobre sus hijos. 

 

El Diccionario de la Lengua Española (1996) señala que por familia se debe 

entender "al grupo de personas que viven juntas bajo la autoridad de una ellas. 

Número de criados de uno, aunque no vivan dentro de su casa. Conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje".  En esta definición, 

en la cual están reunidas tres acepciones de lo que se debe entender por familia, 

se esboza ya una cierta jerarquización y distribución del poder dentro del seno 

familiar. 

 

Algunos autores resaltan en su definición la legitimidad y la estabilidad de 

las relaciones sexuales, dando así importancia a una dé las funciones básicas de 

la familia, que es la de perpetuar la especie y proveer de nuevos miembros a la 

sociedad. Así por ejemplo, Bottomore (1990:125) señala que "la familia es una 

asociación que se caracteriza por una relación sexual lo suficientemente duradera 

para la procreación y la crianza de los hijos." Murdock (1986) agrega que las 
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relaciones sexuales que se efectúan entre los cónyuges son "socialmente 

aceptables."  

A partir de estas definiciones se reconocen ahora dos elementos básicos 

que dan un carácter institucional a la familia. El primero, establece las reglas que 

gobiernan las relaciones entre marido y mujer, y el segundo determina el 

reconocimiento de los deberes y los derechos  de los padres hacia los hijos.  

 

La familia es considerada el núcleo básico o célula fundamental de la 

sociedad y puede ser definida desde el punto de vista jurídico como "el conjunto 

de personas unidas por el vínculo del matrimonio, del parentesco o de la 

adopción"; de lo cual se deduce que la familia no se forma sólo por las personas 

que comparten o viven bajo un mismo techo, tales como padres y hermanos, sino 

que también está integrada por otras personas con las que se tiene diversos 

grados de parentesco, y con los cuales pueden existir importantes vínculos 

afectivos, tales como abuelos, tíos, primos, etc. 

 

Es importante mencionar que el modelo de familia que predomina en una 

época específica, se encuentra estrechamente relacionada con la dinámica de la 

sociedad en la que se encuentra inserta. 

 

Difícil es dar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Ésta, tal como 

la conocemos hoy, tuvo un desarrollo histórico que se inicia con la Horda; la 

primera, al parecer, forma de vínculo consanguíneo. Con el correr del tiempo, las 

personas se unen por vínculos de parentesco y forman agrupaciones como las 

bandas y tribus.  

 

Las actividades de la agricultura obligan contar con muchos brazos, de allí 

entonces la necesidad de tener muchos hijos e integrar el núcleo familiar a 

parientes, todos bajo un mismo techo.  
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Con la industrialización las personas y sus familias se trasladan a las 

ciudades, se divide y especializa el trabajo, los matrimonios ya no necesitan y 

económicamente no pueden mantener a muchos hijos; surge la familia nuclear o 

conyugal que contempla al padre, la madre y los hijos. 

 

A comienzos  del siglo XIX en Chile aún no se veía a la familia como una 

constitución voluntaria y fundada en la relación afectiva de los cónyuges, entonces  

el tipo de familia nuclear  no era totalmente entendido,  no se asumía la igualdad 

entre hijos, el sexo ligado al amor y no sólo a la procreación, la intimidad de la vida 

familiar, etc. 

 

La diferencia que existe entre la familia moderna y la familia de principios 

del siglo XIX, es que ha producido un incremento en la afectividad como elemento 

primordial de la unión conyugal. Anteriormente el matrimonio formaba parte de una 

estrategia económica en todos los sectores sociales. En los grupos más 

poderosos el propósito era preservar  el patrimonio a través de la herencia. 

 

En los otros sectores sociales más bien se buscaba garantizar la 

supervivencia económica de la familia y aumentar o consolidar el patrimonio 

familiar, ampliando y mejorando las oportunidades de movilidad social. 

  

Si definimos la familia desde lo que es el maltrato y en específico del abuso 

sexual, la familia es donde se aprende la socialización que incluye: expresión de 

sentimientos, emociones, trato cotidiano, comunicación  negociación, respeto, 

comprensión,  competencia y el dominio de los otros incluso usando la violencia 

como alternativa para someterlos. 
 
 
1.1 Ciclo vital de la Familia. 

Los momentos de transición en la vida familiar producen tensiones que 

exigen cambios en la organización familiar para adaptarse a las necesidades 

cambiantes de sus miembros. Los límites se relajan o se hacen rígidos, las reglas 
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y los roles se confunden, se replantean jerarquías, se reviven conflictos irresueltos. 

Estos momentos serán más o menos estresantes según sea la historia de 

resolución de las crisis vitales, la cohesión familiar, la adaptabilidad (Vargas, 2002) 
 

 Es importante aprender a reconocer estos momentos de crisis evolutivas 

para no patologizar la vida. El nacimiento de un hijo puede ser la fase del ciclo vital 

que pone en evidencia el funcionamiento centrípeto de la familia: la familia extensa 

se reagrupa, nacen además del niño, los padres, los abuelos, los tíos, etc. Estos 

cambios son profundos, no es simplemente el asumir nuevos roles, es una 

reorganización de la identidad; se asumen nuevos compromisos emocionales y 

sociales, cambia la relación de pareja y se ponen en marcha múltiples 

adaptaciones hay un alto grado de intimidad. Se invade el espacio mental y físico 

del otro, el bebé está en el dormitorio de los padres, por un periodo disminuye su 

vida conyugal, los padres interpretan las necesidades del hijo y actúan de acuerdo 

a su conocimiento o intuición. Se ponen en evidencia y a veces en contradicción 

los sistemas de creencias de cada familia con respecto a la crianza.  

 

Con el ingreso de los niños a la escuela la familia entra en contacto con un 

sistema organizado externo. Ingresan nuevas ideas y perspectivas y los niños 

escolares y a la vez que se van diferenciando, socializan la familia de nuevo. Los 

padres empiezan a perder omnipotencia para el niño y se confrontan las 

expectativas y normas familiares con las del sistema social representado por la 

escuela. Se pueden poner en evidencia trastornos del aprendizaje o de la 

conducta que es necesario ubicar en el contexto familiar y escolar.(Vargas, op.cit) 

 

A medida que la familia evoluciona hacia la individuación del niño, se va 

moviendo hacia una configuración centrífuga, cuyo momento más específico es el 

final de la adolescencia cuando los hijos se hacen adultos jóvenes.  

 

Si la familia se observa por un periodo prolongado de tiempo, puede verse 

como sus fronteras se modifican de manera regular y predecible. En familias con 
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adultos jóvenes los limites alrededor de la familia son más difíciles de definir pero 

los límites interpersonales entre los miembros de la familia son más definidos y 

fuertes por lo que se privilegian los aspectos de la individuación e identidad 

personal, intimidad, autonomía e independencia. Se esperan gratificaciones, se 

establecen relaciones íntimas y actividades fuera de la familia. Hay mayor 

distancia emocional y autonomía de los miembros de la familia.  

 

 Según Vargas (Ibíd: 2) Es en estas etapas, donde se genera la mayor 

vulneración de los niños a ser victimas de abuso sexual, dentro o fuera de su 

familia. A continuación, se profundiza en cada una de las etapas vitales por las 

cuales pasa la familia: 

 
 Etapa del noviazgo: se inicia en la adolescencia cuando los jóvenes 

comienzan el aprendizaje de establecer relaciones de pareja, las que serán 

más o menos estables dependiendo de muchos factores sociales y 

culturales, ligados a su crianza y personalidad. No son solo dos personas 

que se juntan sino dos familias y estilos que se ponen en contacto, 

situación de la que no siempre se tiene conciencia en virtud de la “ceguera” 

propia del enamoramiento. Esta es la etapa de las ilusiones, todo es 

perfecto y color de rosa, ninguno tiene defectos serios y los pequeños son 

cambiables, se amontonan las virtudes y el amor es para siempre. 
 

 Etapa del matrimonio o conformación de la pareja estable: La decisión 

de ambos miembros de la pareja de casarse o de vivir juntos da carácter 

estable a la relación. 

 

Por otra parte es la etapa del verdadero conocimiento mutuo, la 

convivencia empieza a revelar detalles de la vida cotidiana que no siempre 

se comparten, lo que demanda un proceso de adaptación por parte de 

ambos, proceso en el que se pueden desatar conflictos, algunos hasta por 

pequeñeces.   
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 El nacimiento de los hijos: Esta etapa del ciclo vital contiene en sí misma 

distintos hitos que podrían estar marcados por cada hijo que llega, aunque 

el primero es el que desacomoda a la pareja en forma más visible. 
 

Pueden surgir en esta etapa celos nuevos, en especial de parte del varón 

por la relación madre – hijo y eventualmente desacuerdos en cuanto a la 

función de cada uno ante el recién llegado y las tareas de la casa. 

 

La familia puede sufrir desarreglos a causa de la desestabilización de 

cualquiera de los miembros de la pareja ante su nuevo rol de padre. 

 

Asimismo la llegada del primer hijo generalmente intensifica la ingerencia 

de las respectivas familias de origen, abuelos y tíos opinan y dan consejos, 

por lo que la pareja necesita estar sólida para poner los límites.  

 

 Con hijos adolescentes: es un momento en que nuevamente los roles 

deben cambiar en una familia y hacerse más flexibles para permitir así al 

adolescente explorar y experimentar su nueva identidad, de manera que 

pueda conseguir independencia y madurez. 

 

En el rol de padres surgen problemas debido a la nueva situación. Las 

madres pueden tener un sentimiento de pérdida si han estado muy 

involucradas cuidando a los hijos, cuando estos ya no las necesitan tanto. 

Si es el marido el único que trabaja fuera de casa, suele estar en el mejor 

momento de su carrera profesional los cual puede ser también vivido como 

fracaso por la “madre en paro”. En ambos padres puede darse un 

sentimiento de que, al crecer sus hijos y comenzar a hacerse 

independiente, a ellos les queda menos tiempo para emprender nuevas 

tareas ya que están envejeciendo. 
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Por otra parte, a los padres también les puede resultar difícil la 

independencia de los hijos precisamente por evitar los sentimientos antes 

descritos, lo que puede acarrear conflictos con el joven que intenta 

encontrar su autonomía e identidad separada de la de sus padres. Es una 

etapa que esta sometida a tensiones desde todos los ángulos. 

 

 El matrimonio mitad de la vida o los esposos de nuevo solos: es el 

momento en que los hijos han dejado el hogar y los padres, de nuevo, se 

enfrenta el uno al otro como pareja. 

 

Por una parte, esto puede ser una fuente de satisfacción ya que hay tiempo  

y libertad para un reencuentro para un mundo exterior, antiguos o nuevos 

pasatiempos, dedicación al trabajo o a la relación de pareja. Se 

experimentan sentimientos de perdida por los antiguos roles parentales; 

también es posible, la perdida real de los propios padres. 

 

Los problemas pueden surgir por viejos conflictos sin resolver en la pareja, 

que habían quedado “aparcados” con la llegada de los hijos. Esto puede 

verse, por ejemplo, en el caso de parejas que habían permanecida unidas 

por los hijos o cuando se da “el síndrome de la suegra”, por el cual esta se 

involucra interfiriendo en el matrimonio del hijo – hija, para evitar 

enfrentarse a sus propios problemas de pareja. 

 

En esta etapa se producen separaciones de parejas que llevaban viviendo 

largo tiempo juntas. El dilema al que se tienen que enfrentar muchas 

parejas maduras es renegociar una nueva vida juntos o separarse. 

 

 Los últimos años de la vida: en este ultimo ciclo en el que los padres 

mayores quizás han adquirido ya el rol de abuelos, el dilema estriba en el 

deseo de mantener la independencia y la necesidad de  depender cada vez 

mas de  los hijos, ya que hay disminuciones de tipo físico y económicos. 
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Hay un sentimiento doloroso de perdida de la juventud y de la adultez y de 

temor ante el hecho de la perdida paulatina de autonomía, así como el 

temor a la enfermedad  y a la perdida del otro por la muerte. 

 

La relación de pareja entra en un momento de mayor intimidad por el 

hecho de la jubilación. Esto puede traer mayor armonía y acercamiento, 

pero también puede ser fruto de conflicto. 
 
 
1.2 Tipos de familia 

En nuestra sociedad no existe un solo tipo de familia, o familias con 

características únicas que se replican en todo el resto, sino que existen diversas 

especies y que a medida que el hombre va evolucionando, genera nuevas formas 

de agrupación con el fin de garantizar la continuidad de la especie, de acuerdo a 

como estén formadas es como cumplen sus funciones,  es por esto que a 

continuación pasamos a conocer las formas mas básicas de familia que existen en 

una sociedad, se podría decir que son las consideradas ideales. 

 

1.2.1 Familia Nuclear: integrada por una pareja conyugal  con o sin hijos, o  por 

uno  de los miembros de la pareja  y sus hijos. 

 

- Familia Nuclear Simple: integrada por una pareja sin hijos 

- Familia Nuclear Biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o 

más hijos. 

- Familia Nuclear Monoparental: integrada por uno de los padres y uno o más 

hijos. 

 

1.2.2 Familia Extensa: integrada por una pareja o uno de ellos, con o sin hijos, y 

por otros miembros que pueden ser o no parientes. 

 

- Familia Extensa Simple: integrada por una pareja sin hijos y por otros 

miembros, parientes o no parientes. 
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- Familia Extensa biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o 

más hijos, y por otros parientes. 

- Familia Extensa Monoparental: integrada por uno de los cónyuges, con uno 

o más hijos, y por otros parientes. 

- Familia Extensa Compuesta: integrada por una pareja o uno de ellos, con 

uno o más hijos, y por otros miembros parientes y no parientes. 

 

 

1.3  Funciones de la familia 
Cualquier tipo de familia  comparte ciertas características básicas, ellas 

están relacionadas con lo que la familia hace,  es decir, con las funciones que 

desempeña. 

 

1.3.1 La familia  como formadora de la identidad personal:  
Se sabe que la familia es aceptada como el grupo humano al cual las 

personas pertenecen  desde su nacimiento o la adopción, esta es la institución 

social base de la sociedad, y es la que nos prepara para desenvolvernos en esta 

desde niños. al ser integrante de una familia ya no se puede dejar alguna vez de 

pertenecer a ella. 

 

Es la familia la que nos proporciona los primeros aprendizajes y 

experiencias de vidas, es la que nos da  la posibilidad de relacionarse  con otros. 

 

La familia acepta a  cada miembro del grupo  como individuo irrepetible y 

único a partir de este grupo social. 

 

Para que se garantice un desarrollo más integral de los hijos, es importante 

que las relaciones entre los cónyuges y sus hijos sean  armoniosas,  que la 

afectividad sea la base de la familia y que a la vez esta trascienda  a los 

descendientes. 
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1.3.2 La familia como núcleo básico de la socialización primaria:  

Como se mencionaba anteriormente, la familia es el lugar de las 

significaciones primarias y es también la primera instancia de socialización. 

 

Es así como se reconoce con la capacidad de socializar valores y pautas de 

comportamiento, también se aprende lo ético y lo estético, etc. la familia tiene la 

función de introducir a las personas en la sociedad. 

 

La familia no es una unidad homogénea, ya que en ella conviven miembros 

de distintas edades y sexo, que tienen identidades propias y cumplen roles 

diferentes. 

 

Puede suceder  que en el transcurso de la vida de las personas, adquieran 

el carácter de criterios de selección y de valores donde incorporan o pueden 

transformar los criterios aprendidos originalmente en la familia. 

 

Esta dinámica de cambios que se da en la sociedad, se presenta también 

en la familia, esto se produce por el hecho de que antes el  núcleo familiar era una 

institución mas firme y estable, en cambio hoy en día se ve mucho el tipo de 

familia monoparental, lo cual influye fuertemente en la socialización de los hijos. 

 

1.3.3 La familia como unidad económica 
 El cuidado de la familia implica tomar decisiones  como la administración 

de recursos, adquisición de bienes y productos, mantención y reparación de la 

vivienda, etc. también otro tipo de tareas como domesticas; alimentación, 

nutrición, recreación, cuidado, traslado y apoyo permanente a los hijos. todas 

estas tareas requieren  de tiempo por parte de los padres, estas son realizadas  

con más o menos dificultad según el nivel socio económico que tenga la familia. 

 

La familia sigue siendo a pesar de los cambios, prestadora de servicios 

vinculados a la formación y desarrollo de sus miembros. También con sus redes 
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apoyo  y solidaridad, desempeña un papel imprescindible en la sobrevivencia de 

sus integrantes.  

 

1.3.4 La familia como sustrato de la reproducción: 

La familia ejerce también la función de intermediación entre la persona y la 

sociedad a través de la reproducción. 

 

La experiencia de la sexualidad posibilita la constitución de la familia. no se 

es hijo sino existen padres, y cada integrante de la familia encuentra en esta el 

espacio desarrollo de su sexualidad. 

 

Desde la constitución de la familia se aprende a vivir como hombre y mujer, 

así también se puede establecer las relaciones de parentesco, comprendiendo a 

su vez el aprendizaje de roles,  con lo cual se contribuye al configurar la identidad 

femenina o masculina. 

 

Desde la experiencia de la sexualidad en la pareja y la procreación se 

constituye una base afectiva y emocional que proporciona el sustrato para que sea 

posible el desarrollo humano. 

 

En esta institución social se vive la experiencia de  la unidad, de relaciones 

cercanas, íntimas y duraderas, de cuidado, de continuidad de crecimiento, 

elementos que posibilitan el desarrollo de la persona. 
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1.4  Los grados de parentesco dentro de la familia: 

- Parentesco por consanguinidad: corresponde a aquellas personas que 

llevan la misma sangre; por ejemplo madre e hijo, hermanos, tíos, etc. 

 

- Parentesco por afinidad: es aquel que se establece por cercanía, grado 

de simpatía o intereses comunes; por ejemplo entre esposos y sus 

respectivos parientes. 

 

- Parentesco por adopción: cuando el vínculo familiar es establecido por 

medio de un acto legal; el más común es la adopción de un hijo. 

 

 
2.  LOS MODELOS EMERGENTES DE FAMILIA 

Siempre han existido junto a la familia tradicional otras estructuras 

familiares: la familia extendida, la poligámica, la comunal. Lo novedoso es que 

estas formas alternativas están siendo estudiadas por los investigadores sociales, 

y que la sociedad esta tomando conciencia de su existencia, lo cual no significa 

que las aprueben. 

 

Al interior de estas, al igual que las tradicionales, muchas veces se dan las 

mismas problemáticas que al interior de las familias tradicionales, como son la 

drogadicción, el alcoholismo y el maltrato infantil, principalmente el abuso sexual, 

motivo por es cual también forman parte de nuestra investigación. 

 

A partir de la década de los 70, han aparecido muchos y complejos factores 

de cambio que han influido en esta transformación de la institución familiar, por 

ejemplo: la revolución demográfica, la tecnología, la secularización, las filosofías 

del individualismo y el hedonismo, últimamente la globalización de consecuencias 

impredecibles y profundas. No se trata, como algunos autores insinúan, de la 

muerte o desaparición de la familia, sino de una marcada diversificación y de la 
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aparición de nuevas estructuras familiares y, sobre todo, de una quiebra en su 

sistema de valores y de autoridad. 

 

A continuación conoceremos cuales son algunas de estas alternativas de 

vida familiar que hoy se proyectan hacia el futuro: 

2.1  La familia grupal: consiste en la unión matrimonial de varios hombres con 

varias mujeres, que cohabitan indiscriminadamente y sin restricciones dentro 

del grupo. Los hijos son hijos de la comunidad: todos los adultos son padres y 

madres, sin tener en cuenta la relación biológica. Esta estructura familiar 

difícilmente podría generalizarse, entre otras razones, porque la mayoría de los 

seres humanos, especialmente en occidente, son celosos y exigen 

exclusividad de su pareja. Si bien se discute entre los autores si esta 

característica es producto de la socialización o de la naturaleza, es indudable 

que para que esta forma de familia pudiera llegara a generalizarse en un futuro 

próximo, sería necesario que se modificara fundamentalmente esta actitud 

emocional del ser humano. 
 
2.2  La familia comunal: consiste en un conjunto de parejas monógamas con sus 

respectivos hijos, que viven comunitariamente compartiéndolo todo, menos las 

relaciones sexuales. En esto último se diferencia de la familia grupal. Todas las 

actividades, los ingresos, los bienes, son comunes. Los niños son criados por 

la comunidad, aunque sin desconocer su filiación biológica. Este tipo de familia 

es tan antigua como la humanidad. Sin embargo, su existo en el mundo actual 

parece dudoso, debido, entre otros factores, a las implicaciones legales y el 

sistema económico dominante. Pero no podemos descartar por completo la 

posibilidad de este tipo de familia. Hoy se advierte, entre mucha gente joven, y 

aun entre algunos no tan jóvenes, una creciente necesidad de la “comunidad”. 

Muchos sienten que en nuestro mundo impersonal y burocrático se comparte 

muy poco y buscan activamente un sentido de pertenencia al grupo. Si esta 

necesidad de comunidad crece más que la tendencia al éxito económico 
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individual, esta forma de familia comunal quizás podría desarrollarse y lograr 

muchos adherentes en la sociedad del futuro. 
 
2.3  La poliginia: es el matrimonio de un hombre con varias mujeres. Algunos 

científicos lo proponen como forma alternativa de matrimonio entre personas 

adultas mayores de la sociedad. Según estos autores, la poliginia ofrecería una 

solución práctica, no sólo porque la proporción de mujeres en esa edad suele 

ser superior a la cantidad de hombres, sino también porque daría a muchas 

viudas la posibilidad de integrar un grupo familiar, mejorando así su situación 

afectiva y económica. Los departamentos modernos o casas suburbanas 

dificultan que los padres viudos puedan seguir viviendo cómodamente con las 

familias de sus hijos y nietos. Además, la vida moderna en cierto modo 

conspira en contra de la familia extendida, porque se supone que los estilos de 

vida de la generación joven son fuente de conflictos con las generaciones 

mayores. Y finalmente los abuelos no podrían desempeñar hoy el mismo papel 

protagónico de los viejos tiempos en la familia tradicional. La poliginia ofrecería 

así una alternativa interesante. Sin embargo, son muchos los autores que 

dudan que esta estructura familiar obtenga aceptación, por lo menos en el 

corto plazo, debido a determinados valores religiosos y sociales muy 

arraigados. 
 
2.4  La pareja homosexual: se refiere a dos miembros del mismo sexo que 

conforman una unión social y “legalmente” reconocida y con derecho legal para 

adoptar hijos. No se puede predecir un incremento rápido de este tipo de 

parejas estables, aunque ciertamente se advierte en el mundo entero una 

mayor tolerancia social de la pareja homosexual. Para ambos tipos de parejas 

homosexuales (de hombres o de mujeres) seguirán planteándose muchos 

problemas legales, especialmente los relacionados con la adopción de 

menores. Más aún, el actual estilo de vida de hombres homosexuales no 

favorece el establecimiento de hogares permanentes o de relaciones 

formalizadas. 
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2.5  La pareja (no casada): se trata de un hombre y una mujer que prefieren 

permanecer legalmente solteros, aunque viviendo conyugalmente. Con 

frecuencia, aunque no siempre, comparten sus bienes económicos. Esta forma 

de convivencia cuenta ya con un numero considerables de parejas. Siendo hoy 

las relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales socialmente 

más toleradas que en el pasado, muchos solteros se sentirán cada vez mas 

libres de formar pareja sin estar enamorados y sin pensar en el matrimonio. 

Vivir en pareja ha sido, y quizás continúe siéndolo, una forma de noviazgo 

prolongado para muchos jóvenes, aunque la decisión de tener hijos podría 

inducirlos a casarse a su debido tiempo. Sin embargo, la gente  mayor, 

económicamente independiente, que no puede o decide no tener hijos, y que 

se siente libre a las presiones sociales, probablemente establecerá una 

convivencia “sin matrimonio”. 
 
2.6 La pareja sin hijos, en que ambos trabajan: es una categoría de familias, en 

que ambos cónyuges trabajan; no tienen, ni piensan tener hijos, ya sea por las 

dificultades inherentes a su crianza o por la creciente preocupación por la 

explosión demográfica en el mundo, por el conocimiento y disponibilidad de 

información de los métodos contraconceptivos o por el cambio de las normas 

sociales con respecto a la procreación. Hoy muchas mujeres jóvenes 

cuestionan aun el  “valor de la maternidad”. Además, hay una creciente 

conciencia en la mujer de la igualdad de sus derechos frente al hombre para 

desarrollar una vida profesional exitosa, sin complejos de culpa. En 

consecuencia, es muy probable que muchas parejas jóvenes opten por no 

tener hijos. 
 
2.7 La pareja con hijos, en que ambos trabajan: es una categoría de familias en 

que cada uno de los cónyuges tiene una ocupación rentada fuera del hogar, 

ambos contribuyen con sus ingresos y comparten las tareas domesticas, sin 

sacrificar el deseo de tener sus propios hijos. Este tipo de familia tiene como 

dos “cabezas” igualmente responsables del hogar.  
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2.8  La familia uniparental: hay diversos tipos de familia uniparental: 

 Por fallecimiento de uno de los cónyuges: irá disminuyendo 

progresivamente, porque habrá  cada vez menos muertes prematuras en la 

pareja (disminución de la mortalidad y aumento de la esperanza de vida, 

por las condiciones sanitarias y los avances de la medicina moderna); 
 Por separación o divorcio (con uno o más hijos): hoy se insiste tanto en 

los derechos y necesidades individuales de los cónyuges, que el divorcio 

está resultando un trámite socialmente aceptable cuando esas necesidades 

no se ven satisfechas. Por consiguiente podemos anticipar que el divorcio 

será más frecuente en el futuro con lo que probablemente aumentará este 

tipo de familias uniparentales, o conformara este tipo de familias 

uniparentales, o las binucleares. 
 Progenitores solteros: madres solteras, hombres solteros que adoptan, 

mujeres profesionales solteras que adoptan. El primer tipo (madres 

solteras) es el que probablemente perdure y aun vaya en aumento; los dos 

últimos, en cambio, no parece probable que alcancen un alto porcentaje en 

nuestra sociedad, por el costo económico y emocional de la crianza de los 

hijos, y por la creencia generalizada de que el niño necesita, para su normal 

desarrollo, la presencia de ambos sexos. La tendencia podría inclinarse 

más bien en la dirección de “personas solteras (hombre o mujeres) sin 

hijos”. 
 

2.9 La familia binuclear: como explica Ahrons (1994: 18 – 19) “la mayoría de las 

familias continúa siendo una familia después del divorcio, aunque no se 

comporten de la misma manera; por ejemplo, no viven bajo el mismo techo. 

Pero los nuevos hogares del padre y de la madre, que pueden no incluir una 

nueva pareja, con hijos propios o hijastros, constituyen una familia binuclear. 

Aunque el divorcio cambia la estructura de la familia, de nuclear a binuclear, 

ambos progenitores continúan realizando lo mismo de antes en cuanto al 

cuidado y educación de sus hijos, atendiendo a sus necesidades afectivas, 
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espirituales, económicas y físicas. Ambos ex – esposos cumplen así con una 

“sociedad parental cooperativa”, manteniendo algunos lazos familiares a través 

de sus hijos. Esto contribuye a paliar o disminuir el impacto negativo del 

divorcio en los hijos, ya que la mayoría de los problemas psicológicos que 

experimentan los hijos del divorcio, no deben atribuirse tanto al divorcio mismo, 

cuanto a las malas experiencias sufridas antes, durante y aun después del 

proceso de la separación. 
 
2.1 0 la familia reconstituida: consiste en una pareja heterosexual, en la cual uno 

o ambos miembros son divorciados, con uno o más hijos de su matrimonio 

anterior. Es probable que esta estructura crezca considerablemente en el 

futuro. Con la introducción del divorcio en la Legislación de Familia, va 

aumentando gradualmente el numero de familias reconstituidas. Es probable 

también que, al aumentar la tasa de divorcios, se incremente la tasa de nuevos 

matrimonios. Las estadísticas muestran que son pocos los divorciados que 

vuelven a casarse. Por consiguiente, una de las formas dominantes de la 

familia del futuro será, junto con la familia nuclear tradicional, la familia 

“reconstituida”, y consecuentemente, la “familia binucleares”. Hay dos factores 

que respaldan este razonamiento: primero, que el promedio de vida se ha 

prolongado; y segundo, el aumento natural de la tasa de divorcios. Por lo tanto, 

el matrimonio tradicional en su forma monogámica iría disminuyendo 

proporcionalmente frente a otras estructuras, ocupando el segundo lugar la 

familia “reconstituida” o lo que los sociólogos han denominado “monogamia en 

serie”, es decir, un primer matrimonio monógamo seguido de divorcio, y este, a 

su vez, de un nuevo matrimonio monógamo, y así sucesivamente. Para 

algunos ésta será una de las características dominantes de la familia del futuro. 
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3.  LA FAMILIA RURAL 
Al hablar de ruralidad no se puede pensar en una única definición del 

concepto. Son varias las aportaciones, bajo diferentes perspectivas o corrientes 

que a lo largo de estos últimos años han intentado hallar una definición universal 

dotada de validez científica. 

 

El concepto mismo de ruralidad ha sido cuestionado sobre si es la 

terminología más apropiada para denominar a todo lo que engloba el mundo rural. 

Si hacemos un breve recorrido por las diversas concepciones y teorías que han 

abordado lo “rural” a lo largo de las últimas décadas nos encontramos con unas 

primeras formulaciones dicotómicas basadas en la diferenciación del mundo rural 

por oposición al urbano. Las características que presentan las primeras son 

totalmente opuestas a las segundas. Esta teoría sociológica presenta el siguiente 

problema básico: ¿Cuál es la línea divisoria? ¿Donde acaba lo rural y donde 

comienza lo urbano? Frente a esto, una segunda teoría sociológica clásica plantea 

el paradigma del continuum rural-urbano. 

 

No es posible ceñirse al estudio de un solo rasgo diferenciador, sino que se 

debe abordar una definición compleja, porque lejos de existir un punto preciso que 

separe ambas se produce más bien una transición a lo largo de un continuo entre 

los extremos rural y urbano donde puede ser localizada cualquier comunidad. 

Estos autores, recogen diversas características en forma de indicadores 

diferenciales del mundo rural y el urbano que se pueden sintetizar en los 

siguientes: Ocupación, Medio, Tamaño de la comunidad, Densidad, 

Heterogeneidad y Homogeneidad de la población, Diferenciación, Movilidad y 

Sistema de interacción. Las teorías modernas recogen en torno a los años sesenta 

y setenta los llamados “Estudios Campesinos”, está orientación europea estudiará 

el campesinado como entidad social propia y diferenciada. 
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Actualmente hay que diferenciar entre lo “rural” y lo “agrario”, ya que 

mientras años atrás la sociedad rural era eminentemente agraria, hoy es el día en 

el que se puede hablar de ruptura entre ambos conceptos. 

 

Autores contemporáneos como Benjamín García Sanz (1997) entienden por 

“agrario” una forma de actividad que tiene como base una intensa relación del 

hombre con la naturaleza (agrícola, ganadera, forestal y pesquera). 

 

La sociedad rural sería una forma de vida que abarca a todos los miembros 

que viven en una colectividad rural, ya trabajen en la agricultura o en otras 

actividades diferentes; también engloba a la población que vive en una localidad 

rural, aunque diariamente se traslade a otras localidades para realizar sus 

actividades laborales. 

 

Entre las teorías contemporáneas existen dos discursos diferentes: Los que 

pretenden acabar con la especificidad de lo rural y los que mantienen el objeto de 

la sociedad rural como campo de análisis diferenciado. Entre estos últimos se 

encuentra Benjamín García Sanz. 

 

El territorio rural o campo, es un área de baja densidad de población, con 

asentamientos humanos pequeños y generalmente aislados. 

 

El territorio rural se dedica, fundamentalmente, a las actividades 

económicas del sector primario: agricultura, ganadería y silvicultura. 

 

La población de las áreas rurales es bastante homogénea. Es común que 

se ubique en caseríos, villas o pequeños pueblos, dependiendo del relieve, el 

acceso al agua y la constitución de los suelos. Por ejemplo, donde el relieve es 

parejo y se pueden cultivar grandes extensiones de tierra, los campesinos viven 

agrupados. Si por el contrario, el relieve es difícil y accidentado, se tiende a vivir 

en forma aislada. 
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En el mundo rural la propiedad de la tierra se divide en latifundio, y mediana 

y pequeña propiedad, dependiendo de la extensión de ésta. Los latifundios se 

constituyen en grandes haciendas y estancias. En tanto, la mediana y pequeña 

propiedad se configuran como parcelas, granjas e hijuelas. 

 

Las formas de explotación agrícola son dos: la de subsistencia, que sólo 

produce para el consumo familiar; y la de mercado, cuya producción está 

orientada al mercado regional, nacional o de exportación. 

 

La familia rural es un sujeto único e indivisible, y que tiene características 

propias e inherentes que la diferencian y perfilan netamente del complejo sujeto 

familia urbana. 

 

En la zona rural la estructura familiar contiene visos socio – culturales 

propias bien marcadas, y que la convierten en unidad social de extrema 

importancia a la hora de definir sujetos y enfoques. La identidad de la familia es la 

suma de los componentes que aportan el total de sus miembros en el marco de su 

propia diversidad, pero todos son partes o componentes de la unidad, y entre 

todos conforman un bloque. 

 

Desde el punto de vista estructural, podríamos desagregar a la familia en 

productos, mujer rural, joven rural y hasta niño rural, pero si bien cada elemento 

posee características propias que lo definen, son más los lazos que los unen que 

aquellos que los separan. 

 

La familia rural pasa por cosas y hechos que posiblemente lleven a la 

envidia sana de la familia urbana, por la necesidad propia de compartir y por el 

hecho de que el desarrollo global esta ligado intrínsicamente al desarrollo 

particular. 
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Juntos enfrentan problemas económicos, climáticos, productivos, sociales, 

a todos afectan las distancias, la carencia de algunos servicios, los problemas de 

comunicación, y así también es como se forman alianzas protectoras y 

encubridoras de situaciones que afectan a la familia. 
 

 

3.1 El Ciclo Vida en el mundo rural 
Según García Sanz (Ibíd:16) esta secuencia varía según las personas, 

define marcadamente entre ambos géneros, e incluso hay casos individuales en 

que algunas fases no se dan no obstante como abstracto, se puede postular 

idealmente, la existencia de tres etapas y fases juveniles y adultas distintas en el 

ciclo vida rural: 

 

a. La etapa de infancia dependiente y sus respectivas fases. 

b. La etapa juvenil, que comprende: 

• Fase escolar (crecientemente sincrónica con la siguiente) 

• Fase de ayudante del padre o de la madre en sus labores 

• Fase de parcial independización económica 

• Fase de recién casado 

• Fase de padres jóvenes de hijos menores 

c. La etapa adulta, que abarca 

• Fase de padres con fuerza laboral familiar infantil 

• Fase de padres con fuerza laboral adolescente 

• Fase de jefes de un hogar extendido 

• Fase de creciente perdida de control sobre sus hijos 

• Fase de donación o concesión de herencia anticipada de tierras 

• Fase de ancianos dependientes 

 

3.2 La evolución cíclica del hogar rural 
El hogar rural, la unidad doméstica de residencia y consumo, que cuenta 

con un solo presupuesto familiar y donde se suele cocinar y comer juntos, también 
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tiene su ciclo ideal abstracto de creación, ampliación, escisión y declinación. Al 

analizarlos se suele distinguir entre hogares nucleares (integrados por uno o dos 

jefes, más hijos de alguno de ellos o de ambos) y hogares extendidos (unidad de 

residencia que además del hogar nuclear, incluye a otros parientes del jefe de 

hogar, habitualmente nueras y nietos, padres ancianos o suegros). 

 

 En América Latina el hogar extendido es menos común que el nuclear, lo 

que no se debe a que la sociedad campesina se hay urbanizado o modernizado, 

sino que corresponde a una fase limitada en el largo ciclo de desarrollo normal del 

hogar: aquella en que los hijos adolescentes o adultos del jefe se han casado y 

residen temporalmente con los padres mientras esperan cobrar el ingreso y los 

ahorros necesarios para independizarse. Al igual que en la actualidad, los estudios 

etnográficos realizados en numerosas comunidades campesinas tradicionales de 

toda  América Latina hace más de medio siglo revelaban un predominio de los 

hogares nucleares. 

 

En toda cultura tradicional se le asigna a la mujer un lugar subordinado a la 

autoridad del hombre. En la cultura rural se da una importancia predominante al 

prestigio que puede lograr el jefe de hogar, lo que significa que los intereses del 

hombre joven o mayor, son determinantes en la estrategia seguida en su hogar, y 

exigen el apoyo de su mujer e hijos; afortunadamente, las mujeres rurales, 

especialmente las jóvenes están empezando a hacer su voz y también sus 

estrategias. Sin embargo, la preponderancia del jefe masculino no se basa en un 

modelo inventado por sociólogos teóricos, sino que corresponde a un modelo 

cultural que se trasmite en la socialización rural tradicional. 

 

En el hogar rural, la determinación de una estrategia común es el resultado 

de una interacción y una transacción entre los intereses divergentes de sus 

miembros. Por consiguiente, el hogar campesino es un “sistema complejo 

adaptativo”, con mecanismos de retroalimentación individuales y del conjunto que 

le permite funcionar para avanzar en pos del bienestar común. Como 
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consecuencia de la posición que ocupa, suele predominar el criterio del jefe 

masculino, y por ende, su visión de las formas de apoyo que su hogar le puede 

brindar en su estrategia de vida (García Sanz, op cit). 

 

3.3 Las relaciones intrageneracionales e intergeneracionales 

El análisis de los conflictos de intereses personales entre generaciones o 

entre géneros, en el seno del hogar rural no debe inducir a olvidar el hecho de que 

la internalización de los valores culturales, del deber y la solidaridad también 

contribuye a crear auténticas relaciones de afecto, y hasta el sacrificio personal 

altruista, entre cónyuges, de hijos a padres, y especialmente de padres a hijos. Sin 

llegar a idealizarlos, se trata de fenómenos reales, que potencian las posibilidades 

de desarrollo material campesino. 

 

Por otra parte, es posibilidad percibir que la intersección entre el ciclo de 

vida del joven, hombre o mujer, y la evolución del hogar, varía según los casos, 

con consecuencias muy diferentes en el plano de las relaciones 

intergeneracionales. El “relevo generacional”. 

 

Aparte de asumir formas muy diversas, también es muy gradual en la 

mayoría de las situaciones las figuras paternas, aun los ancianos, conservan un 

grado de autoridad hasta en la etapa adulta de hijos e hijas. 

 

Sin embargo, si bien todas las relaciones humanas dentro del hogar están 

marcadas simultanea y paradojalmente por la complementariedad  y por la pugna 

entre intereses encontrados, la juventud es una etapa de especial tensión 

intergeneracional. Esto se debe a que el momento de su ciclo de vida en que el 

jefe (mayor) tendrá la máxima posibilidad de escapar de la pobreza (mediante la 

ayuda hijos, hijas, nueras y yernos), coincide en el tiempo con el de máximo 

interés de los hijos hijas en concretar y adelantar las ruptura de esa relación de 

dependencia y control. 
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La creciente tensión entre las nuevas oportunidades y el predominio 

tradicional de la estrategia de vida del jefe masculino también implica el hecho de 

que la mujer joven campesina  opte ahora cada vez más por buscar trabajo  

remunerado o educarse e ir a la ciudad para despeñar funciones, preferentemente 

no normales, que la sociedad define como femeninas. La gravedad de su ausencia 

(desproporcional) para la sustentabilidad social es evidente, ya que se traduce en 

que muchos hombres jóvenes dispuestos a desarrollar sus estrategias de vida en 

el mundo rural no puedan formar su propio hogar y por ende, les sea posible dar 

vida a esas estrategias. 

 

Las relaciones intrageneracionales también son relevantes en las 

estrategias de las familias rurales. Por un lado, las relaciones de reciprocidad, de 

ayuda mutua y de intercambio de favores y atenciones, son con frecuencia vertical 

y de dependencia entre los menores y los mayores, a veces hasta adquirir matices 

de clientelismo. Pero la reciprocidad horizontal, de intercambios difusos 

aproximadamente equivalentes, suele darse entre individuos de la misma 

generación (García Sanz, op cit). 
 

 
4.   LA RESILIENCIA 

Existen dos aristas filosóficas de la teoría de la resiliencia; la primera se 

relaciona con la idea de la luminosidad. La resiliencia se edifica desde la zona 

luminosa del ser humano, desde sus fortalezas, asumiendo la potencialidad de 

cada individuo para desarrollarse. La segunda arista consiste en la idea de la 

diversidad, de la diferencia. La teoría de la resiliencia cobra significado a partir de 

las diferencias en la reacción ante circunstancias adversas, generadoras de 

stress. Mientras algunas personas sucumben a dichas circunstancias, 

evidenciando desequilibrio y trastornos a diversos niveles. Otras se desarrollan 

exitosamente a pesar de la adversidad. 
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Precisamente las preguntas principales formuladas por los investigadores 

sociales en los últimos años en esta área se relacionan con el problema de la 

determinación del enfrentamiento exitoso al stress y a la adversidad. 

 

Es justo en este espacio de incertidumbre que abre la diferencia en la 

reacción ante la adversidad donde se inscribe el concepto de resiliencia, definido 

“como la capacidad de un individuo de reaccionar y recuperarse ante 
adversidades, que implica un conjunto de cualidades que fomentan un 
proceso de adaptación exitosa y transformación a pesar de los riesgos y la 
adversidad” ( Raffo y  Rammsy,1997:86). 
 

4.1 Factores de riesgo 
Estos deben ser vistos como un resultado de la estrecha interacción 

individuo- ambiente donde cada una de estas dos partes juega un papel activo. Es 

decir, el individuo no debe considerarse un receptor pasivo de los diferentes 

estímulos, por el contrario se encuentra constantemente modulando la incidencia a 

estos con su conducta, sus efectos en la determinación del carácter de riesgo. En 

este proceso de modulación se mezclan componentes genéticos, psicológicos, 

sociales y situacionales. 

 

Esto supone además, el carácter específico de los mecanismos implicados 

en la determinación del riesgo: en cada individuo tendrán una dinámica propia, 

única, que dependerá de la articulación de los componentes referidos con 

anterioridad 

 

Por lo general, la resiliencia ha sido estudiada en lo referente a la manera 

sorprendente de muchos niños y niñas maltratados de distintas formas para 

sobreponerse y mantener su vitalidad y esperanza.  

 

Como seres humanos, pese a vivir en diferentes condiciones cada ser, por 

lo menos en algún momento de la vida los problemas nos han hecho tocar fondo. 
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De hecho, a veces se ha dicho que hay que tocar fondo para poder tomar 

conciencia y levantarse. Puesto que si nos dejáramos arrollar por ese tipo de 

situación, nuestras vidas perderían toda conducción y sentido. 

 

Pese a todo el potencial social constructivo que implica, no se ha pensado 

en la posibilidad de plantear la resiliencia como un ejemplo para todos y todas, en 

nuestro crítico contexto de vida. 

 

4.2 Lo que hace resilientes a las personas 
Existen factores internos como la autoestima, el optimismo, la fe, la 

confianza en sí mismo, la responsabilidad, la capacidad de elegir o de cambio de 

las competencias cognoscitivas. (Raffo  et al, op cit) 

 

Por ello, es importante, además de desarrollar factores internos, afianzar los 

apoyos externos. Sin embargo, si la autoestima es baja o no se conjuga bien con 

las destrezas sociales, o si la esperanza en uno mismo no fluye no se canaliza de 

la mejor manera y si se le quita al individuo el apoyo externo vuelven a 

derrumbarse. 

 

A continuación detallamos diez puntos que fortalecen internamente el poder 

personal: 

1. Apoyo social desde dentro y fuera de la familia 

2. Trato estable con al menos uno de los padres u otra persona de referencia 

3. Clima educativo emocionalmente positivo, abierto, orientador y regido por 

normas. 

4. Modelos sociales que estimulen un conductismo constructivo. 

5. Balance de responsabilidades sociales y exigencia de resultados. 

6. Competencias cognoscitivas. 

7. Rasgos conductistas que favorecen a una actitud eficaz. 

8. Experiencia de autoeficacia, confianza en uno mismo y concepto positivo de 

uno mismo. 
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9. Actuación positiva frente a los inductores del stress. 

10. Ejercicio de sentido, estructura y significado en el propio crecimiento. 

 

Son condicionantes externos los de carácter social, económico, familiar, 

institucional, espiritual, recreativo y religioso, los cuales son promovidos o 

facilitados por el ambiente, las personas, las instituciones y las familias que 

intervienen en la atención, el trato y el tratamiento de los grupos e individuos que 

están en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

 

Al margen de los ya mencionados, caben otros ámbitos y claves que la 

resiliencia genera, no pocos insisten en la necesidad de contar con buenos 

modelos de rol en la vida diaria especialmente cuando se trata de niños, personas 

de las cuales los individuos u otros niños pueden aprender. En la actualidad 

algunos educadores han desarrollado estas técnicas con experiencias realizadas 

en el campo con bosques, flores y demás. 

 

También constan entre los factores externos los factores de riesgo que 

pueden ser muchos, los cuales vulnerabilizan la integridad psíquica, moral, 

espiritual y social. 

 

No basta con compartir su cotidianidad y diluirse en ella, ni reflexionar su 

problemática identificando los factores de riesgo que los llevó a tomar esta opción, 

pues sería vulnerabilizar aún más sus condiciones de vida, sobre todo se fomenta 

una doble estigmatización, marcándoles con una etiqueta como de callejero, 

drogadicto, etc. 

 

En estos casos para Freire, un investigador Guatemalteco, es la luz interior 

la que en determinados casos sirve para determinar una decisión y tomar una 

oportunidad privilegiada que se presenta en el momento justo. Esto representa 

fortalecer los factores de protección que promueve la resiliencia, revalorizando el 
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potencial interno y externo de cada persona para reconstruir su proyecto de vida 

personal y comunitaria. 

 

Se puede considerar que las principales actitudes que fortalecen en los 

factores protectores o resilientes en los humanos son: 

• Demostraciones físicas y verbales de afecto y cariño en los primeros cuatro 

años de vida. 

• Reconocimiento y atención a sus éxitos y habilidades. 

• Oportunidades de desarrollo de destrezas. 

• Actitud de cultivo, cuidado y amor por parte de todos sus semejantes y 

especialmente de los encargados de su cuidado y protección. 

• Apoyo de un marco de referencia ético, moral y espiritual. 

 

4.3   La familia y resiliencia 
Es un factor preponderante en la formación de personas sanas física y 

psíquicamente,  en la formación de los niños y adolescentes, pero este modelo de 

familia es el clásico y las condiciones en que se desenvuelve la sociedad no son 

las apropiadas para que esto sea un bien común. 

 

Si un niño tiene sus necesidades básicas llenas, tiene más opciones de 

éxito en el futuro, si a esto le añadimos el contacto físico, las caricias y el respeto 

de sus padres o familiares, su desarrollo en todos los aspectos será armónico 

(Raffo et al, op cit.). 

 

Pero en el caso de la resiliencia ella busca restituir corazones heridos y 

darles la posibilidad de emprender un proceso de rehumanización a los niños de la 

calle, a los refugiados, a las mujeres mal tratadas, a los grupos que han sufrido la 

crueldad institucionalizada para la formación de familias resilientes impulsadas por 

promotores sociales, de salud, voluntarios, expertos en educación y en desarrollo. 
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4.4  Factores protectores 

Estos son considerados ese algo que opera para mitigar los efectos del 

riesgo. Se consideran fuerzas internas y externas que contribuyen a que el niño 

resista o aminore los efectos del riesgo, por tanto, reducen la posibilidad de 

disfunción y problemas en estas circunstancias, como los factores de riesgo los 

factores protectores involucran también variables genéticas, disposiciones 

personales, factores psicológicos, situacionales y sociales. 

 

Dentro de los personales se incluyen características temperamentales que 

provocan respuestas positivas en los padres y cuidadores y autonomía combinada 

con la capacidad de pedir ayuda. En la niñez más tardía así como en la 

adolescencia: habilidades comunicativas y de resolución de problemas, 

competencia escolar, sentido del humor, autoestima elevada, creatividad, 

autonomía, tolerancia a las frustraciones entre otras. 

 

Al interior de la familia se han definido factores como presencia de apoyo 

incondicional por al menos una persona competente y emocionalmente estable, 

creencias religiosas que promuevan la unidad familiar y la búsqueda de 

significados en los tiempos difíciles. 

 

Dentro del ámbito comunitario se han considerado los siguientes: presencia 

de pares y personas mayores en la comunidad que brinden la posibilidad de 

transiciones positivas en la vida como programas de educación comunitaria a 

padres, participación activa en una comunidad religiosa, etc. 

 

Los diferentes factores protectores, al igual que los de riesgo no actúan 

aisladamente en el niño, sino ejerciendo un efecto de conjunto donde se 

establecen complejas relaciones funcionales que en definitiva traen como 

resultado la atenuación de los efectos de las circunstancias adversas y eventos 

estresantes. Este proceso es denominado moderación del stress. El conocimiento 
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de este proceso es imprescindible para comprender los mecanismos que 

subyacen a los factores protectores y a la resiliencia en general. 

 

A partir de todo lo expuesto sobre los factores de riesgo y protectores así 

como los mecanismos que los subyacen, se puede concluir que la combinación de 

múltiples factores de origen genético, psicológico, social y situacional pueden 

determinar un estado de riesgo o de resiliencia en el niño. 
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CAPITULO IV 
ASPECTOS LEGALES DEL ABUSO SEXUAL 

 
La frecuencia de los delitos sexuales no es el único lineamiento, ni el de 

mayor importancia e interés en el aspecto legal, la preocupación que atañe a los 

miembros de la justicia es la memoria del abuso, ya que éstos deben tener en 

cuenta que el recuerdo sin importar la edad de la persona, con frecuencia no 

estará completo ni exacto. Los adultos así como los niños fallarán para notar 

ciertas características de un acontecimiento, olvidan partes de lo que ocurrió y 

pueden confundir partes de lo que sucedió. Además pueden mostrar pequeñas 

alteraciones del reporte basado en la desinformación de una serie de fuentes, las 

declaraciones de los otros, sus propios sueños e interferencias y las preguntas 

sugerentes de las autoridades (Batrés M. y Marenco G., 1999). 

 

Sin embargo, diversos estudios dan cuenta que la probabilidad de la 

exactitud del testimonio aumenta cuando el reporte concierne a información 

“central”, tales como: acciones sobresalientes, si el evento tuvo una larga duración 

en el tiempo, si el autor era familiar, vecino, pariente, conocido o si el evento fue 

repetitivo (Ibíd.). 

  

De lo anteriormente mencionado surge la problemática de que la víctima es 

víctima por partida doble, ya que los autores reconocen a lo menos tres niveles de 

victimización: la victimización primaria, es aquella que dice referencia con la 

realización del hecho, la secundaria se da en virtud del desamparo que se produce 

en el contacto con los operadores del sistema y la terciaria consiste en el 

desamparo de asistencia social que se produce en el reencuentro con sus grupos 

de relación y organismos generales de ayuda pública (Bustos J., 1995). 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la legislación, la Ley Nº 19.617 plantea 

que la idea de la modificación penal es corregir y adecuar la legislación chilena en 

materias vinculadas con los delitos sexuales, el proyecto original del 3 de agosto 
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de 1993, plantea diversas modificaciones al Código Penal, Código de 

Procedimiento Civil, Código Orgánico de Tribunales y la Ley de Matrimonio Civil, 

particularmente al delito de Violación, la ley relacionada directamente con los 

delitos sexuales fue aprobada el 18  de julio de 1999 en el diario oficial (Diario 

Oficial, 12 de Julio de 1999). 

 

Este proyecto de Ley nació con el fin de modificar ciertos cuerpos penales 

en materias vinculadas al delito de violación, cuyos efectos se han agudizado en 

las últimas décadas. Desde esta perspectiva el gobierno del Presidente Patricio 

Aylwin elabora una propuesta, que pretende otorgar un tratamiento integral para 

las conductas ilícitas de orden sexual consideradas “delitos contra la libertad 

sexual”, esto nace de un estudio que fue encomendado al Ministerio de Justicia y 

al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), de este modo se elaboro una 

“Comisión Interdisciplinaria para el tratamiento de la problemática de delitos 

sexuales”. 

 

La idea matriz del proyecto, posee contenidos de la Reforma Legal que: 

 

1. Sanciona de manera precisa y armónica los delitos sexuales. Crear y/o redefinir 

delitos aumentando las penas con que serán sancionados.  

2. Las agresiones contra menores de edad serán consideradas mas graves 

(figuras agravadas). 

3. Las sanciones son mayores si la agresión es cometida por quien tiene a la 

victima bajo su cuidado, aunque sea solamente de hecho. 

4. Se facilita la denuncia y comprobación de los delitos sexuales, las victimas 

podrán constatar su agresión en cualquier centro hospitalario. 

5. Se simplificaran las reglas de prueba y se adoptan diversas medidas para 

proteger a las victimas, entre ellas la reserva del proceso y la eliminación de los 

careos con los agresores. 
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En lo que respecta a la sanción de los delitos de esta índole, esta el tipo de 

Violación que con anterioridad eran penalizadas como abusos deshonestos en 

donde las penas iban de 61 días a 5 años, ahora la violación a menores de 12 

años de edad tendrán un rango de pena de 5 años y un día a 20 años, mientras 

que en el delito de estupro se castigará la realización del acto sexual 

aprovechándose de la inexperiencia de la victima o de una situación de 

prevalencia o autoridad frente a esta, pudiendo las victimas ser personas de uno u 

otro sexo menor de 18 años. En el tipo de Sodomía se despenalizan las relaciones 

sexuales entre homosexuales mayores de edad que consientan en ello y las 

practiquen en privado, salvo que la conducta sea constitutiva de violación, estupro 

o abuso sexual. En materia de Abusos Sexuales a menores de 12 años se 

sancionara la conducta aunque no se dé con abuso o aprovechamiento, engaño, 

prevalimiento y fuerza. (Diario Oficial, 12 de Junio de 1999). 

 

Como procedimiento las victimas podrán atenderse en recintos hospitalarios 

públicos o privados y no solamente en el Servicio Medico Legal, se faculta la 

denuncia a otras personas distintas a los familiares, como médicos, educadores u 

otros (importante en los casos en que la victima no pueda hacerlo o no cuente con 

los familiares que puedan hacerlo, o teniéndolos éstos están involucrados en los 

hechos), los denunciantes pueden solicitar reserva de su identidad así como 

también el juez queda facultado para adoptar medidas de protección a la victima, 

además se deben adoptar medidas necesarias para que las diligencias sean 

llevadas con privacidad, también se elimina el careo salvo que la propia victima lo 

solicite, es importante dejar claro que se reservara la identidad de la victima a 

terceros ajenos al procedimiento, prohibiéndose la publicidad a menos que la 

victima lo acepte (Ibid). 

 

De este modo en el gobierno del Presidente Eduardo Freí Ruiz – Tagle  se 

formuló un veto aditivo, en virtud del cual se impide que los condenados por 

delitos sexuales puedan accederá beneficios carcelarios, libertad condicional, 

salidas dominicales, reclusión nocturna y otras. De esta manera se abre un ciclo 
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importante en materia de procedimientos y denuncias, lo que dará pie para seguir 

reformando nuevas mejorías en el proceso legal que vaya en beneficio de la 

comunidad afectada. (Ibíd.). 

 

 
1 DERECHOS Y LEYES QUE FAVORECEN AL NIÑO 

La Convención sobre Los Derechos del Niño, propiciada por las naciones 

unidas y reconocida por la legislación de nuestro país, reconoce en su artículo la 

temática del abuso infantil, relativo a la temática de abusos sexuales. 

 

A continuación, y para los efectos de situar mejor nuestro tema de estudio, 

presentamos una síntesis de dicha convención: 

 
Artículo 1°: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo 

ser Humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 

le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
 

Artículo 2°: Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente convención  y asegurarán  su aplicación a cada niño sujeto a su 

jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, 

el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 

social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier 

otra condición del niño, de sus padres o de sus  representantes legales. 
 

Articulo 9º: Los Estados velarán  por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reservar de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 

del niño. Tal  determinación puede ser necesaria en casos particulares, por 

ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 

de sus  padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 

acerca del lugar de residencia del niño. 
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En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 

presente  artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 

participar en él y de dar a conocer sus opiniones 

 

Los Estados Partes respetarán  el derecho del niño que esté separado de  

uno o de ambas partes a mantener relaciones personales y contacto directo con 

ambos padres de modo regular; salvo si ello es contrario al interés superior del 

niño. 

 

Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un 

Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la 

muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté 

bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, 

el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida a los padres, al niño o, si 

procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero familiares 

ausentes a no ser que ellos resultase  perjudicial para el bienestar del niño. Los 

Estados Parte se cerciorarán, además, de que  la prestación de tal petición no 

entrañe por sí misma consecuencia desfavorables para la persona  o personas 

interesadas. 

 

Artículo 16: Ningún niño será objeto  de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataque ilegales a 

su honra y a su reputación. 
 

 El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

ataques. 

 

Artículo 18°: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 

tratos o explotación, incluido el Abuso Sexual, mientras el niño se encuentre bajo 
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la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 

que lo tenga a su cargo. 
 

 Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 

de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 

para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión o 

una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior  de los casos 

antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención 

judicial. 

 

Artículo 20°: Los niños temporal o permanentemente privados de su medio 

familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán 

derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 
 

Artículo 33°: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, 

incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para 

proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para 

impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas 

sustancias. 
 

Artículo 34°: Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas 

las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados Partes 

tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 

multilateral que sean necesarias para impedir: 
 

La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier 

actividad sexual  ilegal. La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas 

sexuales ilegales. La explotación del niño en espectáculos o materiales 

pornográficos. 
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Artículo 35°: Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, 

bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la 

trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.  
 

Artículo 36°: Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás 

formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su 

bienestar. 
 

Artículo 39°: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño 

víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; Tortura u otra forma 

de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; o conflicto armado. Esa 

recuperación y reintegración se llevarán  a cabo en un ambiente que fomente la 

salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 
 

A continuación se explicará cómo el Estado Chileno asume las tareas 

encomendadas por la Convención de Los Derechos del Niño. 

 
 

1.1. COMO SE CASTIGA AL AGRESOR DE ACUERDO AL CÓDIGO PENAL 
CHILENO 
Nuestro Código Penal, como toda Ley de la República, tiene la finalidad de 

regular ciertas materias que por su relevancia han sido establecidas por la 

Constitución Política  como exclusivas o privativas de acción por parte del 

legislador. Dichas materias tienen que ver en este caso con la protección que 

entrega la sociedad, representada por el Poder legislativo, a ciertos valores y 

bienes jurídicos que estima como dignos de resguardo por constituir la base 

axiológica, de orden y convivencia que debe tener toda sociedad organizada y 

moderna. Esto es, nuestro Código Penal se encarga de regular todas aquellas 

materias relativas a aquellos actos que se estiman como contrarios al orden 

establecido, ya sea que constituyan delitos, simples delitos o faltas. Por lo anterior 

es que podemos decir que el Código busca proteger a la sociedad de aquellos 
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individuos que transgreden las normas establecidas por ella misma; es en último 

término un medio de autodefensa para permitir la convivencia civilizada. 

 

La Constitución Política de la República establece que la base fundamental 

de la sociedad es la familia, por lo tanto le entrega un rol primordial en todo 

aquello relativo a la formación de una persona en su dimensión humana y valórica. 

Esta importancia se ve reflejada en cuanto a las normas dictadas por el 

Legislador, pues todas ellas tienden a otorgar un gran resguardo y protección a la 

familia, hecho del cual no escapa nuestro Código Penal el cual tipifica y castiga 

severamente todos aquellos crímenes o simples delitos que atentan contra ella, 

especialmente todos los relativos a la esfera sexual de la persona, que es 

considerada un bien jurídico de la máxima importancia.  

 

A continuación se entregará la clasificación de aquellos delitos, su definición 

a la luz del Código Penal, y la correspondiente pena o sanción para el autor, que 

comprende nuestra investigación:  

 

 Violación: (Art. 361, inc. 2)  

Comete violación  el  que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, 

a una persona mayor de doce años, en alguno de los casos siguientes: 

1° Cuando se usa  de fuerza o intimidación. 

2° Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su 

incapacidad para oponer resistencia. 

3° Cuando se abusa de enajenación o trastorno mental de la víctima. 

Pena: (Art. 361, inc. 1)  

 La violación será castigada con la pena de presidio menor en su grado 

Máximo a presidio mayor en su grado medio. 

 
 Violación de Menores: (Art.362, I Parte) 

El que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona 

menor de doce años. 
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Pena: (Art.362, Parte final) 

Será castigado con presidio mayor en cualquiera  de sus grados, aunque 

no concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo anterior. 

 
 Estupro: (Art. 363, Inc. 2) 

El que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona 

menor de edad pero mayor de doce años, concurriendo cualquiera de las 

siguientes: 

1° Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun 

transitoria, de la víctima, que por su menor entidad no sea constitutiva de 

enajenación o trastorno. 

2° Cuando se abusa de una relación  de dependencia de la víctima, como 

en los casos en que el agresor está  encargado de su custodia, educación o 

cuidado, o tiene con ella una relación laboral. 

3° Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 

4º Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o 

ignorancia sexual. 

Pena: (Art.363, inc1) 

Será castigado con reclusión menor en sus grados medios a máximo. 

 

 Sodomía Simple: (Art. 365, I parte) 

El que accediere carnalmente  a un menor de dieciocho años de su mismo 

sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro. 

Pena: (Art. 365,  Parte final) 

Será penado con reclusión menor en sus grados mínimos a medio. 

 

 Abusos sexuales: (Art. 366 inc.1) 

El que abusivamente realizare una acción sexual distinta del acceso carnal 

con una persona mayor de doce años. 

Pena: (Art. 366, Inc. 1, Nº 1 y 2) 
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Será castigado: 

1° Con reclusión menor en cualquiera de sus grados, cuando el abuso 

consistiere  en la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el 

artículo 361. 

2° Con reclusión menor en sus grados mínimo a medio, cuando el abuso 

consistiere en la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el 

artículo 363, siempre que la víctima fuere menor de edad. 

 

 Abusos sexuales a menores: (Art. 366 bis, Inc. 1, I parte) 

El que realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una 

persona menor de doce años. 

 Pena: (Art. 366 bis, Inc. 1, I Parte) 

Cuando no concurran las circunstancias enumeradas en los artículos 361 o 

363, será castigado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. 

(Art. 366 bis, Inc. 2, Parte final) 

Si concurre alguna de esas circunstancias, la pena será de reclusión menor 

en sus grados medio a máximo. 

 

 Incesto: (Art.375, Inc. 1) 

El que, conociendo las relaciones que lo ligan, cometiere Incesto con un 

ascendiente o descendiente por consanguinidad o con un hermano consanguíneo. 

Pena: (Art.375, Inc. 2)  

Será castigado con reclusión menor  en sus grados mínimos a medio. 

Para entender con mayor claridad  las penas de los delitos, es necesario 

clarificar los diferentes grados que tienen los agresores con relación a su víctima y 

además conocer la diferencia entre los efectos de una y otra ley frente a los delitos 

sexuales. 
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Fuente: Ministerio de Justicia, 2003 
 

En relación a las penas que aquí se mencionan, con la actual modificación 

realizada al  Código Penal respecto a los delitos sexuales, se realizo un aumento 

de pena de acuerdo al delito cometido, además realizo un cambio de concepción 

respecto a quien es el actor pasivo dentro del delito, por ejemplo, en el caso de 

una violación, anteriormente se decía que solo eran victimas las mujeres, con la 

actual modificación, la ley ampara también al varón que ha sido victima de 

violación, siempre y cuando el victimario sea otro varón,. Además, se amplio la 

comisión del delito a no tan solo exponer a un niño, niña o adolescente, a material  

pornográfico, sino que a la participación, en la generación de dicho material, al 

almacenamiento y distribución, y en el caso de la prostitución infantil, se castiga al 

cliente, lo cual no se tomaba en consideración, además hace la salvedad entre 

que son los abusos deshonestos y la violación y abusos sexuales propiamente tal. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PENAS  TIEMPO QUE 
COMPRENDE TODA 

LA PENA 

TIEMPO DE SU 
GRADO MINIMO 

TIEMPO DE SU 
GRADO MEDIO 

TIEMPO DE SU 
GRADO MAXIMO 

Presidio, reclusión, 
confinamiento, 
extrañamiento y 
relegaciones mayores. 

De cinco años y un día 
a veinte años. 

De cinco años y un día 
a diez años. 

De diez años y un 
día a quince años. 

De quince años y un 
día a veinte años. 

Inhabilitación 
absoluta y especial  
 Temporales. 

De tres años y un día 
a diez años. 

De tres años y un día 
a cinco años. 

De cinco años y un 
día a siete años. 

De siete años y un 
día a diez años. 

Presidio, reclusión, 
confinamiento, 
extrañamiento y 
relegación menores y 
destierro. 

De sesenta y un días 
a cinco años. 

De sesenta y un día a 
quinientos cuarenta 
días. 

De quinientos 
cuarenta y un días a 
tres años. 

De tres años y un 
día a cinco años. 

Suspensión de cargo 
y oficio público y 
profesión titular. 

De sesenta y un días 
a tres años. 

De sesenta y un día a 
un año. 

De un año y un día 
a dos años. 

De dos años y un 
día a tres  años. 

Prisión  De uno a sesenta 
días. 

De uno a veinte días.  De veintiuno a 
cuarenta días. 

De cuarenta y uno a 
sesenta días. 
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Cuadro  
Comparación entre la ley de delitos sexuales antigua y actual 

(Reforma al Código Penal) 
LEY ANTIGUA  LEY ACTUAL 

Violación  
(Art. 361 Código Penal) 
Tipo: comprende solo violación vaginal 
de la mujer. 
 
 
Pena: presidio menor en su grado 
máximo a presidio mayor en su grado 
medio. 

 
(Art. 361) 
Tipo: Comprende violación vaginal y anal (anterior 
abusos deshonestos en la mujer, anal en el hombre 
(anterior sodomía calificada) y bucal en ambos casos 
(anterior abusos deshonestos) 
Pena: presidio menor en su grado máximo.  

Violación de menores 
(Art. 361, Nº 3) 
Tipo: Mujer menores de doce años por 
vía vaginal. 
 
 
 
 
Pena: Presidio mayor en sus grados 
medio a máxima 
Principio de Ejecución: Establece 
que el delito de violación se considera 
consumado desde que hay principio de 
ejecución. (Art. 362) 

 
(Art. 362) 
Tipo: hombres y mujeres menores de doce años por via 
vaginal, anal o bucal (anteriormente en victimas 
hombres menores de catorce años, se sancionaba como 
sodomía calificada solo por vía anal, por vía anal en la 
mujer y bucal en el hombres y mujeres, se sancionaba 
como abusos deshonestos). 
Pena: presidio mayor en cualquiera de sus grados. Se 
mantiene el rango superior, ampliándose el rango 
inferior (esto en virtud de la ampliación del tipo a 
violación vía bucal que anteriormente eran abusos 
deshonestos). Se suprime la norma del principio de 
ejecución. Se tuvo en cuenta que al modificarse el verbo 
rector “yacer” que involucra acto sexual completo por 
“acceso carnal” que no exige que se complete sino que 
se inicie. 

Estupro 
(Art. 363) 
Tipo: mujeres doncellas mayores de 
doce y menores de dieciocho años, 
mediante engaño y solo por vía 
vaginal. 
Pena: presidio menor en cualquiera de 
sus grados. 

 
(Art. 363) 
Tipo: hombres y mujeres entre doce y dieciocho años, 
concurriendo abuso o engaño en la forma que se 
señala, por vía anal, vaginal o bucal. 
Pena: reclusión menor en sus grados medio y máximo. 

Sodomía Simple 
(Art.365) 
Tipo: comprende el acceso carnal anal 
entre hombres mayores de catorce 
años, sin límites de edad y sin que 
concurra fuerza o intimidación. 
Pena: presidio menor en su grado 
medio. 

 
(Art. 365) 
Tipo: sanciona a quien tuviere acceso carnal a un 
menor de dieciocho años, de su mismo sexo, sin que 
concurra fuerza o intimidación (se despenaliza entre 
mayores de dieciocho años). 
Pena: reclusión menor en su grado mínimo a medio. 

Sodomía Calificada 
(Art. 365) 
Tipo: hombres por vía anal con las 
circunstancias de la violación . 
Pena: presidio menor en su grado 
medio 

 
(Art. 365) 
Tipo: pasa a ser violación (Art. 361) 
 
Pena: se mantiene la misma. 

 
Abusos Deshonestos 
(Art. 366) 

Pasan a denominarse: 
Abusos sexuales 
(Art. 366) 
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Tipo: personas mayores de doce y 
menores de dieciocho años, incluye 
acceso carnal por vía anal, en la mujer 
y bucal para hombres y mujeres. 
 
Pena: presidio menor en cualquiera de 
sus grados, solo si concurren 
circunstancias de la violación se 
estima agravante aunque sea mayor 
de dieciocho años. 

Tipo: personas mayores de doce años, figura residual, 
porque el acceso carnal por vía anal en la mujer y bucal 
en los hombres y mujeres pasa a ser violación. Se le 
define precisando su alcance a acciones sexuales 
distintas del acceso carnal. 
Pena: si la victima es menor de doce años, reclusión 
menor en sus grados medio a máximo si concurren 
circunstancias de violación o estupro. Reclusión menor 
en cualquiera de sus grados, en los demás casos, si es 
mayor de doce años, reclusión en cualquiera de sus 
grados si concurren circunstancias de la violación. 
Reclusión menor en sus grados mínimos a medio, si 
concurren circunstancias del estupro, siempre que la 
victima tenga entre doce y dieciocho años. 

Acción Penal: 
Estupro: acción penal privada. 
Violación: mixta. A instancia de la 
victima, padres, abuelos o 
guardadores, salvo que ellos estén 
imposibilitados o implicados en el 
delito, en cuyo caso podrá hacerlo el 
Ministerio Publico. Se suspende el 
proceso o suspende la pena, 
casándose el ofensor con la ofendida. 

 
Todos: si los delitos sexuales son la acción penal mixta 
(Art. 369). Si la victima no puede denunciar, además de 
las personas señaladas actualmente, podrán denunciar 
los educadores, médicos o demás personas que por su 
actividad tomen conocimiento del hecho. Se suprime 
excusa legal absolutoria del matrimonio. 

Fuente: Ministerio de Justicia, 2003 
 
 

Finalmente, se observan cambios sustanciales a favor de la victimas de 

abusos sexual, teniendo a partir de la modificación de la ley,  mayores recursos y 

aumentos de la penan aflictivas para los agresores, además de categorizar de 

mejor forma, tipificando nuevos delitos, derogando formas legales obsoletas para 

nuestros tiempos. 

 

De esta manera, y en el caso de las familias donde los niños y niñas  son 

víctima de abuso sexual, la nueva orientación legal contribuye a hacer más justo 

los procesos,  orientándolos principalmente, a reparar el daño ocasionado por la 

situación de abuso y dar seguridad a la familia con el fin normalizar el sistema  y 

poder reconstruir  factores protectores. 
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CAPITULO V 
INSTITUCIONES EN QUE SE REALIZO EL ESTUDIO 

 
 

Las instituciones en que se realizo el estudio, como se señalo en la 

introducción, son tres: Centro de Atención Familiar, Municipalidad de La Florida, 

Departamento de Fortalecimiento Familiar, Municipalidad de Pirque. 

 

A continuación se presentan algunos datos que permiten fijar sus 

principales características: 

 
1. CENTRO DE ATENCION A LA FAMILIA, MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 

El Centro de Atención a la Familia, es un programa social perteneciente a la 

Dirección Desarrollo Comunitario y Social de la Municipalidad de La Florida; cuya 

misión es brindar atención integral  a familias afectadas por la problemática de 

violencia intrafamiliar, a través de un equipo multiprofesional en las áreas de : 

Orientación Familiar, Asistencia Social, Legal y Psicológica Infantil y Adulto, 

teniendo como base el Modelo Ecológico para enfrentar la violencia intrafamiliar y 

el enfoque sistémico frente a la disfuncionalidad familiar. 

 
1.1 OBJETIVOS: 

Acoger a las personas y / o familias afectadas por violencia intrafamiliar, 

otorgándoles atención especializada, destinada a la reparación del daño y las 

consecuencias psicosociales ocasionadas por esta vivencia, a través de la 

intervención de un equipo multidisciplinario, con el fin de determinar y / o disminuir 

la violencia. 

 
1.2 PROGRAMA DE TRABAJO 

 Violencia de pareja : Mujeres – hombres 
  Víctimas y agresores 
  VIF Física – psicológica – sexual y económica. 

 
 Maltrato Infantil : Violencia Física – psicológica-abandono-negligencia. 

 
 Maltrato a Adultos Mayores  
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1.3 MODELO DE ATENCIÓN 
 INGRESOS: 

 Demanda espontánea 
 Otros programas Municipales 
 Organismos extra municipales; Consultorios 
 Organismos extra comunales: Sernam – Juzgados – Sename -  

Fundaciones-ONG. 
 

 SISTEMA DE ATENCIÓN: 
1.  Primera  Acogida 
2. Orientación Familiar 
3. Atención Social 
4. Atención Legal 
5. Atención Psicológica infantil y adulto. 

 
 MODALIDAD: 

 Individual 
 De pareja 
 Familiar 
 Grupal – talleres 

 
 

 OBJETIVOS DE ATENCIÓN SOCIAL: Crear y fortalecer redes de apoyo 
familiar y sociales, además de evaluar situaciones socioeconómicas con 
el fin de lograr empoderamiento y apoyo integral. 

 
 OBJETIVOS DE LA PRIMERA ACOGIDA: Otorgar un espacio de 

atención y de escucha frente a las situaciones vividas, orientar pasos a 
seguir y determinar riesgos. 

 
 OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN LEGAL: Entregar asesoría y orientación 

legal en materia de familia; VIF y otros relacionados con resolución de 
conflictos judiciales y extrajudiciales. 

 
 OBJETIVOS DE LA PSICOLOGÍA INFANTIL: Realizar evaluaciones 

diagnósticas y tratamiento reparatorio para víctimas y testigos de VIF. 
 
 

 OBJETIVOS DE LA PSICOLOGÍA ADULTO: Realizar tratamiento 
reparatorio de daño psicológico a víctimas y agresores. 
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2. PROGRAMA DE ATENCIÓN DE MALTRATO, SOCIEDAD PROTECTORA DE 
LA INFANCIA 
 
2.1 Objetivo: 

Garantizar  la Protección y Reparación del daño   de niños y niñas  que han 

sido vulnerados gravemente en sus derechos, siendo estos victimas de maltratos y   

abuso sexual. 
 
2.2  Metodología Programa de Protección 

El Programa de de atención de maltrato orienta sus líneas de acción entres 

ejes centrales de intervención: 

 

• Intervención Psicosocial: en una mirada mas integral se realiza una 

intervención, dirigida a diagnosticar  las principales problemáticas que 

detonaron las situaciones de abuso y maltrato al interior de la familia, 

trabajando en sesiones grupales e individuales con la familia. 

 

• Atención a victimas de abuso sexual y maltrato: en este ámbito y 

producto que el programa depende de una institución mayor, sus sujetos 

de atención corresponden a dos tipos, en primera instancia se atienden a 

todos los niños y niñas que se encuentran con un sistema de protección 

simple desde tribunales y que se hace efectivo en centros residenciales 

de la misma institución. También se atiende casos derivados por orden 

directa de tribunales pero que nos están insertos en el sistema de 

residencial. 
 

Así mismo, se trabaja en una intervención terapéutica en fases,  

inicialmente se trabaja en forma individual con las victimas, donde se trabaja en la 

develación de las situaciones de abuso o maltrato realizando una profundización 

diagnostica, respecto del motivo de consulta inicial. 
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En una segunda fase se trabaja en terapias de reparación individual para 

después, comenzar con terapias grupales, luego que los niños y niñas , ya son 

capaces de verbalizar sus problemáticas y verse entendido por pares que han 

pasado por similares proceso traumáticos. 

 

• Asesoria legal:   en este ámbito el programa de atención de maltrato 

acompaña a las victimas, desde de la situación legal en que se 

encuentran, colaborando con denuncias y haciéndose parte de los casos 

a fin de tener procesos justos y rápido en estos casos. 

 

Por ultimo, el programa de maltrato de la protectora de la infancia acoge a 

25 casos anuales ya que las terapias son de larga duración y los posibles egresos 

se extienden de acuerdo con los avances individuales de cada caso. 

 

 

3. DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR, MUNICIPALIDAD DE 
PIRQUE 
 
3.1 MISION DEL DEFOFAM 

“Promover el bienestar social, protegiendo la integridad de la familia como 

núcleo principal de la sociedad y contribuir al desarrollo de una cultura de respeto 

a los valores humanos y de igualdad de derechos” 

 

3.2 PROGRAMAS DE TRABAJO  

• Programa de Protección a las Victimas de Maltrato: Su objetivo 

principal es brindar asistencia, protección  y asesoramiento a victimas de  

violencia intrafamiliar  y maltrato infantil en cualquiera de sus 

manifestaciones, y poder así detener el fenómeno, impedir su repetición, 

promover la sana convivencia y fortalecer el núcleo familiar con vista al 

bienestar de los niños y las personas vulneradas. 
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Los sujetos de atención son todas aquellas personas (hombres, mujeres, 

niños o ancianos) que se encuentren en una situación que atente contra su familia. 

 

• Metodología Programa de Protección: El Programa de Protección exige 

de parte del equipo profesional, acogida y una labor preparatoria con las 

personas que son atendidas. Este equipo se encarga de buscar la 

alternativa más viable para poner termino al ciclo de violencia o proteger a 

los niños vulnerados en sus derechos, todo lo cual produce un quiebre y 

posterior cambio en la dinámica familiar.  

Se realizan reuniones clínicas semanales para tomar conocimientos de los 

nuevos casos recibidos, ya se  por medio de derivación o como demanda 

espontánea, todo esto para decidir el plan de intervención más adecuado. Al igual 

que se revisa la situación en que se encuentran los casos que ya están siendo 

atendidos, esto a través del seguimiento y de la evaluación de la intervención que 

se esta realizando. 

El programa cuenta con tres tipos de servicios profesionales: 

 

• Asesoria Social: en la cual se realiza una entrevista de acogida a la 

persona en las dependencias del departamento o en la visita domiciliaria 

correspondiente, acompañado de una entrevista en profundidad, lo cual 

permite la elaboración del diagnostico del caso y su correspondiente plan 

de intervención. Dependiendo del Plan de Intervención diseñado, se 

realizan visitas al domicilio, trabajo terapéutico, o se deriva para ser 

atendida por las diferentes instituciones que componen la red, luego del 

seguimiento correspondiente se procede  a egresar el caso. 

 

• Asesoria Psicológica: se deriva el caso a esta instancia, dependiendo lo 

que se determine como plan de intervención, siendo acogida, para 

posteriormente ser evaluada y aplicada  la terapia correspondiente se da 

de alta el caso. Cuando es necesario terapia, esta puede ser individual, de 

pareja o familiar. 
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• Asesoria Legal: al igual que la atención psicológica, dependiendo del  

plan de intervención realizado para cada caso, se deriva a esta instancia, 

principalmente cuando se trata de ratificar o ampliar demandas por 

violencia intrafamiliar o solicitar medidas de protección a los niños 

vulnerados en sus derechos fundamentales. 

 

• Programa de Mediación: El objetivo general es facilitar el desarrollo 

dentro de la pareja de las habilidades que les permitan enfrentar los 

conflictos en forma practica y constructiva, previniendo las respuestas 

violentas a las situaciones divergentes y logrando la toma de acuerdo en 

materias de interés común. 
 

Como objetivos específicos tiene, ayudar a reconocer y valorar necesidades 

propias y del otro; aumentar la capacidad personal de resolución alternativa de 

conflictos; contribuir a desarrollar capacidad de dialogo y potenciar el desarrollo de 

actitudes cooperativas al interior de la pareja. 

 

• Metodología del Programa de Mediación: en el programa de 

mediación el caso ingresa por demanda espontánea o derivado de 

alguna de las redes que existen en la comuna. Con las parejas se 

realiza un trabajo de negociación y/o arbitraje que puede durar de una a 

cuatro sesiones, concretándose estas en un acuerdo que les permita no 

llegar a instancias superiores, como el Tribunal. Para concretar los 

acuerdos se realiza un comparendo de advenimiento, redactándose el 

acta de acuerdo y enviado al tribunal para que tenga la fuerza legal de 

cumplimiento, la cual comienza a regir en forma inmediata. 

 

• Programa de Prevención: el objetivo general de esta área es crear 

conciencia comunitaria sobre la protección de la familia, promover el 

respeto mutuo y la comunicación, y disminuir así los casos de violencia 

intrafamiliar y maltrato infantil. 



 108

Los objetivos especifico de este programa son, crear conciencia sobre la 

importancia de la familia y su protección; fomentar las relaciones familiares 

saludables; capacitar a la población pircada sobre temáticas familiares; difundir la 

red y actividades del DEFOFAM y fortalecer la rede de protección de la familia a 

nivel comunal, provincial y nacional. 

 

Actualmente el programa de prevención se encuentra realizando 

exposiciones y talleres a los profesores de los diversos establecimientos 

municipales sobre el tema del Maltrato Infantil y Sexualidad dirigido principalmente 

dirigido a niños de 1º a 8º básico de las escuelas municipalizadas de la comuna. 
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CAPITULO VI 
ABUSO SEXUAL EN LA COMUNA DE LA FLORIDA 

 

El maltrato y la violencia sexual contra niños y niñas han existido siempre, 

considerándose como objetos y/o propiedad privada de sus padres u otros adultos 

con poder. A pesar de que Chile ha avanzado en el tema del abuso sexual, 

gracias a la aplicación de los Derechos del Niño, que, junto con crear conciencia 

sobre el problema, busca poner en freno a esas vulneraciones, lo cierto es que el 

día a día demuestra que el tema está lejos de encontrar una solución. 

 

Basta saber por ejemplo que según cifras recientes, solo el 15% de los 

casos de abuso sexual contra niños es denunciado en las zonas urbanas                          

(SENAME, 2004). Un número que guarda tras de si decenas de rostros que 

muchas veces muestran sus relatos con vivencias que inevitablemente enrielan 

sus destinos hacia una vida de traumas, delitos o carencias.  

 

Habitualmente, cuando vemos en los medios de comunicación reportajes 

acerca del abuso sexual, tendemos a pensar que son hechos cometidos por 

personas seriamente perturbadas, sin embargo, la realidad es distinta. La mayoría 

de los estudios demuestra que gran parte de los abusos sexuales son cometidos 

por personas conocidas a las cuales las familias de los niños han considerado 

dignas de confianza y con una apariencia externa de normalidad. 

 

El fenómeno del abuso sexual no se puede agotar únicamente hablando de 

individuos, sino que también se deben buscar en la sociedad las explicaciones 

adicionales. Si bien se reconoce que los modelos de socialización están en 

proceso de cambio, aún validan al varón como aquel al que le corresponden 

ciertos privilegios que la mujer no tiene y es socialmente aceptada su cuota de 

agresividad y de intento de dominio sobre otros. Desde este punto de vista, los 

abusadores sexuales son, en general, hombres que tienen el  poder atribuido de 

tomar lo que quieren y así lo hacen, al imponer la dominación a sus víctimas. 

Además aún prevalece la concepción en nuestra sociedad de que los niños y 
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niñas son propiedad de los padres y que “saben” lo que hacen. Mirar el abuso 

sexual dentro de un amplio contexto social supone reflexionar sobre los factores 

que contribuyen a dar poder a los ofensores y los factores que refuerzan la 

vulnerabilidad de las víctimas. 

 

Por lo tanto, se puede decir que después de revelado el abuso sexual hubo 

cambios en la familia, ya que este evento produjo desajustes en diversos ámbitos, 

los cuales podían ir desde situaciones que afectan los cotidianas, hasta 

situaciones más complejas, como la alteración significativa de la relación al interior 

de la familia. 

 

Es importante tener en cuenta las diversas sensaciones que 

experimentaron estas familias a consecuencia de la develación del abuso de uno 

de  sus hijos. Algunas de las madres expresaron haber sentido algún tipo de 

desgano, descripción que se asocia a síntomas depresivos. 

 

Para realizar este análisis debemos adentrarnos en las raíces de la familia 

para poder cambiar y reedificar nuevos conceptos, y formas de ver el mundo en 

los niños y niñas, que nos permita brindarles las oportunidades de nuevas formas 

de vinculación y relación. La familia seguirá siendo el primer vehículo de 

socialización por excelencia, de ahí la importancia de fortalecer esta estructura y 

evitar el deterioro afectivo que se vive hoy en día en nuestro medio. Este deterioro 

provoca que los niños victima de abuso sexual busquen aún más fuera de su 

contexto familiar apoyo y contención. Se huye de la violencia intrafamiliar, la falta 

de confianza, la pobreza en la comunicación.  

 

El abuso sexual puede distorsionar las futuras relaciones con el niño, con 

adultos o pares, llevándolos a representar factores anormales de interacción 

social.  A la vista queda entonces, el fundamental papel que, como profesionales, 

jugamos en este fenómeno, y la responsabilidad de toda la sociedad en reconocer 

tal flagelo. 
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Es por esto, que es necesario el análisis que a continuación se presenta de 

cada caso para adentrarse en el mundo de los niños y niñas que han sido 

abusados sexualmente, caracterizando a las familias de la zona urbana y rural y 

los factores de protección que estas pudiesen tener al interior del grupo familiar. 

 

En el presente capitulo, se aborda el estudio de la zona urbana, el que se 

realizó en el Centro de Atención a la Familia, perteneciente a la Dirección 

Desarrollo Comunitario y Social de la Municipalidad de La Florida; cuya misión es 

brindar atención integral  a familias afectadas por la problemática de violencia 

intrafamiliar, a través de un equipo multiprofesional en las áreas de: Orientación 

Familiar, Asistencia Social, Legal y Psicológica Infantil y Adulto, teniendo como 

base el Modelo Ecológico para enfrentar la violencia intrafamiliar y el enfoque 

sistémico frente a la disfuncionalidad familiar. 

 

Se presentan los relatos biográficos de cuatro casos de niños abusados, 

dos de sexo masculino y dos de sexo femenino. 
 

1. Historia de Ariel 
Los padres de Ariel, Marcia de 24 años, cesante, y Germán de 34 años de 

edad, cesante, se conocieron a mediados del año 1994, mantuvieron relación de 

pareja, donde tenían una buena avenencia, denotando una buena comunicación y 

unión entre la pareja. Producto de esta relación nace Ariel el 9 de Enero de 1996, 

tras su nacimiento se inician los problemas en la relación de convivencia, el grupo 

familiar habitaba vivienda de la familia de origen de Germán, donde se entregaban 

todas las necesidades básicas y de subsistencia  a Marcia, ya que el padre de 

Ariel estaba cesante. Durante el embarazo, el padre se manifiesta ausente, 

distante señalando que debe buscar trabajo para el sustento de su nueva familia. 

Su madre al respecto relata lo siguiente: 

 

“Cuando nació el Ariel me fui a vivir 2 años con él, sin casarnos, si po, nos fuimos 

a vivir a la casa de los papas del Germán”  (Marcia) 
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El ambiente que se vive al interior de la familia durante el tiempo de 

convivencia es complejo, ya que Germán no busca trabajo, sale a altas horas de la 

noche, llegando en la tarde del otro día, según la ficha de primera acogida del 

Centro de Atención Familiar.        

 

La familia presenta en la actualidad una situación ambivalente, hay periodos 

en que la madre está sola a cargo de sus hijos, lo que la ubicaría en la modelo 

monoparental, pero en otros periodos la pareja se vuelve a reunir y a hacer vida 

de pareja con roles claros y funciones precisas. 

 

La familia presenta antecedentes de violencia intrafamiliar de tipo físico y 

psicológico hacia la madre, además de un alto consumo de drogas y alcohol, por 

parte del progenitor. Por esta razón se separan en reiteradas ocasiones, pero 

pasan un periodo variable de tiempo vuelven a reunirse,  producto de la ultima 

reconciliación nace Cristina que actualmente tiene 6 meses de edad. 
 

Cuando vivían juntos, Germán ya mostraba rasgos de ser golpeador y tenía 

brotes esporádicos de violencia al interior del núcleo familiar. La madre de Ariel 

relata:  

   

 “Él se drogaba, yo no, si, me arranqué a la casa de mi mamá, de ahí me fui de 

nuevo con él por que me dijo que había cambiado que me quería que me iba a 

cuidar así nos juntamos y tuvimos una hija, pero volvió a pegarme y a tratarme 

mal”. (Marcia)  

 

El padre es drogadicto y se presume que es micro traficante, según 

antecedentes recopilados de vecinos que relatan en entrevista realizada en Centro 

de Atención Familiar por la Asistente Social,  oportunidad en que realiza una visita 

domiciliaria, sin resultados, pues no habían moradores: 

 
“El es vola”o, y yo veo como vende en la calle…” (Vecino)  
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Es por esta razón, que Germán no tiene  interés en trabajar de manera  

dependiente, ni recibir una remuneración mensual, lo que genera un desequilibrio 

económico al interior de la familia, al no contar con ingresos seguros y obtenidos 

de buena manera, todos los meses. 

 

Los cuadros de violencia y la manipulación que ejerce Germán producto de 

su drogadicción hacia Marcia inciden no sólo en la salud mental del resto de los 

miembros, sino que también en el clima familiar; en la relación de pareja y de 

padres/hijos; en las relaciones sociales de la familia; en la situación económica y 

en las proyecciones a largo plazo que pudiesen tener como individuos y como 

familia, señala el profesor: 

 

“El niño tiene cuadros de violencia con el resto de sus compañeros…” (Profesor 

del Colegio Capitán Pastene) 

 

Al ver Ariel la violencia que ejerce Germán con Marcia, repite el cuadro 

tanto con su grupo de pares como con su hermana menor, afectando sus 

relaciones interpersonales en todo ámbito. No existen roles parentales  que 

permitan la imposición de limites al niño, lo cual le genera comportamientos que 

no son acordes a su edad 

 

Barudy menciona que “la mayoría de las madres subordinan sus 

necesidades a las de su pareja dependiendo económicamente y emocionalmente 

de él” (Ibíd: 86), en muchos casos las mujeres viven una relación conyugal 

sometida a la violencia de su pareja, por sustentar económicamente o 

afectivamente a su grupo familiar, debiendo soportar las agresiones físicas y 

psicológicas por parte del progenitor. 

 

“Yo le tengo mucho temor porque el genera un ambiente malo en mi casa y 

cuando estamos los dos solos… no hemos terminado el vínculo todavía, es como 

esas películas viejas que nunca terminan”… (Marcia) 
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Ariel, su madre y su hermana viven hace 6 meses con la familia de origen 

de Marcia, esto afecta la interacción al interior del nuevo hogar, ya que al no 

percibir ingresos debe subordinarse ante su propia hermana, quien aporta todos 

los ingresos. 

  

“Ahora ya no vivo con mi papá, estoy con  mi abuela, mi tía, mi mamá y mi 

hermana”   (Ariel) 

 

 Esta situación desestabiliza emocionalmente a Ariel, quien debe recurrir a 

su tía para solventar gastos de colegiatura, útiles y necesidades básicas. 

 

La comunicación al interior del grupo familiar es vertical, ya que la hermana 

mayor  de Marcia es la que toma las decisiones, el resto de la familia de origen 

solo acata sin opinar. 

 

La relación conyugal dentro de la familia se da de forma esporádica, pasan 

de estado de conflicto a luna de miel. 
 

La etapa en la que se encuentran en el ciclo familiar es el nacimiento de los 

hijos (Vargas, op, cit), contiene distintos hitos marcados por cada hijo que llega, el 

padre se vuelve más violento cada vez que nace un nuevo hijo, producto de los 

celos, produciendo desajustes a cualquiera de los miembros de la familia a causa 

de su descentralización ante su nuevo rol de padre.   

 

La relación parental la ejerce el padre en forma esporádica. En algunas 

ocasiones los visita a altas horas de la noche, los saca a pasear y les compra 

regalos, la madre no lo aprueba, ya que le tiene temor, sin embargo debe acceder 

a estos caprichos por los aportes económicos que éste pueda efectuar. 
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La relación fraternal no se da entre los hermanos, ya que Ariel al tener una 

hermana menor quiere llamar la atención de los miembros de la familia, es violento 

con ella señalando: 

 
“Es mujer, mi papá me dijo que las mujeres son unas putas, por eso yo le pego, pa 

que cuando sea grande no sea tan maraca” .(Ariel) 

 

Un factor importante a considerar en este estudio es el nivel de instrucción 

de ambos padres, ambos con estudios básicos incompletos, lo cual provoca que 

se sientan muy poco capacitados para asumir labores de apoyo en la educación 

de sus hijos, ya que sienten que no cuentan con las herramientas para un apoyo 

académico de éstos, reproduciendo patrones de conducta en donde los niños 

cuando llegan a cierta edad, normalmente a la adolescencia, ya no quieran asistir 

al colegio. Esta baja instrucción influye también en la manera en como trataron el 

tema de abuso sexual al interior de la familia. 

 

La situación de violencia que el niño vivió cuando era pequeño 

desestabilizan la relación con la hermana, además de querer llamar la atención del 

resto de la familia.  

 

La relación con su grupo de pares no es buena, ya que es un niño 

introvertido y violento, producto de la violencia que ha presenciado con sus 

padres, solo tiene un amigo Cristian, de 12 años de edad, estudia en el Colegio 

Capitán Pastene, 8ª básico, vive junto a su madre, 36 años de edad, empleada 

particular. Cristián es su confidente, vecino y amigo, Ariel juega todos los días en 

casa de él.  

 

A la edad de 4 años Ariel fue abusado sexualmente por un vecino de 12 

años, su confidente y amigo, la persona que Ariel, según manifiesta “es como 

hermano mayor” (Ariel), su  vecino Cristian que jugaba todos los días con él, 

según relata Ariel:  
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“El Cristián me dijo que íbamos a jugar un juego nuevo que se iba llamar quien se 

saca la ropa primero, yo no quería pero él era más grande, a sí que me la sacó y 

me dijo colócate de espalda y agáchate... me colocó su pene en mi trasero y me lo 

metió, después siempre jugábamos a que yo le tenia que chuparle el pene”....era 

mi amigo a si que no le conté a nadie...” (Ariel) 

 

Ariel le confesó lo sucedido a su madre. No existe la certeza del tiempo que 

el niño fue victima de abuso sexual, pero aproximadamente la situación se inicia 

cuando Ariel tenia la edad de 4 años, el primer episodio es desconocido por la 

madre, el tipo de agresor del niño es conocido, es un vecino de 12 años de edad, 

produciéndose el abuso en un entorno cercano a la familia y siendo, sin embargo 

de carácter extrafamiliar. 

 

Según Barudy (op.cit) Marcia es madre de tipo B, siendo cómplice indirecta 

de abuso, ya que cuando supo de la situación, a pesar de realizar la denuncia en 

Comisaría de Carabineros, no la ratificó, porque habló con la madre del niño 

agresor, no tomó las medidas necesarias para resguardar la integridad física y 

psicológica del niño. 

 

Cuando las madres de los niños afectados, conversan lo acontecido con 

sus hijos, llegan a la conclusión según lo relata  la madre de Ariel que:  

 
“Son cosa de niños”… (Marcia) 

 

Con esta aseveración la madre de Ariel demuestra que no protege a sus 

hijos, por lo que omite cualquier acción legal en contra del agresor o a favor del 

agredido, ni tampoco propicia ninguna otra medida de protección. 
 

En la actualidad, cuando se realiza la entrevista en profundad, preguntamos 

que sucede hoy en día con el agresor, lo cual la madre de Ariel afirma: 
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“No hicieron nada con Cristián, dijeron que le iban a poner psicólogo pero se 

cambiaron de casa y no supe que pasó con él”... (Marcia) 

 

Al no ratificar la denuncia a Carabineros, no pudo realizar ninguna acción 

legal en contra de Cristián, el agresor, ni tomó todas las consideraciones del caso 

para proteger y velar al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido, trato negligente o malos tratos, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 

lo tenga a su cargo, descuidando el Art. 18 de la Convención de los Derechos del 

Niño. 

 

 Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 

de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 

para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión o 

una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior  de los casos de 

malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.  

  

Al referirnos a las características de  Marcia en el cuidado de sus hijos, 

podríamos señalar que es carenciada activo-impulsiva (Ibíd.), ya que es victima de 

violencia física  y psicológica por parte del padre de Ariel, lo que genera cierto 

descuido en el momento de percatarse del abuso, ella espera mucho de sus hijos 

y muestra dificultad a la hora de poner límites. 
 

Ariel a la edad de 6 años,  jugaba como todos los días con un vecino de 3 

años de edad. Una tarde llegó la madre del niño contándole a la madre de Ariel 

que había bañado a su hijo y le había encontrado el pene hinchado. Le preguntó 

que había sucedido y su hijo le confesó que Ariel jugaba con él succionándole el 

pene y colocándoselo por el ano. 
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Al contarle lo sucedido, la madre de Ariel, según lo manifiesta la asistente 

social del Centro de atención al Familia de la I. Municipalidad de La Florida, le dijo 

a la madre del otro niño: 

 
“Que eran niños,  que no le contara a nadie, pero la madre le contó a todos sus 

vecinos, al salir al otro día al colegio le gritaban maricón, violador de niños, 

cochino”....  (Asistente Social, CAF)   

 

En la actualidad, Ariel se encuentra en atención psicológica en el  Centro de 

Atención a la Familia. Esto por demanda espontánea de la madre, al observar que 

no puede colocar limites al interior del grupo familiar, ni saber como apoyar a su 

hijo y por recomendación del profesor jefe del establecimiento educacional que 

asiste su hijo. 

  

 “Cuando pasó lo que le pasó al Ariel,  mi pareja me echa toda la culpa a mí, 

incluso no deja solo a Ariel con su hermano que es gay, porque dice que le puede 

hacer algo o decir algo, yo que sé, que yo no lo cuidé bien pero son niños. 

Después que a Ariel le pasó eso, era re chico, tenia un amiguito que conocía 

desde chiquitito, le hizo lo mismo que le hicieron a él, yo hable con la mamá 

porque son niños y la mamá me dijo que no le iba a contar a nadie y se lo contó a 

toda la cuadra. Cuando salí al otro día con mi hijo le gritaban maricón, a ti que te 

gusta el pico, depravao. Fue tan malo para Ariel, que en vez de que se recuperara 

lo tiró más pa bajo” (Marcia) 

 

Podemos dilucidar entonces, que la madre no supo como proteger y apoyar 

a su hijo cuando se produjo la situación de riesgo, hubo despreocupación cuando 

tuvo conocimiento del abuso, desconociendo el daño que el abuso sexual puede 

causar en los niños a largo plazo. 

 

En relación al entorno socio familiar, la relación con el exositema al cual 

están vinculados se puede decir que la familia durante su existencia han estado 
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constantemente vinculados a redes sociales, ya se a través de la asistencia de su 

hijo al colegio, las relaciones laborales que ambos padres hayan generado, 

además de la participación en actividades dirigidas a la comunidad en general. 

Esta ligazón se da también en la relación de ayuda que tienen con la familia 

extendida, pues en momentos de crisis, quien le presta ayuda a la madre  de Ariel, 

es principalmente su madre y hermana, lo cual ha sido constante desde que se 

inicio la convivencia entre Marcia y Germán. 

 

“Voy a la iglesia, a veces, estoy cesante, y asisto harto en el CAF es como mi 

segundo hogar,  trato de participar bastante, pero desde lo que le pasó al Ariel no 

converso ni con las vecinas” (Marcia) 

 

La relación que tiene Marcia con el medio social en que se encuentra 

inserta, denota poca participación, reduciendo sus redes solo a la familia de 

origen, traduciendo esta a una relación de ayuda, apoyo emocional y financiero, 

por el temor que tiene hacia su pareja Germán, ya que se siente amenazada por 

este. 

 

En relación a la Convención de los Derechos de Niño Ariel ha sido 

vulnerado en los siguientes derechos: Ser considerado su interés como superior a 

todos los demás intereses, derecho que atropella el agresor cuando somete a un 

niño a abuso sexual; (artículo 3);  Ser escuchada su opinión en relación con todas 

las situaciones que afecten, derecho que no se respeta, ya que el niño debido a su 

edad y madurez no esta capacitado para dar un consentimiento informado para 

mantener actividades sexuales de ningún tipo, (artículo 12); Ser protegida su 

honra, ya que el niño fue iniciado en sensaciones que le impiden comportarse con 

la pureza esperada para su edad y madurez, (artículo 16); Ser protegido contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente 

(artículo 19) 
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A cada uno de los casos que formaron parte del estudio, se les consultó 

respecto a considerarse protectores de sus hijos, la madre de Ariel contestó lo 

siguiente: 

 

“Yo lo protejo harto, pero lo dejo ser también, le he entregado todas las 

herramientas necesarias… pero si le he dado mis temores y miedos hacia las 

personas con quien deberían de confiar más” 

 

Señala entre esas personas, al padre, con quien deberían tener mas 

confianza y comunicación, confiriendo  temores y miedos hacia sus hijos. 

  

Ariel no cuenta con la protección necesaria que le permita propiciar  en un 

futuro acciones para asimilar y sobreponerse a situaciones adversas, dando por 

entendido que las redes familiares no actúan en este caso como protectoras del 

niño, sino que extienden y mantienen la situación de peligro, al permitir que Ariel 

siga juntándose con los mismos amigos, siga visitando el mismo barrio donde le 

gritan “maricón” y donde no cuenta con patrones de conducta adecuados. 

  

2. Historia de  Daniel 
Los padres de Daniel, Gloria de 17 años, 1 ª Medio incompleto, cesante, y 

Eduardo de 25 años de edad, chófer de locomoción colectiva, se conocieron a 

comienzos del año 1995, mantuvieron relación de pareja, donde tenían una buena 

avenencia. Durante el año de pololeo Gloria queda embarazada; al confesarle el 

estado a Eduardo la dejó. Producto de esta relación nace Daniel el 22 de Abril de 

1996, después de su nacimiento no sabe nada de él. Durante el embarazo, el 

padre se manifiesta ausente, no tiene comunicación con la madre de Daniel. La 

familia al saber la situación de Gloria,  la arremete en contra de ella tanto física 

como psicológicamente. Su madre al respecto relata lo siguiente: 

  
“El papá de Eduardo se echó al pollo como se dice vulgarmente y se fue cuando 

supo que había quedado esperando, lo veía siempre porque me tiene que dar el 
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familiar, pero hace 4 meses que no lo veo, yo no lo hablo porque se casó con una 

galla que dejó embarazada”… (Gloria) 

 

Gloria, vive en una familia extensa: integrada por los cónyuges, con uno o 

más hijos, y por otros parientes, constituida por: su padre alcohólico (abuelo de 

Daniel), su madre (abuela de Daniel), su hermana (tía) y Daniel, quien manifiesta: 

 

“Yo vivo con mi abuelito, mi mami Olga, mi tía y mi mamá” (Daniel) 

 

El ingreso familiar corresponde a una pensión de vejez del Instituto de 

Normalización Provisional, asignada al jefe de hogar, quien padece de 

alcoholismo, sin tratamiento, desde hace varios años, siendo este el destino del 

dinero percibido. La situación ocasiona violencia física y psicológica a todo el 

grupo familiar, creando un desequilibro en cada uno de los individuos, quienes se 

ven vulnerados a la hora de enfrentar sus propias vidas.  

 

Daniel padece de distrofia muscular  la que le fue diagnosticada al nacer en 

el Hospital Sotero del Río, Eduardo no supo de la enfermedad de su hijo hasta la 

edad de 3 años cuando Gloria lo demandó por pensión alimenticia. 

 

 La madre señala que desde que supo lo sucedido, tuvo una actitud de 

afecto hacia el niño, lo que relata: 

 

“A mi  Daniel lo trata bien, el es enfermo de su cabecita, tiene distrofia muscular, 

no sabe lo que es bueno ni malo, es difícil dar vuelta la página a mi me cuesta 

asumir lo que le pasa a mi hijo, que no sabe de nada, Eduardo lo llevó hasta su 

casamiento, yo no fui, lo llevó como su hijo....le agradezco harto…” (Gloria) 

 

Existe una ausencia de habilidades parentales para la crianza,   que se 

sostiene en las vivencias de cada uno de los padres, baja instrucción y una 

ausencia de planificación familiar. Gloria fue adolescente sin una pareja estable, lo 
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que termina en convivencias breves y con nuevos hijos, sin llegar a fortalecer un 

núcleo suficiente para formar una familia protectora. Es  recurrente que este tipo 

de familias sean  de carácter extenso, entendiéndose esto como un factor de 

riesgo para los niños, niñas y adolescentes. 

 

Con el ingreso del niño a la escuela la familia entra en contacto con un 

sistema organizado externo. Ingresan nuevas ideas y perspectivas y los niños 

escolares y a la vez que se van diferenciando, socializan la familia de nuevo. Los 

padres empiezan a perder omnipotencia para el niño y se confrontan las 

expectativas y normas familiares con las del sistema social representado por la 

escuela. Se pueden poner en evidencia trastornos del aprendizaje o de la 

conducta que es necesario ubicar en el contexto familiar y escolar.(Vargas, op cit) 

 

Daniel ingresa a  Escuela de Lenguaje dependiente de SENAME, donde 

permanece 2 años en dicho establecimiento. La educadora manifiesta a la madre 

del niño que se abrirían las vacantes para un programa de inserción a niños que 

tuvieran problemas de discapacidad, lo que relata  

 

“El niño está sicológicamente bien, actualmente se encuentra asistiendo al  

Colegio Cardenal Antonio Zamore, a través del programa de integración a niños 

con discapacidad”, según el director del establecimiento  

 

“Los niños que ingresan, son niños con discapacidad de todo tipo: mental, física y 

psíquica, quienes son tratados con los mismos beneficios y funciones que el resto 

de los niños que están en este establecimiento educacional, este es un plan piloto 

con una cobertura de 45 niños distribuidos por edades a los diferentes cursos que 

les corresponden…”, agrega la misma fuente 

 

Daniel, en estos momentos cuenta con un contexto normal, se encuentra 

cursando 2 año de educación básica, mantiene relación con sus pares, en un 
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ambiente que provoca respuestas positivas, otorgándole la autonomía necesaria 

que le permita desarrollar habilidades comunicativas. 

 

Todos los días la madre lo va a buscar y a dejar al colegio, un día lo fue a 

dejar como siempre y el le develó que había sido abusado por un niño de otro 

curso, según lo relata Daniel: 

 

 “Le conté a mi mamá que un niño me llevó al baño, me sacó los pantalones y me 

dijo que me agachara, metiéndome su pené en mi potito, me dolió mucho, me dijo 

que no le tenia que contar a nadie…” (Daniel) 

 
Daniel, no confiesa de inmediato lo ocurrido, puesto que el agresor era uno 

de sus compañeros de colegio, estaba en un grado más alto que él y contaba con 

su confianza, se sentía, en cierto modo, validado. 

 

La madre fue a hablar con el director, este le señaló que iba a cerrar el 

proyecto por culpa de su hijo, ella desistió de denunciar   

 

“Yo sola fui y hablé no mas po`, hable con el director del colegio y él me dijo que 

iba a hacer que el programa desapareciera; son 45 niños que están en el colegio y 

las mamás me iban a echar la culpa a mí de lo que pasó, así que no seguí”(Gloria) 

 

Madres  carenciadas  pasivas e indolentes (Barudy, 1998) Gloria 

corresponde a  mujeres que son gravemente descuidadas en la infancia, que 

formaron parte  de separaciones, y se encuentran evidentemente en una carencia 

afectiva que en su edad adulta, se compensa con apegos a distintas relaciones 

afectivas. En estos casos el rol protector no es efectivo hacia los niños, ya que 

muchas veces validan el  maltrato actuando pasivamente ante el problema. Lo 

anterior genera negligencia en el momento de percatarse del abuso, sin medir el 

daño que esta acción causará en el futuro de su hijo, muestra dificultad a la hora 

de poner límites y término definitivo a la situación problema. 
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El tipo de comunicación del grupo familiar es de tipo vertical, ya que los 

abuelos son quienes imponen las normas y quienes ejercen el poder, tanto 

económico como de los sistemas valóricos de la familia. Como en todos los casos 

de abuso de este análisis, presenta esta modalidad de comunicación. 

 

El establecimiento educacional, según relata Gloria, adoptó como única 

medida ante la agresión a su hijo:   

 

“El niño Ezequiel (victimario de abuso sexual), no puede asistir a clases regulares 

hasta que reciba atención psicológica, el niño Daniel, se encuentra al cuidado de 

la madre al interior del establecimiento educacional…” (Gloria) 

 
De acuerdo a los antecedentes, el tipo de abuso cometido corresponde al 

extrafamiliar, donde el abusador  no integra el grupo familiar, sino que es una 

persona cercana, compañero de colegio y que no presenta ninguna patología 

psiquiatrita visible. 

 

Ezequiel, el niño victimario, no ha recibido, hasta la fecha, tratamiento de 

ningún tipo. Daniel, sin embargo, tuvo la posibilidad de asistir a una sesión con la 

psicóloga del Centro de Atención de la Familia, pero su madre no continuó el 

proceso de rehabilitación del niño. Esto reafirma que Gloria no es una madre 

protectora de sus hijos, ni los apoya en situaciones de riesgo, despreocupándose 

totalmente cuando el director del establecimiento señala que si devela el hecho, el 

programa para discapacitados no podrá seguir funcionando. Por otra parte, al no 

seguir con las sesiones con la psicóloga del Centro de Atención a la Familia, 

desconoce el daño de los efectos que el abuso sexual puede causarle al niño. 

 

La escuela que asiste Daniel debió darle la protección necesaria, realizando 

medidas de resguardo que deberían comprender procedimientos eficaces para el 

establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 
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necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 

prevención y para la identificación, investigación y tratamiento del niño. 

 

Según la Convención de los Derechos de Niño Daniel ha sido vulnerado en 

los siguientes derechos: Ser considerado su interés como superior a todos los 

demás intereses, derecho que atropella el agresor cuando somete a un niño a 

abuso sexual; (artículo 3); Ser escuchada su opinión en relación con todas las 

situaciones que afecten, derecho que no se respeta, ya que el niño debido a su 

edad y madurez no esta capacitado para dar un consentimiento informado para 

mantener actividades sexuales de ningún tipo, (artículo 12); Ser protegida su 

honra, ya que el niño fue iniciado en sensaciones que le impiden comportarse con 

la pureza esperada para su edad y madurez, (artículo 16). 

 

Como se menciona en el caso anterior, a cada uno de los que formaron 

parte del estudio, se les consulto si se consideraban protectores de sus hijos, la 

madre de Daniel manifiesta lo siguiente: 

 

“Daniel yo lo cuido,  a pesar de lo que le pasó uno se asusta, y quiere lo mejor 

para su hijo, yo le digo que partes tiene que cuidarse, pero él (Daniel) no entiende 

porque  es mala su cabecita.” 

 

Las redes de apoyo familiares no actúan de  manera protectora, si no que 

extienden y mantienen la situación de peligro, por la violencia ejercida al interior 

del grupo familiar, el alcoholismo del abuelo y la situación de vulnerabilidad e 

inestabilidad producida al interior de la familia sumado al riesgo que enfrenta todos 

los días al ver al niño que lo agredió sexualmente. 
 

 

3.  Historia de Maria 
Los padres de Maria, se conocieron a comienzos del año 1983. En ese 

período, Erika de 14 años, cursaba 1 ª medio, y Rubén de 19 años de edad, 

cesante. Mantuvieron una relación de pareja, donde tenían una buena avenencia, 
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pololearon dos años, para casarse manifestaron que Erika estaba embarazada, lo 

que agilizó la unión de la pareja. Al momento del matrimonio, Erika tenía 16 años y 

Rubén 21 años, y se desempeñaba como vendedor ambulante. Después de un 

año de matrimonio nace Rubén, al transcurrir 2 años nace Macarena limítrofe, 

quien actualmente tiene 16 años de edad, la madre relata: 

 

“Yo me enteré que éramos  primos hermanos después que nos casamos, 

estuvimos  20 años juntos, con caleta de problemas me pasaba pegando”...  

(Erika) 

 

La pareja no sabia que tenían lazos consanguíneos. La madre de Erika le 

confiesa el grado de parentesco producto de una discusión que tuvieron ambas, 

Erika hizo caso omiso del parentesco por encontrarse enamorada del progenitor. 

 

Ocho años más tarde nace Maria el 22 de Abril de 1996. Después de su 

nacimiento la pareja empieza con problemas de tipo financiero, ya que el 

progenitor no cuenta con los recursos económicos necesarios para satisfacer la 

necesidades básicas de alimentación y alojamiento de su grupo familiar, 

alejándose cada vez más de la madre, quien le exige dinero, no alcanzando los 

recursos económicos como vendedor ambulante. Es por esta situación que la 

madre comienza a frecuentar amigos y nuevas parejas dándose cuenta el esposo. 

Al respecto relata lo siguiente:  

 

”Me sacaba la cresta a cada rato, él es enfermo de celoso, me trataba mal en la 

calle y en todos lados, hasta que me separé por hueón se quedó sin pan ni 

pedazo…” (Erika) 

 

Después del acontecimiento de separación de hecho del matrimonio Erika 

vuelve al hogar de origen. La familia, según el ciclo vital de la familia (Vargas, 

2002), está en la etapa de la pareja con hijos, Por el proceso de separación de los 

padres, y la aparición de la imagen de los abuelos maternos en la vida de los 
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niños, se puede decir que estos pertenecen a una familia nuclear biparental 

extendida, donde su abuelo recibe pensión de vejez por el Instituto de 

Normalización Previsional por un monto de $65.000 mensuales aproximados, y la 

abuela dueña de casa, quienes además están pasando por la etapa  de la pareja 

en los últimos años de su vida de acuerdo al ciclo vital familia. 

 

Maria señala: 

 
“Todos vivimos con mi tata, mi abuelita, mi hermana y mi mamá…” (Maria) 

 

Actualmente los padres de Maria se encuentran separados. Esta última y 

definitiva separación se produce durante el año 2003, después de un nuevo 

abandono del hogar del padre. Producto de esto y tras la separación, Rubén el 

padre de Maria presenta una demanda para  proteger a sus hijos, de la 

negligencia y abandono de la madre, el Juzgado de Menores le confiere la tuición 

de uno de sus hijos a Rubén, basado en que la madre no cuenta con los recursos 

necesarios, ni la capacitación requerida para el cuidado de uno de sus hijos. 

Desde que viven con la familia de origen de la madre, los abuelos asumen el 

cuidado temporal de los niños, ya que la madre hace abandono en reiteradas 

ocasiones del hogar. La madre señala: 

 

 “El juzgado le pasó al mayor, él está metió en la pasta base, después fue la 

marihuana y ahora es la coca, está siguiendo los pasos del papá es bueno pal 

hueveo, ya estuvo metió en una lo pillaron robando con el papá, el muy maricón se 

arrancó y lo dejó solo porque supuestamente  no le iban a hacer na’”(Erika) 

 

Después de la separación de hecho de Erika y Rubén, existen cuadros de 

violencia y amenazas del progenitor, donde la amenaza de muerte en reiteradas 

ocasiones. 
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La familia de origen  presenta antecedentes de violencia intrafamiliar por 

parte del abuelo, producto del alcoholismo. La violencia presentada es del tipo 

físico, psicológico. La madre de Maria señala: 

 

Mi papá me pasa pegando a mi y mis cabras, lo dejó porque me paga todo…” 

(Erika)  

 

Erika no se encuentra trabajando, depende económicamente del padre, 

siendo restringida la satisfacción de las necesidades básicas y de subsistencia 

subordinándose a los malos tratos del jefe de hogar 

  

Existe ausencia de habilidades parentales para la crianza,   que se sostiene 

en las vivencias de cada uno de los padres, baja instrucción y una ausencia de 

planificación familiar, Erika fue adolescente sin una pareja estable, lo que termina 

en convivencias breves y con nuevos hijos, sin llegar a fortalecer un núcleo 

suficiente para formar una familia protectora. Es  recurrente que este tipo de 

familias sean  de carácter extenso, entendiéndose esto como un factor de riesgo 

para los niños, niñas y adolescentes. 

 

La negligencia y el maltrato infantil se observan sobre todo en familias 

multiproblematicas, estas familias viven en un estado de crisis recurrente, en el 

cual la violencia comportamental es el recurso extremo empleado para huir del 

sufrimiento, para evitar la toma de conciencia de las emociones ligadas a 

traumatismos del pasado. Las familias abusivas son incapaces de manejar ni 

orientar sus esfuerzos en mantener un estilo de interacción, se trata de familias 

donde no hay ganador (no – win position) y con frecuencia los miembros de la 

familia juegan todos a perder (Ibíd.). 

 

Por ejemplo, se pueden dar situaciones en donde existe confusión de roles, 

en las familias incestuosas no es extraño observar una confusión (o una inversión) 

de roles, ya sea cuando la madre delega sus roles maritales y domésticos a sus 
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hijas mayores, o cuando el padre se muestra afectuoso y asume la atención y los 

cuidados domésticos, sin embargo, la relación incestuosa puede convertirse en la 

única fuente de intimidad, ternura y de afección para el niño (Ibíd.). 

 

Después de la separación Erika se fue ha vivir con sus hijas, a la casa de 

sus padres dejándolas al cuidado de éstos, ya que sale los fines de semana sale 

con su actual pareja Luís, señala que con él ha sentido protección y apoyo: 

  

“Con el Luís lo pasamos re bien jugamos, me hace reír, me quiere harto a pesar 

que mi papá no lo quiere a dentro de la casa porque me dice que soy una maraca 

por andar con hombres, yo sé, pero tengo que hacer mi vida no más pó’…” (Erika) 

 

La madre de Maria está con una relación estable hace 6 meses, lo que 

genera la despreocupación de sus hijos, delegando el cuidado a los abuelos 

maternos. 

 

El abuelo cometió abusos sexuales con Maria cuando  tenía 7 años de 

edad. Erika supo de la situación de abuso a través de Maria quien le confesó lo 

sucedido, Maria señala: 

 

“Mi tata me tocó, me llevó al baño de la casa estábamos solos, mi abuelita estaba 

trabajando y mi mamá había salido del otro día que no llegaba, me dijo que me 

sacara los calzones y me metió la mano por la vagina, me tocaba harto, yo me 

sentía mal, pero era mi tata, estaba curao”..... (Maria) 

 

Si bien el consumo de alcohol y drogas es parte del debate abierto en torno 

a las características de los abusadores y no se puede negar el efecto 

deshinibitorio de algunas drogas, se considera importante tener en cuenta que 

muchas veces el abusador justifica su comportamiento inadecuado por el uso de 

drogas y alcohol, en un intento de no responsabilizarse del hecho. 
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Barudy (op.cit) señala que el abusador convence a su víctima del peligro 

que existe para ella, para él y para su familia si se divulga lo que pasa entre ellos. 

“Si cuentas lo nuestro nadie te creerá o la mayoría dirá que la culpa tuya”, lo cual 

permite que la niña (o niño) termine por aceptar la situación y se adaptará a ella 

para sobrevivir.  La niña queda atrapada entre el terror, la vergüenza y la fantasía 

de ser castigado si revela el secreto 

 

Erika confrontó a su padre quien niega la relación de abuso hacia su nieta. 

Días después el abuelo intentó suicidarse ahorcándose en el baño, pero Erika lo 

salvó y lo llevó al Hospital Sotero del Río. 

 

A raíz de lo sucedido, la familia niega la agresión a María, según lo señala 

Erika: 

 

“Mi familia me criticó, no me creen piensan que la niña está inventando todo, que 

yo le estoy mandando a decir lo que le pasó, yo le creo a ella porque sé que mi 

hija... y yo sé que ella no seria capaz de inventar algo así ella quería mucho a su 

tata, después de eso se corre de él”(Erika) 

 

Después de lo sucedido Maria se fue con su madre a vivir con el 

conviviente de esta, sin realizar denuncia ante ninguna red de apoyo, que proteja 

a la victima de abuso. Solo fueron a la primera acogida en el Centro de Atención 

de Violencia Intrafamiliar, desertando del tratamiento reperatório para Maria. 

  

  En relación a la Convención de los Derechos de Niño, Maria ha sido 

vulnerado en los siguientes derechos: Ser considerado su interés como superior a 

todos los demás intereses, derecho que atropella el agresor cuando somete a un 

niño a abuso sexual; (artículo 3);Ser escuchada su opinión en relación con todas 

las situaciones que afecten, derecho que no se respeta, ya que el niño debido a su 

edad y madurez no esta capacitado para dar un consentimiento informado para 

mantener actividades sexuales de ningún tipo, (artículo 12).; Ser protegida su 
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honra, ya que el niño fue iniciado en sensaciones que le impiden comportarse con 

la pureza esperada para su edad y madurez, (artículo 16).; Ser protegido de 

abusos sexuales, el niño habría sido explotado en su sexualidad con el fin de 

otorgar gratificación sexual al agresor, (artículo 34) 

 

En cada uno de los casos que formaron parte del estudio, les preguntamos 

si se consideraban protectores de sus hijos, la madre de Maria contestó lo 

siguiente: 

 

“Si, por que yo le digo que me tiene que contar todo, yo la defiendo de todos… los 

que le hacen daño” (Erika) 

 

A pesar que la madre manifiesta ser protectora  de sus hijos, en la práctica 

se evidencia que no es así, ya que la desprotección de sus hijos, el abandono 

reiterados de parte de ésta, donde no les permita propiciar  en un futuro acciones 

para asimilar y sobreponerse a situaciones adversas, dando por entendido que las 

redes familiares no actúan en este caso como protectoras de Maria, sino que 

extienden y mantienen la situación de peligro.  

 

Actualmente la niña se encuentra viviendo con la madre y el conviviente, 

teniendo dificultades para asumir su rol de madre y despreocupando la higiene y 

educación de su hija, no asistiendo a las reuniones de curso, no la manda a clases 

y nuevamente hace abandono del hogar dejando el cuidado de Maria a él 

conviviente, según cuenta la abuela de Maria: 

 

“Se la llevó a puro sufrir, si el abuelo no le hizo nada, está realmente loca” (Abuela 

de Maria). 

 

Cuando el abusador es un miembro de la familia es ésta quien evalúa los 

factores de pérdida o ganancia al apoyar al niño y/o al agresor, es por eso que la 

dimensión y envergadura de los efectos traumáticos dependen de la reacción de la 
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familia y de la realización de un tratamiento psicológico adecuado y oportuno, que 

permita al niño recuperar la confianza en sí mismo y hacia el mundo adulto 

(Rosenzvaig R., op.  cit.). 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado sólo se podría establecer 

especulaciones con respecto a las secuelas de un abuso sexual dentro de la 

familia, por lo que podría darse una confirmación de estilos relacionales entre los 

miembro de ésta, o bien se podría provocar ciertos cambios en los distintos 

ámbitos en los que se movilizan, son estos aspectos los que responden a la 

pregunta de investigación que se ha establecido en la presente investigación. 

 

Las consecuencias del abuso se perciben tanto en la infancia como en la 

edad adulta ya que interrumpe el normal desarrolla psicosexual introduciendo 

violenta y abruptamente un quiebre en la ingenuidad y el juego de descubrimiento 

del niño, así como también porque perjudiquen la integración de la identidad 

personal y la mantención de la autoestima (Ibíd.). 

 

Además de los efectos que produce el abuso sexual en las victimas, 

también se perturba su entorno más inmediato “la familia”, donde esta experiencia 

se vive de un modo particular y son sus propias consecuencias, estas toman 

mayor importancia si el abuso ha sido provocado por un miembro de la familia, o 

por un  miembro cercano al circulo de amistades (Ibíd.). 

 
4. Historia de Yocelin 

Los padres de Yocelin, Ana de 20 años, 4º Medio, vendedora, y Ricardo de 

25 años de edad, cesante, se conocieron a comienzos del año 1984, mantuvieron 

relación de pareja estable, donde tenían una buena avenencia. Se casaron. 

Producto de esta relación nace Luís el 15 de Septiembre de 1986 y el 21 Marzo 

1996 nace su segunda hija Yocelin, nuestro sujeto de estudio. Durante el 

embarazo, el padre es amoroso, tiene buena comunicación con la madre, en el 

momento que nace Yocelin se muestra celoso por el cariño que demuestra la 
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madre por sus hijos, desde ese instante se vuelve violento y agresivo, la ataca 

tanto física como psicológicamente. Yocelin relata lo siguiente: 

 

“Mi papá le pega a mi mamá, a veces lo veo curao, la tira al suelo y le pega 

patadas, me acuerdo de eso no mas de él, no me hacia cariño, ni me tomaba en 

cuenta”(Yocelin) 

 

La familia presenta antecedentes de violencia intrafamiliar y alcoholismo del 

padre. La violencia presentada es del tipo físico, psicológico, por esta razón se 

separaron los padres de Yocelin en el año 2000, el último cuadro de violencia, por 

parte del padre de la niña. La madre de Yocelin relata: 

 

“No hacíamos vida común, yo dormía con los niños y él en la cama matrimonial, yo 

salía a dejar y buscar al colegio a Luís (el hijo mayor), cuando conocí a  un 

hombre (Javier) que me entregó el cariño que yo siempre estuve buscando”.(Ana) 

 

Dentro de la familia no se da la relación conyugal, ya que se separaron en 

reiteradas ocasiones y no tienen ninguna relación con el progenitor. Pocas veces 

los visita, La relación fraternal se da, los hermanos tiene buena comunicación 

entre ellos, y al interior del grupo familiar, la comunicación se da horizontal todos 

exponen sus opiniones y las discuten.  

 

“Cuando quedé embarazada de la más chica la Damaris, producto de la nueva 

relación, todavía estaba viviendo con mi esposo, igual con camas separadas, y 

todo pero el me pegó y me echó por cochina...”(Ana) 

 

A raíz del acontecimiento de separación de hecho del matrimonio Ana se va 

al hogar de origen. La familia, según el ciclo vital de la familia (Vargas: op.cit.), 

está en la etapa de la pareja con hijos, Por el proceso de separación de los 

padres, y la aparición de la imagen de los abuelos maternos en la vida de los 

niños, se puede decir que estos pertenecen a una familia  extendida, donde su 
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abuelo trabaja como obrero de la construcción, la abuela dueña de casa e hijo de 

13 años de edad. La madre de Yocelin señala:  

 

“Me fui a vivir con mi mamá, y estuve sin trabajo, me agarró toda la mala, el Javier 

me dijo que iba a buscar una casa bonita para todos”.(Ana) 

 

La madre de Yocelin se fue a  vivir con la familia de origen, durante 2 

meses,  mientras arrendaban una casa con su actual conviviente. Al cabo del 

plazo cumplido, Yocelin queda al cuidado temporal de los abuelos, ya que debían 

cambiar los muebles y dar a luz a su hermana menor Damaris. 

 

“A pesar que me separé quiero y lucho para que mi familia, sea como cualquier 

otra, mis hijos no tiene culpa de que mi esposo (Ricardo) me pegara y que yo  me 

haya enamorado de otro (actual pareja), si que dejé a la Yocelin con mi mamá 

para que la cuidara mientras estaba arreglando mi vida”.(Ana) 

 

Cuando Yocelin tenía 4 años fue abusada por el hermano de Ana. De 

acuerdo al acontecimiento, la madre  señala: 

 

“Él Javier arrendó una casa hermosa y dejé sola a la Yocelin, era re chica, tenia 4 

años, yo sabia que mi mamá la iba a cuidar bien, porque ella es evangélica, yo no 

si po, ahí fue cuando mi hermano de 13 años la abusó…”(Ana) 

 

El tipo de agresor de la niña  es conocido, es el hermano de la madre, 

corresponde al abuso intrafamiliar. El primer episodio fue en la casa de la familia 

materna, pero no se tiene certeza de la fecha en que la  niña fue victima de abuso 

sexual.  

 

Las redes de apoyo familiares no actúan de la manera correcta, si no que 

extienden y mantienen la situación de peligro, por la violencia ejercida al interior 

del grupo familiar, el alcoholismo del esposo y la situación de vulnerabilidad e 
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inestabilidad producida al interior de la familia sumado a la desprotección de la 

familia de origen no creyendo el abuso de la niña. 

 

Dicha negación y ocultamiento del abuso sexual se lleva a cabo, tanto  por 

parte de los propios afectados  como  por su familia, solo la escuela le presto 

apoyo necesario, pero solo la profesora le contó el hecho a la madre, después el 

establecimiento no denuncia por lo engorroso e incierto del trámite judicial 

 

Yocelin describe en la situación de abuso, según los antecedentes que se 

encuentran en el Centro e Atención Familiar, de la siguiente manera:  

 

“Mi tío me manoseó estábamos solos en la casa de mi abuelita cuando me metió 

la mano por la vagina y me daba besos en el cuerpo, eso a mi no me gustó...no le 

podía contar a nadie porque era el hermano de mi mamá... yo sabía que no me iba 

a creer a mi”. (Yocelin) 

 

Después de revelado el abuso sexual hubo cambios en la familia, desde 

retraimientos en el colegio de la niña hasta la violencia que ejercía con sus 

hermanos,  ya que este evento produjo desajustes en diversos ámbitos, los cuales 

podían ir desde situaciones sumamente cotidianas, hasta situaciones más 

complejas, como lo es la relación al interior de la familia. 

 

Ana se dio cuenta de la situación vivida cuando la llamaron por teléfono a 

su casa desde el Colegio donde Yocelin se encuentra cursando actualmente 4 año 

Básico, señalando que Yocelin se había cortado las venas con un vidrio, le 

confesó a la profesora lo sucedido, le reveló que su tío la había tocado en los 

genitales. La madre señala:  

 

“Yo no sabia hasta el año pasado cuando ella se cortó las venitas con un vidrio en 

el Colegio, ahí yo recién supe de tantos años que mi hija sufría ese calvario, ella 

antes era una niña callada, tímida... yo pensaba que iba hacer así siempre, pero 
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cuando me contó todo...... ahora es alegre, se ríe, ella dice lo que piensa y yo la 

dejo…” (Ana) 

 

Ingresa con derivación del establecimiento educacional al Centro de 

Atención Familiar de la Municipalidad de La Florida, el que atiende al grupo 

familiar solo en una primera acogida. La madre de Yocelin señala: 

 

“Me mandaron a Centro de Atención Familiar, pero no me gustó era tan malo me 

dieron hora para la psicóloga, para cuatro semanas más”.(Ana) 

 

El bajo recurso humano del Centro de Atención Familia, hace que deserte la 

gran mayoría de los casos que fueron estudiados en esta investigación.  

 

En relación a la Convención de los Derechos de Niño Yocelin ha sido 

vulnerado en los siguientes derechos: Ser considerado su interés como superior a 

todos los demás intereses, derecho que atropella el agresor cuando somete a un 

niño a abuso sexual; (artículo 3); Ser escuchada su opinión en relación con todas 

las situaciones que afecten, derecho que no se respeta, ya que el niño debido a su 

edad y madurez no esta capacitado para dar un consentimiento informado para 

mantener actividades sexuales de ningún tipo, (artículo 12).; Ser protegida su 

honra, ya que el niño fue iniciado en sensaciones que le impiden comportarse con 

la pureza esperada para su edad y madurez, (artículo 16). 

 

En cada uno de los casos que formaron parte del estudio, les preguntamos 

si se consideraban protectores de sus hijos, la madre de Yocelin contestó lo 

siguiente: 

 

“Si, por  lo menos ella sabe y le he conversado que si llega a pasar de nuevo que 

me cuente al tiro a mi, porque ella sabe que nadie tiene que tocarla. Ella no confió 

en mi, porque dijo que el que la tocó era mi hermano y ella no era nadie para 

decirme, yo le dije que era mi hija y eso es lo mas importante que todo”(Ana) 
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En este sentido, Yocelin es una niña resiliente, ya que la madre le ha 

entregado la protección necesaria después de conocido el episodio de abuso, a 

pesar que no realiza la denuncia, es capaz de sobreponerse a situaciones 

adversas. 

 

Esta actitud de ocultar el problema se debe a factores culturales, sociales 

y/o subjetivos que someten a abusos a los niños. Hay que admitir también que en 

la sociedad adultista que construimos han existido siempre creencias religiosas, 

ideológicas e incluso teorías científicas, para justificar el abuso de poder de los 

adultos sobre los niños, lo que se justificaría entre otros, mediante conceptos de 

sumisión a la autoridad de los padres, de respeto teñida de sacrificio a la memoria 

de los antepasados y/o a la obligación de aceptar los representaciones culturales 

del mundo aceptado por los adultos. 

 

En conclusión, de los casos investigados en la comuna de La Florida, que 

fueron atendidos en el Centro de Atención de la Familia, se puede señalar, que al 

igual que en las otras comunas, el alcoholismo y la drogadicción de algunos de los 

miembros de la familia, constituyen un factor de riesgo ya que una de las 

características principales observadas en estos casos, es que en todas existe 

violencia intrafamiliar, como consecuencia de las problemáticas antes señaladas. 

 

Otro factor que se observa, es que las familias se agrupan de manera 

extensa, donde los abuelos, tíos u otros familiares asumen la crianza de los niños, 

dado que en mucho de los casos los padres carecen de competencias parentales 

adecuadas para ejercer su rol, dejando así, desprotegidos a los niños. 

 

El tema de la violencia, en esos casos ha sido, transgeneracional, ya que 

son pautas repetidas, inicialmente los padres golpean a sus hijos y estos a su vez 

a los suyos. 
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La violencia intrafamiliar es también ejercida en el sistema conyugal, en 

todos los casos aquí expuestos los padres de los niños han agredido física y 

psicológicamente, a sus hijos y parejas, lo que configura una nueva problemática, 

el abandono de hogar por parte de los padres, situación que agudiza el estado de 

dependencia económica con la familia de origen, ya sean estos abuelos paternos, 

maternos o familia extendida. (tías, tíos hermanos, otros) 

 

Así mismo, para la atención especializada de los casos de abusos, no 

existen instituciones, que trabajen directamente dicha temática, por ejemplo en el 

Centro de Atención de la Familia que acoge los casos aquí expuestos, realiza 

solamente una primera acogida, en donde las víctimas  ven expuestas sus 

experiencias traumáticas, pero este organismo actúa sólo como agente de 

derivación provocando una segunda victimización, ya que la persona debe relatar 

nuevamente su experiencia reviviendo lo sucedido. 

 

De igual manera, el escaso número de profesionales que trabajan en esta 

institución, determina que incluso la gestión de derivar sea demorosa, ya que se 

encuentran sumidos en una demanda que los sobrepasa, no operando el criterio 

de inmediatez para los casos graves, siendo común que les asignen horas de 

atención para los días posteriores. 

 

En resumen, es importante señalar que las familias carecen de factores 

protectores para sus niños y niñas, ya que se hace evidente la ausencia de 

modelos sanos de crianza, no permitiendo el desarrollo de capacidades resilientes 

en las víctimas. 

 

Además, la misma situación familiar desfavorece todo proceso reparatorio 

de los daños generado en los niños y niñas que han sido víctima de abuso sexual. 

Todo esto marcado por las pautas culturales, que al igual que en la zona rural, 

rigen la formación de la familia asociadas principalmente a conductas machistas y 
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el ejercicio de deficiente del rol de las madres, caracterizado por dependencia y 

sumisión hacia los hombres. 

 

La familia debe ser un lugar  de educación que prepare al niño para la vida, 

porque le enseña a vivir de manera autónoma, libre y responsable, le capacita 

para asumir su libertad y hacerse cargo de su propio destino. 

 

En la familia el ser humano adquiere y refuerza actitudes ante la vida, como 

el sentido de grupo, el compromiso con los demás, una identidad, funda lo que 

será su personalidad y aprende a dar y a recibir, además de entregarle valores: 

religiosos, morales, estéticos, intelectuales, afectivos, sociales, económicos y 

físicos.  
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CAPITULO VII 

El ABUSO SEXUAL, UNA REALIDAD SUB URBANA 
 

La organización de nuestro país en la década de los ochenta, estaba 

orientada desde un rol del estado de carácter subsidiario, dónde se implementarán  

políticas focalizadas hacia los segmentos más pobres de nuestra sociedad. 

 

Estaba acompañada de una fuerte  crisis económica, manifestada 

principalmente en una gran cesantía  y desocupados que se concentraban 

principalmente en la capital, y que se agrupaban  en las comunas más céntricas.    

El gobierno militar resolvió entonces medidas para paliar la problemática de 

vivienda. 

 

En una medida claramente excluyente, comenzó un proceso de reubicación 

urbana, agrupando a una gran cantidad de familias en sectores periféricos de la 

ciudad, en casas básicas que  no superaban los treinta metros cuadrados, 

situación que complicó a las familias ya que éstas eran de tipo extenso y de gran 

número de miembros, pero fue en el sector sur  dónde se concentró la mayor 

cantidad de personas. Junto con esta medida se arraigó en estas familias el 

sentimiento de marginalidad y exclusión social. 

 

 Agrupadas en estos sectores, fueron creando nuevos modelos de crianza y  

estrategias de supervivencia,  ya que la mediadas tomadas no solucionaron el 

problema de la pobreza, fue entonces que  conductas como la delincuencia y el 

consumo de drogas comenzaron a validarse como  medio de subsistencia en este 

entorno social. 

  

Por otro lado, la ocupación de estas familias se situó en su gran mayoría en 

dos tipos de trabajo, el primero asociado a labores relacionadas con el sector 

rural, debido a que gran parte de los sectores dónde se ubicaron estas familias, 

correspondían a terrenos rurales, así prestaron servicios como temporeros o como 

empleados de fundos. 



 142

En segundo lugar, se desempeñaron en trabajos en el sector industrial y 

manufacturero emplazado, principalmente en el sector céntrico de la capital, lo que 

ocasionó que las personas emplearon largos periodos de tiempo para trasladarse 

hasta sus lugares de trabajo. 

 

Así, en la suma de la concentración urbana, delincuencia, drogadicción y 

lejos de los lugres de trabajos, se construye la comuna de Puente Alto, 

transformándose en una de las llamadas comunas dormitorios, la que según el 

CENSO del año 2002, sé estableció como la más grande de la Región 

Metropolitana. 

 

Para adentrarnos en la problemática de abuso sexual, se ha situado a la 

familia, como agente primario de socialización, ya que esta define, la primera 

configuración de la personalidad, normas y forma de relacionarse con los otros. Es 

por ello, que situamos este análisis, en la construcción social de la familia y su 

posición frente a la situación de abuso y maltrato, la cual se encuentra 

determinada por su entorno, creencias y costumbres arraigadas fuertemente como 

patrón cultural. 

 

Así mismo, ante la ausencia de trabajo y una escolaridad mínima, es 

característico el embarazo adolescente, consumo de drogas y  narcotráfico, 

situaciones que constituyen a este sector y sus familias como factor de riesgo y se 

hace evidente la ausencia de condiciones  necesarias para proteger a los niños y 

niñas.  

 

Los presentes relatos corresponden a casos graves de maltrato y abusos 

sexuales que se atienden en el Centro de Atención de Maltrato de la Protectora de 

la Infancia. Dicho organismo actúa desde una intervención con terapias grupales e 

individuales de carácter reparatorio, este programa opera para las diversas 

instituciones de carácter diagnostico que derivan a este programa, si bien se 

encuentra físicamente en la comuna de Puente Alto, también recibe y atiende 
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casos de otras comunas, es por ello que los casos a presentar se sitúan 

indistintamente en la comunas de Puente Alto, Recoleta y Santiago. Por último y 

con el fin de determinar los factores socio – culturales,  que se ubican dentro el 

concepto de urbanidad, se construyen estos  relatos para así, caracterizar, a las 

diferentes familias entorno a las variables de estudios ya señaladas. 

 

1. Historia de César  
César   nace el  28 de Abril de 1994 producto de la relación entre sus 

progenitores Ramón y Carolina, es el mayor de cuatro hermanos,  es un niño 

particularmente introvertido,  

 

Sus padres, Ramón de  40 años  y Carolina 32 años, provienen de familias 

pobres del sector sur de Puente  Alto,  su relación se ha caracterizado desde un 

inicio como violenta ya que Ramón  padece de Esquizofrenia Paranoica, lo que 

determina que en muchas ocasiones se relacione de manera agresiva con su 

familia, producto de sus temores personales, y situaciones ansiosas, propias de su 

enfermedad,  lo que lleva a desarrollar  una escalada de violencia al interior de la 

familia. 

 

La madre de escasa escolaridad y recursos personales, ha actuado desde 

el miedo que le provocan las constantes agresiones de su marido,  permitiendo al 

interior de la familia la violencia  hacia ella y sus propios hijos, no constituyéndose 

como factor protector para estos. 

 

De su historia familiar, es importante señalar que la convivencia nace 

producto del primer  embarazo, lo que provoca que inicialmente se ubicaran como 

allegados en la casa de los padres de Carolina,  situación que tuvo que cambiar ya 

que debido  a los constantes y seguidos embarazos, la dinámica  al interior  de la 

familia fue empeorando, ya que en la familia extensa de Carolina se opuso a la 

situación de violencia a la que se veía expuesta ella y sus hijos. Producto de eso y 

del hacinamiento al que se vieron enfrentados, se vieron obligados a salir de la 
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casa de los padres  de Carolina, ubicándose en una mediagua en un sector no 

urbanizado de  la comuna de Puente Alto. 

 

No obstante, la anomalía  mental ante señalada y con una escolaridad que 

no completa el ciclo básico, el padre se desempeñó por años como auxiliar de un 

colegio en la comuna de Puente Alto. Sin embargo, y pese a seguir su tratamiento, 

sus crisis de pánico fueron en aumento, lo que le impidió seguir desempeñando su 

cargo.   Desde el año 2001 recibe una pensión asistencial  de invalidez debido a 

su enfermedad, con este único ingreso la familia de César ha tenido que 

sobrevivir, lo cual coloca a esta familia en un estado constante de carencia, 

generando un stress en el sistema familiar. 

 

Producto de esto, la situación se empeora y agudiza con el correr del 

tiempo, es así que Carolina en más de una ocasión tuvo que auxiliarse  de vecinos 

y carabineros denunciando el maltrato a las autoridades: 

 

 “Hace como 15 años que él me pegaba, y puse dos denuncia y estuvo un tiempo 

afuera de la casa” (Carolina) 

 

El Padre luego de ausentarse por meses, comienza a acercarse 

paulatinamente al hogar, relacionándose principalmente desde la satisfacción de  

necesidades, (trae mercaderías y regalos) siendo su principal contacto  su hijo 

Luís. 

 

 Orientada desde el miedo, y por una carente situación económica la madre 

permite la entrada del agresor nuevamente a la casa, en esta situación se 

entiende que la familia comienza a ser más permeable respecto a normas y 

limites, es por ello que algunas conductas desviadas empiezan a ser permitidas 

dentro de la familia. 
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 Esta eventual dependencia económica y emocional ha generado que la 

madre deje su rol protector, hecho que se ve reflejado claramente, en que el  

padre comienza a visitar la casa, pese a sus denuncias a Carabineros.   En estas 

visitas, en una actitud de defensa personal pero claramente irresponsable 

respecto de sus hijos, la madre se encierra en su dormitorio, no permitiendo que el  

padre la violente a ella, pero dejando en un evidente estado de indefensión a sus 

hijos, en este contexto,  se agrava cuando el padre decide dormir  con César, 

factor que produce el abuso sexual, la madre señala abiertamente, 

 

“Ahora mi esposo no está en la casa, ya casi ni lo veo, cuando el viene a la casa 

yo me encierro en la pieza, el solo habla con el Luís ” (Carolina) 

 

En estas oportunidades, el padre comienza a dormir con su hijo César, en 

la cama de arriba, induciéndolo a juegos sexuales, donde el padre le pide que 

toque sus genitales, le introduce sus dedos en el ano  y se masturba delante del 

niño, situación que se repite constantemente y es percibida por  Luis  quien 

duerme en el cama de abajo. 

 
La develación del abuso sexual sufrido por el niño, la realiza su hermano 

Luís: 

 
“Mi Papá venia cuando a él se le ocurría, llegaba con cosas y plata, no dormía con 

mi mamá se acostaba en la cama de arriba con el César, él se masturbaba y 

tocaba al César,  a mi no porque yo me sé defender” (Luís) 
 

Si  bien  Luís no es parte de la situación de abuso del padre, también se ve 

afectado por esta situación, es violentado psicológicamente  al ser testigo de los 

episodios de abuso por compartir pieza con César y su Padre, dicha situación 

puede incidir en la configuración de futuras  normas y conductas sexuales  del 

niño, ya que afirma: 

 

“El César es la mina  de mi Papá”.  (Luís) 
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La madre en tanto percibe conductas algo erotizadas por parte de César: 

 
“El niño se quejaba de dolores genitales cuando lo lavaba y se sentaba 

constantemente de lado y se introducía el dedo en el ano” (Carolina) 

 

Frente a esta situación  la madre comienza a indagar en este tipo de 

conductas lo que lleva  a que el niño finalmente devele la situación  de la cual es 

víctima por parte del padre.    La madre acude a al Municipalidad de Puente Alto 

de donde  es derivada a la O.P.D  de la comuna. 

 

El 28 de abril, la madre concurre a la O.P.D de  Puente Alto, dicha 

institución realiza un  acompañamiento de la situación, donde se cita  al niño, 

madre y hermanos a entrevistas, se realiza un peritaje Psicológico a César, donde 

se concluyó,  la existencia de abuso sexual, identificando al padre como potencial 

agresor. 

 

La O.P.D  formula demanda por abuso sexual, el 25 de mayo de 2004.   De 

acuerdo con la normas del proceso la madre debía ratificar la denuncia y formular 

cargos contra el abusador, sin embargo, esto no ocurrió, ya que ella se  retractó y 

no ratificó la denuncia en el Juzgado del Crimen competente. 

 

Es recurrente en los casos de abuso sexual, que además se relacionan con 

una dinámica de violencia grave, que la madre luego de ver la vulneración de 

derecho  a la que se ven expuestos los niños/as, reaccionen impulsivamente 

desde un sentido de justicia  mal entendido. Esto se explica en que inicialmente se 

comprometen con la situación sufrida por su hijo, pero no desde el dolor y la 

angustia  de la víctima,  si no más bien asociado a un sentimiento de venganza, es 

por ello que también requieren la inmediatez  de soluciones.  Sin embrago, los 

juzgados  y en general las instituciones que trabajan en el tema, requieren de 

tiempo, ya que el proceso de formalizar una denuncia, hasta que la condena se 

hace efectiva generalmente son demorosos. 
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 Es por ello que, generalmente la institución que recibe la denuncia es la 

que se encuentra más interesada en llevara la causa, respecto de esta situación y 

la acogida de la OPD de Puente Alto, la madre señala: 

 
“En la OPD, hicieron todos esos papeleos, a mi no me gusta eso de los 

tribunales.”(Carolina) 

 

De acuerdo con  esta afirmación y lo señalado anteriormente, es  

observable en este caso que por sobre los intereses del  niño y la situación 

sufrida, existe una clara comodidad ya que la madre se desentiende del problema, 

entregándole la responsabilidad a la institución, lo que  explica la escasa 

protección que brinda la madre  a su hijo, tanto en el periodo anterior al episodio 

de abuso, como ahora en que el niño devela la situación  y que requiere a los 

adultos mas cercano estén acompañándolo y apoyando en todo momento. 

 

Dentro del proceso judicial, nuestra legislación contempla al abuso sexual 

como un delito, situación que amerita un pena aflictiva, sin embargo, para que el 

proceso siga su curso en el juzgado del crimen, fuera de constatar  la veracidad de 

los relatos y peritajes Psicológicos pertinentes, se hace necesario que la parte 

correspondiente confirme o ratifique su denuncia. No obstante, en este caso y 

pese  a los esfuerzos de la institución, la madre decidió no ratificar la denuncia, 

situación que permitió que la causa se sobreseyera definitivamente,  lo que 

finalmente determinó que el agresor quedara sin castigo y que el niño debido a su  

disfuncional relación con su padre, pierda la confianza en cualquier figura adulta 

significativa. 

 

El 09 de junio de 2004, César  fue derivado al C.A.M. de la Sociedad 

Protectora de la Infancia. César participa del programa, donde se somete a 

exámenes Psicosociales, los cuales precisan algunos de los efectos del abuso a 

que a sido sometido por su Padre: 
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“Se observa confusión en su sexualidad, y afecto, siendo el abusador un referente 

afectivo significativo, pudiendo significar la entrega del afecto con participar en una 

relación erótica, lo que puede incidir en la configuración y desarrollo de la 

identidad sexual” (Psicóloga) 

 

La familia de César corresponde a una familia monoparental donde la 

madre asume como jefa de hogar, financiando los gastos de la casa solo con parte 

de la  pensión que recibe su marido y algunos trabajos domésticos en casa de 

algunos  vecinos. 

 

 La madre es  cómplice del hecho debido al temor  que le provoca su 

marido.  Producto de esta situación  ella   sufre una fuerte depresión, la que es 

tratada en el C.D.T. del Hospital Sotero del Río, donde recibe medicamentos. El 

padre que es el agresor como ya se señaló, padece de esquizofrenia y 

alcoholismo, el cual abandona constantemente su tratamiento. 

 

Actualmente César asiste a terapias en el C.A.M  y es monitoreado 

constantemente por el CAVAS, se hace necesario para un intervención exitosa, 

que la familia apoye la terapia.   En el caso de César su  madre no asistió a la 

ultima sesión, en la entrevista con las profesionales del C.A.M,  se acordó  que la 

madre debía comentar con el niño los motivos de porque estaba asistiendo a las 

terapias, cuando se le solicita que informe cuales han sido los avances señala: 

 

”No le dije porque él sabe” (César)  

 

La madre no cambia su  discurso ni su actitud frente a la situación vivida por 

su hijo, es posible afirmar  que se encuentra sumida en problemas personales y  

no empatiza con lo grave de la situación de su hijo, y en un análisis mas profundo 

comprender que esta responsabiliza al niño del problema y también de su 

solución. 
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Frente a esta situación, se hace evidente que las terapias de César no son 

todo lo óptimo que se requiere ya que para esto se necesita el compromiso de la 

familia, en este caso esta condición se encuentra ausente ya que el tratamiento de 

César,  genera un mayor conflicto al interior del sistema familiar que el mismo 

abuso, ya que requiere de tiempo y dinero para el transporte y de paciencia para 

comprender de que estos son procesos lentos y con avances paulatinos y no  

notorios. 

 

Finalmente el niño asiste periódicamente a sesiones con psicólogas, y en 

las últimas sesiones se ratificó las diferencias con su hermano Luis, las que se 

manifiestan en que para Luís el principal culpable de las carencias económicas de 

la familia es César ya que lo responsabiliza de que el Padre haya abandonado el 

hogar, además como ya se señalo lo vincula sexualmente con este. 

 

Por otro lado  las principales motivaciones del niño para estar en el 

programa se sitúan en un sentido de protección: 

 

 “Es para que mi hermana no le pase lo mismo”. (César) 

 

Es importante señalar, que pese a la difícil situación emocional y familiar de 

la  que es victima César, este desarrolle un sentido de protección para su 

hermana, entendiendo con esto que pese a lo confuso del sistema familiar y lo 

nocivo de su entorno, el niño asume  que su experiencia es negativa y no quiere 

que esta se extienda a su hermana. 

 

Para el caso de César,  existe una medida precautoria  en  la que el padre 

no puede ver  a los niños,  sin embargo, los llama por teléfono e insiste en juntarse 

con ellos. 

 

Es posible concluir  en este caso, que  la situación de abuso sexual  de 

César, no adquirió la relevancia necesaria  para modificar la conducta de la familia 
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para generar factores protectores. No seria menor, precisar que en el corto plazo, 

sea factible que  el  agresor vuelva a la casa y con ello se repita el ciclo de 

violencia, y aún mas, en el caso del abuso sexual, incluyendo a mas miembros de 

la familia en esta situación. También seria común que el niño dejara de asistir a 

terapia y que el retorno del Padre al hogar sea una situación escondida a los 

profesionales. Es por ello, que de acuerdo con el funcionamiento de los programas 

de protección de derechos, estos descubran y determinen que la familia en si 

misma, es un factor de riesgo, solicitando entonces, la derivación a Centros 

residenciales, que brinden una mejor calidad de vida a los niños. 

 
 

2. Historia  de Camila 
Camila, nace el  3  de mayo de 1992, producto del matrimonio de sus 

padres Fernando y Ana, ambos con enseñaza media incompleta, la niña  asiste en 

forma regular al colegio y cursa el 5 año básico. Sus padres contrajeron 

matrimonio en 1985, ella es la mayor de tres hermanas. 

 

“Tengo  10 años,  y vivo con mi  papá  y  hermanas” 

 

La historia familiar se inicia  en la comuna de Recoleta correspondiente al 

barrio donde se conocieron los padres,  desde ahí  empezó su vida  como familia 

viviendo como allegados en la casa de los padres de Fernando. 

  

En el transcurso de los años de matrimonio tuvieron tres hijas, Camila de 10 

años, Fernanda de 5  y Cinthya de 3 años,   en medio de una  dinámica familiar 

que  se ha caracterizado por el constante consumo de alcohol por parte del padre. 

Dicha situación ha ocasionado episodios de violencia intra familiar, situación que 

se agudiza a partir del año 2001. 

 

 El  padre quien se desempeñaba como empleado en una fábrica de 

calzado, es despedido debido a la fuerte dependencia  del alcohol, como 
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consecuencia directa aumenta la frecuencia del consumo de alcohol, esta 

situación afecta a la familia, ya que el Padre se vuele un sujeto cada vez mas 

violento, este hecho marca  la dinámica familiar. Su mujer  define  al marido como 

un sujeto agresivo 

 

 “El siempre se comporta de forma agresiva, es donde no encuentra trabajo”. 

(Ana) 

 

Se desprende de esta afirmación, que la mujer tiende a justificar las 

conductas agresivas de  su marido, excusando su violencia en la angustia que le 

produce el estar sin trabajo, omitiendo de hecho al alcoholismo como raíz del 

problema que afecta a la familia. 

 

Es posible observar que la mayor parte de las expresiones y discurso acera 

del problema familiar esta también sujeto a lo que opina el  marido de su propia 

conducta y esta se traspasa e internaliza en el resto de la familia. 

 

Ha sido ampliamente documentado que los trastornos Psicológicos de lo 

padres inciden en problemas conyugales y son generadores de conductas 

violentas. En el caso de la familia de Camila se observa un padre desde un rol 

regido  y distante de la crianza de sus hijos.   El hecho de estar cesante, genera 

una inestabilidad en el sistema familiar que se conduce de manera violenta. 

 

Al respecto Serrano J y Serrano M, precisan: “los riesgo de la violencia 

familiar y del abuso sexual infantil se han transformado en un signo revelador de 

un malestar mucho más profundo de la familia y de la sociedad en general, los 

niños constituyen las principales víctimas de una cierta degradación del entorno 

social. La simplicidad que tiene en ocasiones del divorcio y las “luchas” que 

conllevan casi siempre, al desempleo, la pobreza, la marginalidad, la 

promiscuidad, y tantas otras situaciones actuales y pasadas, como lo son la 
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corrupción y el uso de drogas, generan inestabilidad en el grupo familiar” (Serrano 

J. Serrano M., 1994: 33). 

 

Si bien la familia de Camila  corresponde a un modelo nuclear, es notorio 

que la violencia ejercida por el padre, determina el tipo de comunicación que 

existe al interior de la familia, predominando el sistema de alianzas, donde la 

madre tiende a agruparse defensivamente,  

 

“Con las niñas conversamos, pero con mi marido no es mucho lo que se pude 

conversar” (Ana)  

  
La comunicación al interior de la familia, se ve completamente dañada, 

determinada   por el miedo que produce relacionarse con el padre, lo que deja 

entrever otra situación que afecta al sistema familiar; la pérdida del reconocimiento 

del rol de Padre, situación que coloca a la familia en una relación funcional, y en 

este caso de subordinación debido al miedo que produce esta figura. 

 
El maltrato sea de cualquier índole, afecta el desarrollo biológico, 

psicológico y social de los niños. Tiene consecuencias distintas dependiendo del 

tipo de maltrato, severidad y cronicidad, además de la edad del niño y 

adolescente, relación con el maltratador y la existencia de personas que puedan 

ayudarlo (Avendaño C. y Vergara I., op.  cit.). 

 

Respecto de la situación de abuso sexual la develación se produce con su 

madre, la cual actúa como factor protector, acompañando a su hija en todo 

momento, el hecho se produce  el 18 de octubre del año 2002 cuando Camila 

tenia 8 años de edad, y frecuentaba la casa de una hermana del padre de la niña 

cercana a su casa de la comuna de Recoleta,  la madre relata: 
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”Solía ir a jugar a la casa de unos familiares, donde vivían unos sobrinos siempre 

iba, un día empezó a ponerse triste y lloraba, y dejo repentinamente de ir pa’ allá, 

después me contó que un sobrino... lo que le hicieron... la violaron” 

(Ana) 

 

La tarde del 18 de Octubre del año 2002, Camila fue abusada por sus 

primos de 13 y 17 años, además de un  amigo, estos  iniciaron un juego sexual en 

el cual Camila fue abusada, recibiendo penetración anal, vaginal y bucal. 

 

La madre llevo a  su hija a C.A.V.A.S a través de  la Municipalidad de 

Recoleta, donde se efectúo la denuncia.   La institución acompaño a la madre y a 

la niña,  en el proceso se constató por parte  del Servicio Medico Legal la situación 

de abuso sexual. 

 

 En el caso de esta familia, la madre también actúa de manera protectora 

en la interposición de denuncias y acompañamientos en todo el proceso tendiente 

a establecer  la culpabilidad legal de los abusadores. Sin embargo, y como se 

señaló en el caso anterior, esta suerte de impulso emocional, el cual permite un 

compromiso con la situación legal inicial, no es coextensible a todo el proceso 

reparatorio de los niños que son abusados sexualmente. 

 

El proceso fue revisado en tribunales, pero los agresores y responsables 

del delito,   fueron sobreseídos por ser   menores de edad y  declarados sin 

discernimiento. 

 

La niña se encuentra en tratamiento desde octubre de 2004, derivada del 

Departamento Social de la  Ilustre Municipalidad Recoleta. 

 

En estos casos, se hace necesario internalizar este proceso como un factor 

protector familiar, ya que independiente de la sensibilidad inicial que genera este 

problema, la cotidianidad y la dinámica familiar, termina por normalizar esta 
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situación, en el sentido de restarle importancia al proceso completo de reparación. 

En este caso es la niña que se ve constantemente expuesta a miedos y 

desconfianza y a llevar esta procesión silenciosamente, la cual se absorbe dentro 

del contexto de la dinámica familiar.  

 

La situación de abuso causa impacto en el sistema familiar,  inicialmente el 

padre responsabilizó a la madre de los hechos, y en un sentido de protección, 

discutió fuertemente con su hermana, madre del agresor, familiar directo de 

Camila, terminando toda relación con la familia extendida, sin embargo, y solo por 

orientación del C.A.V.A.S  este no agredió físicamente a los responsables. 

 

En la imposibilidad de hacer justicia a su modo, el Padre se desentiende de 

la situación legal, dejando a  la madre de Camila con toda la responsabilidad de 

seguir el proceso. 

 

Como ya se señaló, los responsables fueron inimputables, debido a su 

edad, la familia decidió que lo mejor era cambiarse de domicilio, situación que 

coincide con que el padre consigue trabajo en el sector agrícola del Sur de 

Santiago,  lo que determinó el traslado de la familia a la Comuna de Puente Alto. 

   

Por otro lado,  para las hermanas menores de Camila la situación de abuso, 

fue percibida como una alteración en  la familia, pero no determinó ninguna 

situación traumática debido a la corta edad que tenían cuando  ocurrió el  hecho. 

 

Cuando el abusador es un miembro de la familia es esta quien evalúa los factores 

de perdida o ganancia al apoyar al niño y/o al agresor, es por eso que la 

dimensión y envergadura de los efectos traumáticos dependen de la reacción de la 

familia y de la realización de un tratamiento psicológico adecuado y oportuno, que 

permita al niño recuperar la confianza en sí mismo y hacia el mundo adulto 

(Rosenzvaig R., op.  cit: 65). 
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Respecto de la responsabilidad de la madre sobre la situación de abuso 

señala: 

 

“Pienso, que  igual fuimos protectores, pero fuimos muy confiados, debimos 

preocuparnos mas”(Ana) 

 

En los casos en que los niños son abusados por agentes externos a su 

entorno social más inmediato, suelen asumir con poca culpa la situación de abuso, 

no reconociendo en su misma situación familiar, factores que inciden en que el 

niño  o niña frecuentemente busquen un sistema familiar más sano, compartiendo 

con mayor frecuencia, con vecinos amigos y/o familia extensa más cercana. 

 
En su primera sesión de terapia  Camila  se compromete  a asistir 

libremente al  C.A.M., donde  asiste a sesiones regularmente, sin embargo, es el 

padre quien  la ha acompañado a las últimas sesiones donde se han notado 

problemas en la familia  ya que sus asistencias han disminuido, no habiendo 

cumplimiento de los horarios y  de las asistencias regulares a las terapias 
 

En el caso de Camila el padre asumió la responsabilidad de llevar a la niña  

al C.A.M,  y según los últimos reportes de las profesionales del  centro, el  padre 

estaría dejando el consumo de alcohol y estarían  asistiendo a un programa de 

Violencia Intra familiar en el Consultorio Bernardo Leigthon, sin embargo, la 

inconstancia y la poca credibilidad que muestra ante las  profesionales, 

discutiendo constantemente y en forma grosera, se ha transformado en un 

impedimento para que la niña continuase con su tratamiento, que como ya se 

señalo, este  requiere de un compromiso real, por lo tanto, no seria extraño en 

este caso, que el tratamiento fuera abandonado. 
 

 

3. Historia de Cristian 
Cristian nace el 15 de septiembre  de 1994, del matrimonio de sus padres 

Pedro de 56 años y Teresa 50 de años, Cristian  es el tercer  hijo de  cuatro 
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hermanos. Su familia se ha caracterizado por diversas dificultades económicas, 

debido que  el padre y la madre se han desempeñado como temporeros.  

 

Los padres no completaron el ciclo básico de educación, sin embargo 

desarrollan un sistema de crianza basado en el esfuerzo y la superación personal, 

ya que en el invierno también recogen cartones, la mayor preocupación  de los 

padres es tener lo necesario para comer y   poder darle educación a sus hijos. 

 

La familia vive hace 12 años en la comuna de Puente  Alto,  el padre ocupa 

un rol más bien de proveedor dentro del sistema familiar, distanciándose de la 

crianza en general de los hijos, en esta situación la madre opera para imponer 

normas y limites. 

 

Respecto de la comunicación entre cónyuges señala la madre: 

 

“Yo creo que está bien, siempre conversamos, mi esposo me ayuda harto…” 

(Teresa) 

 
La familia de  Cristian corresponde a un modelo nuclear, donde existe una  

comunicación horizontal entre los padres y dónde los roles están bien definidos, 

aunque en cierta medida, aún se observa una dinámica de Patriarcado donde el 

hombre ocupa un rol proveedor y la mujer se preocupa de los hijos. 

 

Los padres mantienen una buena relación de pareja, sin embargo, la 

crianza y toma de decisiones respecto de los hijos, recae en la madre, el padre se 

nota rígido respecto de sus relaciones y limites con sus hijos: 

 

“Yo me encargo de los niños, pero mi esposo igual me ayuda cuando está en la 

casa.”(Teresa) 
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Acerca del episodio de abuso sexual  el niño  no lo ha abordado con 

frecuencia y han sido poco los adultos  significativos a quienes devela el hecho. 

En julio 2003, el director de la escuela del niño informa a los padres un episodio de 

abuso sexual por parte de compañeros de cursos mayores, respecto de esta 

situación el niño relata:  

 

“Nosotros siempre jugábamos en los baños, un día fui solito y allí unos cabros de 

octavo... me violaron” (Cristian) 

 
 La escuela explica que en el caso de Cristian existía una tendencia en 

participar de juegos en el baño con el resto de los niños,  se hizo notar que el niño 

se encontraba notoriamente en un proceso de configuración de la sexualidad. 

 

Dentro del colegio el niño comenzó a mostrar ciertas conductas erotizadas, 

relacionadas con masturbarse en la sala y hacer movimientos eróticos a sus 

compañeros, situación  que llama la atención de compañeros y profesores. 

Producto  de esta situación el director  entrevista a Cristian, en esta oportunidad el 

niño relata, los juegos que mantenía con sus compañeros al interior de los baños. 

 

El colegio informó lo sucedido a los padres, los cuales responsabilizaron al 

colegio de la situación y acuden  a la O.P.D de Puente Alto. Inicialmente Cristian 

se resistía a informar quienes fueron sus agresores, pero finalmente, identifica a 

tres niños de octavo básico, el colegio realiza la investigación pertinente, sin 

embargo, los niños señalados como agresores  desmienten lo señalado por 

Cristian, se desconocen soluciones concretas o medidas que tomó el colegio 

frente a esta situación. 

 

Los Padres  de Cristian deciden retíralo de ese colegio y orientados por la  

O.P.D  la madre realiza la denuncia ante el 1er Juzgado de Menores  de Puente 

Alto. No obstante los agresores al ser menores de edad  fueron determinados sin 

discernimiento ante la ley, la madre señala: 
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“Del Colegio me mandaron a la O.P.D,… pero no pasó  nada, nosotros no 

tenemos plata…”(Teresa) 

 

Es  posible entender en esta afirmación, que los padres de Cristian 

esperaban que los agresores fueran sancionados, sin embargo  su corta edad los  

dejo sin responsabilidad ante la ley, además la madre culpabiliza a  su condición 

económica como responsable de no tener un acceso real a la justicia. 

 

Es común en los casos de abuso sexual, como ya se señaló anteriormente,   

sean las instituciones que reciban las denuncias y quienes profundicen en este 

tema. 

 

Otro factor observable en este caso, y aunque   son pocos los estudios 

respecto del tema, en los últimos años se ha observado una tendencia al cambio 

del tipo de agresor. 

 

Antiguamente los abusos más frecuentes, o por lo menos los más 

denunciados,  ocurrían por parte de hombres y las victimas eran generalmente 

mujeres adultas, sin embargo, junto con abrirse mayormente el tema del abuso 

sexual y recibirse mayores denuncia, también salió a la luz pública el caso de 

abusos sexuales en niños, dentro de eso, el tipo de abusador también obedecía a 

hombres y adultos.  

 

No obstante, como caso preocupante, es que  en los últimos años, la 

tendencia  apunta  aún nuevo tipo de abusador: estos son adolescentes e incluso 

niños un poco mayores que las mismas victimas, es por ello que, no en pocas 

ocasiones y de acuerdo con la ley vigente, los agresores son declarados sin 

discernimiento.  

 

Producto de la situación de abuso detona una crisis en la familia de Cristian, 

el  padre responsabiliza a la madre  del suceso traumático vivido por el niño. Sin 
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embargo, se observan factores resilientes, en la familia. Respecto de la relación 

con sus hermanos el niño relata: 

  

“Yo me llevo  bien con mis hermanos, sobre todo con el  Alexis, con él juego 

harto” (Cristian) 

 

Se entiende entonces, que la relación al interior de la familia opera como 

factor protector para Cristian, ya que esta se muestra una actitud positiva en 

relación con la experiencia sufrida por Cristian. 

 

A partir del  22 de marzo 2004,  la O.P.D deriva al niño al  Centro de 

Atención de Maltrato de la Protectora de la Infancia, donde se trabaja con Cristian 

en la reparación del daño causado por el evento traumático. 

 

“yo voy a trabajo de grupo con la tía Glenda, lo paso bien ella me escucha” 

(Cristian)  

 

Al recordar la situación, el niño  presenta episodios  de terror nocturno y 

ausentismo escolar. Actualmente  se  encuentra en tratamiento, en el ámbito 

familiar se esta trabajando el fortalecimiento de roles parentales y capacidades 

orientadas al buen trato. 

 

Los padres de Cristian aún trabajan en la recolección de frutas en el verano, 

incluyendo a sus hijos mayores en esta tarea. Respecto de Cristian tratan de 

brindarle  las condiciones necesarias para seguir con su tratamiento, sin embargo, 

sus buenas intenciones se ven complicadas, debido a su carencia económica, ya 

que ponen una mayor dedicación en  generar los recursos necesarios para la 

subsistencia que en brindar un espacio de protección y de crianza positiva para 

sus hijos. 
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4. Historia de Natalia 
Natalia nace el 16 de Agosto  de 1992,  producto del matrimonio de sus 

padres Hernán de 42 años y Cristina de 37 años, ambos no terminaron su ciclo 

escolar básico, de su relación con sus padres la niña señala: 

 

 “Soy la hermana mas grande, yo me llevo mejor con mi mamá que con mi Papa” 

(Natalia) 

 

Actualmente la familia  vive en puente Alto y existen antecedentes de 

violencia intrafamiliar. 

 

El padre de la  niña mantiene una relación conflictiva con sus hijas y 

esposa, marcado por episodios de violencia física y psicológica, además existen 

antecedentes de Alcoholismo respecto del padre, esta condición detona procesos 

de violencias. 

 

“Mi papá siempre que llega curao, le pega a mi mama y yo y la Bárbara nos 

escondemos” (Natalia) 

 

Como se  señaló con anterioridad, el abuso  del consumo de alcohol, es un 

factor de riesgo al interior de la familia. En este caso, existe un visible temor 

expresado por la niña hacia su padre, sin embargo, la madre es incapaz de 

sobreponerse a las condiciones de maltrato a las que se ve expuesta ella y sus 

hijas. 

 

 El episodio de develación  corresponde,  en primera instancia  con una 

compañera de colegio, la cual aconseja a Natalia de conversar el tema con la  

psicopedagoga,  tras indagar en el  relato de la niña, esta informa al director del 

colegio, el cual cita a los padres de Natalia para conversar sobre el tema.  
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En la conversación que mantiene el director con los padres y la niña, ella 

relata:  

 

“Yo tengo un tío, que es cuñado de mi mamá, con el siempre íbamos de paseo... 

el verano pasado fuimos a la playa,  a él le gustaba secarme y echarme crema... 

entonces el me tocaba mis pechos y mi vagina” (Natalia) 

 

El  agresor coincidentemente ocupa el cargo de inspector en el colegio de  

la niña, los padres increparon al agresor, pero el negó todas las imputaciones de 

la niña.  

 

La madre inició el proceso judicial relacionado con el abuso, pero ante la 

defensa privada de su cuñado (contrata un abogado) abandona el proceso, debido 

a que el agresor interpuso una serie de recursos dilatorios, que alargaron el juicio 

y terminaron por desmotivar a la familia en busca de la sanción para el agresor. 

 

Al ser objetados todos o medios de prueba e incluso el propio relato e 

informe pericial de las Psicólogas del  C.A.M., la causa acumuló el tiempo 

necesario para ser terminada por abandono de procedimiento. 

 

Respecto de la situación laboral del agresor, dado que no se pudo 

comprobar la veracidad del relato mantuvo su trabajo sin mayores 

cuestionamientos, debido a esto la  niña fue cambiada de colegio. 

 

La relación con la familia extensa se complicó, ya que para algunos Natalia 

aparece como una niña mentirosa y para otros como victima, la no resolución de 

este tema genera mayores temores en Natalia, ya que  como  precisa Barudy: el 

“Abuso Sexual Extrafamiliar”, por el contrario se presenta cuando el agresor no 

pertenece al medio familiar del niño. El adulto agresor puede ser un sujeto 

totalmente desconocido para el niño, así como para su familia, pero también 

puede tratarse de alguien conocido que pertenece al entorno del niño, pero sin 
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vínculos familiares con aquel. El niño vive los gestos y discursos de su abusador 

como amistosos, afectivos y gratificantes”. Esto hace que en este contexto pueda 

pasar un tiempo antes de que el niño, se de cuenta que está siendo víctima de 

abuso sexual, y más tiempo aún para que el niño se atreva a denunciar lo que 

ocurre con rapidez. (Barudy op.cit: 79)   
  

En el caso de Natalia  la demora que tomó su develación permitió  que el 

abusador pudiese generar una mejor defensa. Hay que recordar que los niños 

víctima de abuso sexual tienen una extensa fase de “Secreto” la cual está sujeta a 

miedos y amenazas por parte de su agresor si la víctima cuenta lo sucedido a 

algunas personas, además el primer pensamiento de la victima de abuso sexual 

es que su relato no tenga credibilidad.  

 

Actualmente la niña asiste Centro Atención de  Maltrato  desde 26 febrero 

de 2004, derivada de la O.P.D. De Puente Alto, con una tratamiento de reparación 

de daño y atención familiar. 

 

“Siempre hacemos dibujos y juegos o conversamos depende de lo que yo quiera 

hacer” (Natalia) 

 

Aunque el vínculo afectivo es solamente con su madre, la  niña define su 

familia:  

 

 “Mi familia es la mejor del Mundo, aunque mi papá a veces se manda muchos 

condoros” 

 
En esta afirmación, existe una clara dificultad en su relación con su padre, 

como se mencionó en relatos anteriores, el consumo de alcohol y en general de 

cualquier otro tipo de drogas que generen dependencia, desestabiliza el sistema 

familiar, coincidentemente en el caso de Natalia, el consumo de alcohol de su 
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padre, esta  relacionado con conductas agresivas y violencia al interior de la 

familia. 

 

De su relación familiar opina:  

 

“El problema es con mi papá cuando toma, y mi mamá que ahora me cuida 

mucho”. (Natalia) 

 

En el caso de Natalia, la situación de abuso sexual, genera un efecto 

protector, el padre intenta mejorar su conducta y el ciclo de violencia es solo 

cuando él ingiere alcohol, la madre por otro lado sobre protege a la niña y no le 

permite relacionarse normalmente  con sus pares. 

 

Ambas situaciones, son desfavorables para el tratamiento que sigue Natalia 

en el C.A.M. Finalmente la situación de abuso fortaleció capacidades protectoras  

en los padres, si bien el padre mantiene su problema de alcoholismo, ya no se ve 

tan ausente  como en un principio. 

 
Actualmente la niña se encuentra en el Programa de Atención  de maltrato 

con la finalidad de fortalecer vínculos con su madre para la mejorar su situación  

familiar. 

 

Se ha hecho recurrente que la mayoría de las situaciones de abusos se 

produzcan en familias que prestan alguna disfuncionalidad en torno a roles, 

problemas de  drogadicción y violencia intrafamiliar. En efecto, las condiciones del 

entorno familiar más inmediato contribuyen a generar normas y conductas que se 

van validando culturalmente y se transmiten de generación en generación.  

 

Debido a esta situación esta transformación valórica y validación de 

conductas por transmisión generan en el sistema familiar una tolerancia 

sistemática  a situaciones que claramente son nocivas para la  familia, pero que 
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van incorporándose como estilo de vida y en muchos casos como mecanismo de 

superación de problemáticas. 

 

Es por ello, que temas como el consumo y tráfico de drogas, se normaliza 

como conducta, si responde a la satisfacción de necesidades básicas,  asociada a 

este tema se sitúan otras problemáticas que también se internalizan en la 

dinámica familiar y que por estar dentro de un problema  mayor son  validadas o 

no se consideran, pero esta latentes en el sistema familiar. 

 

Así el abuso sexual de niños y niñas, obedece a algún factor protector que 

se inhabilita, producto de la situación que se señalo anteriormente, y permite su 

existencia al interior de la familia. No obstante, lo abusos sexuales no siempre 

operan dentro el contexto familiar, pudiendo entonces, ser accidental, pero como 

se detalla en los relatos, cuando no existen condiciones al interior de la familia, los 

niños y niñas, buscan figuras adultas significativas que tiendan a regular su 

sistema emocional, siendo este también un factor de riesgo, si los padres no 

regulan estas relaciones, y entregan la responsabilidad a un tercero sin cuestionar 

su condiciones y desentendiéndose de la crianza, los  vecinos, amigos y primos 

lejanos se constituyen en gran numero como posibles agresores.  

 

Otro factor relevante a la hora de analizar es el daño significativo que 

provoca el episodio de abuso sexual, que como se señaló, genera en la familia 

una puesta en “alerta” y una preocupación inmediata, pero es también 

preocupante que los procesos reparatorios se vuelvan inconstantes a nivel 

familiar, y que si bien los niños y niñas puedan trabajar en la reparación del daño, 

se hace necesario que la familia presente las condiciones, que permitan acoger al 

niños o niñas en su problemática, pero lamentablemente existe una comprensión y 

no sensibilización respecto al tema, por lo tanto, la posibilidad real de que la 

familia sea un espacio de protección se diluye en la medida que se atiendan a 

problemáticas mas urgente a nivel familiar, no comprometiéndose necesariamente 

con el proceso de reparación del daño. 
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También como arista importante, se sitúa el escaso o nulo, proceso judicial 

efectivo para apremiar a los agresores, en los casos antes expuestos y por 

variables de índole familiar, ninguno de los agresores fue procesado por estos 

delitos. Si nos remitimos a las causas, se hace evidente la existencia de 

condiciones que entorpecen los procesos, sin embrago, a partir de octubre del año  

2005 con la ley 19.066 se crea los juzgados de la familia, con la incorporación esta 

norma, se fortalece una superestructura que en  unos de sus principios desliga a 

la familia como parte del proceso y se hace parte del interés superior y necesidad 

de los niños. 

 

Así cualquier denuncia es llevada por el tribunal, no necesitándose ratificar 

demanda ni someter a niños y niñas a largos peritajes, como lo establecía el  

sistema antiguo. 

 

Para finalizar,  se hace necesario visualizar para este análisis, que las 

conjeturas mayores, apuntan y responsabilizan a las familias de las situaciones 

ocurridas, que sin embrago, existiendo las orientaciones y el compromiso real 

podría generar resiliencia en torno al tema, pero que claramente se hace 

necesaria la intervención de terceros que faciliten la reconstrucción del sistema 

familiar dañado. 

 

Esto también implica promover el rol de los profesionales que trabajan con 

este tipo de casos, lo que requiere  estar en constante atención a la hora de 

intervenir, ya que en muchas ocasiones son instancias que escapan al dominio del 

quehacer profesional,  Así el rol de los profesionales seria el de salvaguardar la 

integridad de las victimas en todas sus formas y recursos, además de reconocer 

las limitantes que se escapan al quehacer profesional 
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CAPITULO VIII 
LA FAMILIA PIRCANA Y EL ABUSO SEXUAL 

 
 

El modelo cultural dominante, que resulta de la economía de mercado 

impuesta por el neoliberalismo, intenta asignar valores consumistas e 

individualistas generando tanto, a nivel rural como urbano un debilitamiento del 

entorno social primario como lo es la Familia. En contraposición a esto, nos 

encontramos frente una comunidad Pircana con una fuerte cultura patriarcal, lo 

que produce además que el entorno sociocultural del niño se haga más complejo y 

difícil.  

 

Dentro de este sistema dominante y con características de patriarcado, el 

rol de la mujer no pasa más allá de un rol reproductor y de servidumbre, en el que 

los niños siguen siendo vistos por algunas familias como objetos para conseguir 

mayores recursos económicos. 

 

Es en este contexto, en que en  la zona rural aun prevalece una cultura de 

la violencia arraigada desde tiempos del latifundio, permitiendo y favoreciendo 

actitudes como la vulneración a niños, niñas y adolescentes, donde la utilización 

de la fuerza para  la resolución de los conflictos se convierte en un factor de riesgo  

para dicho grupo y no permitiendo la existencia de una cultura del buen trato, 

como lo señala el Psicólogo Jorge Barudy en su libro  “Los Buenos tratos a la 

Infancia” (2005). 

 

Sin embargo, a pesar de la relevancia que este problema ha ido 

adquiriendo en la actualidad, el maltrato contra los niños, niñas y adolescentes, y 

en especial la violencia sexual ha existido desde siempre, considerándolos como 

objeto o propiedad privada de sus padres u otros adultos con poder, por ejemplo, y 

tomando en cuenta los patrones culturales existentes en la zona rural chilena, 

desde inicio del latifundio existió el mal llamado “derecho a pernada”, donde 

socialmente era bien visto y aceptado, que el patrón del fundo accediera 

sexualmente a las niñas en la primera etapa de su adolescencia. 
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Si bien, en la actualidad el latifundio no existe en forma masiva, la práctica 

del inquilinaje aun se mantiene, se puede pensar que dicha facultad de los dueños 

de las tierras aún existe, siguiendo la tradición de mantener el hecho en secreto, al 

interior de la familia, quienes a cambio de bienestar económico aceptan dicho 

apremio a sus hijas. 

 

Hay estudios, como por ejemplo los  de SENAME,  que señalan que uno de 

cada cuatro niños fue o será abusado sexualmente antes de los 16 años o ha sido 

víctima de algún tipo de vulneración. A pesar de esto, sólo el 15% de los casos 

son denunciados. Si hacemos referencia a la problemática en la zona rural, esta 

cifra baja considerablemente, pues casi no existen denuncias de maltrato hacia los 

niños, niñas y adolescentes,  dejando el problema en el ámbito familiar, sin poder 

la víctima acceder a las redes de apoyo que existen actualmente. 

 

En este sentido, siendo la comuna de  Pirque parte del área rural existente 

en nuestro país, posee características propias a su condición geográfica, social, 

cultural, económica, entre otras, y dado el proceso de integración vivida estos 

últimos años, no se encuentra al margen de la problemática de la vulneración de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al contrario, y quedando demostrado 

en la situación actual que vive la comuna, hasta hace un par de años, el maltrato 

infantil, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar eran problemas que no se daban 

a conocer y se negaba su existencia, principalmente por parte de las autoridades 

comunales de la época, a raíz de lo  cual tampoco existían  políticas locales ni se 

aplicaban políticas de gobierno para prevenir y dar atención a las víctimas, ya que 

los abusos tendían a mantenerse ocultos pues  se consideraban que eran parte de 

la cultura o de los patrones relacionales existentes por años.  

 

Dicha negación y ocultamiento del abuso sexual se lleva a cabo, tanto  por 

parte de los propios afectados y su familia, como también por otros agentes 
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externos a la familia (profesores, vecinos), los cuales, teniendo conocimiento del 

hecho, no proceden a denunciar por lo engorroso e incierto del trámite judicial. 

 

Según Barudy (1991), esta actitud de ocultar el problema se debe a factores 

culturales, sociales y/o subjetivos que someten a abusos a los niños. Hay que 

admitir también que en la sociedad adultista que construimos han existido siempre 

creencias religiosas, ideológicas e incluso teorías científicas, para justificar el 

abuso de poder de los adultos sobre los niños, lo que se justificaría entre otros, 

mediante conceptos de sumisión a la autoridad de los padres, de respeto teñida 

de sacrificio a la memoria de los antepasados y/o a la obligación de aceptar los 

representaciones culturales del mundo aceptado por los adultos. 

 

Para comprender la problemática de la vulneración de derechos de infancia 

rural, se debe entender el contexto macro social en el que se inserta, donde 

procesos como la globalización han afectado las estructuras sociales tradicionales. 

 

La estructura familiar pircana se ha ido modificando, tanto en su forma de 

organizarse y en las relaciones que se establecen entre sus miembros. Es así 

como pasan de ser clanes familiares a familias nucleares, proceso lento que se ha 

dado producto del Programa Comunal de Vivienda, que ha permitido que los 

integrantes de esos clanes formen su propio núcleo familiar. Este  proceso se 

inicia a partir del año 90 y hoy esta en pleno auge. Con este cambio de estructura,  

las  madres han ido asumiendo paulatinamente el rol de  jefa de hogar, o siendo la 

familia del tipo nuclear, el padre se encuentra ausente o distante de la familia sin 

determinar los límites para los hijos ni asumir los roles parentales que le 

corresponden, dejando dicha  responsabilidad a la madre. Las condiciones de 

género no son las más adecuadas y la subordinación de las mujeres se traduce en 

la mantención de una familia netamente machista, con estructuras rígidas y donde 

el debate familiar es prácticamente nulo. Dicha situación produce una lenta 

incorporación de la información a nivel local, tomando en cuenta que sólo hace 
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tres años atrás existía un desconocimiento y desinformación total sobre los 

derechos del niño en las familias pircanas. 

 

La intrincada realidad actual se manifiesta a través de una creciente 

complejidad en la red de relaciones y la necesidad de negociación permanente en 

los sistemas de convivencia para poder cumplir satisfactoriamente sus funciones. 

Se hace imprescindible una coordinación eficaz, esencialmente en cuanto a los 

tiempos y los espacios de los miembros de la familia, una búsqueda permanente 

de soluciones a las dificultades cotidianas que aparecen en mayor número donde 

hay más individualización de las actividades de los miembros. Este complejo 

cúmulo de exigencias hace más vulnerable al sistema en su conjunto. 

 

Las  condiciones que determinan al maltrato infantil presentan otros matices 

que bordean a la familia, pero de todas formas es evidente que la ausencia de  

habilidades, negligencias, roles difusos, o cualquier situación que explique la 

ausencia de rol protector, permite alcanzar la hipótesis de que bajo estas 

características estamos en presencia de un sistema familiar que no opera como 

espacio de protección, sino más bien, se traduce en un real factor de riesgo. Por  

ejemplo, los niños que se encuentran bajo el régimen de colocación familiar, a 

cargo de guardadoras, a quienes  solo las motiva el pago que instituciones como 

Adra, realizan para que ellas asuman el cuidado de estos niños que ya han visto 

vulnerado sus derechos anteriormente y que en ocasiones, dentro de esta nueva  

familia vuelven a sufrir algún tipo de maltrato, por la incapacidad de sus 

guardadoras de generar la protección necesaria hacia el niño, niña o adolescente, 

son discriminados, excluidos, y muchas veces no reciben el cariño necesario para 

desarrollar una personalidad saludable. 

 

Muchas de las madres subordinan sus necesidades a las de su marido, 

eligiendo de manera  prioritaria  su pertenencia al subsistema conyugal. Son 

principalmente, la mujer de sus maridos y a veces también, su madre. El papel 

de madre de sus hijos es secundario y dependiente de este, por lo cual son 
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capaces de permitir ser maltradas y dejar que sus hijos sigan viendo vulnerados 

sus derechos, y ya no solo por una dependencia económica sino que por una 

dependencia emocional y física. Esta posición de víctimas es la continuación del 

proceso de victimización infantil que se denomina como la "carrera moral del niño 

maltratado" (Barudy, op cit). Habiendo ya vivido experiencias de abuso sexual, 

maltrato físico y abuso psicológico, estas mujeres confirman, en su relación con su 

cónyuge maltratador, sus sentimientos de impotencia, sumisión, e incompetencia. 

Paradójicamente, estas mujeres se sienten culpables por no dar a su cónyuge lo 

que necesita; por este motivo soportan y justifican también sus agresiones, 

disculpando a su hombre.  

 

Durante estos dos últimos años se ha producido en Pirque un aumento 

considerable en el número de casos abusos conocidos, lo que no significa que 

todos ellos hayan sido denunciados. Esta gran aparición de casos, se debe 

presumiblemente a la paulatina toma de conciencia por parte de la población de la 

necesidad de dar protección a los niños, niñas y adolescentes de la comuna ante 

este flagelo. En esto ha influido de manera positiva, las iniciativas surgidas desde 

el municipio, de su alcalde y del concejo municipal, quienes en el año 2004 

aprobaron la creación del Departamento de Fortalecimiento Familiar, el cual por 

medio de sus distintos programas, ha  entregando protección a las víctimas, y se 

han realizado campañas de prevención dirigidos a los niños y su familia. 

 

A la fecha los únicos registros estadísticos sobre los casos de abuso sexual 

existentes en la comuna son los diseñados por el equipo profesional que trabaja 

en este departamento municipal, quienes a través de las derivaciones recibidas 

desde  las distintas redes  comunales, principalmente de los colegios, donde se 

han detectado distintas manifestaciones de vulneración de derechos en los niños, 

entre las que se cuentan el abuso sexual infantil, se ha logrado conocer la 

magnitud del  problema en Pirque, el cual no deja de ser un número menor dado 

que el porcentaje de casos (21% de las derivaciones recibidas corresponden a 
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abuso sexual) está por sobre el promedio nacional, que según cifras del Sename 

hasta el 2002 correspondería al 14.7% de las denuncias recibidas. 

 

Muchos autores insisten en señalar, que para dar una explicación al 

fenómeno del abuso sexual, hay que adentrarse en el seno de la familia, pues es 

donde se genera la gran mayoría de los casos, además porque  se ve a esta como 

una unidad social y se la considera una organización social primaria, en donde 

cada una de sus integrantes cumple roles y funciones determinadas que le 

permiten relacionarse con otros sistemas familiar. La ubicación geográfica de este 

sistema (urbano o rural) determina también ciertas características de la 

organización familiar que permiten generar efectos protectores, de socialización, 

de satisfacción de necesidades a cada uno de sus miembros.. 

 

Es por todas estas razones, que el objetivo del análisis, es dar a conocer a 

través de las particularidades de cada uno de los casos que formaron parte de 

esta investigación, las características, no tan solo familiares, sino que aún en 

mayor profundidad, que las del medio social generan un clima de desprotección 

frente a la situación de abuso sexual vivida. 

 

A continuación, se darán a conocer los relatos bibliográficos de cuatro 

casos de niños y niñas víctimas de abuso sexual que viven en la comuna de 

Pirque. 

 

1. Historia de Carla 
Carla nace el 28 de julio de 1995, es la segunda hija del matrimonio 

formado por Roberto y Mónica, quienes además tienen otros dos hijos, Maria José 

y Roberto, de 12 y 5 años respectivamente. Sus padres se conocieron 

aproximadamente hace trece años, luego de un pololeo no muy largo, tomaron la 

decisión de casarse, la cual fue de manera apresurada, pues Mónica se 

encontraba embarazada de su hija mayor, Maria José.  
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Roberto siempre se ha desempeñado como chofer de colectivo y solo rindió 

hasta sexto básico. Por su parte, Mónica es dueña de casa y al igual que su 

esposo, también terminó el sexto básico y no quiso seguir estudiando. 

 

Dadas las características propias de cada uno, pasado el tiempo de iniciada 

la convivencia, comenzaron los problemas graves de violencia intrafamiliar, 

agudizados por las carencias económicas que la familia vivía,  producto de la 

cesantía del padre, y además por la llegada de su segundo hijo, Carla. El 

alcoholismo del padre y la inestabilidad emocional de la madre terminaron por 

romper la relación de pareja. 

 

Los quiebres se producían en forma constantes, y así también las 

reconciliaciones, producto de una de estas nace el menor de sus hijos, Roberto. 

Pero todos estos intentos por retomar la relación y mejorar la situación familiar, 

pasaban por el clásico ciclo de la violencia intrafamiliar, comenzando con la etapa 

de luna de miel, donde ambos padres se encontraban en buenas condiciones, 

estabilizados, preocupados por sus hijos, sin que los problemas los influyeran, 

durante un tiempo se mantenía la paz en la familia, tiempo que servia para que 

pequeñas peleas  generaran la acumulación de tensiones, hasta que finalizaba 

desatando el conflicto.  

 

En la actualidad, sus padres se encuentran separados. Esta última y 

definitiva separación se produce durante el año 2004, haciendo el padre una vez 

más abandono del hogar. Producto de  esto, y por la poca capacidad de la madre 

de sobreponerse a una nueva separación, deja abandonados a los niños, sin 

paradero conocido. La abuela asume el cuidado temporal de los niños hasta que 

el Juzgado de Menores le entrega la tuición definitiva de ellos. Esta tuición fue 

entregada en forma voluntaria tiempo  después por ambos padres. 
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“Carla y Roberto viven conmigo, pero su hermana Maria José esta con mi mamá, 

van al mismo colegio y se cuidan mucho entre los tres, comparten igual sus juegos 

y la mayor ayuda a la Carla a hacer las tareas”. (Mónica) 

 

 

La familia según el ciclo vital de la familia (Vargas: op.cit.), se encuentra en 

la etapa de la pareja con hijos, y dentro del ciclo vital de la familia rural (García 

Sanz, op.) estarían  entre la etapa de infancia dependiente y la etapa juvenil, 

específicamente en la fase escolar. Por el proceso de separación de los padres, y 

la aparición de la imagen de los abuelos maternos en la vida de los niños, se 

puede decir que estos pertenecen a una familia extendida, donde su abuelo es 

temporero agrícola, y la abuela dueña de casa, quienes además están pasando 

por la etapa  de la pareja en los últimos años de su vida, de acuerdo al ciclo vital 

familia, y por la etapa de ancianos dependientes según el ciclo vital de la familia 

rural. 

 

Como se mencionó anteriormente, al interior de la  familia, existen 

antecedentes de violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción del padre y 

problemas psiquiátricos de la madre, lo cual ha generado gran inestabilidad en las 

relaciones familiares, problemas de comunicación, toma de decisiones y 

cumplimiento de los roles parentales. Para corroborar dicha información, se 

recurre a los antecedentes obtenidos de la evaluación psicosocial realizada en la 

OPD de Puente Alto, durante el proceso de intervención anterior a la atención 

recibida en el Departamento de Fortalecimiento Familiar: 

 

“Madre con alteraciones en su salud mental importantes, con intento de suicidio, 

padre alcohólico y antecedentes de violencia intrafamiliar” (Psicóloga OPD de 

Puente Alto) 

 
Los problemas de salud de la madre existían antes de iniciar la relación de 

pareja, y se incrementan por la existencia de los  problemas familiares, la llegada 
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de los hijos, situación que sobrepasa a ambos padres, pues no son capaces de 

asumir el rol que les corresponde como padres de buena forma, requieren en 

forma constante el apoyo de terceras personas en el cuidado de sus hijos, como 

por ejemplo la abuela materna de los niños. La madre, no tiene la capacidad de 

ser equitativa en la entrega de cariño y cuidado, es una madre muy castigadora y 

declara que es  la única forma que conoce de criar a sus hijos. 

 

Este antecedente es de gran importancia para nuestro estudio, pues la 

violencia sexual se da, primordialmente cuando en la familia existen problemas 

relacionados con la violencia intrafamiliar, la mala relación de pareja, el 

alcoholismo o drogadicción de alguno de sus miembros, las enfermedades 

mentales o la discapacidad, lo cual tiende a generar espacios de tensión y de 

desprotección hacia los niños, dejándolos vulnerables ante cualquier situación de 

peligro, entre ellos el abuso sexual. 

 

Todos y cada uno de los problemas existentes al interior de la familia, 

generan además de los espacios de desprotección, la desestabilización de las 

relaciones al interior de la familia, sin poder generar espacios de comunicación 

efectiva, que disminuya los niveles de tensión ante la presencia de una situación 

de conflicto, viendo mermada su relación con el resto del medio en donde se 

encuentra inserta la familia. 

 

“Ahora mi marido no vive con nosotros, lo vemos poco, solo cuando viene a 

buscar a los niños el fin de semana o cuando me da la plata para los niños. 

Conmigo casi ni habla, me manda recados con los niños cuando necesita algo, y a 

veces, ni eso. Antes, cuando recién nos casamos nos llevábamos bien, y yo lo 

quería harto, no se que nos pasó, de repente pienso que todavía lo quiero a pesar 

de todo lo que ha pasado” (Mónica)  

 

En la actualidad, ambos padres rehicieron sus vidas, formando nuevas 

convivencias, lo cual ha sido considerado para este estudio un factor de riesgo  en 
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el desarrollo de Carla y sus hermanos, debiendo adecuarse a individuos 

completamente desconocidos para ellos, adaptarse a las nuevas normas y formas 

de relacionarse al interior de la nueva familia, en este sentido y dado los reiterados 

quiebres familiares, se debe señalar que esto ha provocado un efecto totalmente 

negativo en el proceso de desarrollo de los niños, en especial en Carla, generando 

ambigüedades en la manera de ver a sus padres y el respeto hacia ellos, llegando 

al punto de no reconocerlos como tal, y atribuyéndoles dicho rol a sus abuelos 

maternos, lo cual queda de manifiesto en la forma de manejar la conducta de los 

niños y la inexistencia de límites. Si esta adaptación no hubiese sido positiva 

hubiese generado nuevas formas de maltrato, pero no necesariamente se hubiera 

visto Carla nuevamente expuesta a una situación de abuso. 

 

“Yo con mis hijos nos llevamos bien, ellos a veces se portan mal y les pego o 

simplemente no preocupo de ellos, de sus cosas, sus tareas, su comida igual los 

quiero harto, cunado yo no hago lo que ellos necesitan, porque a veces andan 

todos cochinos y yo no he lavado, por lo de la depresión, mi mamá se preocupa de 

ellos, me ayuda a cuidarlos, a veces los dejo solos, y salgo, si avisarle a nadie, 

igual ella los cuida”(Mónica)  

 
De acuerdo a todos estos antecedentes, se puede mencionar que la familia, 

durante su existencia, ha tenido una historia llena de problemas que no han sido 

asumidos, problemas de alcoholismo, de violencia intrafamiliar, de reiteradas 

separaciones, de incumplimiento del rol de los padres principalmente en el 

cuidado y protección de su hijos, todo los cual se manifiesta en la situación que 

cada uno de sus hijos presenta, entre ellos bajas autoestima, poca capacidad en 

el ámbito educacional, inseguridad, total desprotección del entorno en el cual se 

desenvuelven, entre otros problemas. Desde su formación la familia, en especial 

los padres se han  presentado como padres negligentes, sin capacidades 

parentales. 
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En relación al entorno socio familiar, la relación con el exositema al cual 

están vinculados se puede decir, que la familia durante su existencia han estado 

constantemente vinculados de alguna manera, ya sea a través de la asistencia de 

sus hijos al colegio, las relaciones laborales que ambos padres hayan generado, 

además de la participación en actividades dirigidas a la comunidad en general. 

Esta ligazón se da también en la relación de ayuda que tienen con la familia 

extendida, pues en momentos de crisis, quien le presta ayuda a la madre  de 

Carla, son principalmente sus padres, lo cual ha sido constante desde que se 

inicio el matrimonio. 

 

“Yo estoy haciendo un curso del Conace en la Junta de Vecinos, me invitaron y 

me gusto, los niños van   a la banda del colegio, ahí se entretienen los días 

sábados, y no les gusta hacer nada más, mi mamá también me ayuda cuando 

tengo problemas” (Mónica). 

 

La relación que tienen con el medio social en que se encuentran inserta, 

denota poca participación, reduciendo sus redes más básicas solo a la familia de 

origen , traduciendo esta a una relación de ayuda. El resto de los vínculos sociales 

son su círculo de amigos, que han sido más que nada un apoyo emocional para la 

familia, pero a la vez se han presentado como un factor negativo incidental en el 

desarrollo de la misma, pues esta relación de amistad se manifiesta 

principalmente cuando se trata de compartir en fiestas, donde estaba presente el 

alcohol y las drogas, generando así un círculo de desprotección en los niños, que 

normalmente se encontraban presenten en dichas fiestas. 

  

En cuanto a la integración de los niños al sistema escolar, a pesar de que 

aún persiste en algunas zonas del campo chileno como es el caso de Pirque, la 

idea de que para trabajar la tierra no se necesitan estudios, ambos padres han 

sido enfáticos en la preocupación de mandar a sus hijos al colegio, pero no así en 

prestarles el apoyo que necesario para estudiar o hacer las tareas, lo cual ha 
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provocado, en especial en Carla su repitencia por dos años consecutivos del 

segundo básico, dejándola muy atrasada en relación a otros  niños de su edad. 

 

En el ámbito laboral, la madre de Carla  no se encuentra trabajando, viendo 

restringida la satisfacción de las necesidades básicas de la familia y en especial, 

las de sus hijos, solo cuenta con los ingresos recibidos por concepto de la pensión 

de alimento que su padre les entrega mensualmente, quien tras la última 

separación decidió dejar normada a través del Tribunal de Menores, y además es 

apoyada económicamente por su madre, abuela de Carla. Si bien es cierto, lo que 

el trabajo y la pensión satisface son sólo necesidades materiales básicas, para 

ambos padres, esa es la única forma que tienen de demostrarles a los niños lo 

importante que son para ellos, por lo tanto reemplazan el cariño y la preocupación 

por un bien material, este patrón es muy común en la zona rural, pues muchos de 

ellos son hijos de familias numerosas, donde solo importaba tener lo necesario 

para subsistir y se enseñaba en el rigor de los golpes, jamás se realizaban 

manifestaciones de cariño a los hijos.  

 

Otro factor importante a considerar es el nivel de instrucción de ambos 

padres, ambos con estudios básicos  incompletos, lo cual provoca que se sientan 

muy poco capacitados para asumir labores de apoyo en la educación de sus hijos, 

y esto es un factor que cruza a la gran mayoría de los habitantes de la comuna, 

pues por el casi nulo acceso que tuvieron en su niñez a una educación de calidad, 

o al menos a recibir la instrucción básica, sienten que no cuentan con las 

herramientas para dar un apoyo académico a sus hijos, por lo tanto a través del 

estudio no logran un acercamiento adecuado a los niños, reproduciendo patrones 

de conducta en donde los niños llegados a cierta edad, normalmente a la 

adolescencia, ya no quieran asistir al colegio. Esta baja instrucción influye también 

en la manera en como se tratan temas delicados en la familia, por ejemplo, dentro 

de la familia de Carla, no se habla sobre sexualidad u otros temas que aún son 

tabú en la sociedad rural. 
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En cuanto  a la situación de abuso sexual vivido por Carla, podemos decir 

que esta ocurrió a fines del año 2003, momento en que sus padres ya se 

encontraban separados. En ese  momento la niña comenzó a presentar cambios 

en su conducta habitual, cambios físicos, principalmente en su marcha, bajó el 

rendimiento escolar y presentó dificultades de adaptación al colegio, todo lo cual 

fue observado por la profesora del colegio al que ella asiste. Se le consulta a la 

madre sobre dicha situación, niega tener conocimiento sobre alguna situación 

anormal ocurrida a la niña y atribuye dichos cambio a querer llamar la atención y a 

los  problemas de violencia que hasta hace poco tiempo habían existido en el 

hogar.  

 

Por lo vago de los antecedentes que la madre entrega al respecto, la 

psicóloga del Establecimiento, Sra. Carla Altamirano evalúa a la Carla, ocasión en 

la cual la niña devela la situación vivida, quien consigna lo siguiente en el informe 

de derivación hacia el Departamento de Fortalecimiento Familiar: 

 

“La niña fue violada por un temporero agrícola que arrendaba una pieza en el sitio 

de la abuela de Carla, el hecho ocurrió solo en una ocasión, en este hecho 

también esta involucrada una prima de ella” (Carla Altamirano, Psicóloga) 

 

En ese momento la niña tenía solo ocho años, y el abusador desapareció 

luego de haber sido denunciado sin recibir el castigo correspondiente. La  madre 

en ese momento no conocía la situación. Al respecto, en su ficha personal en la 

institución, se registra textualmente el relato que Carla hace de la situación vivida: 

 

“Él me dijo que lo acompañara a su pieza porque me iba a dar un regalo, mi prima 

estaba jugando conmigo y me siguió, pero no entró altiro, y cuando estaba en su 

pieza, me empezó a mirar, me decía que me iba hacer cariño y que me iba a 

gustar, porque el me quería mucho, y yo no le podía decir a mi mamá porque ella 

me iba a retar, me empezó a tocar, me bajó los calzones y me tocaba abajo, yo 

estaba asustada, y mi prima entró y le empezó a hacer lo mismo con sus dedos, y 
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yo me fui después, el también nos hacia tocarlo, me dio mucho susto, y yo no le 

dije a mi mamá por susto, por que ella nos pega cuando hacemos algo 

malo”(Carla). 

 
De acuerdo a estos antecedentes, el tipo de abuso sexual cometido sería 

del tipo  extrafamiliar, donde el abusador es conocido por la niña y su familia, 

ganándose la confianza de ellos durante su estadía en el sitio. Al momento de 

realizarse la denuncia el delito fue clasificado, según establece el Articulo 366 del 

Código Penal, como abuso sexual a menores, ya que él realizó una acción sexual 

distinta al acceso carnal con una persona menor de doce años.  

 

El abusador, según Barudy (op.cit), se puede clasificar como “abusador 

extrafamiliar o pedófilo” ya que sus impulsos e intereses sexuales están centrados 

en niñas y/o niños. Al respecto, se puede decir que el agresor supo manipular muy 

bien a la niña, induciéndola a dejar lo ocurrido en secreto bajo amenazas de que 

iba a ser maltratada y nadie le creería, la engaño para cometer el ilícito. Esta 

característica es la que normalmente prevalece en los pedófilos, la capacidad de 

manipulación y la forma de engaño que utilizan 

 

Tras la develación del abuso sufrido por Carla, se realizaron las denuncias 

correspondientes al Tribunal respectivo, quien derivó el caso para recibir atención 

en el Centro de Atención a Victimas de Abuso Sexual (CAVAS) de la Policía de 

Investigaciones de Chile, y en forma paralela, se derivó al Servicio Medico Legal 

para la realización del peritaje correspondiente. En el CAVAS la niña no fue 

atendida por falta de cupo, por lo cual el Tribunal derivo el caso a la OPD de 

Puente Alto, donde se inicia la terapia reparatoria, el cual fue abandonado por la 

madre por decisión propia. 

 

“Le dieron el alta por que ya estaba bien, se había recuperado”(Mónica)  
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En el Servicio Medico Legal, se continuó con controles periódicos con la 

psicóloga. El  alta de la terapia en la OPD que la madre menciona, se produce por 

que la niña fue derivada al Hospital Sótero del Río para exámenes ginecológicos, 

a fin de determinar el daño físico de Carla, para luego continuar con la terapia 

reparatoria, pero la madre no la llevo nunca más. En forma paralela se deriva a la 

madre de Carla para una evaluación psicológica en el COSAM de Puente Alto, a 

fin de iniciar la terapia correspondiente. Hacemos la salvedad en razón de que se 

deriva el caso a instituciones ubicadas en la comuna de Puente Alto, pues Pirque 

no contaba en ese momento con ninguna entidad similar que trabajara con 

víctimas de violencia intrafamiliar o de maltrato infantil y protección de derecho. 

 

En marzo de 2004, coincidiendo con el inicio del año escolar, la niña se 

encontraba en similares condiciones, por lo cual se le consulta a la madre por la 

intervención que se realizó con la niña en las instituciones a las que fue derivada 

para recibir atención: 

 

“A la niña yo la llevé al tratamiento pero ya le dieron el alta, no se por qué, en 

octubre le toca control con la psicóloga en el Servicio Medico Legal, y cuando 

terminaron en la OPD la mandaron para ser atendida en el Sótero” (Mónica)  

 

Efectivamente la niña fue atendida en el Servicio Medico Legal, de donde 

fue dada de alta en octubre del año 2004, en esta institución fue evaluada en 

reiteradas ocasiones a fin de dar mayores antecedentes a la causa. Hasta 

mediados del año  2005 recibió  atención en  el Departamento de Fortalecimiento 

Familiar, donde actualmente se encuentra en seguimiento luego de concluir la 

terapia reparatoria de Carla, con apoyo constante del equipo multidisciplinario que 

ahí funciona, siendo la abuela quien se encuentra en este momento a cargo del 

cuidado de Carla y sus hermanos. En forma paralela Carla es monitoreada 

constantemente por la psicóloga del equipo de integración de su colegio, 

recibiendo atención semanalmente y apoyando  el proceso de aprendizaje. 
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"Mi esposo me echó la culpa a mí de lo que le pasó a la niña, me dejó sola con el 

problema, me dió depresión, no quería nada, y también me dejé de preocupar por 

los niños, se termino de quebrar la familia, peleábamos con mucha más frecuencia 

que antes, hasta que el se fue"(Mónica) 

 

Todo lo dicho hasta ahora, reafirma que  la madre demuestra una gran 

debilidad, poca capacidad  para proteger y apoyar a sus hijos en situaciones de 

peligro, hubo una gran despreocupación por el bienestar futuro  de Carla al dejar 

incompletas cada una de las intervenciones que se realizaron, desconociendo el 

daño que una situación de abuso sexual puede causar en los niños a futuro. 

 

Al respecto, se puede mencionar que el funcionamiento de la red de apoyo 

existente actuó de manera normal,  en la medida de sus posibilidades, entregando 

las herramientas necesarias para recuperar a la niña de la situación traumática 

vivida, pero la madre opuso constante resistencia al cambio, generó mayor 

desprotección en la niña dado el grado de vulnerabilidad en que se encontraba, 

por lo que no se pudieron concretar cada uno de los objetivos de intervención 

propuestos por las instituciones. 

 

De acuerdo a esto, Barudy (1998) plantea la categorización de los tipos de 

madre, tipología en que  la madre de Carla correspondería a una madre tipo b, 

pues fue cómplice indirecto del agresor, al confiar tan plenamente en los cariños 

entregados a la niña, y que a pesar de conocer la situación de abuso y las 

consecuencias que este acarrea, en forma consciente se niega a reparar el daño y 

calla la situación vivida. 

 

La poca vinculación a las redes por parte de la madre es un factor más de 

desprotección para Carla y sus hermanos, ya que si se hubiese mantenido sin una 

terapia reparatoria, se hubieran generado problemas mayores en relación a su 

conducta, la relación con los demás , problemas de adaptación aún más graves de 

los que se estaban generando en la niña, los que persistirían por el resto de su 
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vida, puesto que los diferentes episodios traumáticos vividos, la poca capacidad 

en el cumplimiento de los roles de parentales de sus padre, la falta de motivación, 

cariño, pautas conductuales, entre otras y  dado  el apoyo social que ha tenido, no 

ha generado un proceso de resiliencia que le permita afrontar la vida en forma 

más positiva o con vista al futuro. 

 

De acuerdo a los derechos vulnerados tras concretarse el abuso sexual de 

Carla, se pueden mencionar los siguientes: Ser considerado su interés como 

superior a todos los demás intereses, derecho que atropella el agresor cuando 

somete a un niño a abuso sexual; (articulo 3); Ser escuchada su opinión en 

relación con todas las situaciones que afecten, derecho que no se respeta, ya que 

el niño debido a su edad y madurez no esta capacitado para dar un 

consentimiento informado para mantener actividades sexuales de ningún tipo, 

(articulo 12); Ser protegida su honra, ya que el niño fue iniciado en sensaciones 

que le impiden comportarse con la pureza esperada para su edad y madurez, 

(articulo 16).; Ser protegido de abusos sexuales, el niño habría sido explotado en 

su sexualidad con el fin de otorgar gratificación sexual al agresor, (articulo 34)    

 

A cada uno de los casos que formaron parte del estudio se les consultó si 

se consideraban protectores de sus hijos, la madre de Carla manifestó lo 

siguiente: 

 

“Yo creo que como familia y como madre no he sabido proteger a mis hijos, 

porque no le hubiera pasado lo que le pasó a la Carla, y me siento súper culpable, 

me siento incapaz de cuidar a mis hijos y por esa razón mi hija mayor está con mi 

mamá, me gustaría que su papá también me ayudara y se preocupara de ellos, 

pero se fue con otra y le dio lo mismo los niños, pero cuando estábamos juntos 

nos veían pelear y eso también les hacia mal, cuando lo veían curado y me 

pegaba, por eso pienso que no los he protegido como corresponden” (Mónica) 
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A pesar de dicho reconocimiento, cuando aún se encontraba en proceso la 

investigación, la madre los abandonó, se fue de la casa y nadie conocía su 

paradero, su padre se hizo cargo de ellos por un tiempo, y luego le entregó la 

tuición a la abuela materna, quien esta a cargo de ellos hasta hoy. 

 

"Ahora los niños están a mi cargo porque mi hija se fue y los abandono, y el papá 

me los entregó para que los cuidara yo mejor, yo con mi esposo tenemos la 

tuición, y tenemos que correr con todo nosotros por que ninguno de los dos nos 

ayuda, pero igual los cuido y les doy lo necesario"(Abuela de Carla)  

 

Es en este sentido que debemos decir que Carla no es una niña resiliente, 

pues no cuenta con factores familiares ni de su entorno que le den protección, 

salvo sus abuelos, y que le permitan propiciar acciones para sobreponerse a 

situaciones adversas, no cuenta con patrones conductuales claros, ni 

características temperamentales que provoquen respuestas positivas en sus 

abuelos, y la autonomía combinada con la capacidad de pedir ayuda, que a futuro, 

en especial en le periodo de la adolescencia le permitan contar con las habilidades 

comunicativas y de resolución de problemas, competencia escolar, autoestima 

elevada, autonomía y tolerancia a la frustración, algunos de los cuales ya se han 

manifestado, principalmente en el ámbito escolar, pues tiene un muy bajo 

rendimiento y capacidad de adaptación a la escuela. 

 

A pesar de la gravedad del delito cometido y de que las denuncias 

respectivas fueron realizadas, no se logró concretar ningún juicio en contra del 

agresor, encontrándose este libre y con la posibilidad que atente en contra de otra 

niña como Carla. 

 

A la fecha Carla y sus hermanos están aún a cargo de sus abuelos, la 

madre volvió  a la casa y está embarazada nuevamente. 
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2. Historia de  David 
David nace de la relación de convivencia entre sus padres, Verónica y 

Jorge, el 15 de Septiembre de 1994, es el segundo hijo de la pareja, quienes 

además tienen otros dos hijos, Maria José y José Antonio, de 13 y 8 años 

respectivamente.  

 

Verónica siempre se ha desempeñado como temporera agrícola y en 

ocasiones como asesora de hogar por día, tiene rendida solo hasta sexto básico. 

Por su parte, Jorge es chofer de camión, y al igual que Verónica, solo llegó hasta 

octavo básico. 

 

Sus padres se conocieron mientras ella estaba embarazada de su hija 

mayor, venía saliendo de una gran desilusión amorosa, él quiso reconocer a la 

niña sin ser su hija. Convivieron un tiempo  hasta que se casaron, esto ocurre 

cuando Verónica se encontraba  embarazada  de David, durante  un tiempo  las 

cosas andaban bien, pero comenzaron los problemas, él le fue infiel, y poco a 

poco fue se fue terminando la relación. De un proceso de reconciliación que 

vivieron nace su tercer hijo, pero los problemas volvieron  nuevamente y la familia 

terminó por romperse. Ella se fue con sus hijos al sur a la casa de su madre y él 

se fue a la casa de su madre, en Isla de Maipo. 

 

Actualmente los padres se encuentran separados, conformando Verónica y 

sus hijos una familia monoparental. 

 

"Soy el segundo hijo de mi mamá, estoy en 4º básico, y vivo con mi mamá, mi 

hermana y mi hermano chico en una casa que mi mamá arrienda en Pirque, mi 

papá no vive con nosotros, el tiene otra señora que no nos quiere, a veces nos 

viene a  buscar a mi y a mi hermano y nos lleva a su casa, otras veces nos llama y 

dice que va a venir y no llega, cuando vamos para allá, el no nos cuida mucho y mi 

mamá se enoja con él y pelean, porque a veces llegamos todos sucios, él tampoco 
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juega con nosotros, se encierra con la señora en la pieza, mi mamá a veces nos 

pega fuerte cuando nos portamos mal, con una correa o un palo"(David) 

 

Durante los años en que la familia se encontraba junta, existían  problemas 

de violencia intrafamiliar, descalificaciones, maltrato al interior de la pareja, y de 

ellos hacia los hijos, también hay antecedentes de infidelidad y celos mutuos, 

abandono en reiteradas ocasiones, despreocupación del padre en la mantención 

de sus hijos y de su esposa, quien  en ese momento  no trabajaba. 

 

Después del último quiebre y de la separación definitiva, el padre rehace su 

vida con quien es su actual pareja, y la madre vuelve del sur a retomar la vida sola 

con sus hijos, está en constantes conflictos con el padre de David, pues no 

demuestra interés por ellos, ni la más mínima demostración de cariño. Verónica, 

manifiesta el síndrome de la desesperanza aprendida, pues siente que nadie la 

apoya y lo que intenta hacer, en todo ámbito de cosas, no le resulta, por lo tanto 

es temerosa de realizar un cambio como persona, mujer y madre, lo cual tampoco 

la ha dejado surgir para mejorar la calidad de vida de ella y sus hijos, está en 

constante conflicto con todos, ya sea con el colegio, con la comunidad, con sus 

redes de apoyo, o con sus propios hijos, se siente una mujer frustrada y 

fracasada.  

 

Según el ciclo vital de la familia (Vargas, Ibíd.) en la actualidad se 

encuentran en la etapa con hijos, y de acuerdo al ciclo vital de la familia rural 

(García Sanz, Ibíd.), están ubicados entre las etapas de la infancia y juvenil, en su 

fase escolar, etapas de grandes cambios en los niños y adolescentes que los deja 

vulnerables ante cualquier estimulo del entorno en el cual se encuentran, ya sea 

este  negativo o positivo, donde requieren contar con el apoyo de sus padres, 

estando estos juntos o separados. 

 

"Antes de separarnos igual nos llevábamos bien, pero de un día para otro las 

cosas cambiaron, él se puso frío, violento, como que se había acabado el amor, y 
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se fue, ahora tiene mujer y cuando viene a buscar a los niños, si es que viene, 

solo peleamos, siento que todavía lo quiero pero sé que no va a volver, me duele 

lo que le hace a los niños, a mi me interesa solo que me mande la plata para 

ellos"(Verónica) 

 

Dentro de la familia, además existen antecedentes de violencia intrafamiliar 

y problemas psiquiátricos de la madre, lo cual ha generado gran inestabilidad al 

interior de la familia, problemas de comunicación, toma de decisiones y 

cumplimiento de los roles parentales. Este antecedente es de gran importancia 

para nuestro estudio, pues la violencia sexual se da primordialmente cuando en la 

familia existen problemas relacionados con la violencia intrafamiliar, la mala 

relación de pareja, el alcoholismo o drogadicción de alguno de sus miembros, las 

enfermedades mentales o la discapacidad, lo cual tiende a generar espacios de 

tensión y de desprotección hacia los niños, dejándolos vulnerables ante cualquier 

situación de peligro, entre ellos el abuso sexual. 

 

En la actualidad, como se menciona anteriormente, su  padre tiene otra 

pareja, siendo esto un factor de riesgo para David y su hermano, pues han debido 

adecuarse a compartir a su padre con una persona que no es su madre y que 

tampoco les demuestra cariño y preocupación. El padre es un padre ausente, que 

no los visita en forma continua, solo les da el apoyo económico requerido para su 

mantencion, es por esto que se puede decir que los niños están siendo víctima de 

abandono y maltrato psicológico por parte del padre, lo cual ocurre normalmente 

cuando les toca la visita. Con la hija mayor, la relación de Verónica  es muy mala, 

de hecho ella manifiesta no sentir cariño por quien fue la única imagen paterna de 

su infancia, él tampoco le tiene cariño a la niña. 

 

De acuerdo a la relación padre - hijos, y como producto de la separación, 

esta relación no se da de buena forma  Al respecto la madre indica lo siguiente: 
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"la niña es solo hija mía, pero él la reconoció y la quería harto, ahora ya no la toma 

en cuenta, y a ella le da lo mismo, ya casi ni lo quiere, los niños si son los dos de 

él, el mayor, David es muy apegado a él, lo quiere harto y se desvive por su padre, 

en cambio el más chico ni tanto, el papá a pesar de que los viene a ver, los viene 

a buscar, y los ayuda económicamente no tiene ninguna manifestación de cariño 

con ellos, los niños me cuentan que cuando van donde el papá él los deja solos o 

viendo tele, y el se encierra con la mujer en la pieza, no los saca a pasear, ni 

conversa con ellos, no se preocupa de que les pase algo, pero ellos lo quieren 

igual"(Verónica) 

 

De acuerdo al entorno socio familiar, la relación con el exositema al cual 

están vinculados no es del todo buena, lo cual pasa más bien por un tema 

geográfico que de otro orden, pues ellos viven en un lugar muy alejado de la 

comuna, de  muy difícil acceso pues no hay locomoción en forma frecuente 

 

"acá estamos tan lejos de todo, que hasta a la escuela nos es difícil acceder, 

tampoco tengo familia acá con quien pueda contar ante cualquier tipo de 

problema"(Verónica) 

 
En este sentido, no hay que desconocer la preocupación por integrar a los 

niños al sistema escolar para entregarles la educación a la cual tienen derecho. 

Ellos tienen buen rendimiento y no presentan repitencias, pero en relación al 

comportamiento, no es muy bueno, pues constantemente están citando a Verónica 

por algún problema que los niños hayan tenido. Además, la madre tiende a ser un 

apoderado conflictivo y crítico frente a las exigencias de la escuela. 

 

En el ámbito laboral, la madre de David, trabaja como asesora del hogar en 

la casa patronal del fundo donde tienen su mediagua, además en forma 

esporádica realiza trabajos de temporera en el mismo lugar. El padre 

mensualmente aporta la pensión por medio del tribunal de menores que les 

corresponde a sus hijos.   
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Otro factor importante a considerar es el nivel de instrucción de la familia, 

en este caso el de la madre, quien tiene incompleta su enseñanza básica, pues 

también su familia de origen vivía en el campo cuando ella era pequeña y era muy 

difícil el acceso a la escuela de la zona. Esto ha generado que la madre sienta que 

no tiene las capacidades necesarias para ayudar a sus hijos, no saber manejarlos, 

imponer los límites requeridos, lo que complementado con la inestabilidad 

psicológica por la que pasa constantemente, produce que no pueda cumplir en 

forma efectiva su rol materno, y en vez de enseñar con amor, les enseña a golpes. 

 

Lo anterior se debe cruzar a su vez con el tipo de comunicación que existe 

en el hogar, que, al igual que en los demás casos se da principalmente una 

comunicación vertical hacia los hijos, es la madre la que impone las cosas, la que 

comunica la información necesaria a los hijos, no se tratan temas delicados con 

ellos, como por ejemplo el abandono del padre, ni tampoco se les pide la opinión 

sobre alguna cuestión en especifica. Dicha comunicación se utiliza con el fin de 

dar alguna orden, descalificar y castigar. En este sentido, la madre no tiene gran 

ascendiente sobre sus hijos ni tampoco un manejo adecuado de ellos, pues para 

impartir disciplina los maltrata físicamente, golpeándolos con palos o con correa, 

ella se reconoce una madre maltratadora y poco capaz.  

 

En relación a la situación de abuso sexual vivido por David, se puede decir 

que esta ocurre cuando el niño estaba a cargo de su abuela paterna, mientras que 

su madre se encontraba en el sur del país por motivos de trabajo. 

 

Como se menciona en el párrafo anterior, los dos hijos de Verónica 

quedaron  a cargo de su abuela materna, ya que ella tuvo que viajar al sur por 

motivos de trabajo, llevándose consigo a su hija Maria José. La abuela denunció 

en el Tribunal de Menores de Talagante, que los niños se encuentran en 

abandono por lo cual entregó a los niños a Adra, institución colaboradora del 

SENAME, la que  los incorpora a su Programa de Colocación Familiar con Familia 

Extendida, y a la abuela se le paga mensualmente por el cuidado de sus nietos. 
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Están con ella durante un año, periodo en el cual David fue abusado 

sistemáticamente por un primo. Cuando Verónica volvió se encontró con esta 

situación, presentándose al Tribunal reclamando la devolución de sus hijos, y 

además se enteró, por dicha institución lo que le había ocurrido al niño. En el juicio 

la abuela manifestó que David había inventado todo, y que su primo, inimputable 

en ese momento por ser menor de edad y quedó libre: 

 

"El niño fue abusado en forma sistemática por un primo de 17 años, la abuela no 

creyó el relato del niño y le dijo que era un mentiroso"(Psicóloga de Adra) 

 

El abuso ocurrió en forma sistemática durante un año, tiempo en el cual 

estuvo David viviendo con su abuela, al regreso de la madre, fueron devueltos con 

la condición de continuar la terapia reparatoria en dicha institución. Durante un año 

David estuvo en terapia reparatoria en Adra, hasta que se le dio el alta, durante 

dicho periodo, en el colegio comenzó a manifestar comportamientos muy 

sexuados para su edad, por lo cual el caso es derivado para ser atendido por el 

Departamento de Fortalecimiento Familiar.  

 

"Cuando supe lo que le ocurrió a mi hijo me desesperé, me dio pena, impotencia, 

no sabia que hacer y a quien acudir, al papá le dio lo mismo y mi suegra no le 

creyó, dijo que era mentira lo que había pasado, que el lo había inventado todo,  y 

que su primo no le había hecho nada, y como ese era menor de edad no le 

hicieron nada"(Verónica) 

 

De acuerdo a estos antecedentes, el tipo de abuso sexual cometido 

correspondería al intrafamiliar, donde el abusador es parte de la familia, él era su 

primo por parte de papá. Al momento de realizarse la denuncia el delito fue 

clasificado, según establece el Articulo 366 del Código Penal, como abuso sexual 

a menores, ya que él realizo una acción sexual distinta al acceso carnal con una 

persona menor de doce años.  
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El abusador, según Barudy (1999), se puede clasificar como "abusador 

adolescente". Al respecto, se puede mencionar que el agresor supo manipular 

muy bien a David, para mantener el abuso en secreto, hacerlo ver sólo como un 

juego 

 

De acuerdo a los Derechos del Niño vulnerados se mencionan los 

siguientes, los cuales son comunes en todos los casos: Ser considerado su interés 

como superior a todos los demás intereses, derecho que atropella el agresor 

cuando somete a un niño a abuso sexual; (articulo 3).; Ser escuchada su opinión 

en relación con todas las situaciones que afecten, derecho que no se respeta, ya 

que el niño debido a su edad y madurez no esta capacitado para dar un 

consentimiento informado para mantener actividades sexuales de ningún tipo, 

(articulo 12).; Ser protegida su honra, ya que el niño fue iniciado en sensaciones 

que le impiden comportarse con la pureza esperada para su edad y madurez, 

(articulo 16).; Ser protegido de abusos sexuales, el niño habría sido explotado en 

su sexualidad con el fin de otorgar gratificación sexual al agresor, (articulo 34).    

 

Todo lo ocurrido generó en la madre un alto grado de perturbación y 

desequilibrio mental, que le impedían la buena toma de decisiones, la protección 

efectiva de sus hijo, una adecuada relación madre - hijos, un bajo nivel de apoyo a 

los hijos en el colegio y el poco manejo conductual de los niños, que era 

solucionado a golpes cuando estos eran incontrolables. Por este motivo, Verónica 

fue denunciada ante Carabineros por vecinos que presenciaron los malos tratos  a 

sus hijos 

 

Tras la debelación del hecho, la madre informó en forma inmediata a Adra, 

quien realizó la denuncia en tribunal y al Servicio Medico Legal donde se 

realizaron los peritajes, se debe hacer la salvedad de que no existe registro escrito 

de la descripción del abuso por parte del niño. Durante un tiempo se mantuvo en 

terapia reparatoria en Adra, y luego fue derivado al Departamento de 

Fortalecimiento Familiar para terminar dicho proceso. 
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 De acuerdo a esto, Barudy ( op.cit) plantea la categorización de los tipos de 

madre, tipología en que la madre de David correspondería a una madre tipo b, 

pues fue cómplice indirecto del agresor, dejando a sus hijos a cargo de quien nos 

los protegería en forma adecuada. 

 

La madre David tiene muy poca vinculación con redes de apoyo, 

precisamente por que no tiene familia a quien acudir en caso de problemas y 

además por las complicaciones geográficas que no le permiten el fácil acceso a 

las instituciones. Además, ella genera, lo como se menciona en párrafos 

anteriores, el “síndrome de la desesperanza aprendida”, pues piensa que aunque 

pida ayuda y esta sea brindada de forma adecuada, nunca va a solucionar sus 

problemas familiares. Uno de los objetivos de intervención del Departamento de 

Fortalecimiento Familiar fue estabilizar emocionalmente a Verónica a través de la 

terapia psicológica correspondiente, la cual fue efectiva por un periodo muy corto. 

 

Al igual que a los demás casos se le consulta a la madre de la madre de 

David si se considera una madre protectora, a lo cual  manifestó lo siguiente: 

 

“Yo creo que no, por que si yo los protegiera , cuando me fui los hubiera llevado 

conmigo , y nos los hubiera dejado con alguien que no los quiere, además no los 

golpearía tanto cuando se portan mal, pero se me van de las manos y no se 

manejarlos, yo los quiero harto pero me despreocupo mucho de ellos"(Verónica) 

 

Es en este sentido se puede manifestar que David no ha sido capaz de 

superar los traumas vividos, tiene problemas graves de adaptación, esta repitiendo 

conductas, con comportamientos muy sexuados y está incontrolable, desde la 

familia no ha recibido los patrones necesarios para genera la capacidad  suficiente 

de sobreponerse a situaciones de cambio o traumáticas. 

 

A pesar de la gravedad del delito cometido y de que las denuncias 

respectivas fueron realizadas, no se logra concretar ningún tipo de castigo para el 
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agresor, pues en ese momento era menor de edad y la abuela declaró al  tribunal 

que David era muy mentiroso y que su primo no le había hecho nada, por lo tanto 

se sobreseyó la causa, hasta el día de hoy. 

 
 
 
3. Historia de Sergio 

Sergio tiene 5 años, es le segundo  hijo del matrimonio formado por Manuel 

y Dina, quienes además tienen otro hijo, Sebastián de 10 años. Sus padres se 

conocieron mientras estudiaban en un Instituto. Pololearon durante cinco años 

aproximadamente, hasta que se decidieron casar. Pronto llegaron los hijos 

formando así una familia bien constituida y que en la actualidad es una familia 

nuclear. 

 

"Sergio es súper tranquilito, se porta bien, es inteligente y le cuenta todo lo que le 

pasa, su hermano lo sobreprotege siempre, se quieren harto y nosotros a ellos 

también"(Dina) 

 

Durante su proceso de formación, la familia no ha tenido mayores 

problemas de relación ni de comunicación entre la pareja, ni como padres, no 

presentan antecedentes de separación, ni de consumo de alcohol ni drogas, ni 

tampoco de infidelidad. Actualmente, y según el ciclo vital de la familia (Vargas, 

2002), pasan por  la etapa de la pareja con hijos, y dentro del ciclo vital de la 

familia rural (García Sanz, 1997) se encuentran entre la etapa de infancia 

dependiente y la etapa juvenil, específicamente en la fase escolar. 

 

La familia habita en terreno que es de los abuelos maternos de Sergio, en 

una casa que el matrimonio ha ido construyendo, tienen buena relación de 

convivencia con la familia extendida, y comparten muchos momentos, en especial 

los que tienen que ver con eventos de gran relevancia en la vida de los niños. 
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"Mi familia es súper unida, queremos a nuestros hijos y tratamos de cuidarnos, y 

enseñarles que ellos se deben cuidar, conversamos las cosas como se debe, sin 

tapujo, tenemos confianza, además de padres, somos amigos y les enseñamos 

con amor y cariño"(Dina) 

 

Este antecedente es de gran importancia para nuestro estudio, pues se 

cree que solo en las familias en las que existen graves problemas de violencia, 

deficiencia en las capacidades parentales, y desprotección de los niños, es donde 

están más vulnerables los niños de ser víctimas de abuso sexual, lo cual queda 

totalmente obsoleto, pues con las características que esta familia presenta, queda 

de manifiesto , que este flagelo, al igual que otros problemas sociales, no hace 

diferencia de ningún tipo. 

 
"Con mi esposo nos llevamos bien, con problemas como todos los matrimonios 

pero que se solucionan en forma civilizada, nos tenemos mucha confianza, y 

tratamos de compartir harto como pareja y también con nuestros hijos"(Dina) 

 

Que estos padres tengan una buena relación, que sepan manejar el 

conflicto, que tengan la capacidad para cumplir con el rol paterno, el apego de los 

hijos hacia ellos es suficiente para generar una sensación de protección en los 

niños, la confianza en ellos, como anteriormente se plantea, debiera generar 

espacios de protección  ante cualquier situación de peligro, pero hay factores 

externos que influyen para que, ha pesar de existir dicho factores protectores, los 

niños se vea en peligro. 

 

La familia según el ciclo vital de la familia (Vargas: op.cit), en la etapa de la 

pareja con hijos, y dentro del ciclo vital de la familia rural (García Sanz. op.cit) se 

encuentran entre la etapa de infancia dependiente y la etapa juvenil, 

específicamente en la fase escolar. 
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De acuerdo a la relación padre – hijos, se da de buena forma. Al respecto la 

madre indica lo siguiente: 

 

"Tratamos de ser padres, lo más cariñoso posible, nos preocupamos de ellos, les 

ensañamos con amor y tratamos de estar lo que más podamos con ellos, de 

cuidarlos, igual les enseñamos limites y respeto, además de enseñarles que se 

cuiden, les damos su espacio y la confianza suficiente para que nos cuenten sus 

cosas"(Dina) 

 

Si lo anterior lo analizamos desde el rol protector que debe cumplir la 

familia, los modelos de crianza que existen para el cumplimiento de los roles 

parentales, se puede mencionar que los padres de Sergio cuentan con la 

capacidad suficiente para cumplirlos de la mejor forma posible, ambos son 

personas que tienen un historial de crianza en el amor, no fueron niños 

maltratados ni vulnerados, por lo cual sus pautas valóricas y culturales son 

diferentes a las de las familias del resto de los casos, son personas preparadas, 

profesionales, lo cual no significa que en algún momento puedan descontrolarse y 

maltratar a los niños, pero sienten que no es necesario que los hijos crezcan o se 

les enseñe con golpes o maltratándolos, están siempre muy vinculados a ellos y la 

preocupación por ellos es constante. 

  

En el ámbito laboral, ambos padres trabajan en forma estable, con ingresos 

que le permiten mantener una buena calidad de vida, buen acceso a la salud y 

otros servicios, satisfacen de buena forma sus necesidades básicas y las de la 

familia. 

 

Otro factor importante a considerar es el nivel de instrucción de ambos 

padres, ambos con estudios superiores, profesionales, lo cual le da a los niños 

una visión de futuro, un camino a seguir, esto ha permitido ha la familia en general 

una asimilación y manejo mucho mejor de la situación de abuso vivida por Sergio, 
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que el resto de las familias que participaron en la investigación, no han generado 

la victimización del niño. 

 

El tipo de comunicación que existe en el hogar es principalmente análoga, 

participativa, efectiva, bien utilizada ya sea en momentos de conflictos o en el 

diario vivir. 

 

En relación a la situación de abuso sexual vivido por Sergio, se puede decir 

que esta  ocurrió durante el mes de julio del  2004, el niño en forma inmediata 

revela el hecho a su madre 

 

“Mi primo me dijo que me bajara los pantalones, él me toco y me hizo pipi en mi 

potito"(Sergio) 

 

En ese momento Sergio solo tenía cinco años, y el abusador fue su primo 

de 16 años, hecho que ocurrió durante la visita a la casa de los padres del 

adolescente, lo que era una actividad  frecuente para la familia los fines de 

semana. La develación del hecho ocurrió cuando aun se encontraban en la casa 

de su familiares,  el  agresor reconoció lo sucedido, y manifestó que cuando el era 

pequeño también le habían hecho lo mismo y que nunca le había contado a nadie, 

y que estaba arrepentido. La madre del agresor no tenía conocimiento de lo vivido 

por su hijo. 

 

De acuerdo a estos antecedentes, el tipo de abuso sexual cometido 

corresponde al intrafamiliar, donde el abusador forma parte de la familia directa de 

la victima, por lo que cuenta con la confianza absoluta por el hecho de ser un 

integrante más de la familia, es un abusador adolescente que no padece ningún 

tipo de patología psiquiátrica visible. Por esta razón no se realizaron las denuncias 

pertinentes, con la condición de que la madre del agresor lo llevara a una 

evaluación y posterior terapia psicológica reparatoria, y además se cortó en forma 

inmediata y definitiva el contacto con la familia.  
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Tras la develación del abuso por parte de Sergio, la madre solicitó ayuda en 

el Consultorio Pirque, pues ambos se encontraban muy conmocionados por lo 

ocurrido y por que no se sentían en condiciones de manejar la situación, el más 

afectado por esto era su esposo, pues nunca pensó que alguien de su misma 

familia, le hiciera daño a su hijo menor. Al padre le costó mucho asumir lo 

ocurrido, pues el victimario era su sobrino y ahijado. 

 

"Todo esto nos derrumbó, nos cuestionamos mucho que qué habíamos hecho 

mal, me culpé por no estar ahí cuando ocurrió , me sentía culpable, para mi 

esposo fue peor porque es su familia, y aunque no me lo diga, yo se que el afectó 

mucho, a mi hijo mayor no queríamos contarle hasta que preguntó que era lo que 

pasaba, y su hermanito le contó con una madurez que nos sorprendió y lo 

entendió, desde ese día que lo protege aún más, a mis padres también les afectó 

mucho pero nos han apoyado harto, no han victimizado al niño, le damos a Sergio 

el mismo trato de siempre, tratamos de volver a la normalidad y superar lo 

vivido"(Dina) 

 

Del Consultorio Pirque, fue derivada al Departamento de Fortalecimiento 

Familiar para recibir la atención necesaria, aquí se realizó la evaluación y la 

terapia psicológica reparatoria para ayudar a la familia a sobreponerse de la 

situación vivida 

 

De acuerdo a esto, Barudy (2005) plantea que los buenos padres no solo 

capaces de proporcionar el sustento a sus hijos, si no que también puede ser 

amorosos, cuidarles y demostrar lo orgullosos que están de ellos, invierten el 

tiempo en sus hijos y sus actividades, se interesan por sus formas de ser y 

aprender, son capaces de enseñar, proteger y cuidar a sus hijos, y ocupan un 

lugar prioritario en sus vidas. Estas son características claras en los padres de 

Sergio, que han permitido proteger a sus hijos y manejar el trauma vivido, de 

manera de no generar un mayor daño en el niño. En este sentido, el mismo autor 

establece una categorización de los niños respecto a su relación con el medio 
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ambiente, en este sentido, Sergio corresponde a un niño de temperamento 

agradable, pues es de fácil adaptación a los cambios y situaciones nuevas, y es 

capaz de autoconsolarse.  

 

Según plantea la Convención de los Derechos de los niños, Sergio habría 

sido vulnerado en los siguientes derechos: Ser considerado su interés como 

superior a todos los demás intereses, derecho que atropella el agresor cuando 

somete a un niño a abuso sexual; (articulo 3); Ser escuchada su opinión en 

relación con todas las situaciones que afecten, derecho que no se respeta, ya que 

el niño debido a su edad y madurez no esta capacitado para dar un 

consentimiento informado para mantener actividades sexuales de ningún tipo, 

(articulo 12).; Ser protegida su honra, ya que el niño fue iniciado en sensaciones 

que le impiden comportarse con la pureza esperada para su edad y madurez, 

(articulo 16).; Ser protegido de abusos sexuales, el niño habría sido explotado en 

su sexualidad con el fin de otorgar gratificación sexual al agresor, (articulo 34)    

 

Como a los demás casos, a la madre de Sergio también se le consultó en 

relación a sentirse protectores de sus hijos, ella manifestó lo siguiente: 

 

"Hasta el día en que le ocurrió esto a mi hijo, pensé que hacia todo lo necesario 

para proteger a mis hijos, que bastaba con decirles siempre las cosas tal como 

son, sin disfraces, tal cual son las cosas, hablar las cosas por su nombre, que 

debían tener cuidado con las personas que quisieran hacerles daño, enseñarles 

como cuidarse, tratar de entregarles una familia unida, sana, darles confianza, que 

sintieran que sus padres los cuidan por que los quieren, pero con esto me di 

cuenta que es lo mismo, por que por más que uno les enseñe las cosas, los 

proteja de que nada les pase, darles la confianza de que a uno le cuenten todo lo 

que les sucede, de estar siempre con ellos para que nada les pase, hay 

situaciones y momentos que a uno se les van de las manos, que no puede 

controlar, y les puede pasar  cualquier  cosa, por mas que uno este atenta a que 
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nada les pase, y uno se pregunta si los ha protegido bien y porque no haber 

estado ahí cuando les pasó eso"(Dina) 

 

A pesar de todo esto, de la calidad de la relación padre e hijos, de la 

protección que le han dado a su hijo, y de las características que se han 

presentado de la familia, no presentan ningún tipo de patología, cumplen en forma 

efectiva su rol, todo esto no fue suficiente para evitar que su hijo pasara por una 

situación traumática como lo es el abuso sexual. Es más, todo esto fortaleció a la 

familia, quienes constantemente intentan prevenir el peligro en sus hijos, y en este 

momento están abiertos a la posibilidad de afrontar nuevas situaciones 

traumáticas, pero de manera mucho más madura, más unidos. 

 

Podemos decir que dado a todas las características que presentan Sergio y 

su familia, lo señalan como un niño resiliente, quien es capaz de superar hechos 

traumáticos y de sobreponerse a estos, a través de los buenos tratos recibidos y 

de la enseñanza con amor que ha recibido de sus padres. 

 

Actualmente, Sergio y su familia, tras terminar el periodo de tratamiento 

psicológico y el apoyo social recibido desde el Departamento de Fortalecimiento 

Familiar, han podido retomar su vida en forma normal. Ellos, en forma periódica, 

con el fin de reforzar todo lo logrado con la intervención, se encuentran en 

seguimiento con visitas de un Asistente Social. 

 

 
4. Historia de Felipe  

Felipe nace el  29  de Agosto de 1999, es la sexto hijo del matrimonio 

formado por Rigoberto y Nelly, quienes además tienen otros seis hijos. Sus padres 

se conocieron hace aproximadamente 25 años, cuando ambos trabajaban como 

temporeros, Nelly  ya tenia a su hijos mayor, tras un tiempo corto de pololeo se 

fueron a vivir juntos, en una casa de adobe que don Rigoberto estaba 

construyendo. Desde inicios de la convivencia existieron problemas de violencia 
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intrafamiliar, incomunicación, y problemas económicos generados por la 

inestabilidad de los trabajos realizados por el padre de Felipe. 

 

Los hermanos de Felipe son: Carolina, Kathy, Leyla, Indira, Sergio y Allan, 

Carolina esta casada y no vive en la casa. Leyla es madre adolescente de Nicole, 

quien tiene actualmente 10 meses. Allan se encuentra con su madre y ambos 

tienen paradero desconocido. 

 

La madre constantemente se encontraba embarazada, lo cual agravaba 

aun más la situación económica y de hacinamiento de la familia, incrementando 

aun más los malos tratos de la pareja y el descuido y despreocupación por los 

hijos.  

 

En varias ocasiones sus padres se separaron, siendo Rigoberto quien hacia 

abandono del hogar, dejando sola a Nelly al cuidado de los niños, rol que nunca 

cumplió a cabalidad. Fueron reiteradas las reconciliaciones de sus padres, donde 

por un tiempo la  situación estaba tranquila, para que luego la acumulación de 

tensiones, la inmadures de la pareja, terminara por separase, dejando 

nuevamente a la deriva a los hijos. En una ocasión, Nelly fue la que hizo 

abandono del hogar llevándose consigo a los dos niños más pequeños, que en 

esa oportunidad era Felipe el menor, sin tener paradero conocido por casi tres 

meses, el resto de los hijos se quedó a cargo de su padre.  

 

Según antecedentes entregados por el padre de Felipe, la madre tendría 

antecedentes de infidelidad, de la cual nace el hijo menor, Alan, que fue 

reconocido por Rigoberto y a quien el quiere como si fuera de su sangre. 

 

"Yo como mamá pensaba que el Felipe era el último,  hijo que iba a tener, pero 

igual nació este bebé, el Alan, pero acá en el campo son tan brutos y mientras 

más hijos mejor, yo ya no quiero más hijos, es mucho con los que tengo"(Nelly) 
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La familia según el ciclo vital de la familia (Vargas, 2002), en la etapa de la 

pareja con hijos, y dentro del ciclo vital de la familia rural (García Sanz, 1997) se 

encuentran entre la etapa de infancia dependiente y la etapa juvenil, cruzando las 

fases escolar, la de hijos con hijos menores, y la de los hijos contribuir como 

fuerza labora a los padres. El padre se ha hecho cargo del cuidado de sus hijos, 

luego del último quiebre de la pareja. 

 

Al igual que en los otros casos presentados,  existen antecedentes de 

violencia intrafamiliar, alcoholismo, padre ausente, abandono materno y  cambio 

de roles al tener que las hijas mayores asumir en muchas ocasiones el cuidado de 

sus hermanos menores,  lo cual ha generado gran inestabilidad al interior de la 

familia, problemas de comunicación, toma de decisiones e incumplimiento de los 

roles parentales. 

  

"Mi mamá nos pega con la correa, nos deja solos con la Kathy, y ella sale todo el 

día, en la noche sale con la Leyla a tomar y con hombres, después que llega nos 

pega, a veces salimos con ella y nos deja con una tía o con otras personas y ella 

se va, no se a donde, mi tía fuma pasta, ahora mi papá esta con nosotros, el 

trabaja pero nos cuida, nos da comida, jugamos con él, a mi mamá la hecho de 

menos y no se donde esta"(Felipe) 

 

En la actualidad, el padre se hizo cargo de los niños, pues la madre se fue 

de la casa, luego de ser sorprendida por los hijos con otro hombre, llevándose al 

hijo menor con ella, hasta ahora no tiene paradero conocido y en el Tribunal de 

Menores de Puente Alto se le otorgó la tuición definitiva a su padre, esto 

desestabilizó psicológicamente a Felipe, y también la dinámica familiar se ha 

tenido que acomodar al nuevo sistema 

 

“Cuando estábamos juntos, de primera igual nos llevábamos bien, luego 

empezaron los problemas, las peleas, llegaron un hijo tras otro, yo empecé a 

tomar, y ella me dejó, y abandonó a los niños, se fue con los mas chicos, todavía 
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no estaba la guagua, andaba botada, borracha y dejaba a los niños en cualquier 

padre, exponiéndolo a cualquier cosa, incluso en la casa de un tío que estuvo 

preso por violación, cuando volvió empezaron de nuevo los problemas, ella es 

súper floja, dejaba  a los niños solitos, sin comida  y sucios, las chiquillas tenían 

que cuidarlos, ahí me fui yo y me demandó, me fue infiel, y aquí todo se sabe, yo 

igual la ayudaba, y ahora que ella se fue, me hice cargo yo de mis chiquillos, pero 

ya no la recibo más, pero ellos son los que sufren "(Rigoberto) 

 

De acuerdo a la relación padre - hijos, a pesar de la separación de los 

padres, y no contar con la presencia de estos en forma constante producto de las 

desavenencias por las que han pasado durante su relación, el padre menciona lo 

siguiente:  

 
"Con mis hijos me llevo bien, siempre me he llevado bien, menos con la Leyla, 

pero ahora que no está su mamá estamos mucho mejor, yo los cuido y trato de 

que no les falte nada, mi señora en cambio los dejaba solos o a cargo de 

cualquiera y también  estaban  solos, todos  sucios, sin comer, muchas  veces  

salía con la Leyla, de repente llegaba en la noche y a pesar de eso los niños la 

quieren, los niños me cuentan  todo, lo bueno y lo malo, por ejemplo lo que le pasó 

al Felipe''(Rigoberto)   

 
Si lo anterior lo analizamos desde el rol protector que debe cumplir la 

familia, se puede decir que la madre de Felipe tiene graves deficiencia en el 

cumplimiento de estos deberes, de hecho un incumplimiento en su rol materno se 

ve reflejado en la situación de abandono  que han vivido los niños al estar con ella, 

a pesar de sus limitaciones, el padre trata de responder de la mejor forma posible.  

 

No existe gran relación con el medio social en que se encuentran inserta, 

salvo con el grupo de amigos y esto se genera con el fin de celebrar, 

emborracharse, en general, para divertirse. En este sentido, existe muy poca 

preocupación por mantener a los hijos en el sistema escolar. 
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Otro factor  a considerar es el nivel de instrucción de ambos padres, ambos 

con estudios incompletos, lo cual provoca que se sientan muy poco capacitados 

para asumir labores de apoyo en la educación de sus hijos, y esto es un factor que 

cruza a la gran mayoría de los habitantes de la comuna y en general, de la zona 

rural, pues fue  casi nulo el acceso que tuvieron en su niñez a una educación de 

calidad, o al menos a recibir la instrucción básica, sienten que no cuentan con las 

herramientas para un apoyo académico de sus hijos, por lo tanto a través del 

estudio no logran un acercamiento a los niños, reproduciendo patrones de 

conducta en donde los niños llegados a cierta edad, normalmente a la 

adolescencia, ya no quieran asistir al colegio.  

 

Esta baja instrucción influye también en la manera en como trata los temas 

delicados en la familia, por ejemplo, dentro de la familia de Felipe, no se habla 

sobre sexualidad, a pesar de haber sido la niña victima de abuso sexual, que 

implique una prevención en la ocurrencia de un episodio similar a futuro. Los niños 

asisten a colegios municipalizados de la comuna, Felipe tiene antecedentes de 

repitencia y mal comportamiento. 

 

Respecto a la comunicación al interior  de la familia se puede decir que es 

muy débil y poco efectiva, no existen pautas claras  de comunicación, de quien 

toma las decisiones y de quien da las ordenes. Cuando la madre deja a cargo a 

sus hijas del cuidado de sus hermanos menores, estas simplemente los gritan y 

maltratan físicamente, tampoco le dan los alimentos y ni se preocupan de su aseo. 

 

En cuanto a la situación de abuso sexual vivido por Felipe, se puede decir 

que no está claro cuando  ocurrió ni quien fue el agresor, pues el niño manifestó 

haber sido agredido en el colegio por un auxiliar, pero nunca se aclaró dicha 

situación: 

 

‘‘Un hombre grande y gordo me toma de la mano y me llevo al baño, me bajo los 

pantalones y me tocaba el potito, me metió un dedo gordo' (Felipe) 
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Este  relato fue hecho a su padre quien pidió explicaciones al director del  

establecimiento quien manifestó que el niño estaba mintiendo al respecto. En  

forma inmediata realizó la denuncia correspondiente y retiró al niño del colegio.  

 

De la denuncia realizada, el caso llegó a Tribunales, quien ordenó derivar al 

niño para que recibiera terapia reparatoria en la OPD de Puente Alto, lugar donde 

fue llevado solo en dos ocasiones por la madre. También  fue enviado al Servicio 

Medico Legal para realizar los peritajes respectivos, en dicha ocasión el menor 

presentó confusión en su relato, dicha ambigüedad, generó que el caso se 

sobreseyera en Tribunales y se ordenó que solo se mantuviera el niño con apoyo 

psicológico. 

 

‘‘El primero que supo fui yo, si que fui a los carabineros a poner la denuncia y un 

Cabo me ayudó y me acompañó al colegio, peleé con el director del colegio por 

que ellos decían que el niño estaba mintiendo, estaba tan enojado, furioso, no 

sabia que hacer, así que saqué al niño del colegio, después me tocó ir a tribunales 

a ratificar  la denuncia’’ (Rigoberto) 

 

Luego el niño fue derivado al Departamento de Fortalecimiento Familiar, 

donde aun se encuentra en terapia reparatoria, y la familia con apoyo social en 

forma reiterada. De acuerdo a la evaluación realizada por la psicóloga del 

departamento se concluye que efectivamente Felipe fue victima de abuso, pero no 

se sabe quien fue el victimario, el nombra a una persona constantemente y le da 

miedo que alguien lo mencione. Esta persona es nombrada durante la aplicación 

de un test psicológico específico para niños abusados sexuales. 

 

Durante el proceso de diagnóstico con la familia, se le consulta a su padre 

si en la familia hay alguien similar al que el niños menciona en forma reiterada, y 

informa que es un tío,  el cual es drogadicto y estuvo preso por violación, pero no 

tiene la certeza de que él hubiese sido, por lo tanto no se puede clasificar el tipo 

de abuso ni el abusador, dada la poca claridad existente.. 
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"A la  Nelly le dió lo mismo, no le importó  mucho, ella es feíiz en sus cosas, si que 

me dejó solo en todo, ni siquiera lo llevó más a las terapias, después en la 

municipalidad las chiquillas tenían que llevar al niño cuando yo no podía por el 

trabajo, y después se fue, abandonándolos, no los quiere"(Rigoberto) 

 

Todo lo anterior denota una gran debilidad de la madre para proteger y 

apoyar a sus hijos en situaciones de peligro, hubo una gran despreocupación por 

lo sucedido a Felipe, a la madre no le interesa el bienestar de ninguno de sus 

hijos, como antecedente al respecto, una de sus hijas, Leyla, de 16 años, era 

quien acompañaba a su madre en las salidas nocturnas, exponiéndola a peligros 

insospechados, pues ella solía salir con hombres, emborracharse e incluso a 

drogarse, se sospecha que a la niña la prostituía, ella es madre adolescente y su 

padre se hizo cargo del cuidado del nieto.  

 

Al respecto, se puede mencionar que el funcionamiento de la red de apoyo 

existente actuó de manera normal,  en la medida de sus posibilidades, entregando 

las herramientas a ambos padres, tratando de involucrar en forma más integral a 

la madre, para que asumiera el rol materno que le corresponde, pero no se logró 

concretar dicho objetivo. 

 

 De acuerdo a esto, Barudy (1998) plantea la categorización de los tipos de 

madre, donde la madre de Felipe correspondería a una madre tipo b, pues fue 

cómplice indirecto del agresor, ya que Felipe pudo ser abusado en cualquiera de 

las casas en que ella lo dejaba a cargo, incluso por ese tío que en forma tan 

insistente nombra en las evaluaciones que se le realizaron. 

 

En cuanto a los derechos vulnerados en el niño, encontramos los 

siguientes, y similares a los otros casos: Ser considerado su interés como superior 

a todos los demás intereses, derecho que atropella el agresor cuando somete a un 

niño a abuso sexual; (articulo 3).; Ser escuchada su opinión en relación con todas 

las situaciones que afecten, derecho que no se respeta, ya que el niño debido a su 
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edad y madurez no esta capacitado para dar un consentimiento informado para 

mantener actividades sexuales de ningún tipo, (articulo 12).; Ser protegida su 

honra, ya que el niño fue iniciado en sensaciones que le impiden comportarse con 

la pureza esperada para su edad y madurez, (articulo 16).; Ser protegido de 

abusos sexuales, el niño habría sido explotado en su sexualidad con el fin de 

otorgar gratificación sexual al agresor, (articulo 34)    

 

Al igual que al resto, al padre se le consultó si se consideraba protector de 

sus hijos, él manifestó lo siguiente: 

 

"No sé, yo creo que con todo lo que ha pasado, que por mucho que los quiera a 

mis hijos no he sabido protegerlos de los que les pueda pasar, mi señora con 

mayor razón, porque ella si que nunca estuvo preocupada por ellos, nunca los ha 

cuidado, los dejó solo, traía gente a la casa, los llevaba donde estaban expuestos 

a cualquier cosa, obligaba a la Leyla a salir con ella cuando iba a tomar, ahora la 

niña esta embarazada, ¿que madre permite eso?. Los  ha  expuesto siempre y yo 

igual con mi despreocupación, trato de hacer lo que pueda por ellos, que no les 

falte nada, que estén bien, pero eso no puede remediar todo el daño que ya les 

hicimos y en especial al Felipe"(Rigoberto) 

 

A pesar de que el padre está arrepentido de todo lo que ha pasado por la 

mala relación con su mujer, y donde han salido más perjudicado sus hijos, él se 

hizo cargo de todos los niños tras el abandono de la madre, por eso el tribunal le 

otorgó a él  tuición de los niños, inclusive la del hijo menor de Nelly, el cual fue 

reconocido por Don Rigoberto.  De  la madre no se conoce su paradero, pues 

nunca se presento a las citaciones del Tribunal, y se encuentra con orden de 

búsqueda y entrega inmediata de su hijo Alan. 

 

Por este motivo podemos decir que Felipe  no es un niño resiliente, pues no 

cuenta con factores familiares ni de su entorno que le den protección, y que le 

permitan propiciar acciones para sobreponerse a situaciones adversas, no cuenta 
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con patrones conductuales claros y la autonomía combinada con la capacidad de 

pedir ayuda, que a futuro, en especial cuando llegue al periodo de la adolescencia 

le permitan contar con las habilidades comunicativas y de resolución de 

problemas, competencia escolar, autoestima elevada, autonomía y tolerancia a la 

frustración, algunos de los cuales ya se han manifestado, principalmente en el 

ámbito escolar, pues tiene un muy bajo rendimiento y poca capacidad de 

adaptación en la escuela. 

 

 Durante el año 2005, y a causa del trauma que significó el abandono de la 

madre, Felipe fue calificado en la escuela como “niño problema”, sobrepasando a 

los profesores y debiendo ser estabilizado por la psicóloga del Departamento, y a 

sus profesoras a solicitar orientación en la manera en como tratar al niño. Esta 

situación fue agudizada por la presencia de su hermana Kathy, quien se 

encontraba realizando su práctica profesional como Técnico en Educación de 

Párvulos en el colegio al cual asistía, precisamente en el Kinder donde Felipe se 

encontraba. Hasta la fecha, el niño y su familia continúan siendo monitoreados por 

el equipo profesional, con el fin de reforzar todos los elementos entregados a la 

familia, para la superación de todos estos problemas. 

 

En la actualidad Felipe es un niño discriminado en la comuna, en especial 

en los colegios municipales que existen, pues en todos se le ha negado la 

matricula. Por este motivo, su padre debió matricularlo en el Colegio donde asiste 

su hermana Leyla y que se ubica en la comuna de Puente Alto. En dicho 

establecimiento también ha recibido malos tratos y discriminación, pues, y a pesar 

de existir las vacantes necesarias, se le ha negado la posibilidad de asistir en la 

misma jornada que su hermana a fin de facilitar el traslado del niño y hacer valer 

así su derecho a recibir educación y un trato igualitario al del resto de los niños. 

 

De esta manera fueron presentados los casos correspondiente a la zona 

rural, si bien cada uno tiene su sello característico, al menos en tres exiten 

categorías comunes, que se repiten constantemente en muchos casos de niños 
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que han sido victima de abusos sexuales, no solo en la zona rural, sino que en 

todas partes. 

 

Hasta el momento, la mayoría de los estudios efectuados para conocer los 

factores tanto personales, como familiares y culturales, provienen de familias en 

las que han intervenido servicios de protección infantil, lo que ha llevado a un 

"error sistemático" profesional de identificación y señalamiento del abuso. Se 

admite que no hay características demográficas o familiares que excluyan la 

posibilidad de abuso en niños, pero en el caso de la familia rural hay patrones 

culturales que permiten la ocurrencia de este. 

 

Si tomamos en cuenta la relación entre patrones interacciónales familiares y 

la ocurrencia de abuso sexual infantil, encontramos como evidencia que  familias 

en las que habrían ocurrido situaciones de abuso sexual, mostraban una mayor 

tendencia a mantener sistemas de creencias rígidos, coalición parental 

disfuncional, incapacidad en permitir el desarrollo de autonomía en los hijos, no 

disponibilidad emocional de los padres que estaban más centrados en sus propias 

necesidades que en las de sus hijos, relación al interior de las familias de  tipo  

machista, un régimen de patriarcado. 

 

La concepción patriarcal de la familia juega un rol fundamental en el 

aprendizaje de la obediencia y la sumisión a la autoridad del hombre. Desde muy 

temprana edad, los niños están habituados a considerar la sumisión de los niños y 

de la mujer al hombre como normal. El poder de los hombres es algo 

incuestionable porque en la cultura dominante es a ellos a quienes se atribuye la 

fuerza, la autoridad, la protección y la competencia. Las concepciones patriarcales 

se traducen en el hecho clínico de que la mayoría de los abusadores de niños son 

hombres, casi todos convencidos profundamente de sus derechos sobre los 

miembros de su familia. La víctima, en la actualidad no tiene distinción de sexo, 

socializada en esta misma ideología, difícilmente puede revelarse y/o denunciar 

los gestos del abusador. 
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Producto del contexto cultural y sociológico en que se funda la sociedad 

rural, cuyos orígenes los encontramos en los grupo de poder en tiempos de la 

hacienda, sus modos de integración social y el amparo dado al pueblo bajo el 

esquema de la dominación paternalista fijado en la figura del hacendado o 

latifundista, que construyó un modelo de masculinidad que se proyecto en la 

sociedad, donde las mujeres les servían a cambio de proyección y provisión 

masculina a los hogares, todo esto en desmedro de la familia, de la poca 

protección dada a los hijos, en especial de la hijas, que llegada a una edad 

determinada, principalmente la adolescencia, eran muchas veces entregadas a los 

patrones para iniciarlas sexualmente. Es así como la familia no constituía un nicho 

protector de sus hijos,  

 

Si miramos la actual sociedad rural, si bien ya no existe en forma 

masificada el latifundio ni la dependencia absoluta a un Patrón, se puede 

demostrar claramente que la familia tampoco cumple con su rol protector, pues se 

esta viendo influenciado por los cambios que actualmente se van implementando 

en esos sectores, como muchas veces interfiere la ciudad en el campo. Las 

mujeres, madres, dejan la casa para trabajar, los hijos ya no tienen la 

preocupación de ellas, los nuevos padres no cuentan con las pautas de crianzas 

adecuadas, ni fueron ellos criados tampoco en una familia donde el cariño o la 

protección era lo fundamental, o también son padres que  sufrieron algún tipo de 

maltrato o abandono, y encuentran normal esa forma de crianza. 

 

Es por todos estos motivos, y por todos aquellos niños, niñas y 

adolescentes que ven vulnerados su derechos, no solo cuando son victimas de 

abuso sexual, es que el actual gobierno local vio la necesidad de contar con una 

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD), la cual 

con el aporte entregado por SENAME ha iniciado su funcionamiento a partir del 1º 

de marzo del presente año. 
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CONCLUSIONES 
 

El apartado que se presenta a continuación, servirá de conclusión para los 

resultados obtenidos en esta investigación. Para ello se tomará  en cuenta el 

marco teórico que sustenta la investigación, y  se asumirán  como válidas las 

narrativas entregadas por las familias, con respecto a la experiencia de abuso 

sexual vivida por uno de sus hijos, esto porque desde el constructivismo se asume 

que no existe una realidad independiente del observador, sino que existen tantas 

realidades posibles como sistemas observantes. 

 

En la actualidad, las familias han ido modificando su condición, hace treinta 

años atrás,  equivalían a modelos de familias extensas y nucleares que 

determinan un sistema y que proponían como funciones básicas  la reproducción, 

la formación de identidad, como unidad económica y como agente de 

socialización.  Todo  esto es común en ambas zonas, con la diferencia que la 

familia rural priorizaba lo económico, pues mientras mayor cantidad de hijos tenían  

mayor era  la mano de obra existente para realizar las labores agrícolas, 

mejorando su calidad de vida. 

 

Hoy en día,  producto de las influencias de la modernidad las familias han 

ido modificando su estructura y los roles a cumplir de quienes las integran, 

haciéndose cada vez más frecuentes las familias monoparentales y de nuevo tipo.  

En  este sentido, cabe señalar el gran aumento de las jefaturas femeninas que 

existen en muchos hogares, dándoles a ellas el rol de proveedor que por 

generaciones ocupo el hombre y  obligándolas a salir de sus hogares para 

trabajar, debiendo no sólo cumplir las labores domesticas y de madre, sino que 

además el rol de mujer trabajadora, debiendo dejar solos a sus hijos sin la 

protección que ellos requieren. Desde los casos observados, y dada la estructura 

familiar, en gran parte del tipo monoparental y en su mayoría con la madre como 

jefa de hogar, o en las del tipo  nuclear, donde el padre se encuentra ausente o 
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distante de la familia si determinar los limites para los hijos, la mujer asume la 

responsabilidad  de una respuesta ante la  situación de abuso sexual. 

 

Podemos decir que no existe una familia abusiva típica, sino más bien una 

heterogeneidad de organizaciones familiares, de culturas y clases sociales 

diferentes, que en un momento dado de su historia generaran el fenómeno de los 

malos tratos. Algunos de los padres de los casos investigados no recibieron 

cuando niños los cuidados afectivos, materiales, sociales y culturales mínimos que 

les hubiesen asegurado un apego seguro y una capacidad para acoger a su propio 

hijo. 

 

En estos casos, se puede afirmar, que en los padres no existe una 

predeterminación hacia la crianza de los hijos, ya que estos son portadores de 

modelos de crianzas peligrosos y de algunas creencias pueden provocar incluso la 

muerte del niño, otras menos peligrosas son la consecuencia de una falta de 

conocimiento y/o conocimientos inadecuados  sobre cuidados necesarios para 

asegurar un crecimiento y un desarrollo sano al niño. Además, se puede decir, que 

muchas veces el rol padre o madre es entregado a otro integrante del grupo, 

generando con esto la existencia de factores de riesgos, en donde no se trasmite 

en forma clara y determinada las creencias, valores y modos de conductas, 

dejando vulnerable a los niños ante cualquier peligro. En este sentido, esta 

característica se da en forma similar en ambas zonas geográficas, como es el 

caso en que ambos padres o la madre jefa de hogar, deben salir a trabajar 

quedando los hijos a cargo de algún familiar o conocido, que tampoco cumple con 

la labor de protección ni cuenta con las herramientas necesarias para la crianza de 

un niño. 

 

Las familias se agrupan y se organizan en torno a creencias y normas que 

se traen como carga valorica de las familias de origen, es así que muchos 

modelos son deficientes a la hora de la crianza de los hijos. En el caso de las 

familias que son sujetos de observación es recurrente que se hable de negligencia 
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cuando nos referimos al  control y los limites del sistema familiar, obedecen a 

instancias en que los niños y niñas son vulnerados en sus derechos, ya que en el  

segmento socioeconómico donde se agrupan, se determinan mecanismos 

orientados a la subsistencia dejando el rol  protector que es adscrito a la familia o 

ejercitándolo de manera deficiente. 

 

Muchos estudios coinciden en el hecho de que el haber crecido en hogares 

con características determinadas, como por ejemplo hogares donde ha existido 

violencia o algún tipo de maltrato, o también con características autoritarias,  

puede generar en el individuo conductas abusivas en la vida adulta. Se trata de 

hogares donde hubo carencia de cuidados parentales o, en los cuales, las 

relaciones entre los miembros de la familia, era extremadamente rígida y distante, 

o donde eran cotidianos el maltrato o el abuso sexual. En estos casos no hubo 

modelos parentales adecuados, reeditándose en determinados momentos lo vivido 

de niños con los propios hijos. Es esta una de las principales características de 

gran parte de las familias que conforman este estudio, donde muchos de ellos, la 

única forma que conocen de criar a  sus hijos es a través del maltrato y la 

sumisión, repitiendo conductas de situaciones vividas por ellos en la infancia, o 

también, hijos de mujeres que en su niñez o juventud fueron víctimas de abuso 

sexual, viendo así vulnerados el desarrollo de sus propios hijos, quedando 

expuestos a sufrir éstos episodios similares. 

 

Para definir  el cumplimiento  o no de los roles parentales, es importante 

señalar que el fenómeno del abuso sexual, desde esta categoría se entiende 

mayormente donde el abusador está relacionado con la familia o más conocidos 

como abusos intrafamiliares, esto  debido a que cuando el abuso sexual se da en 

el ámbito extrafamiliar, el rol protector opera desde las instituciones que están 

encargadas de velar por la integridad de los niños, niñas y adolescentes, a través 

del cumplimiento de normas jurídicas y sociales, que deben determinar las 

conductas de todo ser humano. Por lo tanto, el rol parental deficiente se vuelve 
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nocivo como conducta, cuando   sea permisivo ante  una situación  de abuso 

sexual o maltrato en general. 

 

La dinámica de la madre en las familias incestuosas o con antecedentes de 

abuso sexual, se caracteriza por la elección prioritaria, y a veces rígida, que hacen 

de su pertenencia al subsistema conyugal. Son principal y prioritariamente, la 

mujer de sus maridos y a veces también, su madre. El papel de madre de sus 

hijos es secundario y dependiente de este. Esta situación se genera 

principalmente por la dependencia económica que tiene con su pareja, que en el 

caso de el abuso sexual intrafamiliar, en donde el padre es el abusador, tienden a 

protegerlo y a responsabilizar al resto de la ruptura familiar al momento de ser 

develado el hecho, sin tomar conciencia de que las culpables de dicha ruptura y 

desprotección de sus hijos son ellas mismas. Varias de estas mujeres son además 

víctimas de violencia de su cónyuge. Habiendo ya vivido experiencias de abuso 

sexual, maltrato físico y abuso psicológico, estas mujeres confirman, en su 

relación con su cónyuge maltratador, sus sentimientos de impotencia, sumisión, e 

incompetencia. Paradójicamente, estas mujeres se sienten culpables por no dar a 

su cónyuge lo que necesita; por este motivo soportan y justifican también sus 

agresiones, disculpando a su hombre  

 

Al referirnos a las características de las familias de la zona urbana y rural 

podemos afirmar que es común en la gran mayoría de las familias que forman 

parte del estudio, la poca capacidad de asumir los roles parentales, con débiles 

modelos de crianza y poca iniciativa por modificar la situación familiar. En este 

sentido, no existe una guía practica  que de manera integral les de el apoyo a los  

padres, donde se indique los deberes y derechos que estos tiene y como deben 

cumplirlos. Si  bien nadie nace sabiendo ser padres, no existen instancias que 

guíen a los padres para cumplir de forma satisfactoria dicho rol y así  asegurar el 

bienestar de los niños y niñas. 
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El fenómeno del abuso sexual no se puede agotar únicamente hablando de 

individuos y de la familia, sino que también se debe buscar en la sociedad las 

explicaciones adicionales. Si bien, se debe reconocer que los modelos de 

socialización están en proceso de cambio, aún validan al varón como aquel al que 

le corresponden ciertos privilegios que la mujer no tiene y es socialmente 

aceptada su cuota de agresividad y de intento de dominio sobre otros. Desde este 

punto de vista, los abusadores sexuales son, ni más ni menos, hombres que 

tienen el  poder asignado de tomar lo que quieren y así lo hacen, al imponerles la 

dominación a sus víctimas. Además aún prevalece la concepción en nuestra 

sociedad de que los niños y niñas son propiedad de los padres y que “saben” lo 

que hacen. Mirar el abuso sexual dentro de un amplio contexto social supone 

reflexionar sobre los factores que contribuyen a dar poder a los ofensores y los 

factores que refuerzan la vulnerabilidad de las víctimas. 

 

No obstante, las características familiares y cual determinante sea el 

entorno en el que se desarrollan,  existen factores que potencian a las familias, y 

permiten que las perturbaciones que provoca una  situación de abuso sexual, que 

muchas veces  genera estrés en la familia y en sus integrantes, no desarme por 

completo el  sistema familiar.  Cómo una familia enfrenta y maneja una 

experiencia disruptiva, cómo amortigua el estrés, se reorganiza afectivamente, y 

se mueve hacia adelante en la vida, influirá tanto en  la adaptación inmediata 

como a largo plazo, de todos sus  miembros al nuevo contexto, desarrollando 

además, factores preponderantes en la determinación de dicho nivel de 

adaptación a los estresores, que son el sentido de coherencia de los sucesos 

familiares, y el plan familiar, que describe el compartir en la familia valores, metas, 

prioridades, expectativas y una visión del mundo. 

 

Es importante tener en cuenta las diversas sensaciones que 

experimentaron estas familias a consecuencia de la develación del abuso sexual 

por parte de alguno de  sus hijos. Algunas de las madres expresaron haber 

sentido algún tipo de desgano, descripción que se asocia a síntomas depresivos. 
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Esto es natural, ya que se produce una alteración de la vida familiar, pues si bien 

en muchos casos estudiados se señala que la familia se unió frente a la 

adversidad, en la mayoría de los relatos se narra con nostalgia e impotencia el 

deterioro de los vínculos, la dispersión de los miembros de la familia o la alteración 

de roles. 

 

Si tomamos en consideración la concepción patriarcal de la familia, 

podemos decir que esta juega un rol fundamental en el aprendizaje de la 

obediencia y la sumisión a la autoridad del hombre. Desde muy temprana edad, 

los niños están habituados a considerar la sumisión de los niños y de la mujer al 

hombre como normal. El poder de los hombres es algo incuestionable porque en 

la cultura dominante es a ellos a quienes se atribuye la fuerza, la autoridad, la 

protección y la competencia. Las concepciones patriarcales se traducen en el 

hecho clínico de que la mayoría de los abusadores de niños son hombres, casi 

todos convencidos profundamente de sus derechos sobre los miembros de su 

familia. La víctima, en la mayoría de las veces es una niña, socializada en esta 

misma ideología, difícilmente puede revelarse y/o denunciar los gestos del 

abusador. 

 

Lo que anteriormente se menciona es un hecho común para ambas zonas 

geográficas, sin ningún tipo de distinción, pues dentro de una cultura machista 

como la existente en nuestro país y validada desde tiempos inmemoriales por la 

mujer, el patriarcado o la sumisión y obediencia hacia el hombre ira generando 

nuevos episodios de violencia y maltrato, y en especial de abuso sexual, 

principalmente hacia niños y niñas, sin que ninguna política publica o programa de 

prevención pueda detener, pues se requiere para esto un cambio en la mentalidad 

de cada individuo, que pasa por una toma de conciencia de la desprotección que 

viven día a día niños, niñas y adolescentes de nuestro país. . 

 

En este sentido, podemos decir que existe un claro desequilibrio entre los 

recursos económicos destinados a la prevención y a la atención del maltrato y 
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abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, pues son mayores los gastos 

destinados a la atención y al tratamiento remedial, que los que se focalizan en  la 

difusión, sensibilización y prevención del problema en la comunidad, dando a 

conocer cual es el alcance e impacto del abuso sexual en el desarrollo de los 

niños y en la reproducción de reacciones violentas. 
 

Sin embargo, aunque la prevención es clave en el esfuerzo por eliminar el 

maltrato infantil, y aunque existe conciencia de que no habrá cambios en el 

comportamiento violento de los adultos, mientras no haya un cambio de visión y 

actitud frente al problema, se requiere de un gran esfuerzo en términos de 

recursos, para desarrollar y ampliar las medidas preventivas existentes. Dichas 

medidas deberían orientarse en una dirección primaria, secundaria y terciaria, 

dándole prioridad a la primaria en cuanto ella posibilitará construir las bases de la 

sociedad democrática y respetuosa de los derechos de los  niños. 

 

Dentro de las acciones de prevención primaria, se debería consideran 

aquellas que se efectúan en el total de la población, tengan o no indicadores de 

alto riesgo, con el fin de erradicar aquellos factores negativos, derivados de las 

condiciones socioeconómicas  de la familia y que podrían facilitar las situaciones 

de maltrato infantil y en especial de abuso sexual. Es decir, realizar acciones que 

actúen sobre las causas que generan el maltrato. 

 

Las medidas debieran contar con un enfoque comunitario e interdisciplinario 

y sus objetivos estar dirigidos a dotar a las personas de recursos ambientales y 

personales, para que afronten por sí mismas sus conflictos y mejoren su calidad 

de vida.  

 

Específicamente se necesita  promover cambios de actitud respecto al 

castigo físico, reducción de reacciones violentas dentro del grupo familiar, 

incorporando nuevos modelos de crianza que consideren las necesidades de los 

niños, internalizando  formas de resolución de conflictos en forma no violenta, 
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incorporando conceptos básicos relacionados al maltrato y a sus consecuencias y, 

promover cambios de actitud en la familia sobre la manera de proteger a los niños. 

 

Por lo tanto, es urgente y necesario trabajar con cada uno de los sectores 

involucrados en mantener la seguridad del niño, para que así se incluyan medidas 

que les permitan intervenir adecuadamente en el tema. De esta forma se espera 

que las funciones y tareas de cada agente comunitario (salud, educación. Justicia, 

gobiernos locales, policía, etc.) sean claras y específicas, apuntando a objetivos 

comunes. Esto permitirá que los programas especializados se liberen de tareas 

que no les corresponden, como por ejemplo, efectuar acciones a nivel político. 

También se podría mejorar su eficiencia y eficacia para obtener mejores 

resultados y, por ende, cambiar la situación y condición de los niños chilenos. 

 

Se considera importante que se utilicen mecanismos alternativos a la 

institucionalización de los niños, medida que frecuentemente se recomienda en la 

actualidad, particularmente en los casos de los niños que provienen de hogares de 

estrato socioeconómico bajo. La institucionalización puede resolver la protección 

en forma inmediata, pero crea otros problemas que pueden agravar aún más la 

situación afectiva causada por el maltrato. 

 

Es necesario que haya coordinación entre los centros de atención de 

maltrato severo y los Municipios donde están ubicados, con el fin de que opere 

una red de manera efectiva, desde el nivel preventivo hasta el nivel de atención y 

rehabilitación. Se destaca la importancia de fortalecer a los Municipios con 

recursos profesionales y materiales para que constituyan instancias desde donde 

se planifiquen e implementen las políticas de prevención y atención del maltrato y 

abuso sexual. 

 

En conclusión, el abuso sexual puede distorsionar las futuras relaciones con 

el niño, con adultos o pares, llevándolos a representar factores anormales de 

interacción social.  A la vista queda entonces, el fundamental papel que como 
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profesionales jugamos en este fenómeno, y la responsabilidad de toda la sociedad 

en reconocer tal flagelo. Es por esto que se requiere del fortalecimiento de las 

instituciones que trabajan con dicha problemática a fin de que se realice una labor 

de protección y prevención en las familias más vulnerables. 
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HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Durante la investigación realizada, de acuerdo a los objetivos de 

investigación propuestos, y con relación a la hipótesis de que la familia es o no un 

factor protector de los niños y niñas que han sido victimas de abuso sexual, se 

puede proporcionar los siguientes hallazgos 
 

• Cambios en la estructura de la familia: Existe una concepción de familia 

relacionada con un origen nuclear, sin embargo, a lo largo de esta 

investigación, se ha podido constar cambios significativos en la estructura de la 

familia, antiguamente equivalían a modelos de familias extensas y nucleares 

que determinan un sistema y que proponían como funciones básicas  la 

reproducción, la formación de identidad, como unidad económica y como 

agente de socialización. 

Hoy en día,  producto de las influencias de la modernidad las familias han ido 

modificando su estructura, haciéndose cada vez más frecuentes las familias 

monoparentales y de nuevo tipo. 

 

• No existe una familia abusiva típica: No es posible tipificar a una familia 

como una  potencial fuente de abuso sexual, ya que cada familia obedece a 

una individualidad cultural y social, entendiéndose con esto, que para entender 

el fenómeno del maltrato existe una multiplicidad de factores que dependen  de 

la  aplicación de distintos modelos de crianza deficientes  al interior de la 

familia,  y que en un momento dado de su historia generaran el fenómeno de 

los malos tratos. 

 

• Sobrevaloración del género masculino como agente de socialización: Si 

bien, se debe reconocer que los modelos de socialización están en proceso de 

cambio, aún validan al varón como aquel al que le corresponden ciertos 

privilegios que la mujer no tiene y es socialmente aceptada su cuota de 

agresividad y de intento de dominio sobre otros. Desde este punto de vista, los 
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abusadores sexuales son, ni más ni menos, hombres que tienen el  poder 

asignado de tomar lo que quieren y así lo hacen, al imponerles la dominación a 

sus víctimas. 
 

• Destinación de recursos mayores a reparar que a prevenir  el maltrato: En 

este sentido, podemos decir que existe un claro desequilibrio entre los recursos 

económicos destinados a la prevención y a la atención del maltrato y abuso 

sexual en niños, niñas y adolescentes, pues son mayores los gastos 

destinados a la atención y al tratamiento remedial, que los que se focalizan en  

la difusión, sensibilización y prevención del problema en la comunidad, dando a 

conocer cual es el alcance e impacto del abuso sexual en el desarrollo de los 

niños y en la reproducción de reacciones violentas. 
 

• Poca capacidad de asumir modelos de crianza y la incompetencia 
parental existente. En muchos de los casos estudiados, los padres han sido 

incapaces, como padres de asumir los roles que como tal les compete. Si bien, 

nadie nace sabiendo ser padres, ni tampoco se educa para tal labor, desde la 

socialización primaria que cada uno tiene, desde su familia, muchas veces no 

entrega pautas adecuadas para la crianza y protección de los hijos. En este 

sentido, podemos decir que muchos de los padres o madres que fueron 

entrevistados tiene una historia familiar, donde sus padres fueron padres 

ausentes, maltratadores, negligentes e incapaces de dar a sus hijos modelos 

de crianza, de familia adecuados o validos a repetir. Familias donde muchas 

veces existió la violencia entre sus padres o se le enseño a golpes a los niños, 

sumándole a eso, que nunca existió una demostración sincera de cariño y 

afecto que hiciera crecer en ese niño la intención de ser un adulto totalmente 

sano y parentalemente competente. Es por eso, que en muchos de los casos, 

cuando se menciona la vulnerabilidad en que los niños se encuentran, es por 

que existe la predisposición de un de los dos, ya se padre o madre, a que su 

hijo sea victima de algún tipo de vulneración, específicamente de abuso sexual, 

pues desde la  historia personal de sus padres existe algún antecedente de 
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este tipo. Es por eso que se hace necesaria, que estos padres reciban una 

reeducación o re encauzamiento de su rol, con el solo fin de velara por que sus 

hijos sean mejores adultos de los que sus padres lo son, y al mismo tiempo, 

generar unos futuros padres competentes en su rol. 
 

• Competencia Institucional: la situación actual de esta problemática, nos pide 

acciones mas fuertes y concretas a la hora de intervenir en situaciones graves 

de vulneración  como es el caso del abuso sexual, por lo tanto se exige la 

existencia de instituciones posicionadas, un poder judicial mas enérgico a la 

hora de tomar las medidas correspondientes. Acciones concretas a realizar en 

pos de la protección y bienestar de ese niño o niña que ha sido victima de 

abuso sexual. 
 

En resumen, podemos decir que estos son los principales hallazgos de nuestra 

investigación, aun queda mucha campo por recorrer en esta problemática, en 

especial cuando hablamos de la zona rural, donde es una zona casi inexplorada y 

donde el abuso sexual tiene más bien un trasfondo cultural que problema social, la 

cual se  arrastra de larga data. En relación al área urbana, la mejor y mas amplia 

cobertura en la promoción de la prevención del abuso sexual, y del maltrato infantil 

en general, así como de muchas otras problemáticas, permitiría disminuir 

considerablemente los casos que existen, ya sean estos conocidos y denunciados 

como aquellos que se callan y se llevan solo en lo mas profundos recuerdos de las 

victimas, que por una u otra razón han debido mantener el hecho en secreto. 
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APORTE AL TRABAJO SOCIAL 
 

La misión de nuestro qué hacer, se podría cuestionar, por las diversas 

disciplinas existentes, pero si siempre nuestra pregunta es ¿qué hacer? y nuestra 

respuesta generalmente en esta problemática  va  ser  derivar, creemos entonces 

que de esta forma es poco lo que podamos aportar al trabajo social, tanto como 

futuras profesionales, como parte de una sociedad. 

 

El trabajo con la red creemos que es enriquecedor en la medida que 

podamos trabajar en conjunto y coordinados, un  trabajo a la par con otros 

programas que estén destinados a combatir la misma problemática, es por ello 

que a continuación presentaremos algunas medidas de intervención que se 

podrían llevar a cabo  en esta problemática: 

 

A nivel institucional que es el tema de fondo de nuestra investigación, es la 

realización de un programa Reparador y Terapéutico para los niños y su familia, 

ya que es necesario intervenir en las familias perturbadas  por la crisis, en materia 

de infancia  se olvida que el niño pertenece  a una familia por que en ocasiones 

solo se trata de proteger al niño y la familia  se deja de lado, es por ello  que debe 

tener un contacto y seguimiento de los cambios continuos que pueda tener la 

familia, y su entorno. 

 

Un problema de difícil solución en este tipo de investigación tiene relación 

con el criterio de inclusión del grupo de madres de niños considerados "no 

abusados", en el cual no se pudo seguir con el mismo rigor el procedimiento 

diagnóstico que en el grupo de niños "abusados". Considerando el carácter 

secreto del abuso, sería posible que en el grupo considerado "no abusado" 

existieran casos que no hayan sido revelados. La posibilidad de este sesgo y su 

interferencia con los resultados, es un tema que debe tenerse presente en este 

campo 
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Es por esto, que es necesario implementar una Intervención Social 
Terapéutica al incorporar al niño (a)  a la Institución, debemos tener presente que 

como trabajadoras sociales  nuestra misión es poder educar y entregar 

herramientas  a  la comunidad que puedan facilitar  una mejor comprensión de la 

problemática, a demás en muchas ocasiones somos terapeutas familiares, por que 

estamos en constante interacción con los diferentes subsistemas familiares. 

 

También es preciso implementar técnicas  de acción para abordar de una 

mejor manera la situación, como hemos visto en esta investigación muchas las 

historias de vida apunta al abuso sexual, de acuerdo a esta experiencia y a otras.  

De acuerdo a esto para las niñas la problemática es más sanadora cuando 

podemos ver que nuestra situación se repite y  es la misma, quizá la 

implementación de un taller grupal para apoderados y niñas donde se compartan 

experiencias  similares, nos ayudaría  a tener un trabajo enriquecedor para el 

trabajador Social como para las personas. 

 

Es preciso que en esta área tengamos un compromiso profesional, que 

podamos tener más  interés por nuestro que hacer por el porvenir de las personas  

con las que trabajamos. 

 

Otra forma de aportar a esta problemática es poder informar y a la vez 

educar para la  prevención y la sensibilización  de la temática del abuso sexual, lo 

esencial es que seamos  capaces de ser educadores, agentes educativos. 

 

Concluimos señalando que nuestro trabajo depende  muchas veces de las 

líneas de acción de las diferentes Instituciones, pero que no se debe olvidar que  

nuestro quehacer profesional siempre debe ser  una retroalimentación  de 

experiencias nuevas. 
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ANEXOS Nº 1 
Cuadro 

Operacionalización de Variables de Investigación 
 

Variable  Definición 
operacional 

Dimensión Indicador Sub – dimensión 

Dinámica 
Interna 

Estudios de los 
impulsos o 
fuerzas vitales de 
los seres 
humanos tal como 
se articulan las 
actividades 
colectivas de la 
familia 

comunicación 
 
 
 
características 

organizacionales 

Tipo de 
comunicación 

 
 
Conyugal 
Parental 
Fraterno 
 

Verbal 
análoga 

Perfil Social Características 
sociales que 
distinguen a la 
familia en su 
conformación 
dentro de  una 
sociedad 

tipos de familia nuclear 
de nuevo tipo 
extensa 
conjunta  
ampliada 
entre otras 

 

Entrono 
socio- 
familiar 

Es la forma de 
vinculación de los 
seres humanos 
donde tienen 
entre si relaciones 
de origen y 
semejanza 

Social cultural 
 
 
económico 
 
educacional 

valores 
creencia 
 
laboral 
 
nivel educacional 

Redes de 
apoyo 

Instancia que el 
sujeto posee con 
el fin de satisfacer 
sus necesidades 
 

red  tipos de redes red primaria 
red secundaria 
red terciaria 
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ANEXO Nº 2 
 

Cuadro 1: 
Distribución de personas atendidas según relación existente con el 

victimario 
(Porcentajes) 

Institución / Relación de Pareja 1996 1997 1998 1997-1999 
CAVAS 
Familia 
Conocidos 
Desconocidos 
Total 

- 
- 
- 
- 
 

37,3 
51,8 
10,9 

100,0 

34,0 
52,7 
13,3 

100,0 

- 
- 
- 
- 

SERVICIO MEDICO LEGAL 
Familia 
Vecino 
Conocido  
Desconocido 
Total 
 

32,8 
8,5 
34,3 
24,4 
100,0 

36,1 
8,1 
36,3 
19,6 

100,00 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

CEPIJ / LO ESPEJO  
Familia  
Vecino 
Conocido (de la familia 5%, más conviviente 
de la madre 16%) 
Desconocido 
Total 
 

- 
- 
- 
 

-. 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
 

72,0 
5,0 
21,0 

 
2,0 

100,0 

Fuente: elaboración propia con base de datos del CAVAS, Servicio Medico Legal y el CEPIJ de  Lo Espejo 
(-) información no disponible. 
 
 

Cuadro 2: 
Distribución de victimas ingresadas según años 

CAVAS 
Años  F % 
 
1987 (del 20 de noviembre) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
 

 
50 
360 
393 
304 
350 
395 
602 
632 
732 
421 
908 
1015 
984 

 
0,7 
4,8 
5,3 
4,1 
4,7 
5,3 
8,1 
8,5 
9,8 
9,7 
12,2 
13,6 
13,2 

Total 7446 100,0 
Fuente: elaboración propia con bases de datos del CAVAS 
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Cuadro 3: 
Distribución de victimas ingresadas, según delito 

 
 1998 1999 

DELITO f % F % 
 
Abusos deshonestos 
Violación  
Sodomía agravada 
Violación incestuosa 
Rapto violación  
Sodomía 
Otros 
 
Total 

648
197
98
52
4
0

14

1015

57,3
27,2
10,0
5,1
0,4

0
1,4

100,0

 
651 
253 
99 
51 
1 
1 

14 
 

1070 

64,1
24,9
9,8
5,2
1,4
0,1
1,4

100,0
Fuente: elaboración propia con bases de datos del CAVAS 

 
 

 
Cuadro 4: 

Distribución de víctimas ingresadas, según relación con el victimario 
 

 1998 1999 
RELACION F % F % 
 
Familiar 
Conocido 
Desconocido 
 
Total 

 
502 
379 
137 

 
1015 

 
49,5 
37,3 
13,2 

 
100,0 

 
384 
444 
156 

 
984 

 
39,0 
45,1 
15,9 

 
100,0 

Fuente: elaboración propia con bases de datos del CAVAS 
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ANEXO Nº 3 
 

 GUION DE ENTREVISTA A PROFESIONALES 
 

1. ¿Cuáles su nombre y cargo que ocupa en la institución 

2. De acuerdo a su criterio y sus conocimientos: ¿Qué entiende por Abuso 

Sexual Infantil? 

3. Según usted: ¿Cuáles son las causas más frecuentes que conllevan al 

abuso sexual? 

4. Los casos de abuso sexual intrafamiliar que se tuene conocimiento en la 

institución, ¿son casos ya referidos por otras instituciones o casos que se 

van detectando a través del tiempo? 

5. ¿Qué gestiones se llevan a cabo como institución respecto a la 

problemática de abuso sexual? 

6. ¿De que forma se trabaja o que estrategia de intervención se utiliza frente  

a la problemática de abuso sexual? 

7. ¿Qué otras instituciones actúan como red de protección de los casos? 

8. Frente a las estrategias de intervención realizadas: ¿Cuál es el trabajo 

realizado con la familia, y como es el seguimiento? 

9. ¿Considera que la familia cumple su rol protector frente al abuso sexual? 

10. Para usted, ¿Qué características debería tener la familia protectora? 

11. ¿La intervención realizada contribuye al fortalecimiento de la familia como 

factor protector? 

12. ¿Qué aporte haría usted como profesional del área social a la problemática 

del abuso sexual? 
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ANEXO Nº 4 
Pauta Perfil Social del Niño 

 
 

• DATOS PERSONALES 
Nombre 
Edad 
Sexo 
Fecha de Nacimiento 
Estado Civil 
Tipos de Familia 

Familia Nuclear 
Familia Mixta 
Familia Extensa 
Otra 

Actividad u oficio de los miembros de la familia 
Escolaridad de los miembro de la familia 

 
• HISTORIA PERSONAL 
Como se conoce la situación de abuso sexual 

A través del niño 
Familiares 
Por el colegio 
Otros 

Tiempo aproximado de la sospecha sobre la situación de abuso sexual 
Primer episodio de abuso sexual conocido por la familia 
Tipos de violencia que se ha dado al interior de la familia 

Física 
Psicológica 
Abandono 
Económico 
Sexual 
Silencio 

Tipo de agresor 
Familiar 
Conocido 
Desconocido 
Otros 

 
• RELACION FAMILIAR 
Característica organizacional 

Conyugal 
Parental 
Fraternal 

Situación legal de los padres 
Casados 
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Convivientes 
Separados 
Viudos 
Otros 

Relación entre los padres 
Afectuosa 
Indiferente 
Violenta 

Tipos de violencia 
Psicológico 
Físico 
Abandono 
Sexual  
Omisión 

 
• REDES 
Redes de apoyo utilizadas por la familia 

Familiar 
Conocidos 
Instituciones 
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ANEXO Nº 5 
Guión de Entrevista Familiar 

 
• Variable: Dinámica Interna 

Dimensión  
Comunicación 

¿Cómo se da la comunicación en su familia? 
Cuando en la familia hay un problema ¿habitualmente como lo 

enfrentan? 
Por lo general, cuando se encuentra en situaciones difíciles, 

problemáticas ¿Qué es lo que les pasa? 
Característica Organizacional 

¿Cómo es la relación dentro de su familia? 
¿Cómo es la relación entre los cónyuges? 
¿Cómo es la relación entre padres e hijos? 
¿Cómo es la relación entre hermanos? 
¿Quién toma las decisiones en su familia? 

 
• Variable: Perfil Social 

Dimensión 
Tipos de familia 

¿Cómo describiría a su familia? 
¿Cómo toma la familia la situación de abuso? 

 
• Variable: Entorno Socio – familiar 

Dimensión 
Social 

¿Participa en su comunidad? 
¿Cómo cree usted que afectan a su familia las siguientes 

problemáticas: drogadicción, alcoholismo, abuso sexual y 
violencia intrafamiliar? 

¿se consideran una familia protectora de sus hijos? 
 

• Variable: Redes de Apoyo 
Dimensión 

Red 
¿Dónde solicita ayuda para usted y su familia cuando se encuentra 

en problemas? 
¿Dónde realizo la denuncia cuando conoció la situación de abuso 

sexual? 
¿Qué lo motivo a denunciar? 
Dada la situación vivida, ¿sintió el apoyo necesario de las distintas 

instituciones a las cuales acudió? 
¿Siente que la ayuda brindada fue la adecuada? 
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