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Resumen 

El abuso sexual es un problema de salud pública que afecta a las personas a nivel 

cognitivo, emocional y conductual. Para abordar la recuperación del trauma, la psicología ha 

desarrollado conceptos como el crecimiento postraumático (CPT). Sin embargo, su modelo 

conceptual es limitado en cuanto a las acciones, estrategias o recursos que facilitan estos 

cambios. Por ello, este estudio tiene como objetivo comprender la construcción del 

crecimiento postraumático y el papel del perdón en adultos que vivieron abuso sexual 

infantil, proponiendo el perdón como facilitador de dicho crecimiento. 

La investigación se llevó a cabo mediante una metodología cualitativa con diseño 

fenomenológico interpretativo. Se entrevistaron a 4 personas en Morelia, Michoacán, 

México, y a 4 en Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. A través de un análisis 

fenomenológico interpretativo, se abordaron cuatro temáticas: la experiencia de abuso, los 

cambios experimentados por las personas, las acciones que les ayudaron a crecer y el perdón. 

Los hallazgos muestran que las participantes han logrado crecer de diferentes maneras, 

principalmente gestionando mejor sus pensamientos y reduciendo su estrés emocional. Entre 

las acciones clave, el perdón hacia sí mismas fue significativo para alcanzar estos cambios. 

En conclusión, aunque el modelo del CPT requiere ajustes para quienes han vivido este tipo 

de trauma, el perdón hacia uno mismo facilita el proceso de cambio narrativo de las y los 

participantes y contribuye a la obtención de cambios positivos en la vida de estas personas. 

Palabras clave: estudio fenomenológico, recuperación del trauma, trauma, violencia 

sexual. 

Abstract 

Sexual abuse is a public health problem that affects people at cognitive, emotional and 

behavioral levels. To address trauma recovery, psychology has developed concepts such as 

post-traumatic growth (PTG). However, its conceptual model is limited in terms of the 

actions, strategies or resources that facilitate these changes. Therefore, this study aims to 

understand the construction of post-traumatic growth and the role of forgiveness in adults 

who experienced childhood sexual abuse, proposing forgiveness as a facilitator of such 

growth. 
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The research was carried out using a qualitative methodology with an interpretive 

phenomenological design. Four people were interviewed in Morelia, Michoacán, Mexico, 

and four in Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Through an interpretive 

phenomenological analysis, four themes were addressed: the experience of abuse, the 

changes experienced by people, the actions that helped them grow, and forgiveness. 

The results show that the participants have managed to grow in different ways, mainly by 

better managing their thoughts and reducing their emotional stress. Among the key actions, 

self-forgiveness was significant in achieving these changes. In conclusion, although the CPT 

model requires adjustments for those who have experienced this type of trauma, self-

forgiveness facilitates the process of the participant’s narrative change and contributes to 

achieving positive changes in the lives of these individuals. 

Keywords: phenomenological study, trauma recovery, trauma, sexual violence. 

Introducción 

El trauma se percibe como la respuesta del cerebro ante situaciones que amenazan la 

integridad y vida de un individuo. Exponerse a tales experiencias puede desencadenar 

manifestaciones disruptivas en la vida cotidiana, incluyendo sobresaltos, recuerdos 

persistentes, trastornos del sueño y tensiones musculares (APA, 2013; McAdam, 2021; van 

der Kolk, 2021). Estos síntomas pueden evolucionar hacia un trastorno de estrés 

postraumático, especialmente en casos de violencia o delitos sexuales, según revelan 

investigaciones (Castro, 2021; Kessler et al., 2004; Parish-Plass, 2021; Zoellner y Maercker, 

2006). 

La psicología ha abordado este fenómeno desde diversas perspectivas, incluyendo el 

concepto de crecimiento postraumático (CPT). Este sugiere que los individuos pueden 

experimentar cambios cognitivos y comportamentales positivos en aspectos como la relación 

consigo mismo, la relación con otros y la filosofía de vida (Calhoun y Tedeschi, 2014). Para 

alcanzar este crecimiento, se ha identificado la importancia de ciertas habilidades previas al 

trauma, como la apertura al cambio, el optimismo, la resiliencia y el apoyo familiar, así como 
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la necesidad de modificar patrones de pensamiento y metas vitales, a través de acciones como 

la expresión del trauma y la creación de una red de apoyo (Tedeschi y Calhoun, 2004). 

A pesar de que la investigación ha priorizado las habilidades pre-trauma y la creación de 

herramientas para medir el CPT, ha descuidado la exploración de acciones, estrategias o 

recursos que puedan impulsar este crecimiento (Fischer, 2014). Por ejemplo, se ha 

evidenciado que el perdón puede ser un factor relevante, ya que intervenciones psicológicas 

que fortalecen esta habilidad parecen aumentar la capacidad de desarrollar CPT (Záhorcova 

et al, 2023). 

En línea con esto, los estudios sobre el crecimiento postraumático (CPT) en casos de abuso 

sexual infantil (ASI) han revelado que las intervenciones centradas en este concepto ofrecen 

hallazgos positivos para los individuos afectados (Bryngeistdottir y Halldorsdottir, 2022). 

Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones se han llevado a cabo en poblaciones no 

latinoamericanas, donde los delitos sexuales han sido una constante tanto en cifras 

estadísticas como en diálogos recurrentes en movimientos feministas, de diversidades, e 

incluso en espacios digitales como podcasts y vídeos en redes sociales (Fernández-García, 

2023a; 2023b; 2023c). 

Agregando a lo anterior, el modelo conceptual del CPT, indica que la cultura y el contexto 

moldean la manera en que los individuos pueden enfrentarse a situaciones adversas, por esto, 

es relevante poder comprender esta recuperación del trauma desde la participación de uno o 

más países latinos, como lo son México y Colombia para el estudio actual. 

En consecuencia, el propósito de este estudio es comprender cómo los adultos que 

vivieron ASI han logrado afrontar esta situación y construir el CPT, al igual que interpretar 

el papel que tiene el perdón en este proceso. 
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Problematización 

La violencia a niños, niñas y adolescentes es un problema que afecta alrededor de mil 

millones de individuos de entre los 2 y 17 años (OMS, 2020) siendo la violencia sexual o 

abuso sexual infantil (ASI) una de estas, la UNICEF (2017) indica que alrededor del 90% de 

las mujeres han sufrido estos tipos de abusos solamente en 28 países, dentro de estos reportes 

se ha encontrado poca información acerca de datos sobre niños y/u hombres.  

A nivel Latinoamérica y el Caribe, se han encontrado altos números de denuncias de ASI 

llevando a comprender que alrededor de 1.1 millones de niñas y adolescentes entre 15-19 ya 

han experimentado algún tipo de violencia sexual (UNICEF, 2019; Romero y Aristizábal, 

2019). Para el año 2023, Economist Impact realiza en donde enumera los países de mayor a 

menor cantidad de denuncias por este delito en donde México ocupa el puesto 2 y Colombia 

el puesto 4. Aun teniendo esta alta prevalencia de casos, el acceso a la justicia y los procesos 

jurídicos tienden a ser ineficientes (Equality Now, 2021; Varas, 2021; Barreiro, 2020). 

En México, según el Instituto Nacional De Estadística Y Geografía (INEGI) en el 2021 se 

hace una comparación de los diferentes tipos de violencias que afectan a los individuos, 

siendo el delito sexual el cuarto puesto para las mujeres con un 10.8% y el puesto 9 para los 

hombres con un 0.8%, según las denuncias realizadas, y en general este tipo de violencia se 

encuentra en el puesto 7 con un 5.9% (2022). Para Colombia, se han encontrado datos que 

indican que, en el mes de agosto, 2024 se han presentado 14.862 exámenes legales por 

presunto delito sexual, ubicando el grupo etario de 0-17 años con el 64% de las denuncias 

realizadas en lo que va del año (Medicina Legal Colombia, 2024). 

Aun así, es necesario reconocer que, aunque se presenten estadísticas, existen casos de 

abuso en los cuales las personas no denuncian, ya sea porque el menor no habla de su 

situación de abuso, incredulidad por parte de la familia o porque existe un estigma de género 

(Navarro et al., 2019; México Evalúa, 2022), por lo tanto, se podría interpretar que, aunque 

las cifras son alarmantes, pueden no reflejar la realidad de todos los casos. Por otra parte, la 

justicia latinoamericana ha incumplido con la protección de las víctimas ejerciendo 

revictimización en diferentes maneras (Save the Children, 2020; Arizaga-Tobar y Ochoa-

Rodríguez, 2021; Córdoba, 2022); siendo poco efectivos en el proceso de reparación 



Construcción del Crecimiento Postraumático y el Perdón en Adultos que Vivieron 

Abuso Sexual Infantil 

13 

 

psicosocial (UNICEF, 2017); lo que se ve reflejado en el incremento de los casos al pasar los 

años (Barreiro, 2021).  

En línea con lo anterior, existen estudios que el haber vivido algún tipo de abuso, violencia 

o cualquier delito de tipo sexual, tiene una incidencia del 80% para desarrollar sintomatología 

de estrés post traumática (Zoellner y Maercker, 2006). 

En respuesta a esto, la psicología se ha interesado por desarrollar intervenciones que pueda 

ayudar a estas personas a mejorar su realidad, teniendo un mayor interés dentro de los 

conceptos de afrontamiento y el CPT, esto, según una revisión sistemática desarrollada por 

Jeong y Cha (2019), no obstante, los autores consideran que el segundo de estos tiene un 

acercamiento que orienta a la persona a la sanación y al bienestar, ya que consideran que el 

afrontar no necesariamente es sanar. 

Sin embargo, al revisar el modelo de CPT, desarrollado por Calhoun y Tedeschi (2004), 

se indica que la manera en que las personas pueden lograr este concepto es a través de la 

disminución del estrés emocional frente al trauma y el manejo deliberado de los pensamientos 

intrusivos, no obstante, las acciones o estrategias que las personas puedan usar para llegar a 

estos cambios no se profundizan, ya que los estudios en esta área se han enfocado más al 

desarrollo de modelo o a la correlación con otras variables psicológicas, dejando de lado las 

experiencias de vida o narraciones de personas que hayan vivenciado algún tipo de trauma. 

Es por esto que el perdón se presenta como un recurso que podría tener un papel 

importante en este proceso, ya que, se ha encontrado por diferentes estudios que este y el 

CPT están relacionados o el uno promueve el otro (Fischer, 2014; Jacinto, 2010; Lee et al., 

2015), sin embargo, al momento no se han realizado gran cantidad de estudios que prueben 

esta influencia. 

A partir de esto, el estudio cobra relevancia desde una perspectiva teórica, ya que se espera 

que los hallazgos puedan enriquecer el modelo conceptual del CPT en cuanto a las acciones 

que permiten la construcción del mismo y también saber si en las participantes el perdón fue 

un factor relevante para este.  

Por otro lado, nacionalmente se aportará a procesos de promoción de la salud y prevención 

de los conflictos sociales en los planes presidenciales de México 2019-2024 en la política 
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social en su apartado del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Gobierno de México, 

2019) y el plan presidencial de Colombia 2022-2026 en su tercer apartado de Colombia 

sociedad para la vida, 3.4 Salud para la vida (Banca de Desarrollo Territorial, 2022). 

Ahora bien, dentro de los ejes temáticos del presente estudio se conoce la existencia de 

estudios que llevan a conjuntar el concepto de CPT con el ASI (Bryngeistdottir y 

Halldorsdottir, 2022; McElheran et al., 2012) desde un enfoque de intervención para la 

práctica clínica y educativa; de manera similar, aunque no se han estudiado juntos, se ha 

encontrado que existe una relación intuitiva entre el CPT y el perdón deduciendo que existe 

una relación entre estas en población en duelo (Martincekova y Klatt, 2017); como también, 

un estudio que indica que el trabajar las habilidades de perdón en mujeres que sufrieron ASI 

disminuye sintomatología ansiosa y depresiva (Ghahari y Rad, 2018). 

Con todo esto, el estudio de los cambios positivos a partir del trauma, en específico del 

ASI iniciaron aún antes de que el concepto de CPT se desarrollara, esto con el estudio de 

Burt y Katz (1987) quienes indicaron que la persona logra tener cambios positivos en su vida 

a partir del enfocarse en la relación consigo mismo, lo cual, ha evolucionado a una 

perspectiva positiva de estudiar el fenómeno, no obstante, es importante comprender qué se 

ha estudiado de los ejes temáticos hasta la actualidad, por esto, se tomarán los siguientes 

párrafos para ilustrarlo. 

En primera lugar, se habla del ASI como cualquier tipo de contacto que tenga un menor 

de 18 años con alguien que tenga una diferencia mínima de 5 años, siendo mayor el agresor, 

el acto se realiza con la finalidad de que este último obtenga satisfacción o gratificación, no 

todos los actos son violentos, por lo que los menores pueden ser manipulados por el 

victimario y el tipo de comportamiento puede ir desde la exposición de pornografía, partes 

íntimas o voyerismo hasta la penetración anal o vaginal (Quintero et al., 2021). 

Actualmente los estudios del tema llegan a enfocarse en las consecuencias negativas de 

las personas, como el desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión o los comportamientos 

adictivos (Franco et al., 2020), por otra parte, Joleby et al. (2020) tiene un acercamiento 

fenomenológico a las personas que habían sufrido de ASI en el cual se observa que estos 

lograron tener un cambio positivo en su autoconcepto luego de un tiempo de haber vivido 

este evento. 
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Por otra parte, el CPT, se conoce que este hace referencia al cambio positivo que realiza 

una persona a partir de experiencias traumáticas vividas, es decir, no simplemente se resiste 

y supera su situación, sino que se posiciona positivamente, encontrando un beneficio o 

crecimiento personal a partir de esta (Calhoun y Tedeschi, 1999; Calhoun y Tedeschi, 2000). 

Según los autores, se encuentra que hay cambios en tres aspectos específicos de la vida 

las cuales son: a) cambios en uno mismo, haciendo referencia a aspectos como la confianza 

en sí mismo, autoeficacia y el optimismo; b) cambios en las relaciones interpersonales, dando 

mayor relevancia a las relaciones positivas en la vida de las personas; c) cambios en la 

espiritualidad y filosofía de vida, en donde se muestra el cambio de perspectiva que tiene la 

persona frente a las cosas o a los ámbitos en que se desenvuelve. Se ha encontrado que las 

personas pueden tener índices de CPT aun cuando presentan consecuencias del trauma, aparte 

de esto, dejan conocer que para poder generar índices de esta es necesario el proceso de 

reflexión para reconocer los cambios positivos de las personas (Kaye-Tzadok y Davidson-

Arad, 2016; Hartley et al., 2016). 

Como último eje temático, el perdón es considerado como el cambio de sentimientos de 

odio y venganza frente a su oponente, en cambio se cosechan la comprensión y emociones 

positivas, esto en referencia a generar bienestar en la persona y no para el victimario, también 

es relevante comprender que el perdón no significa reconectar con aquellos que realizaron la 

acción agraviante (Enright, 2001). 

En recientes investigaciones se ha estudiado frente al concepto que tienen las personas 

sobre este y la diferencie entre los sexos, en donde se ha encontrado que los hombres suelen 

presentar mayores pensamientos negativos luego de un evento de trauma o de dolor, en 

cuanto a las mujeres, estas se inclinan más a los sentimientos de venganza y/o evitación de 

la emoción (Garzón y Barahona, 2018). 

En conclusión, el sufrir de una experiencia de ASI genera consecuencias negativas en la 

persona puede ser complejo para esta, puesto que depende mucho de su ambiente y su 

aprendizaje para saber cómo afrontar la situación, por otra parte, dependiendo del delito 

sexual, la frecuencia o la cercanía con el abusador, es de gran relevancia conocer las 

experiencias de vida para identificar qué facilita o limita la recuperación del trauma. 
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Reflexionando sobre lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo es la 

construcción del crecimiento postraumático y qué papel tiene el perdón en este, en adultos 

que vivieron abuso sexual infantil en dos contextos y países distintos? Ante lo que se tiene el 

supuesto de que "las personas que han vivido abuso sexual infantil exhiben una variedad de 

estrategias para afrontar su experiencia. Aquellos que adoptan un enfoque centrado en el 

perdón, dirigido hacia sí mismos, sus agresores o la situación, experimentaron mayor 

crecimiento postraumático. Además, se espera que las manifestaciones del perdón y el 

crecimiento postraumático varíen entre los participantes, sobre todo en contextos culturales 

diversos". 

 Objetivos 

Objetivo General 

Comprender la construcción del crecimiento postraumático, así como la participación del 

perdón en este, en las experiencias de vida de personas que vivieron abuso sexual infantil en 

dos contextos y países distintos: Morelia, Michoacán, México y Cúcuta, Norte de Santander, 

Colombia.  

Objetivos Específicos 

Identificar elementos generales de la experiencia de abuso sexual infantil en las y los 

participantes de cada una de las localidades de México y de Colombia. 

Conocer los elementos personales, familiares y socioculturales que participan en la 

construcción del crecimiento postraumático en personas que vivieron abuso sexual infantil 

en cada una de las localidades de México y de Colombia. 

Describir el proceso de construcción del crecimiento postraumático en las experiencias de 

vida de personas que vivieron abuso sexual infantil en cada una de las localidades de México 

y de Colombia. 

Indagar sobre la participación del perdón en la construcción del crecimiento postraumático 

a partir de las experiencias de vida de personas que vivieron abuso sexual infantil en cada 

una de las localidades de México y de Colombia. 
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Marco Teórico 

Capitulo I. Abuso Sexual 

Conceptualización del Abuso Sexual en Menores de Edad 

Para comprender el abuso sexual, se realiza una recopilación de diferentes 

conceptualizaciones, iniciando con la organización Save the Children (2001), quienes 

mencionan que este es cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal realizado 

sin tener consentimiento, de manera violenta o con intimidaciones, en las que se puede incluir 

la penetración vaginal, anal, oral, digital y hasta caricias o proposiciones verbales explícitas. 

Por otra parte, Iterbi (2001) afirma que el abuso no siempre desemboca en una violación 

o penetración, sino que estos son también encuentros sexuales presentados de manera 

reiterada en donde no hay necesidad de que el victimario ejerza fuerza física, sino que se 

aprovecha de la relación de confianza o de poder que existe entre este y la víctima; también 

Casas (2003), menciona que éste es un contacto entre un menor de edad y un adulto en los 

que el primero es usado como objeto de placer para el segundo, afectando e interfiriendo el 

desarrollo adecuado del menor de edad. 

Existen autores que concuerdan con Save the children en cuanto a que el ASI hace 

referencia a los abusos directos como la penetración vaginal, anal, oral, digital y abusos 

indirectos como las caricias haciendo referencia a todo contacto sexual sin penetración, e 

incluye el voyerismo, el exhibicionismo y la explotación infantil (pornografía infantil o 

promover la prostitución infantil y/o tráfico de menores), esto mencionando que el victimario 

obliga al menor a realizar estas acciones de las cuales siente satisfacción (Redondo y Ortiz, 

2005). 

Continuando con las conceptualizaciones, se menciona a Franco y Ramírez (2016) quienes 

refieren haber rescatado definiciones de instituciones en donde encuentran que este abuso es 

cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, instituciones o por la sociedad 

en su conjunto que afecten el adecuado desarrollo sexual del menor de edad.  

De acuerdo con Apráez (2015), existen cuatro características clave para identificar el 

abuso sexual infantil: a) el niño es utilizado para la satisfacción sexual de un adulto; b) existe 

una relación de poder o desigualdad entre el agresor y el menor; c) el abuso incluye no solo 



Maestría en Psicología, UMSNH 

18 

 

actos de carácter genital, sino también otros contactos sexuales, como tocamientos, 

exposición a pornografía, masturbación y exhibicionismo, entre otros; y d) las acciones no 

cuentan con un consentimiento autónomo del niño, quien tampoco tiene la capacidad de 

otorgarlo. 

También, se encuentra a Perdomo et al. (2019), quienes sintetizan el abuso sexual a un 

acto impuesto, no consentido y violento que compromete la integridad moral, espiritual, 

física y psicológica de las víctimas, ocasionando efectos adversos a lo largo de su vida. 

Ahora bien, al observar estas conceptualizaciones se identifican ciertas similitudes según 

las cuales se puede resumir al ASI como un acto violento realizado a un individuo menor de 

edad en donde hay un abuso directo o indirecto ejercido sobre este de manera violenta, con 

intimidaciones o donde el victimario se aprovecha de su relación de poder para obtener 

satisfacción personal y cosificar a la víctima la cual tendrá afectaciones en su desarrollo las 

cuales se verán reflejadas a futuro. 

Tomando en cuenta lo anterior, hay una cantidad de definiciones que permiten identificar 

este tipo de violencia, para esto, la psicología se ha encargado de presentar modelos 

explicativos en donde se busca explicar la conducta del abuso o aquellos factores que 

influyen en que ocurra el acto delictivo desde las teorías psicodinámicas, 

cognitivo/conductuales, sistémicas e integradas (Varma, 2001). No obstante, el presente 

estudio no se centra en la conducta del abusador o en los factores que propician el abuso, sino 

que se enfocará en las consecuencias y el comportamiento de la víctima en su desarrollo y 

futuro. 

Finalmente, se toma a Quintero et al. (2021) quienes definen al ASI como cualquier tipo 

de contacto que tenga un menor de 18 años con alguien que tenga una diferencia mínima de 

5 años, siendo mayor el agresor, el acto se realiza con la finalidad de que este último obtenga 

satisfacción o gratificación, no todos los actos son violentos, por lo que los menores pueden 

ser manipulados por el victimario y el tipo de comportamiento puede ir desde la exposición 

de pornografía, partes íntimas o voyerismo hasta la penetración anal o vaginal. 
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Consecuencias del Abuso Sexual 

Para centrar el estudio en la experiencia de la víctima, se iniciarán a revisar las diferentes 

consecuencias que presenta la víctima del abuso sexual en su desarrollo, en su procesamiento 

cognitivo, de las emociones y habilidades sociales.  

Para esto, es importante resaltar que las afectaciones pueden ir en diferentes campos, por 

ejemplo, los cognitivos, comportamentales y sociales.  

En primer lugar, dentro de las afectaciones cognitivas encontradas se observa que la 

persona puede presentar dificultades en los procesos de autoconcepto, regulación de los 

afectos, manejo del estrés y una percepción hostil del mundo, al igual que la posibilidad que 

trastornos se desarrollen, por ejemplo, trastornos del sueño, TEPT, depresión y ansiedad (De 

Lima y Flores, 2018; Belleville, 2019). 

Continuando con lo anterior, se encuentra que las afectaciones a nivel comportamental 

pueden observarse desde las adicciones, en donde no solamente se encuentra la adicción a 

sustancias psicoactivas, sino también el juego problemático, la comida y el internet, de igual 

manera, se encuentra que las personas que han sufrido de violencia sexual, suelen desarrollar 

mayor comportamiento sexual que aquellos que no (Cohen y Stulhofer, 2018; Franco-Jaen, 

Rodríguez y del Río, 2020). 

Ahora bien, en las relaciones sociales se tocan diversos ambientes como el familiar, 

Losada y Jurza (2019) afirman en una revisión sistemática que las familias en donde hay 

disfuncionalidad familiar es probable que se presenten abusos. 

Es importante tener en cuenta que, si no existe un apoyo para la persona por parte de sus 

padres o cuidadores, es probable que a largo tiempo se desarrollen consecuencias negativas, 

no obstante, si la persona tiene un sistema adecuado que le acompañe de manera emocional 

y psicológica, sus consecuencias se pueden reducir y se fortalecerá la resiliencia y las 

estrategias de afrontamiento (Brits et al., 2022). 

Construcción Positiva del Futuro en Víctimas de Abuso Sexual 

Comprendiendo las consecuencias y experiencias de vida de las víctimas se busca estudiar 

este fenómeno desde una postura positiva, entendiendo que las personas que han pasado por 
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esta experiencia de abuso pueden desarrollar aspectos positivos en su vida a pesar de tener 

consecuencias negativas en su vida. 

Dentro de los primeros estudios en este tema, se encuentran Burt y Katz (1987) que 

hablaron de las dimensiones de recuperación del abuso, encontrando que las fortalezas 

personas o las mejoras en la relación consigo mismo era lo que se destacaba el incremento 

de asertividad, independencia y autonomía, al igual que la habilidad de controlar y autodirigir 

aspectos de su vida como familia, amigos y trabajo. 

Ahora, dentro de los estudios actuales, se ha encontrado que las personas que han vivido 

este tipo de trauma en sus vidas pueden alcanzar tanto la resiliencia como el CPT, aunque no 

se profundiza en el tipo de estrategias que las personas utilizan para alcanzar estos conceptos 

psicológicos se resaltan algunos como restaurar y empoderar el yo interior; movilizar 

recursos externos y sociales; y, por último, integrar activamente la narrativa del trauma 

(Dunkly, 2022; van der Westhuizen et al., 2022). 

De igual manera, la psicología ha buscado distintas maneras de poder generar estos 

cambios en las personas de diferentes maneras, obteniendo hallazgos como el 

autodescubrimiento, la aceptación, la escritura como apoyo emocional, educar frente a la 

búsqueda de ayuda profesional, cambio de emociones, compartir su historia y conectar con 

otras víctimas/sobrevivientes (Getty, 2022; Hayes, 2021; Jeong y Cha, 2019; Walker-

Williams y Fouché, 2018). 

Diferencia entre Víctima y Sobreviviente 

El estudio de la victimología o de las víctimas se presenta desde los 1800, sin embargo, 

en la actualidad existen diferentes posturas en este, al igual que identificar diferentes entre 

estas personas y otras denominadas sobrevivientes, quienes, aunque hayan pasado por el 

mismo evento pueden no encontrarse en la misma categoría, pero, ¿cuál es esta diferencia? 

¿cómo se llega de víctima a sobreviviente? 

Para responder las preguntas anteriores, es necesario tener en cuenta que la persona que 

vive un trauma tiende a ser categorizada como víctima en un primer momento, puesto que 

presenta consecuencias psicológicas como sintomatología depresiva, ansiosa, de estrés 
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postraumático, comportamientos adictivos, al igual que afectaciones en la autoestima, 

autoconcepto, autoimagen, etc., (Aiquipa, 2015; Colque, 2020; Yilmaz, 2021). 

Sin embargo, la víctima puede llegar a ser considerada sobreviviente cuando se involucra 

de manera activa en la reconstrucción de su vida e incluso es capaz de generar acciones para 

que personas que hayan vivido por situaciones similares puedan tener un tipo de apoyo, es 

decir, dejar de esperar que el entorno o el estado tomen cartas sobre su recuperación 

(Bustamante, 2017).  

Perspectivas de Estudio en las Experiencias de Vida de Abuso Sexual 

En este apartado, se hará una revisión de cómo se han abordado los estudios sobre las 

experiencias de vida en personas que han sufrido abuso sexual, desde sus acercamientos 

metodológicos, sus objetivos y hallazgos más relevantes. 

Dentro del estudio del ASI, se encuentra que los investigadores han retomado diferentes 

perspectivas para estudiar este fenómeno, para la búsqueda se han encontrado diversidad de 

metodologías. En primer lugar, se resaltan los estudios cuantitativos en donde se observa un 

acercamiento poco personal en las experiencias de vida, puesto que se basan en cuestionarios 

que buscan especificar la situación de abuso y caracterizarla, con el objetivo de analizar edad 

del abuso, tipo de abusador, tipo de abuso, entre otros (Chopra et al., 2020; Rueda et al., 

2021; Ferragut et al., 2021). 

Por otra parte, los estudios comparativos se han realizado frente a los temas de conductas 

sexuales de alto riesgo y experiencias adversas y salud mental, ambas en jóvenes, se ha 

encontrado que aquellas personas que han tenido experiencia de ASI tienden a tener mayores 

conductas sexuales de alto riesgo, al igual que estos suelen buscar más ayuda psicológica y 

médica (Ding et al., 2018; Tordön et al., 2019). 

Ahora bien, los estudios mixtos permiten un entendimiento del fenómeno de diferentes 

perspectivas, en Mckie et al., (2021) se estudia a hombres encarcelados en donde se logra 

ahondar en la problemática de abuso sexual en los espacios carcelarios, sólo como un 

número, sino como un sujeto con necesidades de salud mental; por parte de Pereda et al., 

(2018) se observa que las personas que han vivido la violencia, se sienten satisfechos con la 
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decisión de hablar acerca de su abuso y explicarlo a personas con quien tiene una cercanía 

emocional. 

Por otra parte, un estudio de caso único (N=1) centrado en explorar el trauma, el apego y 

la resiliencia a través de las experiencias de un adulto de 29 años que fue víctima de abuso 

sexual desde la infancia temprana hasta la adolescencia, se recolectaron datos mediante tres 

entrevistas: una entrevista inicial semiestructurada (ad hoc), una entrevista abierta enfocada 

en la experiencia traumática, y la Entrevista de Evaluación Intergeneracional del Apego 

(Adult Attachment Interview, AAI) de Marrone. Los hallazgos indican que el sentimiento de 

culpa asociado a haber sido víctima de abuso influye en su interacción tanto con su entorno 

como consigo mismo, manifestándose de dos formas: agresividad o inhibición/sumisión 

(Flores et al., 2018). 

De igual manera, Fernández et al. (2019), en una revisión sistemática destinada a 

actualizar el conocimiento sobre los principales diagnósticos psiquiátricos asociados a 

experiencias de abuso sexual en la infancia y adolescencia, seleccionaron 12 estudios que 

evidencian que los diagnósticos psiquiátricos más comunes tras el abuso sexual infantil están 

principalmente vinculados a trastornos en las áreas afectivas y de ansiedad. 

Finalmente, en los estudios cualitativos se permite que la experiencia llegue desde la 

experiencia subjetiva, expresando las emociones de las personas, así como en estudios donde 

se encuentra que las víctimas muestran vergüenza y culpa en su discurso, al igual que los 

comportamientos y pensamientos autolesivos y la reflexión sobre la orientación sexual y su 

posible relación con el abuso (McElvaney et al., 2022; Collin-Vézina et al., 2021; Guzmán-

Díaz y Ruíz, 2019). No obstante, se retoma a Joleby et al. (2020), en donde busca conocer la 

experiencia de vida de una persona que sufre ASI, encontrando que luego de presentar 

afectaciones negativas, la persona se identifica con el concepto de “el nuevo yo” en donde se 

describe cómo la victimización afectó la forma en que los participantes se veían y pensaban 

sobre sí mismos en relación con los demás, y distorsionó la visión que tenían de sus cuerpos, 

permitiendo tener una perspectiva diferente del fenómeno y del futuro de sus víctimas y/o 

sobrevivientes. 
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Capítulo II. Crecimiento Postraumático 

Conceptualización del Crecimiento Postraumático 

La sanación de los individuos luego de los episodios de vida difíciles es un concepto que 

se conoce a través de los años, ya sea desde las culturas, religiones y demás, no obstante, la 

psicología se interesa por este evento desde el impacto de la psicología positiva y crea el 

concepto de crecimiento postraumático (CPT), en este aparado se establecerán las principales 

premisas para poder comprender este concepto y cómo se ha desarrollado a través de los 

años. 

Por esto, es importante nombrar a Calhoun y Tedeschi 2001 (1996; 2001; 2004) quienes 

se han interesado por estudiar este concepto en la psicología y diseñar un modelo para poder 

comprenderlo, estos estipulan que el CPT son los cambios positivos que se generan a partir 

de eventos adversos los cuales se ven reflejados en tres áreas de la vida del ser humano en 

donde se encuentran cambios consigo mismo, cambios en la relación con los demás y 

cambios en la filosofía de vida los cuales serán explicados a continuación teniendo en cuenta 

un estudio realizado por Tedeschi et al. (2006) en donde exploraron el CPT en padres que 

perdieron a uno de sus hijos para describir la experiencia. 

Cambios consigo mismo, este hace referencia a creer en sí mismo, generar nuevas 

habilidades y reconocer cualidades que antes se ignoraban, en el estudio se mostraba cómo 

los padres consideraban que luego de esta situación de crisis observaban las situaciones que 

anteriormente les generaban conflicto como cosas mínimas, considerándose a sí mismos más 

fuertes y resilientes. 

Cambios en la relación con los demás, este hace referencia a fortalecer lazos y apreciar a 

las personas que son consideradas relevantes, en el estudio se presenta a una mujer que 

expresaba que luego de su crisis apreciaba más la compañía de su esposo quien vivió con ella 

esta situación y a las personas que constantemente se presentaban a su casa para 

acompañarlos. 

Cambios en la filosofía de vida, este hace referencia a las creencias que tienen las 

personas, ya sea desde el ámbito religioso o existencial, de igual manera, el cómo las personas 

logran apreciar más cosas que antes consideraban sin importancia, en el estudio se presenta 
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a una mujer que expresaba que antes de haber vivido su crisis logró aferrarse en la creencia 

de Dios y que puede tener más tranquilidad y paz en su día a día gracias a esta creencia. 

Modelo Conceptual del Crecimiento Postraumático 

Para continuar, se debe tener en cuenta que el describir el proceso desde el “crecimiento” 

es considerarlo como un componente subjetivo en el cual la persona percibe que obtiene 

beneficios del afrontar con su trauma y sus secuelas, no solo logra afrontar o adaptar esta 

situación adversa sino aprender de ella y aportar a un proceso de sanación. Como se muestra 

en la Figura 1. 

Figura 1  

Modelo explicativo del Crecimiento Postraumático de Tedeschi y Calhoun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado del modelo explicativo de Tedeschi y Calhoun, 2004. Traducción propia. 

Ciertamente cuando un evento traumático se presenta hay consecuencias cognitivas, 

afectivas y comportamentales con ello, sin embargo, los autores presentan un proceso en 
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específico de cómo las personas pueden desarrollar o propiciar el CPT teniendo en cuenta los 

componentes pre trauma de la persona y cómo enfrenta con estos los posibles retos que tenga 

la persona en cuanto a las emociones de diestres, cómo esto afecta sus creencias personales 

y su narrativa de vida para hacer un proceso que lleve al CPT en donde se incluye el manejo 

cognitivo, autorrevelación, apoyo social y manejo del diestres. 

Para comprender lo anterior, se tratará de esbozar el proceso tal cual lo explica este modelo 

en los siguientes párrafos. 

Para iniciar, los autores resaltan que las habilidades pre trauma tratan sobre aquellos 

aprendizajes o vivencias que obtienen la persona antes de vivir el trauma, para que estas 

pueden facilitar el CPT o la capacidad de afrontar adecuadamente esta situación y lograr una 

perspectiva positiva a largo plazo es importante que se basen en encuentra la extraversión, el 

optimismo, la apertura al cambio, con un pensamiento creativo, cambiante y que abandone 

la forma convencional de ver el mundo, de igual manera, las personas autónomas, que buscan 

información, dispuestas a tomar riesgos razonables y seguras de sí mismas (Su et al., 2015; 

Zoellner y Maercker, 2006). 

De igual manera, en esta parte de la vida, también se encuentran las creencias centrales de 

la persona, sus objetivos y comportamientos, es decir, las aspiraciones o el control que la 

persona tenga sobre su vida, esto es posible a partir de que, el ambiente familiar sea sano 

para esta, teniendo sus padres sanos física y mentalmente (Cann et al., 2010; Hartley et al., 

2016; Lindstrom et al., 2013). 

Dentro de otros aspectos a tener en cuenta, se encuentran las características 

sociodemográficas como alcanzar la mayoría de edad, pertenecer a una minoría étnica, orden 

de nacimiento, número de hermanos y ser mujer (Ulman, 2014; Kaye-Tzadok y Davidson-

Arad, 2016; Simpson, 2020). 

Ahora bien, el modelo indica un prototipo de proceso con el cual la persona podría llegar 

al CPT, para este, los autores señalan que este modelo es aplicable a cualquier tipo de trauma, 

enfatizando que no solo el evento traumático en sí es determinante, sino la confrontación con 

la nueva realidad tras el trauma, la cual resulta esencial para definir el grado en que se logra 

un crecimiento postraumático (Tedeschi y Calhoun, 1995). 
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Por lo tanto, los autores indican que las transformaciones sociales se logran cuando la 

persona deja de identificarse como “víctima” y se reconoce como “sobreviviente” al hablar 

de sus experiencias y toman otras acciones que iluminan a otros, obtienen justicia y previenen 

la recurrencia de eventos similares, asimismo, estas personas logran hacer una 

desvinculación cognitiva y emocional de todas las creencias, comportamiento y objetivos 

que se tenían antes del trauma, cambiando su narrativa, luchando con los cambios y 

encontrando una nueva manera de vivir (Tedeschi, 1999). 

Con todo esto, existen críticas frente al modelo y el concepto como tal de CPT (ver 

apartado “críticas al crecimiento postraumático”), por esto, Maercker y Zoellner (2004) 

generan un modelo que indica que este se puede dar aun cuando la persona está presentando 

sintomatología de TEPT, sin que uno invalide la presencia del otro. No obstante, este modelo 

no profundiza sobre el proceso sobre cómo alcanzar el CPT a pesar de las consecuencias 

negativas. 

Finalmente, es relevante tener en cuenta que, aunque el modelo indique algunas fases que 

se deben cumplir en la persona para poder alcanzar el CPT, es cierto que los estudios se han 

enfocado más en estas habilidades pre trauma que en lo que sucede con las personas luego 

del trauma y antes de consolidar esa nueva perspectiva de vida (Fischer, 2014). 

Medición del Crecimiento Postraumático 

A partir de los estudios en los cambios positivos de las personas a partir de los traumas, 

los autores crean un inventario de medición (PTGI por sus siglas en inglés, Posttraumatic 

Growth Inventory) en donde proponen medir en CPT en cinco dimensiones en las que se 

encuentra: a) la fortaleza personal que hace referencia a dar mayor relevancia a las relaciones 

positivas en la vida de las personas; b) cambio espiritual que hace referencia a que la persona 

tenga una mejor comprensión de los asuntos espirituales; c) cambios en las relaciones con 

los demás que hace referencia a que la persona tengo más compasión por los demás o pueda 

compartir más experiencias grupales que puedan ser positivas; d) valoración de la vida que 

hace referencia a que la persona puedo apreciar mejor cada día; e) nuevas posibilidades que 

hace referencia a que la persona puede establecer un nuevo camino para su vida. 
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El instrumento PTG-I ha sido utilizado en diversidad de estudios cuantitativos, incluso 

siendo validado en población latinoamericana (Esparza-Baigorri, 2016; García y Wldarczyk, 

2016) y utilizado en niños (Kilmer et al., 2009). Después de esto, se realiza una forma corta 

de este inventario en donde se reducen los ítems de 21 a 10, teniendo dos por cada dimensión 

del CPT y relaciones con las variables de interés, equivalente a las encontradas en la versión 

original, lo que permite el uso de esta forma sin pérdida de información (Cann et al., 2010). 

Por otra parte, Wlodarczy et al. (2017) propusieron incorporar las dimensiones colectivas 

de crecimiento postraumático examinando el constructo y la validez predictiva de la escala 

de crecimiento postraumático individual y colectivo (ICPTGS) con 332 participantes 

chilenos que vivieron un desastre natural, confirmando una estructura multidimensional 

compuesta por cuatro dimensiones: crecimiento individual, espiritual, comunitario y social.  

No obstante, existen diferentes críticas al instrumento, ya que al ser un cuestionario de 

auto reporte en vez de evaluar los aspectos que indican este concepto se considera que en la 

mayoría de ocasiones las percepciones de las personas pueden influir en las respuestas, por 

lo tanto, la respuesta que dan las personas puede no estar relacionada con el mejoramiento 

de su calidad de vida, sino de un afrontamiento mal adaptativo en el cual, la persona busca 

tener algo positivo de su trauma (Frazier et al., 2009). 

Igualmente, al hacer una revisión frente una investigación previa, la cual fue realizada con 

el objetivo de confirmar las dimensiones para la construcción del instrumento, con una 

metodología cualitativa que se basó en una entrevista semiestructurada que presentaba 

preguntas dicotómicas aplicadas en un grupo homogéneo de personas de sólo un tipo de 

trauma (Calhoun y Tedeschi, 1990), lo cual pone en duda la validez del instrumento para su 

aplicación en el estudio. 

Actualmente, se ha ampliado el estudio del CPT a nivel mundial, por lo que se ha 

estudiado la adaptación del instrumento a otros países o aún conocer el comportamiento de 

este fenómeno en poblaciones específicas como lo son personas que han tenido tratamientos 

psicofarmacológicos, niños con cáncer o aún personas que sufrieron de COVID-19 (Gorman 

et al., 2020; Applebaum et al., 2021; González-Méndez y Díaz, 2021). De igual manera, 

estudios que buscan relacionar otras variables o aún aplicarlo en contextos colectivos (Chen 

et al., 2022; García et al., 2022; Sandoval-Díaz et al., 2022). 
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Crecimiento Postraumático aplicado a la Psicología 

Para iniciar, el CPT se ha abordado en diferentes áreas de la psicología en las cuales, se 

ha preocupado por conocer cómo vivenciaron los profesionales de la salud durante la 

pandemia de COVID-19 y analizar el CPT en estos (Ramos-Vera, 2021); por otra parte, las 

experiencias de duelo también parecen ser interés para los investigadores, encontrando que 

el área en donde se ve más reflejado el crecimiento es en la filosofía, al identificar que luego 

del duelo de algún familiar las personas ven diferente la vida y comprenden mejor su 

propósito (Xu et al., 2020; Hirooka et al., 2018; Tan y Andriessen, 2021). 

No obstante, la investigación del concepto se ha ampliado a ámbitos de intervención ya 

sea psicoeducativa para estudiantes que hayan vivido situaciones altamente estresantes 

(Martín, 2019), como para el ambiente clínico y de salud con pacientes con cáncer avanzado 

o sobrevivientes del mismo (Han et al., 2021; Zhang et al., 2022) mostrando una efectividad 

de estos para alivianar el malestar psicológico y aumentar la percepción de bienestar en las 

personas. 

De la misma manera, el interés por estudiar las violencias desde el CPT ha incrementado 

con los años, entre estas, el foco de atención cae sobre la violencia sexual, en donde se ha 

encontrado que el CPT no ha sido el fin último de los acompañamientos terapéuticos, sino 

un proceso para llegar a sus objetivos, al igual que indican que, para lograr desarrollar este 

se enfocaron en sus procesos internos de aceptación y en el optimismo (Bryngeistdottir y 

Halldorsdottir, 2022a; 2022b; Endo, 2020). 

Diferencia del Crecimiento Postraumático y la Resiliencia 

La resiliencia y el crecimiento postraumático son dos procesos psicológicos 

fundamentales que emergen tras experiencias adversas, sin embargo, difieren en sus enfoques 

y manifestaciones. La resiliencia se define como la capacidad de adaptarse y recuperarse ante 

situaciones difíciles, manteniendo o restableciendo el equilibrio psicológico. Por otro lado, 

el crecimiento postraumático alude a un fenómeno donde las personas experimentan cambios 

positivos significativos después de enfrentar traumas (Finstand et al., 2021; Lyu et al., 2021). 

Una de las diferencias más notables radica en su orientación temporal. La resiliencia se 

centra en la capacidad de recuperación y adaptación durante y después de la adversidad, 
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enfocándose en la resistencia ante la adversidad y la capacidad de recuperarse a un estado 

previo al trauma Hartmann et al. (2019). Mientras tanto, el crecimiento postraumático se 

enfoca en el cambio positivo experimentado tras la adversidad, evidenciando un avance hacia 

un estado psicológico superior al previo al trauma. 

Otra distinción crucial se encuentra en la naturaleza de los cambios. La resiliencia implica 

una capacidad de amortiguar el impacto del trauma, preservando la estabilidad emocional y 

cognitiva. En contraste, el crecimiento postraumático conlleva transformaciones en la 

percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, generando un desarrollo personal 

profundo, una mayor apreciación de la vida, y la adquisición de nuevas perspectivas y valores 

(Kaye-Kauderer et al., 2019). 

Los procesos cognitivos y emocionales involucrados también difieren entre ambos 

conceptos. La resiliencia se relaciona con la capacidad de manejar el estrés, regular las 

emociones y mantener un sentido de coherencia personal durante y después del trauma. Por 

otro lado, el crecimiento postraumático implica un replanteamiento de prioridades, la 

búsqueda de significado en la experiencia traumática y la generación de nuevas metas y 

objetivos vitales (Elam y Taku, 2019; Lepore y Revenson, 2014). 

En conclusión, mientras que la resiliencia se enfoca en la capacidad de recuperación y 

adaptación frente a la adversidad, el crecimiento postraumático se centra en los cambios 

positivos profundos que surgen como resultado de enfrentar experiencias traumáticas. 

Ambos procesos son relevantes en la comprensión de la respuesta humana ante el trauma, ya 

que reflejan diferentes aspectos del ajuste psicológico y la transformación personal. 

Críticas al Crecimiento Postraumático 

En el transcurso en que el CPT se desarrollaba por parte de los autores Calhoun y 

Tedeschi, existieron diferentes estudios que hacían críticas frente a este, desde su modelo, su 

medición y el concepto en sí mismo las cuales se mostrarán a continuación: 

En primer lugar, el concepto parece ser ambiguo desde el punto de vista en que el cambio 

positivo a partir del trauma puede verse como una estrategia ilusoria o un afrontamiento 

desadaptativo en el cual la persona busca obtener un beneficio y así evitar las sensaciones, 

pensamientos y/o emociones adversas, es decir, la persona reconoce que tiene cambios 
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distorsionando su imagen antes del trauma y así considerar que alcanza un estado positivo 

luego de la situación vivida (Frazier et al., 2009; Zoellner y Maercker, 2006; Hall et al., 

2009). 

Continuando con lo anterior, la medición del CPT es un cuestionario auto aplicable que 

mide la percepción de cambio que tiene la persona frente a su vida luego del trauma, no tiene 

en cuenta el proceso descrito en el modelo conceptual, por lo tanto, el resultado del 

instrumento no indicará si existen cambios positivos desde el distrés emocional y la 

rumiación deliberada, los cuales son los indicadores que indica el modelo (McFarland y 

Álvaro, 2000; Linley et al., 2008). 

Ahora bien, el modelo de CPT indica que al poder trabajar en el distrés emocional y las 

rumiaciones de la persona, se cambian las creencias de la persona y se logra cambiar la 

historia de vida, teniendo así un cambio positivo a partir del evento traumático, sin embargo, 

existe un vacío en la literatura sobre el curso temporal y la naturaleza bidireccional de la 

relación entre el CPT y los síntomas de TEPT, encontrando en estudios que ambos de estos 

pueden ser antecesores y consecuencia del otro, es decir, la presencia de uno no niega la del 

otro, puesto que se pueden presentar antes, durante o después (Frazier et al., 2001; Linley et 

al., 2008; Blix et al., 2016). 

Aunque se encuentra certeza en las críticas, se decide mantener el CPT como eje temático 

del estudio y a la vez, retomar aspectos de la teoría para direccionar las estrategias de 

recolección, no obstante, se buscará confirmar la teoría o encontrar algo nuevo referente al 

concepto. 
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Capítulo III. Perdón 

Conceptualización del Perdón 

Para hablar de las experiencias de vida de víctimas de abuso desde las actitudes de perdón 

es necesario conceptualizar este eje de análisis desde la psicología y no desde la religión, 

política, cultural, filosófica y socio-histórica. Lo anterior, pudiese no ser un trabajo sencillo 

puesto a que la psicología no se había mostrado interesada por esta temática de manera seria 

e intensiva desde los años 80s hasta la actualidad concibiéndola como un cambio pro social 

en las motivaciones de la persona hacia aquel o aquella que le ha generado daño (McCullogh 

et al., 2000). Una de las primeras personas que iniciaron a estudiar el perdón, fue Enright 

(1994) en donde se encargó de explicar el proceso evolutivo del perdón basándose en la teoría 

de Kohlberg del razonamiento moral, dando una característica de cómo sería este proceso de 

perdonar en cada una de las etapas propuestas en la teoría, llegando finalmente a una etapa 

en donde se comprende que este no es necesariamente un ejercicio recíproco. 

Continuando con el proceso de conceptualización, Casullo (2005) considera que el perdón 

es un cambio interno que se presenta en la persona en donde se hace un cambio de emociones 

y pensamientos hacia la persona que le generó daño convirtiéndolos en positivo 

considerándole como un constructo psicosocial teniendo en cuenta que involucra tanto 

procesos intrapsíquicos al generar un pensamiento reflexivo y cambios de emociones, como 

intrapersonales, ya que tiene que ver con cómo reacciona frente a esa persona o grupo en 

específico. 

No obstante, diferentes autores dentro de los que se destaca Enright, (Enright y Cole, 

1998; Enright y Fitzggibons, 2000; Enright, 2001; Enright y Fitzggibons, 2015; Kim y 

Enright, 2015), definen el perdón como el abandono de los sentimientos de resentimiento, 

juicio, venganza y demás hacia el oponente, en pro de usar la comprensión, generosidad y el 

amor, la clave estaría en la integración de cognición, conducta y afecto, al igual que 

reemplazando los negativos por positivos, esto sin la necesidad de reconectar con aquella 

persona o grupo que generó el daño en primer lugar, ni como un modo de justificación o 

explicación del daño, sino que estos cambios aportan positivamente al bienestar de la 

persona.  
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Por otra parte, Williamson y González (2007), refieren que el acto de perdonar se relaciona 

con la satisfacción con la vida, ya que elimina las consecuencias negativas que tiene el 

resentimiento, permitiendo la liberación personal y un cambio intrapersonal. Sin embargo, 

Worthington (2005) habla que no solo hay una manera de perdonar, sino que este se puede 

presentar de dos maneras en las que les llama el perdón decisional que lo define como 

declaraciones de intención de cambio conductual y el perdón emocional que es el reemplazo 

de sentimientos negativos por positivos. 

De igual manera, Mukashema, et. al. (2017) menciona que hay un tipo de sentimiento de 

reconciliación, aquel que corresponde a una capacidad renovada de escucharse, 

comprometerse y que ambas partes puedan trabajar y convivir, afirmando que este tipo de 

sentimiento de reconciliación parece estar presente, sobre todo, entre individuos que se 

sienten dispuestos a perdonar incondicionalmente. 

Finalmente, se encuentra que actualmente se ha logrado avanzar en la psicología del 

perdón al punto de tener inventarios que proveen a los investigadores cuantitativos para 

estudiarlo, uno de estos es el Inventario de Perdón de Enright (EFI por sus siglas en inglés) 

que actualmente maneja una cantidad de 30 ítems que permiten categorizar a las personas en 

niveles de perdón (Enright et al., 2021). 

Efectos del Perdón 

Comprendiendo que el perdonar es el cambio en las emociones y sentimientos hacia una 

persona, grupo o incluso situación en específico, se presenta la pregunta ¿qué efectos tiene 

en la salud o el bienestar de aquella persona que perdona? 

A lo cual se busca en estudios que puedan dar una respuesta a esto, encontrando que el 

ejercicio del perdón a sí mismo puede ayudar a que la persona esté más motivada a tener 

nuevas responsabilidades y/o experiencias en la vida, mayor interés en la búsqueda de 

significado de vida, (Martincekova y Enright, 2020; Záhorcova et al., 2020). 

Por otra parte, se encuentra que, en la aplicación de programas enfocados en el perdón, 

los hallazgos han indicado que se disminuyen los estados, rasgos y expresiones de ira; 

promueve el CPT en sobrevivientes de suicidio y reduce la sintomatología de TEPT, por 
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último, se encontró mejora en la esperanza, manejo de la ansiedad y depresión (Ghobari-

Bonab et al., 2021; Lee et al., 2015; Haroon et al., 2021). 

El Perdón como Bienestar Psicológico 

Entendiendo el perdón como un cambio de emociones en la persona que genera hallazgos 

positivos, se puede llegar a conclusiones que existe una relación entre la salud mental y este, 

esto siento afirmado también en investigaciones (Mukashema y Mullet, 2013), por lo tanto, 

se hace una revisión para explorar su participación en el bienestar psicológico. 

En primer lugar, es importante establecer que el bienestar psicológico es comprendido 

como el vivir la vida de manera plena y satisfactoria, realizando comportamientos y actitudes 

que direccionen a la persona al desarrollo y la autorrealización (Ryff y Keyes, 1995), el 

modelo explicativo más utilizado es diseñado por Ryff (1989) en donde establece 6 dominios 

1) autoaceptación, 2) relaciones positivas, 3) autonomía, 4) dominio ambiental, 5) propósito 

en la vida y 6) crecimiento personal. 

Esta temática ha tomado el interés de diferentes investigadores en temas como el género, 

el bienestar post COVID-19, enfermedades cardiovasculares, el envejecimiento y como 

variable de tratamiento para el estrés laboral, por mencionar algunos estudios (Kubzansky et 

al., 2018; Matud, 2019; López et al., 2020; Kang y Kim, 2022; Yıldırım, y Çiriş-Yıldız, 

2022). 

El Perdón como Recurso Psicológico 

Para poder hablar de cómo el perdón podría verse relacionado con los recursos 

psicológicos es importante tener en cuenta que estos son diferentes habilidades, acciones 

externas e internas que ayudan a la persona a afrontar, los cuales son tan extensos que se han 

clasificado como afectivos, cognitivos, sociales, instrumentales, familiares, espirituales y 

culturales, es importante resaltar que al pasar los años se han ido agregando aún más recursos 

de los que se tenían en cuenta en primer lugar (Cervantes-Pacheco et al., 2013; Rivera-

Heredia, 2021; Obregón et al., 2022; Ortiz et al., 2023). 

Ahora bien, el perdón pretende ser una acción tanto interna como externa que genera 

bienestar emocional y aporta a la salud mental de la persona que haga uso del mismo, por lo 

tanto, se puede considerar como un recurso psicológico, el cual, según como la persona lo 
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utilice, puede encajar dentro de las categorías espirituales, cognitivas o afectivas, la primera 

puede ubicarse en un espacio religioso o de crecimiento personal; la cognitivo al generar un 

cambio de pensamientos frente a la persona, grupo o evento en específico; y finalmente, la 

afectiva puesto que al perdonar se hacen cambios de ira y venganza a compasión y 

humanización. 

Intervenciones Enfocadas en el Perdón 

La psicología del perdón se ha mantenido poco tiempo en la ciencia, y en ocasiones es 

una variable de interés para aquellos que buscan diseñar y evaluar intervenciones, por esto, 

desde la clínica se ha tratado de estudiar el impacto que esta tendría en la vida de las personas. 

Iniciando con Baskin y Enright (2004) en donde realiza un meta análisis de 9 estudios 

publicados que investigaron la eficacia de las intervenciones de perdón dentro de la 

consejería agrupándolos en 3 categorías: intervenciones basadas en decisiones, grupales 

basadas en procesos e individuales basadas en procesos. En comparación con los grupos de 

control, para las medidas de perdón y otras medidas de salud emocional, las intervenciones 

basadas en decisiones no mostraron ningún efecto, las intervenciones grupales basadas en 

procesos mostraron efectos significativos y las intervenciones individuales basadas en 

procesos mostraron grandes efectos. 

Igualmente, Reed y Enright (2006) hacen un estudio para analizar la efectividad de una 

terapia basada en el perdón (TP) en comparación a una terapia alternativa (TA) con enfoque 

a la validación de la ira, asertividad y desarrollo de habilidades interpersonales para mujeres 

que hayan sido emocionalmente abusadas, encontrando que las participantes en TP 

experimentaron una mejoría significativamente mayor que los participantes en TA en cuanto 

a depresión, ansiedad rasgo, síntomas de estrés postraumático, autoestima, perdón, dominio 

ambiental y búsqueda de significado en el sufrimiento, con ganancias mantenidas en el 

seguimiento (M = 8.35 meses, SD = 1.53), concluyendo que la TP tiene implicaciones para 

la recuperación a largo plazo de las mujeres abusadas emocionalmente después de la relación. 

De igual manera, se resalta a Yu et al. (2021), realizan una investigación para analizar la 

eficacia de la Terapia de Perdón en la rehabilitación de hombres en una institución 

correccional de máxima seguridad para aliviar los compromisos psicológicos, encontrando 

que el noventa por ciento de los 103 participantes reportaron abuso de moderado a severo en 



Construcción del Crecimiento Postraumático y el Perdón en Adultos que Vivieron 

Abuso Sexual Infantil 

35 

 

la niñez o la adolescencia. Los datos mostraron una relación inversa entre el perdón y la ira, 

la ansiedad y la depresión. En la Terapia del Perdón, la ira, la ansiedad, la depresión, la 

empatía y el perdón fueron estadísticamente significativos a favor de ambos grupos 

experimentales.  

Al mismo tiempo, el tópico de la prevención al bullying llega a ser de interés, por esto 

Sánchez-Hernández (2021) explora el efecto de un programa basado en la educación al 

perdón desde dos estudios en donde se busca analizar si el entrenamiento a los docentes en 

el programa ayuda al incremento de sus conocimientos en el perdón y evaluar la satisfacción 

del programa, encontrando que en primer lugar se muestra una mejora en el objetivo y una 

diferencia significativa en el manejo del perdón emocional del grupo de perdón a 

comparación del grupo control, en segundo lugar, se encuentra una satisfacción alta con el 

programa ya que les ha ayudado a perdonar de manera adecuada, concluyendo que es 

adecuado incluir la educación en el perdón en los programas de prevención. 

Ahora bien, Rapp et al. (2022) realizan un meta análisis en programas de educación en el 

perdón donde se trabaje desde la comprensión del perdón, así como su papel en las relaciones 

saludables y así determinar los efectos de estas intervenciones según los hallazgos que 

presenten, encontrando que estas tienen efectos positivos sobre el perdón y la ira apoyando 

la idea que los niños y adolescentes que muestran insatisfacción por acciones injustas de otras 

personas pueden tener un beneficio al aprender acerca del proceso del perdón. 

Finalmente, Ghahari y Rad (2018) se basan en la investigación realizada por Enright y 

Reed para aplicarla en mujeres que fueron víctimas de ASI, obteniendo hallazgos positivos, 

indicando que se logró reducir la sintomatología ansiosa y depresiva en esta población. 

Relación del Crecimiento Postraumático y el Perdón 

Específicamente no se ha realizado un estudio en específico que se dedique a estudiar la 

relación entre estos dos ejes temáticos, sin embargo, haciendo una revisión con este objetivo, 

se logran encontrar 4 categorías: 

1. El perdón disminuye el distrés emocional: se ha encontrado que el perdón al ser la 

transformación de emociones permite que se reduzca el estrés, el sentimiento de 
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venganza y la rumiación involuntaria, permitiendo así el aumento del CPT (Acero-

Alvarado, 2020; Díaz y Prieto, 2021; García-Martínez, 2022). 

2. El perdón dentro de la filosofía de vida: La filosofía de vida es conocida como una 

de las áreas en las cuales se presentan cambios en el CPT, para esta, algunos estudios 

han demostrado que las personas suelen asociar el perdón en el afrontamiento religioso 

y el crecimiento espiritual, dando así un nuevo significado a la situación estresante, 

disminuyendo sentimientos de venganza y aumentando los niveles de reconciliación 

con sus victimarios o consigo mismos (Gómez y García, 2021, Montoya y Espitia, 

2019; Romero-Madriñán, 2018).  

3. El apoyo social permite el desarrollo del crecimiento postraumático y el perdón: 

Las personas que se encuentran encausadas en proyectos personales (laborales o 

académicos) y aparte tienen un entorno familiar que pueda respaldar sus propósitos 

tienen mayores probabilidades de desarrollar el crecimiento postraumático y el perdón 

(Cruz, 2019).  

4. El perdón incide en el crecimiento postraumático: Cuando las personas son 

indulgentes y logran agregar el perdón hacia sí mismo y hacia otros, tomando una 

actitud de agradecimiento y benevolente es más sencillo que puedan desarrollar 

adecuadamente el CPT (Lee y Kim, 2021; Martincekova y Klatt, 2016; Sheridan y 

Carr, 2020).  
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Capítulo IV. Estudios Transculturales  

Los estudios transculturales se caracterizan por ser aplicados en por lo menos, dos 

contextos socioculturales diferentes, no obstante, su objetivo podría variar, dependiendo si el 

investigador busca generalizar los datos, buscar diferencias psicológicas, buscar validación 

externa de estudios exploratorio o finalmente, aquellos estudios que estén orientados por la 

teoría (Vergara y Belluerka, 2000), lo cual, para cuestiones del estudio actual, se decidió 

hacer un abordaje transcultural para estudiar el modelo conceptual del CPT teniendo en 

cuenta el contexto y la cultura. 

En otras palabras, este tipo de investigaciones se centran en analizar las semejanzas y 

diferencias en cómo las personas se comportan en diferentes actividades culturales y étnicas 

dentro de grupos sociales. También, buscan examinar cómo se relacionan diferentes aspectos, 

como factores psicológicos, socioculturales, ecológicos y biológicos. Otro tema de interés en 

los estudios socioculturales es el entender cómo estas variables están cambiando con el 

tiempo (Berry et al., 2002). 

Por consiguiente, resulta imperativo destacar que el presente estudio adopta una 

perspectiva transcultural, dado que la cultura puede influir o modificar la manera en la que 

nos acercamos a un fenómeno particular. Desde una perspectiva teórica, esto se refleja en el 

CPT (Calhoun y Tedeschi, 2014), cuyo desarrollo conceptual ha sido principalmente 

influenciado por investigaciones realizadas en países angloparlantes y asiáticos. Por lo que 

es crucial considerar una mirada desde la perspectiva latinoamericana para identificar y 

esbozar estas características culturales, aportando así al enriquecimiento de la teoría. 

Estudios transculturales en la metodología cualitativa 

La naturaleza de la metodología cualitativa permite que se puedan conocer aspectos 

personales y particulares de las personas que han tenido una experiencia común, un hecho 

histórico o un caso específico. Puede parecer compleja la idea de que un estudio cualitativo 

se genere desde la transculturalidad, ya que esta no pretende comparar el universo de estudio, 

sino conocerle. No obstante, existen estudios que se desarrollan desde esta premisa, que en 

su mayoría han sido estudiados desde la enfermería, en cuanto a las habilidades que se tienen 
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como profesionales, el contacto con pacientes de culturas diferentes a la propia o aún para la 

promoción de la salud a nivel mundial (Soares et al., 2020; Larsen et al., 2021; Ning et al., 

2023). 

De igual manera, esta metodología se presenta como una alternativa para comprender los 

significados propios de las personas sobre algún tema en específico, permitiendo que se 

identifiquen similitudes o diferencias entre los contextos de estudio (Torres-López, 2011; 

Torres-López et al., 2012; Torres-López et al., 2018). 

Igualmente, es importante comprender que la cultura, a la vez que, genera una identidad 

en las personas, también conecta con otras personas, nuevamente desde las similitudes y 

diferencias (Monroy et al., 2019), lo cual se toma como un interés de este estudio al abarcar 

los aspectos culturales como algo que puede aportar en la construcción de soluciones frente 

a violencias que se viven en conjunto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se revisará cómo se han visto o conceptualizado los ejes 

temáticos en los países de Colombia y México exceptuando el CPT, ya que, al ser un concepto 

psicológico relativamente nuevo, no se cuenta con un significativo número de estudios que 

den cuenta de estos procesos en ambas sociedades. 

Estudios de Abuso Sexual Infantil en Colombia y México 

Colombia y México se encuentran dentro de los primeros lugares en Latinoamérica frente 

al abuso sexual infantil (Economist Impact, 2023), por lo tanto, es un tema que se observa 

recurrente en noticias, y aún en la investigación ha mostrado ser un punto de interés en mayor 

instancia de ámbitos judiciales frente a los procesos de acceso a la justicia como el peritaje y 

por otra parte, el estudio de la reconstrucción social desde movimientos sociales o 

acompañamientos psicoterapéuticos (Valdez-Santiago et al., 2020; Cristiano-López y 

Valenzuela-Castaño, 2020; Fernández-Tapia, 2021; Hernández-Palma et al., 2022; Carmona-

Suárez, 2022; Campos-Arcos, 2023; Giles-Navarro, 2023). 

Estudios de Perdón en Colombia y México 

En cuanto al perdón los países se observan en una diferencia más observable, puesto que 

en Colombia se tuvo un momento de post conflicto en el cual se desarrollaron procesos de 

reparación de víctimas en donde esta temática estuvo muy presente, teniendo en cuenta que 
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los victimarios de diferentes crímenes tuvieron que pedir perdón a las víctimas del conflicto 

armado, lo cual desde la perspectiva social tuvo opiniones diferentes en donde las personas 

consideraban que no merecían el perdón, o dependiendo del crimen, o dependiendo de sus 

acciones reparativas, no obstante, esto dicho desde una perspectiva externa, donde a las 

víctimas que se les hizo acompañamiento psicosocial tuvieron un efecto emocional positivo 

(Gómez-Montañez, 2020; Perdomo-Vargas y Rojas-Silva, 2020; Vásquez-Santamaría, 2021; 

Cagüeñas-Rozo, 2021; Domínguez et al., 2022). 

Por otra parte, en México, el perdón es retomado desde la justicia restaurativa en procesos 

penales acusatorios como mecanismo alternativo de solución de controversias, conciliación 

o mediación para culminar el mismo, sin embargo, no se hace efectivo en situaciones de 

violencias o penas graves (Martínez-González, 2020; Cantizani-Maíllo, 2020), no obstante, 

no se encuentra algún tipo de artículo que haga entrever el tema de “perdón” dentro de las 

dinámicas sociales y/o clínicas. 

Modelo de Dimensiones Culturales de Hofstede 

Este modelo parte desde la idea que las culturas nacionales pueden examinarse a través de 

diversas dimensiones clave que describen cómo las personas en distintas sociedades perciben 

y abordan temas relacionados con el poder, la incertidumbre, la identidad, el género, el 

tiempo y el placer, ofreciendo un marco para entender las diferencias culturales de los países 

y cómo estas afectan el trabajo y la sociedad (Hofstede et al., 2010), las principales 

dimensiones del modelo son: 

• Distancia de Poder: Analiza cómo una sociedad gestiona las desigualdades de 

poder entre sus miembros. 

• Individualismo vs. Colectivismo: Investiga si las personas se orientan más hacia 

sí mismas o hacia el grupo. 

• Motivación hacia el logro y el éxito: Examina la preferencia por roles de género 

tradicionales (competencia, éxito) en contraste con la cooperación y la calidad de 

vida. 

• Evasión de la Incertidumbre: Mide el nivel de incomodidad que sienten las 

personas ante la incertidumbre y la ambigüedad, así como su deseo de evitarlas. 
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• Orientación a Largo Plazo vs. Corto Plazo: Evalúa si una cultura se centra más en 

logros futuros y perseverancia, o en el pasado y presente, incluyendo tradiciones. 

• Indulgencia vs. Restricción: Mide hasta qué punto una sociedad permite la 

satisfacción de deseos inmediatos y el disfrute de la vida en comparación con la 

regulación y el control social. 

Desde la psicología, ofrece una perspectiva sobre cómo los valores culturales influyen en 

el comportamiento individual y social.  

Aspectos culturales México - Colombia 

En cuanto a las similitudes y diferencias encontradas en México y Colombia, se hizo una 

comparación a partir de la página web de The Culture Factor (2024) con los datos de estudios 

de Hofstede (ver Figura 2). 

Figura 2  

Comparación cultura México y Colombia según Hofstede 

  

Fuente: The Culture Factor (2024). Nota: la barra de color naranja representa a México y la barra de color gris 

a Colombia. De igual manera, los hallazgos se interpretan en términos de posición, los números más cercanos 

a 1 ocupan los primeros lugares en la presencia de esa dimensión, mientras que los números más alejados del 1 

cuentan con menores características en torno a la dimensión en cuestión. 

En la Figura 2, es posible observar que, ambos países comparten similitudes en sus 

puntuaciones, sin embargo, se explicará a continuación cada una de las dimensiones: 
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• Distancia de Poder: Ambas culturas aceptan las jerarquías, pero México presenta 

una diferencia más marcada en la relación entre los que ostentan el poder y los 

subordinados. 

• Individualismo vs. Colectivismo: En ambos países, las personas tienden a 

apoyarse en las redes familiares y comunitarias, pero México muestra una pequeña 

inclinación hacia una mayor independencia personal. 

• Motivación hacia el logro y el éxito: Ambos países comparten una cultura más 

orientada hacia la competitividad y el logro, con un leve énfasis mayor en México. 

• Evasión de la Incertidumbre: Las sociedades de ambos países buscan minimizar la 

incertidumbre, con poca diferencia entre sus niveles de incomodidad hacia lo 

impredecible. 

• Orientación a Largo Plazo vs. Corto Plazo: En esta dimensión se encuentran las 

mayores diferencias entre ambos países. México presenta una mayor orientación 

al largo plazo, mientras que Colombia se aleja del largo plazo acercándose a su 

contraparte que sería dar mayor importancia al corto plazo. 

• Indulgencia vs. Restricción: En ambas sociedades, la indulgencia es alta, pero en 

México se refleja de manera aún más pronunciada, con una cultura más permisiva 

y enfocada en el disfrute. 

Por lo tanto, una interpretación general de ambos países sería: 

• México tiende a mostrar una mayor aceptación de las jerarquías (distancia de poder), 

un enfoque ligeramente más alto en logros personales (masculinidad), y una mayor 

indulgencia en cuanto a la gratificación de los deseos y placeres. 

• Colombia, aunque comparte muchas similitudes con México, es más tradicional y 

conservadora en términos de mantener sus costumbres y tradiciones, y tiene una 

menor disposición a adaptarse o cambiar en función del futuro (orientación a corto 

plazo). 

Ambos países valoran las relaciones colectivistas, la estabilidad frente a la incertidumbre, 

y las jerarquías sociales, no obstante, México presenta una perspectiva más marcada al largo 
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plazo, mientras que Colombia presenta una adherencia más estricta a las normas 

tradicionales. 

Estrategia Metodológica 

Paradigma Epistemológico 

El paradigma escogido para llevar a cabo el estudio es el paradigma socio constructivista, 

el cual indica que el conocimiento llega a ser transaccional y subjetivo, lo cual significa que 

al hablar de un fenómeno en específico hay personas que pueden construir desde diferentes 

puntos de vista, contando su experiencia personal y el significado propio de su experiencia.  

Para esto, el paradigma expresa que la naturaleza del conocimiento va desde la 

reconstrucción individual y/o colectiva que lleguen a un punto medio para poder explicarlo, 

el cual se puede ir acumulando a partir de la reconstrucción de experiencias buscando tener 

la mayor información posible y de manera sofisticada, haciendo alusión a que el 

conocimiento y la experiencia de las personas no se construye de manera ligera, sino que 

busca a que el investigador se introduzca de manera profunda en las experiencias de los/las 

participantes (Guba y Lincoln, 2005). 

De igual manera, para las investigaciones con este paradigma es importante tener en 

cuenta el contexto, debido a que el conocimiento se construye de manera social, ya que este 

puede forjar cómo las personas interactúan y experimentan ciertos fenómenos, al mismo 

tiempo de entender cómo ese espacio influye en la construcción de las experiencias 

personales para las personas. 

Esto quiere decir que lo que podrá aportar el paradigma socio constructivista al estudio 

actual será en cómo las personas comprenden, experimentan y expresan el fenómeno del 

crecimiento postraumático compartiendo una experiencia de abuso sexual infantil, es decir, 

las personas que han vivido este tipo de violencia, tienen una experiencia implícita la cual 

puede haber ayudado a la persona a considerarse sobreviviente o a continuar en su categoría 

de víctima, por esto, se busca ahondar en el proceso de construcción que tuvo este para llegar 

a este punto. 
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Por último, se debe comprender que la investigación socio constructivista busca el 

conocimiento desde la interacción de las personas y el contexto, a partir de cómo el individuo 

experimenta el fenómeno social. 

Metodología Cualitativa 

La investigación cualitativa se dedica al estudio de fenómenos sociales y experiencias 

subjetivas mediante un método más flexible. Esto permite que la psicología tenga una 

perspectiva amplia al describir hechos de casos específicos, explorando significados 

subjetivos, experiencias y prácticas cotidianas a través de narraciones y discursos (Flick, 

2007). 

No obstante, uno de los fundamentos de los estudios cualitativos radica en la complejidad 

del objeto de estudio: el objeto determina el método, no al revés. En el caso actual, el foco 

recae en las experiencias de vida de individuos que han atravesado un fenómeno común. A 

partir de esto, se exploran ciertos ejes de análisis, lo cual refleja una complejidad que no 

puede reducirse a una única variable individual, sino que permite una amplia gama de 

posibilidades en la exploración. 

Dentro del ámbito de la investigación cualitativa, existen diversos enfoques. Para este 

estudio, se empleará la fenomenología, la cual se explicará a continuación: 

Enfoque Fenomenológico 

La fenomenología se centra en el estudio de las experiencias individuales ante fenómenos 

específicos, adoptando un enfoque sistemático en su investigación. En este sentido, se toma 

en consideración el proceso delineado por Rodríguez et al. (1999), el cual comprende seis 

etapas: 1) descripción del fenómeno, 2) exploración de perspectivas, 3) identificación de la 

esencia y estructura del fenómeno, 4) construcción del significado, 5) suspensión de juicios 

y 6) interpretación del fenómeno. 

Estas fases enfatizan la exploración del significado personal de cada individuo, 

profundizando en el análisis de la estructura y cómo se configura en la conciencia individual. 

En el contexto de nuestro estudio, este diseño se adapta perfectamente, ya que busca 

comprender un fenómeno específico a través de las experiencias de vida de los participantes. 



Maestría en Psicología, UMSNH 

44 

 

Este enfoque permite explorar el significado subjetivo que estos atribuyen a dicho suceso, en 

relación con los ejes de análisis propuestos. 

Fenomenología Interpretativa 

Dentro del ámbito fenomenológico, diversas corrientes ofrecen enfoques distintos. Para 

este estudio, se adoptará la perspectiva interpretativa, enfocada en la intersubjetividad de la 

experiencia. Esta corriente se interesa por cómo los significados y las interpretaciones son 

compartidos, y cómo interactúan en contextos sociales (Sanguino, 2020). 

En este marco, se otorga relevancia a la reflexividad del investigador, reconociendo la 

posibilidad de sesgos en el proceso interpretativo. Se entiende que dicho proceso es activo y 

subjetivo. Al realizar la descripción fenomenológica, el objetivo es comprender la 

experiencia vivida por los participantes, priorizando la riqueza y singularidad de sus relatos, 

evitando así la generalización o reducción de la experiencia (Iriarte-Pupo, 2021). 

Además, el análisis contempla las características socioculturales e históricas de los 

participantes, reconociendo la influencia de su interacción contextual, social y cultural en sus 

perspectivas hacia el fenómeno social. 

Epojé 

Como psicólogo reconozco la importancia de estudiar el ASI como un problema de salud 

pública, al igual que el CPT como concepto que promete ser un factor relevante en la 

recuperación de traumas, no obstante, como investigador que ha decidido tener una visión 

fenomenológica interpretativa, es importante realizar el ejercicio de epojé en donde pueda 

presentar mis preconceptos acerca de los temas a estudiar, para así reconocer que, la 

interpretación que se haga en los análisis sea la más acercada a los apartados teóricos y no a 

mis prejuicios como investigador. 

Para iniciar es necesario reconocer que conozco el ASI no solamente como psicólogo, 

sino como sobreviviente de este tipo de experiencias, por lo tanto, conozco y sé de primera 

mano lo que causa este tipo de violencias en las personas que lo vivimos. Mis primeras 

concepciones es que el vivir abuso me ha generado consecuencias negativas y he tenido 

momentos en los cuales no lograba identificar algo positivo de haber vivido ese trauma. 
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Mis pre-conceptos se mantenían fuera de lo teórico puesto a que por mucho tiempo estuve 

alejado de estudiar, leer o mostrar algún tipo de interés de abordar estos casos, no obstante, 

a partir de diferentes sucesos en mi vida que me han llevado a reconocer que el levantar la 

voz por una causa social puede ayudar a los demás, tomé la decisión de estudiarlo más a 

fondo y acercarme a él como una hoja en blanco, con toda la disposición de aprender, tanto 

de las teorías como de las personas que hablan de ello. 

En este proceso que relato anteriormente, de levantar la voz por una causa, conocí el 

concepto de “crecimiento postraumático” el cual resonó dentro de mi interés por la psicología 

positiva y mi propia recuperación, identificando que he podido tener un crecimiento en mi 

historia personal, de manera en que reconozco que el tipo de vivencia que tuve me llevó a 

estudiar ciertos temas, comportarme de cierta manera y trazarme ciertos objetivos. 

No obstante, al estudiar este nuevo concepto para mí tomó mucho sentido, puesto que me 

ayudaba a comprender mi experiencia, no obstante, a partir de asesorías con docentes 

investigadores y ubicar un pensamiento más crítico sobre el concepto encontré críticas y 

vacíos teóricos que me dejaban ver que el concepto todavía no tenía una teoría 

completamente estructurada, lo que permitía la oportunidad de estudiarlo en un contexto 

latinoamericano. 

Siguiendo con este abrir de ojos, pude encontrar aquellos aspectos en los que quería 

abordar para profundizar en mi estudio, pero, en el momento actual sólo un modelo que está 

construido conceptualmente para abordar el crecimiento postraumático, por lo que, me 

dediqué a estudiarlo para poder basar la construcción de la guía de entrevista y el análisis de 

los datos desde este modelo. 

En conclusión, entiendo desde mi experiencia que, a pesar de vivir este tipo de trauma en 

la infancia, es posible tener cambios positivos a lo largo de la vida. No obstante, como 

investigador, reconozco la importancia de dejar estos prejuicios o preconceptos, para así, 

fijarme en la información rescatada de los apartados teóricos y de los hallazgos encontrados 

a partir de las narraciones y de esta manera, poder desempeñar un estudio fenomenológico 

de manera adecuada. 
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Contexto  

En el vasto y diverso contexto latinoamericano, las distintas formas de crianza reflejan 

tradiciones arraigadas y valores diversos. Esta región exhibe una amalgama de prácticas y 

estilos de crianza que varían significativamente de un país a otro. La crianza se ve 

influenciada por factores como tradiciones familiares, contextos socioeconómicos y 

estructuras patriarcales profundamente arraigadas. Algunos hogares aún siguen modelos 

autoritarios donde la figura paterna es la autoridad indiscutible, perpetuando roles de género 

rígidos y reforzando el machismo (Quirós-García, 2023; Uezen-Bozzi et al., 2022). 

Este machismo influye en la percepción del valor de la mujer en la sociedad y se relaciona 

con la prevalencia de la violencia de género. Sin embargo, se observa una transición hacia 

modelos más participativos y democráticos en la crianza. A pesar de esto, el machismo 

latente sigue siendo un obstáculo importante para abordar abiertamente la problemática de la 

violencia sexual (Fustamante-Sempertegui, 2021; Giraldo et al., 2023). 

El arraigado machismo ha creado obstáculos significativos para hablar sobre la violencia 

sexual. Estigmatizar la vulnerabilidad masculina dificulta que los hombres busquen ayuda o 

compartan sus experiencias de violencia. Además, la cultura del silencio y la vergüenza rodea 

este tema, inhibiendo a las víctimas, especialmente mujeres y niños, para denunciar y buscar 

apoyo (Fernández-García, 2023). 

En países como México y Colombia, se enfrentan desafíos considerables al tratar la 

violencia sexual. La falta de infraestructura legal y de apoyo sólida, junto con la desconfianza 

hacia las instituciones, dificulta la denuncia y la persecución efectiva de los agresores. La 

desigualdad socioeconómica y la limitada accesibilidad a recursos educativos también 

contribuyen a esta problemática, dejando a amplios sectores de la población en situación de 

vulnerabilidad (Cano-Blandón, 2021; Gumera-Roa, 2020; Valencia-Londoño, 2020). 

El estudio actual se llevó a cabo en dos contextos diferentes los cuales son Morelia, 

Michoacán, en México y Cúcuta, Norte de Santander, en Colombia. Se decide realizar en 

ambos contextos para poder contemplar aspectos transculturales, lo cual es factible al tomar 

en cuenta la facilidad que tiene el investigador para poder acercarse a la población.  
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Ambas ciudades están alejadas de la capital de su respectivo país y su origen data de hace 

varios siglos. Por otra parte, se encuentran similitudes entre los contextos, en primer lugar, 

ambos países encabezan la lista latinoamericana de incidencia por abuso sexual infantil 

realizada por Economist Impact (2023), en donde México ocupa el segundo lugar con una 

puntuación de 64.7 sobre 100 y Colombia el cuarto lugar con una puntuación de 59.7 sobre 

100, en la cual se toman en cuenta datos como los casos de denuncias y la incidencia de la 

violencia. 

Ahora bien, en cuanto a las ciudades específicas de Morelia y Cúcuta, los ciudadanos 

tienen una percepción de inseguridad social, la primera teniendo un porcentaje del 63.1%, 

ahora bien, para la segunda de esta no se tiene una estadística equitativa al dato anterior, sin 

embargo, según reportes se clasifica como una de las ciudades más peligrosas de Colombia. 

Estos datos se registran en ambos países como parte los informes del primer semestre del año 

2023 (INEGI, 2023; Salazar, 2023). 

Por otra parte, se resalta que, en el año 2023, Cúcuta cuenta con 795.608 habitantes y 

Morelia con 988,704 habitantes al año 2023.  

Teniendo en cuenta que, para que se lleve a cabo el proceso de la construcción del 

crecimiento postraumático es importante la historia personal de los individuos y el contexto 

en el que se desarrolla la persona antes y después del evento traumático, se pretende 

identificar características propias de los entornos socioculturales para comprender elementos 

alrededor de su experiencia de abuso sexual infantil, tales como, la información que las 

familias o comunidades dieron a las participantes acerca del abuso sexual infantil. 
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Participantes 

Tabla 1 

Características de las y los participantes 

No. 
Sexo Nivel de 

estudio 

Ciudad 
Ocupación 

Acercamiento 

al estudio 

Edad 

de 

abuso 

Edad 

actual 

Relación con 

abusador 

Multi 

trauma 

F M M C SÍ NO 

1  X Pregrado X  

Trabajador 

del 

gobierno 

Redes del 

investigador 
6 35 Primo  X 

2  X  Pregrado X  Psicóloga 

Redes de 

maestras de la 

facultad 

5 27 Vecino  X 

3 X  Pregrado X  

Estudiante 

de 

psicología 

Redes de 

maestras de la 

facultad 

7 22 Tío  X 

3 X  Posgrado X  Psicóloga 
Redes del 

investigador 
6 27 

Abuelo / 

Desconocidos 
X  

5 X  Pregrado  X 
Jefe de 

enfermería 

Redes del 

investigador 
5 27 

Primo / 

Hermanastro 
X  

6 X  Tecnología  X 

Tecnóloga 

en trabajo 

social 

Redes de 

conocidos del 

investigador 

7 29 
Primos / 

Abuelo 
X  

7 X  Pregrado  X 

Estudiante 

de 

licenciatura 

en 

matemáticas 

Redes de 

conocidos del 

investigador 

9 21 
Amigo del 

padre 
 X 

8 X  Pregrado  X Psicóloga 

Charla 

presencial con 

investigador 

7 27 Desconocido  X 

Fuente: Elaboración propia. Nota: el orden de los participantes hace alusión al orden en que fueron 

seleccionados. F= Femenino, M= Masculino; M= Morelia, México, C = Cúcuta, Colombia. 

 

Acercamiento al Universo de Estudio 

Las ciudades a estudiar por parte del investigador principal fueron escogidas por 

conveniencia de este, puesto que nació y creció en Cúcuta, Norte de Santander, Colombia y 

al momento de realizar el estudio, este residía en Morelia, Michoacán, México. Agregando a 

esto, el investigador había participado activamente en espacios LGTB+ y feministas en los 

cuales había identificado que los temas de sexualidad eran tocados abiertamente, desde la 

educación, prevención, sensibilización y acompañamiento, por esto, se trató de hacer un 
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acercamiento a grupos de estos movimientos sociales para invitar a hacer parte de la 

investigación y poder conocer personas que pudiesen participar en el estudio, no obstante, la 

respuesta no fue positiva, los grupos rechazaron la invitación, por lo que fue necesario buscar 

otras estrategias para seleccionar personas que quisieran participar en el estudio. 

Reconociendo la facilidad en que se comparte la información en las redes sociales, se 

tomó la decisión de diseñar una invitación al proyecto expresada en una imagen, para así, 

convocar a personas de manera anónima a hacer parte del estudio (ver apéndice A), esta fue 

compartida por redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram, de igual manera, se 

pidió a conocidos que compartieran dicha imagen, como estrategia de bola de nieve, la cual 

permitió que se tuviera un acercamiento a las 8 participantes del estudio de manera adecuada. 

 

Características de Participantes 

En la presente investigación participaron 8 personas adultas, 4 mexicanas y 4 

colombianas, cuyas edades fluctuaron de entre los 21 a los 35 años, todas vivieron en su 

abuso sexual en su infancia (para más información sociodemográfica, ver Tabla 1). Al 

encontrarse todas ellas en una etapa de ciclo vital adulta les permite haber desarrollado su 

pensamiento abstracto (McElheran et al., 2012), lo cual es una función cognitiva necesaria 

para poder reflexionar sobre el abuso y los cambios que han tenido a lo largo de su vida. 

Uno de los requisitos del estudio fue que sus participantes vivieran en Morelia, 

Michoacán, México o en Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, en el momento en que se 

llevaba a cabo el estudio. 

Por último, la persona que quisiera participar en el estudio, debía contar con todas las 

capacidades mentales para responder la entrevista, por lo que, se descartarían personas que 

tuvieran algún problema de desarrollo cognitivo y/o de expresión verbal. 
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Técnicas de Recolección de Datos 

Entrevista a Profundidad 

En esta se tomó un enfoque de historia de vida (Sanjuan, 2019) con la intención de abarcar 

la construcción del CPT desde los cambios cognitivos y comportamentales, profundizando 

sobre los elementos, personas y acciones que permitieron tener cambios en la vida de la 

persona y el sentido que se le adjudican, al igual que abordar el eje del perdón y la relevancia 

que este ha tenido frente a su crecimiento personal. 

La entrevista constó de 28 preguntas abiertas que fueron elaboradas de la siguiente 

manera: 

Paso 1. Primer banco de preguntas. En un primer momento, se buscó hacer la 

categorización de los ejes temáticos para lograr generar preguntas que estuvieran 

direccionadas a abordar cada una de las subdimensiones y respondieran a los objetivos 

trazados, luego de esto, se trabajó con la inteligencia artificial (IA) chat GPT, para generar 

un banco de preguntas, para lo cual se utilizaron los siguientes promts: 

“Estoy desarrollando una entrevista a profundidad con perspectiva de historia de vida, el 

objetivo de la investigación es: conocer la construcción del crecimiento postraumático y el 

papel del perdón en adultos que vivieron abuso sexual infantil, para esto, necesito preguntas 

abiertas que me ayuden a abordar el tema de (dimensión) del (crecimiento postraumático/ 

perdón), que según el modelo conceptual significa (explicación) y puede ser entendido a 

partir de estos ejemplos (insertar ejemplo).” 

Luego de esto, la IA generó alrededor de 10 a 12 preguntas de las cuales se hizo una 

revisión de estas, descartando aquellas que fueran: 

a) Preguntas que tuvieran lenguaje muy técnico y difícil de entender para público no 

académico. 

b) Preguntas que llegaran a ser amenazantes o vergonzosas de responder por los 

participantes. 

c) Preguntas invertidas, por ejemplo, ¿no sueles cuidarte a ti mismo? 

d) Preguntas que tuvieran un sesgo de respuesta o indujeran a una respuesta. 
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Se tuvieron en cuenta los ejes temáticos, dimensiones y subdimensiones desde el modelo 

conceptual del crecimiento postraumático (Calhoun y Tedeschi, 2014), haciendo mayor 

énfasis en este eje temático, por parte del perdón, se basó en la definición realizada por 

Enright (2006), por otra parte, la experiencia de abuso no fue abordada en esta primera 

versión. 

De esta verificación, se tomaron un total de 68 preguntas para los ejes temáticos, en primer 

lugar, las dimensiones de los ejes temáticos se estructuraron teniendo en cuenta el modelo 

conceptual (Calhoun y Tedeschi, 2004), tal como se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Dimensiones de ejes temáticos 

Eje temático Dimensión Sub dimensión 

Habilidades  

Pre-trauma 

Redes de apoyo social Emocional 

Material 

Estrategias de 

afrontamiento 

Identificación de afrontamiento 

Evitación 

Creencias y valores 

personales 

Creencias 

Valores 

Crecimiento  

Post-traumático 

Cambios cognitivos Rumiaciones 

Distrés emocional 

Cambios 

comportamentales 

Hablar del evento traumático 

Cambios en la relación consigo mismo 

Cambios en la relación con los demás 

Cambios en la filosofía de vida 

Perdón Perdón emocional Transformación de las emociones 

Concepto de perdón Autoconcepto de perdón 

Víctima / 

Sobreviviente 

Autopercepción frente al 

trauma 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 2. Reevaluación de la matriz. En este momento, se tuvo el objetivo de releer las 

preguntas, repensar la estructura de la estructuración de los ejes y disminuir la cantidad de 

preguntas, para esto, se tuvo el apoyo de la directora de tesis con quien se acordó lo siguiente: 

1) El cambio de la filosofía de vida como cambio cognitivo en vez de comportamental. 

2) Eliminación de los ejes “habilidades pre trauma” y “víctima/ sobreviviente”, teniendo 

en cuenta que las otras preguntas podían dar esta información. 
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Como resultado de este paso se logró reducir el número de preguntas de 68 a 26 preguntas, 

de igual manera, surge la propuesta de hacer un jueceo de las preguntas por personas que no 

sean expertos en el tema y que no estuvieran vinculadas con el ejercicio investigativo, para 

poder ajustar el lenguaje de las preguntas y asegurar que la aplicación de estas daría 

información suficiente para responder a los objetivos. 

Paso 3. Jueceo por personas no vinculadas con el ejercicio investigativo. Para esto, se 

toma a una persona de Morelia, Michoacán, México y una de Cúcuta, Norte de Santander, 

Colombia, los cuales no tuvieran un contacto actual con el ejercicio académico o profesional 

de la investigación, a estas personas, se les presentó una matriz (ver Tabla 3) en donde se 

encontraba la pregunta y cuadros de diálogo en los que se esperaba pudieran dar 

observaciones y responder a la pregunta “¿es adecuada esta pregunta?” 

Tabla 3 

Matriz de jueceo 

No. Pregunta ¿Es 

adecuada esta 

pregunta? 

Observaciones 

    

Fuente: Elaboración propia. 

Al obtener la respuesta de las personas no expertas se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

- Agrupación de preguntas que pudiesen significar lo mismo. 

- Cambiar el orden de algunas preguntas para mejorar la comprensión. 

- Ajustar la expresión “filosofía de vida” a un lenguaje más convencional. 

Paso 4. Jueceo de expertos. Con la misma matriz diseñada para el jueceo anterior, se 

acude a las miembros del comité para hacer los ajustes necesarios, en este paso, se obtuvo 

respuesta de una miembro del comité la cual indicó lo siguiente:  

Hay que cuidar el efecto de la deseabilidad social a fin de cuidar que el participante no 

entienda que esperamos que haya realizado un cambio. Cuidar no dirigir. Las preguntas de 

perdón se tienen que trabajar, porque solo estás hablando del perdón a sí mismo. Además, 

asumes que se tienen que perdonar ¿de qué? Primero explorar si se considera responsable, 
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o siente que se tiene que perdonar por el ASI. Y finalmente dado que la consideración es que 

el perdón influye en el crecimiento postraumático, hace falta una pregunta que vincule 

ambas categorías (perdón y crecimiento postraumático). 

A partir de esto se hacen adecuaciones a la guía de entrevista. 

Paso 5. Pilotaje. En este paso, se pide su participación a una persona adulta que pasó por 

una situación traumática en su infancia, esta no fue de ASI, sino de violencia intrafamiliar; 

la entrevista se desarrolló por videoconferencia en la plataforma Google Meet, se hizo 

grabación de pantalla para posteriormente hacer la transcripción.  

En el pilotaje, se logra abordar al entrevistado de manera adecuada, hay buen flujo de 

respuesta y hay habilidad para profundizar por parte del investigador, al finalizar la entrevista 

se toma el tiempo de 1 hora con 10 minutos. 

En el proceso de transcripción del pilotaje se reconoce la necesidad de profundizar en el 

significado de acciones que le ayudan a generar los cambios cognitivos y comportamentales, 

al igual que en el elemento cultural. 

Paso 6. Consolidación. A través del proceso descrito se obtuvo como resultado la guía de 

entrevista que se aplicó a los participantes (ver Apéndice B), en la cual se englobaron los ejes 

temáticos como muestra la Tabla 4. 

Tabla 4  

Dimensiones de análisis 

Eje temático Dimensión  Definición 

Abuso sexual infantil Tipo de trauma Descripción general del evento traumático 

que vive la/el participante.  

Recursos pre 

trauma 

Se indaga frente a aquellos recursos que 

pudo haber aprendido la/el participante 

antes de vivenciar el trauma, en este se 

tiene en cuenta: Funcionalidad familiar; 

Estrategias de afrontamiento familiares; 

Rasgos de personalidad; Contexto 

sociocultural. 

Hablar del trauma Se trata de identificar a quién le habló en 

primer momento acerca del evento 
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traumático y el tipo de respuesta que 

obtuvo (apoyo, juzgamiento, entre otros.) 

Acompañamiento 

psicológico 

Identificar si la persona ha tenido 

acompañamiento psicoterapéutico, por 

cuánto tiempo y qué tipo de 

acompañamiento. 

Crecimiento 

postraumático 

Cambio en las 

rumiaciones 

Conocer el cambio que ha existido en los 

pensamientos y sensaciones que se 

presentan frente al evento traumático en el 

paso del tiempo. 

Cambio en el 

distrés emocional 

Conocer el cambio que ha existido en las 

emociones que se presentan frente al 

evento en el paso del tiempo. 

Cambio en la 

relación consigo 

mismo 

En la relación consigo mismo, se busca 

conocer qué estrategias se han 

desarrollado para cuidarse a sí mismo. 

Cambio en la 

relación con otros 

En la relación con otros, se busca conocer 

qué tipo de cambios tiene para cuidarse de 

los otros, cuidar a los suyos o enfocar su 

atención en algún grupo social específico, 

etc. 

Cambio en la 

filosofía de vida 

Qué tipo de filosofía, ideología y/o 

pensamiento se ha desarrollado en el 

tiempo que le ayude a vivir su vida. 

Perdón Concepto de 

perdón 

Cómo concibe esta persona el perdón. 

Perdón frente al 

evento traumático 

Reconocer si existe la transformación de 

pensamientos y emociones frente al evento 

traumático, teniendo en cuenta: perdón a sí 

mismo, perdón al abusador, perdón a la 

situación. 

Perdón como 

facilitador del 

CPT 

Describir los cambios que les ha generado 

la acción de perdonar a las/los 

participantes. 
Fuente: Elaboración propia 

El resultado final, tuvo como diferencia de la primera versión, el establecimiento de la 

experiencia de abuso como pregunta relevante en el estudio, para poder identificar ciertos 

aspectos de la historia personal y del comportamiento familiar; luego de esto, se ajustó el 

modelo conceptual del CPT para abordar solamente los cambios percibidos de manera 

cognitiva y de manera comportamental; por último, en cuanto al perdón, se trató de identificar 

momentos en que las participantes hayan realizado esta acción y si en algún momento la 

relacionaban con los cambios positivos de su experiencia o no. 
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Procedimiento  

Con base en la Figura 3, se presenta una descripción detallada de cada una de las 

participantes y de cada uno de los canales por los que accedieron a la participación.  

• De las redes personales del investigador principal se obtuvo la participación de 

tres personas. A) la primera persona en contactar con el investigador (Caso 1), 

indicó tener un conocido que había pasado por una situación de abuso, al 

continuar la conversación con el investigador, se indica que este conocido no 

existía, sino que era esa misma persona, quien accedía a participar en el estudio, 

no obstante, no lo había contado anteriormente, por lo que se sentía con cierta 

pena de aceptar haber vivido esa situación. B) la segunda persona en contactar 

con el investigador (Caso 5), indicó que quería participar en el estudio, ya que, no 

había hablado de ese evento antes en su vida y esperaba que el hablarlo le 

permitiera sanar el evento. C) la tercera persona en contactar con el investigador 

(Caso 4), indicó que le había interesado el objetivo del estudio y esto le motivó a 

participar, puesto que había estado expuesta a los temas a tratar con anterioridad. 

• Por parte de la directora de tesis, compartió la información con docentes de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las cuales también las 

compartieron en sus redes, por lo tanto, a través de redes de los maestros de la 

UMSNH se obtuvieron dos participantes, quienes contactaron al investigador por 

medio de esta estrategia (Caso 2 y 3) indicaron que, una maestra con la que habían 

tenido clase y le tenían confianza, les compartió la imagen, por lo que, se 

animaron en participar, para así, poder apoyar los estudios enfocados en el ASI y 

que sus hallazgos pudieran aportar a la vida de otras personas.  

• Por parte de las redes sociales de conocidos del investigador, se contactaron dos 

participantes. A) la primera persona en contactar con el investigador (Caso 6) 

indicó que una prima del investigador le invitó personalmente, ya que, conocía su 

historia personal y que, al estudiar una técnica en trabajo social, comprendía la 

importancia de los estudios sociales, por lo que quiso aportar con el estudio. B) la 

segunda persona en contactar con el investigador (Caso 7), mencionó que le llamó 
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la atención el objetivo del estudio, al estar en una carrera universitaria, le interesó 

poder aportar al estudio desde su experiencia. 

• La última participante (Caso 8) fue invitada por parte del investigador, al conocer 

su historia personal, teniendo en cuenta que estos tuvieron una relación cercana 

como compañeros de estudio, ambos se encontraban en una comida social, en 

donde el investigador compartía acerca del estudio y el objetivo, mientras la 

participante escuchó acerca de esto, mostró interés en participar y en poder aportar 

desde su experiencia. 

Después de los primeros contactos con las participantes, se agendaron las entrevistas, que 

fueron llevadas a cabo de la siguiente manera: 

• En Morelia, aprovechando que el investigador residía en la ciudad, se tuvo la 

facilidad de entrevistar a 3 personas de manera presencial, solamente el caso 2 fue 

entrevistado de manera virtual, puesto que se encontraba a las afueras de Morelia 

por cuestiones laborales. 

• En Cúcuta, el investigador realizó un viaje entre diciembre del 2023 y la primera 

semana de febrero del 2024 en donde se aprovechó para entrevistas a 3 personas 

de manera presencial, en cuanto al caso 5, se tuvo que hacer una entrevista virtual 

puesto que se tuvo que realizar en el mes de noviembre del 2023 cuando esta se 

encontraba por viajar a España. 
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Figura 3  

Proceso de convocatoria y selección de adultos que vivieron ASI 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: las deserciones se dieron por desinterés o por falta de tiempo para agendar 

la entrevista, la participante que se integra al estudio después de una charla presencial con el investigador, se 

agrega un mes después de haber consolidado a las/los otros participantes, se integra con el interés y motivación 

personal de apoyar el estudio. 

 

Estrategia Analítica de los Datos 

Como estrategia analítica se tomó en cuenta el análisis fenomenológico interpretativo 

(AFI), ya que se enfoca en la experiencia subjetiva de los participantes, y busca identificar 

los significados que le otorgan a sus vivencias. Este enfoque implica una interpretación 

profunda de los datos, con el objetivo de identificar patrones y temas emergentes, y de 

comprender los significados construidos por los participantes. El AFI también busca generar 

una descripción detallada de las experiencias particulares tal como son vividas y entendidas 

por las personas, considerando el contexto social y cultural en el que se desarrollan las 

experiencias de los participantes (Duque y Aristizábal, 2019; Duque 2022). 

La razón para escoger este tipo de estrategia es que este enfoque permite una comprensión 

profunda de la experiencia subjetiva de los participantes, lo cual es necesario para que se 
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clarifique cómo es la construcción del CPT que han tenido las participantes, además, la 

flexibilidad de este análisis permite que se aplique en diferentes contextos, por lo que, como 

estudio transcultural es un punto clave. 

Proceso de análisis 

Transcripción de las entrevistas: En un primer momento, se realizó una transcripción 

de las entrevistas por medio de una IA llamada Transkriptor, la cual facilitó el proceso de 

lectura. 

 Lectura de las entrevistas: Para esto, con la ayuda de la opción de comentarios en la 

aplicación “Word”, se escribieron las primeras interpretaciones y pensamientos por parte del 

investigador. 

Identificación de temas centrales: Mientras se hacía la lectura de las entrevistas, se 

identificaban temas que mostraban ser relevantes en el caso, por lo que, se agrupaban 

unidades de sentido en la entrevista para conformar estos temas centrales. 

Lo anterior se explica de la siguiente manera, al revisar las entrevistas se encontraban 

frases como “cuando pude quitarme la culpa me sentí mejor” y “yo tuve un cambio grande 

cuando entendí que no tenía la culpa”, se les da el nombre de: “desprendiéndome de la 

culpa”, el cual, habiendo estado presente en 5 casos se convierte en un tema central tanto en 

el caso como en el estudio. 

Identificación de temas superiores: Al haber identificado los temas centrales se hizo una 

revisión para poder agrupar estos temas centrales en otra organización, donde se ubican los 

temas superiores. 

Lo anterior se explica de la siguiente manera, el tema central de “desprendiéndome de la 

culpa” se entiende como una acción que ayudó a las participantes a tener un cambio, por lo 

que puede agrupar en un tema superior que tenga como nombre “acciones para el 

crecimiento postraumático”, si en llegado caso hubiese más temas centrales que indiquen 

acciones para este crecimiento. 

Presentación de hallazgos por caso: Para este apartado de hallazgos individuales, se hizo 

una presentación de cada caso, seguido por una matriz que abordaba la categorización 
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previamente establecida, haciendo ajustes a la matriz según la generalidad o no de la 

información en cada caso, para así, finalizar con una presentación de los temas centrales de 

cada caso. 

Presentación de hallazgos por ejes temáticos: Aquí, se tuvieron en cuenta los hallazgos 

de las matrices de categorización, los temas centrales por cada caso y los temas superiores 

del estudio, para hacer una revisión transversal de los 8 casos e interpretar cómo las 

participantes lograron llegar al crecimiento postraumático o no, según sus experiencias. 

Aspectos Éticos 

Teniendo en cuenta la sensibilidad del tema al estudiar del abuso sexual infantil o 

experiencias de este tipo se reconoce que la participación del investigador debe ser de 

compasiva, sensible y sin juicio (Omart et al., 2015), para esto el autor cuenta con 

capacitaciones en primeros auxilios psicológicos y en técnicas de intervención cognitivo 

conductuales, aparte de esto, cuenta con experiencia en atención clínica, si en llegado caso 

alguien de las/los participantes puede llegar a presentar una crisis al hablar del tema. 

Dentro de la entrevista se trató de no ahondar en el hecho victimizante para poder evitar 

cualquier tipo de re victimización, teniendo interés en hablar del tema sólo si la persona está 

de acuerdo. De igual manera, la identidad de las/los participantes se cuidará manteniendo sus 

nombres en secreto con un código escogido junto con ellas/ellos, al caracterizar los casos o 

las participaciones, se tratará de no ser muy específico en el reporte de los datos, para poder 

evitar que alguien externo les pueda identificar. 

Al primer contacto con las/los participantes se les entregó el consentimiento informado 

(ver apéndice C) en el cual se les explicará las condiciones que tendrá el entrevistador para 

cuidar de su participación y sus datos, dejando en claro el fin último de los datos y que su 

participación puede durar hasta donde se sienta cómoda/cómodo, dejando en claro que, por 

haber firmado el consentimiento, no se es obligatorio cumplir todo el proceso de la 

investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las consideraciones éticas de este trabajo se tomaron en 

cuenta bajo el código de ética del psicólogo de México (Sociedad Mexicana de Psicología, 
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2002) y la ley 1090 de Colombia (Congreso de Colombia, 2006) que hace referencia al 

código ético del psicólogo, para esto se resaltan las siguientes consideraciones: 

Trato profesional con los participantes del estudio: en el estudio se tomaron las medidas 

adecuadas para la recolección de información, por lo que se tendrá sensibilidad al momento 

de realizar las preguntas teniendo en cuenta la vulnerabilidad que se podía generar en las 

personas, por otra parte, si al momento de recolectar la información algún participante 

entraba en crisis, el investigador posee conocimiento y preparación en la intervención en 

crisis, al igual que la capacidad de enrutar de manera adecuada si es necesaria atención 

primaria, tanto en Colombia como en México. 

Confidencialidad: los datos encontrados en el estudio no fueron compartidos con 

información que ayude a identificar a las personas, por ejemplo, nombres completos de la 

persona y de familiares, nombre de instituciones educativas, etc. 

Veracidad de los datos: para que la investigación tuviera un manejo adecuado y su 

publicación de hallazgos fuera verificable no se crearon datos que no tengan fundamento, ni 

se sesgaron estos por el investigador, contando con un comité de investigadoras que 

fortalecieron este proceso de análisis. 

No enjuiciamiento: teniendo en cuenta la metodología de la investigación y la sensibilidad 

del fenómeno, no se tuvo prejuicios en el proceso de recolección, análisis y presentación de 

los datos. 

Teniendo en cuenta que, este estudio toca temas sensibles del pasado, se proveyeron tres 

estrategias para minimizar los daños colaterales, las cuales fueron: a) tríptico titulado: “guía 

rápida para hacer frente a situaciones complejas y estresantes” b) lista de reproducción de 

Spotify que cuenta con capítulos de podcast de psicología con estrategias para aplicar en la 

vida real y formatos de historias de vida de superación en temas traumáticos c) lista de 

psicoterapeutas de cada ciudad (ver Apéndices D, E y F). 

Agregando a lo anterior, al momento de hacer la entrevista con las participantes se 

validaron constantemente las emociones presentadas en la narración, se dio libertad para que 

las personas pudieran hablar de su abuso sin hacer mucha profundización en este, sólo 

preguntando puntos específicos, al momento de iniciar la entrevista también se especificó 
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que, si había la necesidad de terminar o tomar pausas en la entrevista por parte de la 

participante, se podía hacer sin inconveniente, no obstante, esto no fue necesario, todas 

realizaron la entrevista a cabalidad sin ningún tipo de problema.  

Por otra parte, cuando se hablaba acerca del abuso, las participantes no mostraron 

emociones fuertes como ira o tristeza, algunas mencionaban incomodidad, pero, referían 

estar bajo control, así que, al continuar con la entrevista, se trató de no remarcar nuevamente 

la experiencia de abuso, sino que, lo que se contaba se enfocara más en los ámbitos de los 

cambios que hubo en su vida y cómo fueron posibles estos cambios. 

Ahora bien, en cuanto a los materiales de apoyo dados a las participantes al final de la 

entrevista, estas indicaron en la segunda entrevista, que los materiales de apoyo les 

permitieron ayudar a otras personas cuando se presentaba alguna situación de crisis, por 

ejemplo, el abuso, por lo tanto, se encuentra que los materiales, aunque no fueron usados 

directamente por las participantes, tuvieron un impacto emocional en aquellas otras personas 

que hicieron uso de estos. 

Hallazgos 

Para evidenciar los hallazgos encontrados a partir de las entrevistas y el análisis 

fenomenológico interpretativo, se presentan de la siguiente manera: caso por caso, realizando 

un resumen descriptivo de la/el participante, luego, una interpretación por caso y para 

finalizar, se mostrará una interpretación teniendo en cuenta los ejes temáticos del estudio, 

para ello, se agruparán los casos en dos grupos los 4 de Morelia, Michoacán, México y los 4 

de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, para de esta manera, también tener en cuenta el 

contexto de las participantes. Cabe resaltar que en los casos se utilizarán iniciales, no se hará 

la descripción con algún tipo de nombre. Para más información sociodemográfica ver Tabla 

1. 

Caso 1. El poder de la familia y sus valores frente al trauma 

La vida en familia es importante para las personas, y más en su infancia… J, contó con 

este privilegio, puesto que vivía rodeado de su familia todo el tiempo, su padre trabajando en 

casa y su madre haciéndose cargo del hogar, nunca se quedaba solo, un acompañamiento que 

le arropaba como una manta constantemente, manteniéndolo fuera de peligro y siempre 
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hablándole de cómo protegerse “No permitas que alguien te llegue a lastimar o tocar, si algo 

de eso pasa, nos tienes que decir, nosotros te vamos a proteger”. 

No obstante, el mal pareciera que siempre encuentra momentos para llegar a las personas 

y J no fue la excepción, un día en que su madre no estaba en la casa y su padre estaba muy 

ocupado, un primo suyo, se le acerca con intenciones de jugar, (una mentira muy común, 

pero, ¿cómo un niño lo iba a saber?) Los juegos terminaron siendo tocamientos y aunque la 

presencia inesperada de los padres evitó que pasara a mayores, un sentimiento de 

incomodidad estaba presente en J. 

Al pasar los días el secreto se mantenía, pero el sentido de la familia, la unión y las risas 

hacían que este niño tuviera un escudo de sufrir daños o aún, ver esta situación como un 

evento traumático. 

En el transcurso de su desarrollo, la familia, los valores de casa y las enseñanzas 

eclesiásticas fueron cruciales para que J tuviera una manera saludable de afrontar la vida, 

evitando que recordara aquel suceso, que con el tiempo, reconoció como un momento de 

vulnerabilidad en su vida, pero, como no hubo un daño físico, no considero importante 

hablarlo, haciendo que esto se mantuviera en secreto, y así, teniendo una vida tranquila y con 

comodidades, en donde uno de sus mayores conflictos se reflejaba en su sexualidad, “De 

igual manera, tengo que casarme y tener hijos como una persona del común”, pensamientos 

que pasaban por su cabeza, “¿Qué dirá mi familia?” era una preocupación constante. 

Por esto, el afrontar esta situación, centrándose en lo que sería saludable para sí mismo, 

dejando de lado lo que los demás querían, le ayudó para empezar a construir una relación 

diferente consigo mismo, protegiéndose a sí mismo de otras personas que pudiesen ser 

nocivas para su vida. No obstante, el silencio continuaba frente al haber vivido un abuso, 

“¿Para qué contarlo ahorita cuando ya pasó mucho tiempo? Ya nada se puede hacer” era 

lo que llegaba a su mente cuando recordaba aquello que sucedió. 

Una publicación en sus redes sociales donde buscaban personas que hubiesen pasado por 

una situación similar a lo que le sucedió inició a remover su interior, cuestionarse si era 

adecuado hablar de estos temas, aunque hubiesen pasado casi 20 años, la confianza que le 

generaba esta persona le motivó a poder hablar de ello.  



Construcción del Crecimiento Postraumático y el Perdón en Adultos que Vivieron 

Abuso Sexual Infantil 

63 

 

Podríamos considerar que las emociones y las palabras buscan salir de diferentes maneras, 

podríamos considerar también que, el no haber tenido un acompañamiento psicológico haría 

que J tuviese una respuesta de estrés ante esta situación, pero, hay una tranquilidad al hablar, 

hay poca presencia de alteraciones a nivel mental frente a la situación de abuso, no existen 

emociones de odio o resentimiento hacia su abusador, aunque sí muchos cuestionamientos. 

¿Qué podría haber funcionado como factores protectores en su vida? ¿Qué pudiese haber 

minimizado las consecuencias de vivenciar un evento en donde se ataca tu vulnerabilidad y 

en el que se aprovechan de tu ingenuidad? El acompañamiento de la familia, poder hablar 

con ellos constantemente, tener una relación sana, tener una creencia que ayude a regir su 

vida, ¿o tal vez una combinación de todas? Y al mismo tiempo, que la persona sea protegida 

de esta manera, ¿haría que el abuso no fuese un trauma? 

Consideramos que aunque se interprete el abuso de manera diferente, igual llegó a afectar 

en la vida de la persona, no podríamos esperar que todxs reaccionaran de la misma manera 

ante este tipo de situaciones, porque de igual manera, existen acciones de J que busca proteger 

a aquellos niños y niñas de su familia, tratar de concientizar a sus pares de los peligros que 

existen aún dentro de la misma familia, ¿podría esto considerarse crecimiento postraumático 

aunque la persona no interprete este abuso como un trauma? 

Tabla 5 

Ficha de caracterización caso 1 

Vida antes del abuso 

Familia 

 

 

Familia nuclear, 

padres y 2 hermanos 

con los que tiene 

comunicación 

asertiva, relaciones 

cercanas y pocos 

conflictos. 

Afrontamiento 

familiar 

 

Resolver los 

conflictos por medio 

del diálogo y su fe 

en la religión 

cristiana. 

Contexto 

socioeconómico 

 

Padre trabajaba en 

casa como 

carpintero 

independiente, la 

madre se hacía 

cargo del hogar, se 

lograban satisfacer 

las necesidades 

básicas de la 

familia. 

Prevención del 

abuso 

 

Los padres hablan 

de “no dejarse tocar 

por extraños”. 
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Abuso sexual 

infantil 

Tocamientos por parte de familiar, primo lejano, como es sólo una 

vez y no generó daños físicos, el individuo no interpreta este 

abuso como traumático 

Hablar del abuso 

 

 

No habló del abuso 

con nadie hasta el 

momento en que se 

encuentra con el 

investigador. 

Respuesta al hablar 

del abuso 

 

Empática por parte 

del investigador. 

Consecuencias del 

abuso 

 

Refiere no tener 

consecuencias, no 

muestra ansiedad, 

depresión o estrés al 

pensar o recordar el 

evento. 

Acompañamiento 

psicológico 

 

No ha tenido. 

Crecimiento postraumático (Cambios en…) 

Pensamientos y 

emociones 

 

Refiere no pensar 

mucho en el evento, 

sin embargo, 

menciona que siente 

incomodidad al 

hablar del tema. 

Relación consigo 

mismo 

 

Ha mejorado la 

relación consigo 

mismo trabajando 

en su orientación 

sexual y su 

autoexigencia. 

Relación con otros 

 

 

Se encarga que no 

dejen solos a los 

niños pequeños, ni 

si quiera al cuidado 

de personas de la 

familia. 

Filosofía de vida 

 

 

No se muestran 

cambios, se 

mantiene el “hacer 

el bien común” y las 

creencias 

aprendidas por parte 

de la iglesia 

católica. 

Construcción del 

CPT 
• Prácticas religiosas 

• Redes de apoyo (familia) 

• Aceptación de su orientación sexual 

Perdón    

Concepto de perdón 

 

 

Considera que el 

perdón es cuando 

las personas logran 

cambiar sus 

pensamientos y 

emociones. 

Ejercicio del perdón 

 

 

Considera no 

haberlo ejercido 

anteriormente, ya 

que no ha tenido 

una situación que lo 

amerite. 

Perdón hacia el 

abuso 

 

Refiere que cuando 

su abusador estuvo 

en sus últimos días, 

oró por él por su 

sanación. 

Perdón hacia sí 

mismo 

 

Considera no tener 

una relación de 

culpa, resentimiento 

o falta consigo 

mismo. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 5 se encuentran los siguientes temas centrales: 

a. Factores protectores del trauma 

En el transcurso del relato de este participante se identificaron factores protectores 

importantes frente al trauma, estos dentro de la familia. En la entrevista el participante 
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reconoce que no interpreta su vivencia como “un trauma”, puesto que, no tuvo algún tipo de 

daño físico.  

Por otra parte, menciona que su familia es una constante, tanto en su infancia como en su 

presente con los cuales tiene una red de apoyo consolidada, tiene la confianza de tener una 

comunicación cercana con todos los miembros de su familia y aparte de esto, los ve como un 

recurso en algún momento de necesidad. 

Lo anterior, se puede ver como habilidades pre trauma en el modelo de Calhoun y 

Tedeschi, un ambiente familiar sano, afrontamiento familiar y el optimismo, por esta razón, 

es posible que la interpretación frente al trauma sea más llevadera para la salud mental del 

participante, no obstante, el hecho de hablar de la situación genera sensaciones incómodas 

en este, pero no llegan ser incontrolables o impulsivas. 

b. Solamente vivir un trauma genera un cambio 

Aunque el participante no menciona tener algún tipo de consecuencia negativa frente al 

trauma como ansiedad o depresión, indica que ha tenido cambios en la relación que tiene con 

los demás, específicamente con los niños y niñas de su familia, con los cuales siempre trata 

de estar presente para cuidar y prevenir que algún tipo de abuso pueda suceder en su familia 

de nuevo. Lo cual, puede interpretarse como una respuesta de desconfianza en las personas 

mayores para con los niños y niñas, teniendo en cuenta el tipo de abuso que tuvo.  

Cabe resaltar que este comportamiento puede verse como negativo y positivo, desde la 

perspectiva que se tenga, sin embargo, se comprende que el simple hecho de vivir un trauma, 

genera que tengamos cambios en nuestro comportamiento. 

c. El perdón como ejercicio de la creencia religiosa 

Cuando el participante habla acerca de su abusador menciona que tuvo muchos 

cuestionamientos frente a su actuar, sin embargo, no lo confrontó, al pasar el tiempo, su 

abusador se encontraba enfermo, pero J lo siguió viendo como parte de su familia y como 

una persona que necesitaba ayuda en el momento. 

Para esto, desde su creencia religiosa transformó el sentimiento de incomodidad hacia la 

misericordia, pidió por su recuperación por muchos días, lo cual, se podría interpretar que 



Maestría en Psicología, UMSNH 

66 

 

desde el ejercicio de su religión y “el hacer oración” logra hacer un cambio de perspectiva 

de su abusador, desde el pensamiento de “es una persona que necesita apoyo, su contexto no 

es muy bueno, yo puedo ayudar con la oración”.  

Caso 2. “Las niñas no se tocan” 

G creció en un hogar lleno de amor, pero también de muchos golpes, dentro de esos, el 

abandono de su padre, un evento que le afectó al punto de buscar constantemente una figura 

masculina que llegara a suplir esa necesidad; aunque esto haya sucedido, su madre tomó las 

riendas de la casa, cuidando y cubriendo con afecto la vida de su hija, no obstante, como 

padres, no siempre es sencillo protegerlos de todo, “Ten cuidado si alguien se te acerca o te 

toca sin permiso” un discurso constante en casa para tratar de prevenir el dolor. 

En una visita a la casa de sus vecinas, todo parecía estar bien, pero en un momento en que 

G se queda sola con el hermano de sus amigas, lo que parecía una plática como cualquier 

otra, llevó a que se vivenciaran tocamientos, G sabía que lo que estaba sucediendo estaba 

mal, pero inmóvil y asustada, no pudo hacer mucho para salir de esta situación, ¿buscó 

también la atención de una figura masculina en ese momento? No tenemos una respuesta 

certera, sin embargo, una de sus amigas observó lo que estaba sucediendo y lo detuvo, 

informó a sus padres y llamaron a la madre de G, al parecer el chico ya había hecho cosas 

similares con otras niñas de su familia… no sabemos cómo lo manejaría su familia a ciencia 

cierta, pero sí entendemos (ahora) que fue una conducta repetitiva y tal vez faltaron límites 

en la crianza. 

A partir de este evento, las relaciones de G estuvieron siguiendo un patrón 

comportamental, no le gustaba la soledad, por lo que solía depender mucho de los hombres 

con los que se relacionaba, buscaba que no la dejarán a tal punto de poner su cuerpo como 

un recurso físico y así evitar el abandono. 

El interés en sí misma no era una constante hasta que conoce de la psicología y del 

feminismo, en cuanto a la psicología, el haber estado con diferentes terapeutas, estudiando 

psicología y en talleres de psicología con temas de autoestima, autocuidado y demás, le llevó 

a reflexionar sobre su vida, los límites en sus relaciones eran necesarios y un proceso de 

aceptación consigo misma eran un tema relevante en terapia. 
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La terapia le permitió comprender que el haber sufrido de abuso no era su responsabilidad, 

sino que era lo que esta persona había conocido en su vida y que no fue manejado a tiempo, 

no estuvo bien, pero ahora que tenía la oportunidad de trabajar en ello, podía generar un 

cambio, por esto, G inicia a ver la vida de manera diferente, reconociendo que existían 

relaciones que en su vida no aportaban, espacios que necesitaba cambiar y emociones que se 

necesitaban drenar. 

En tiempos de pandemia comienza un cambio en la filosofía de vida de G, reconociendo 

que el ambiente y las energías tienen un efecto en su día a día, practicar el agradecimiento y 

buscar que sus acciones estén direccionadas hacia el bien común le ayudaron a sentirse 

tranquila consigo misma; cambiar hábitos en pro de su salud física y salud mental, al igual 

que participar en eventos del movimiento feminista en donde se sentía abrazada. 

“En las marchas feministas existen arengas y porras y cuando estaba en una marcha, 

empezaron a gritar las niñas no se tocan, las niñas no se tocan lo que me movilizaba 

demasiado, y lloré mucho, pensaba que ya lo había trabajado en terapia, entonces por eso 

ya no tenía que llorar y no entendía” 

A partir de esa experiencia, G entiende que la terapia le ayudó a transformar la culpa que 

sentía en su adolescencia y los pensamientos de juicio hacia sí misma, pero había cosas que 

todavía se encontraban allí, ¿Será que en algún momento las víctimas podremos ser libres de 

ese evento?, para solucionar esto, su terapeuta le indicó “vemos que no tienes problema en 

hablar de ello, lo has hablado también con otros terapeutas, pero quiero que se lo cuentes a 

una persona con la que consideres que no te va a juzgar y que te va a permitir expresar tus 

emociones”. 

Ante esta instrucción, G decide hablarlo con un amigo cercano, quien justamente le 

permitió expresarse emocionalmente y su respuesta fue: “tú no tienes la culpa, esa niña de 

4 o 5 años no tuvo la culpa, simplemente le tocó estar en el lugar menos indicado, necesitabas 

la seguridad y el apoyo de un hombre, de una persona mayor y sí, tristemente esa niña se 

topó con una persona irresponsable”, lo cual le dio validación a esa situación, a sus 

emociones, obtuvo una respuesta sin juicio y con empatía, de allí en adelante, G busca que 

sus relaciones interpersonales estén llenas de respeto. 
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Actualmente, G vive su vida a partir de sus propios estándares de espiritualidad, más allá 

de una creencia religiosa, aquella espiritualidad que significa una relación consigo misma de 

agradecimiento, respeto y perdón, buscar cuidarse a sí misma y cuidar a otras mujeres a partir 

del feminismo:  

“Yo salgo a marchar, para que a las niñas no les pase lo que me pasó, para que las 

mujeres no tengan que ser golpeadas por sus maridos como mi mamá o tantas otras” 

Tabla 6 

Ficha de caracterización caso 2 

Vida antes del abuso 

Familia 

 

 

Familia nuclear 

compuesta por la 

madre, 3 hermanos 

mayores y su 

abuela. 

 

Padre ausente 

 

La comunicación 

entre la familia es 

asertiva, la madre 

solía tener 

conversaciones más 

profundas y lazos 

más fuertes con sus 

dos hijas mujeres. 

 

Aunque existía una 

comunicación 

fluida, la 

participante no tenía 

mucha confianza de 

contar cosas 

privadas, ya que 

consideraba que la 

mamá lo iba a 

comentar con otras 

personas. 

Afrontamiento 

familiar 

 

La madre 

usualmente 

afrontaba 

orientándose al 

problema, resolver 

prácticamente las 

situaciones que se 

presentaran. 

 

Al momento de que 

la madre resolvía 

los problemas de la 

familia, trataba que 

los hijos no se 

dieran cuenta de que 

existían tales 

situaciones. 

 

La participante 

creció observando 

que la madre 

tomaba decisiones 

constantemente y 

tenía una actitud 

fuerte y se hacía 

respetar. 

Contexto  

 

 

La madre tenía que 

viajar a trabajar por 

uno o dos meses, en 

ese tiempo, quedaba 

al cuidado de una tía 

suya, con los cuales 

tuvo una buena 

relación, manejo 

adecuado de 

comunicación y 

funcionalidad 

familiar. 

 

Hubo oportunidad 

de estudio desde 

pequeña, aunque 

refiere no haberse 

destacado por esto, 

su madre le permitió 

estudiar, fue la 

única de sus 

hermanos que 

decidió estudiar y 

convertirse en 

licenciada. 

 

Indica que el haber 

crecido en un 

Prevención del 

abuso 

 

La madre 

usualmente le 

indicaba que le 

avisara si alguien 

quería aprovecharse 

de ella o tocarle sus 

partes privadas, así 

fueran de su misma 

familia. 
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pueblo le ha 

ayudado a tener una 

actitud serena y 

tranquila, ya que 

indicaba que así 

observaba que 

existía una cultura 

de cuidado con sus 

personas cercanas. 

Abuso sexual 

infantil 

Tocamientos por parte de un vecino, hermano de sus amigas de 

infancia, una de sus amigas se da cuenta de lo sucedido y alerta a 

sus padres, quienes también alertan a la madre, en primer 

momento G no respondía a las preguntas de la situación, con el 

tiempo lo fue comprendiendo y hablando. 

Hablar del abuso 

 

 

Habla del abuso 

cuando asiste a 

acompañamiento 

psicológico como 

un evento de su 

vida, no como un 

motivo de consulta. 

Respuesta al hablar 

del abuso 

 

La respuesta de la 

madre al enterarse 

del evento fue de 

acompañar a su hija 

y protegerla, habló 

con los padres y se 

limitó el contacto 

con los vecinos. 

Consecuencias del 

abuso 

 

Patrones de 

comportamiento 

frente a las 

relaciones de pareja 

que tenía. 

 

Desconfianza y 

miedo constante 

hacia los hombres. 

Acompañamiento 

psicológico 

 

Ha tenido varios 

terapeutas con los 

que ha trabajado 

aspectos de 

autoestima y 

autocuidado, 

actualmente 

continúa asistiendo 

a psicología. 

 

Su proceso de 

acompañamiento 

psicológico no ha 

sido lineal, pero sí 

constante. 

Crecimiento postraumático (Cambios en…) 

Pensamientos y 

emociones 

 

Refiere haber 

transformado los 

sentimientos de 

culpa que sentía 

frente al abuso y 

que, al recordar el 

evento, ya no le 

genera estrés 

emocional o 

Relación consigo 

mismo 

 

Presenta rituales de 

autocuidado que van 

direccionados a sus 

hábitos de vida, 

alimentación y trato 

consigo misma. 

Relación con otros 

 

 

Establece límites 

con las personas, 

teniendo presente el 

respeto frente a sus 

creencias y 

prácticas, construye 

un lugar seguro para 

sí misma. 

 

Filosofía de vida 

 

 

Se presenta un 

cambio de regir su 

vida según la 

religión católica, 

para regirla a partir 

del agradecimiento 

y el amor. 
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pensamientos 

rumiantes. 

Logra cambiar el 

miedo que tenía 

frente a los hombres 

y reconoce a estas 

personas como 

valiosas fuera de su 

sexo o género, 

enfocándose en las 

cualidades que 

podían aportar a su 

vida. 

Construcción del 

CPT 
• Acompañamiento psicológico / Terapia 

• Desprenderse de la culpa 

• Cambio de perspectiva frente al abuso 

• Movimiento feminista 

• Espiritualidad 

• Relaciones positivas 

• Perdón  

Perdón    

Concepto de perdón 

 

 

Refiere que el 

concepto que tiene 

del perdón es: “es 

parte de la 

aceptación, aceptar 

y comprender que 

todos cometemos 

errores, que somos 

humanos y vamos 

aprendiendo de los 

errores  

El perdón no es 

ignorar lo sucedido, 

es reconocer el error 

del otro y mantener 

claros los limites 

propios”. 

Ejercicio del perdón 

 

 

Refiere que ha 

logrado ejercer el 

perdón, se enfoca 

más en el perdón 

hacia sí misma. 

Perdón hacia el 

abuso 

 

Logra perdonar a su 

abusador, a partir de 

poder cambiar la 

perspectiva del 

abuso y el 

comprender la 

historia de vida de 

la otra persona.  

Perdón hacia sí 

mismo 

 

A partir del 

perdonarse a sí 

misma reconoce 

tener cambios 

positivos en su vida 

personal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la Tabla 6 se encuentran los siguientes temas centrales: 

a. Desprenderme de lo que no me perteneció 
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Los pensamientos y sentimientos de G frente a la situación de abuso se presentaban como 

“culpa” de haber sufrido este abuso, no obstante, el acompañamiento psicológico permitió 

que se observara el evento traumático desde diferentes perspectivas, permitiendo reconocer 

los siguientes puntos: 

En primer lugar, recuerda que sus vecinas habían indicado que el abusador ya había 

realizado estas acciones con otras niñas de la familia, lo que le llevó a comprender que no 

fue una situación que haya sido propiciada por ella, sino que el chico no tenía los límites y/o 

las indicaciones necesarias por parte de su sistema familiar para reducir e incluso eliminar 

esta conducta de abuso que se estaba presentando.  

Luego de esto, su psicóloga le recomienda hablar el evento nuevamente con alguien que 

no le juzgaría y que fuese de confianza para ella, lo cual hace con su amigo quien tiene una 

respuesta en la cual, le dice que la responsabilidad del abuso no era de ella, porque no tenía 

las herramientas para enfrentar lo que estaba pasando en ese momento, a partir de esto, G 

presenta alivio emocional, se siente validada y se desprende de ese sentimiento de 

culpabilidad. 

Finalmente, con sus ejercicios espirituales, hace una reflexión frente a la relación que está 

teniendo consigo misma, reconociendo lo que aprendió en terapia y la conversación que tuvo 

con su amigo, hace un ejercicio de perdón, en el cual se desprende de la culpa, transformando 

sus emociones en compasión y amor, esto a partir de acciones de autocuidado, palabras de 

afirmación y de agradecimiento. 

b. Las niñas no se tocan 

El movimiento feminista llega a significar para G más que una fecha para marchar, sino 

que también se muestra como una filosofía de vida que se fortalece a partir de las vivencias 

que han tenido las mujeres de su vida, su abuso y las violencias que ha observado le motivan 

a luchar para proteger a las niñas y hacer valer los derechos de la mujer. 

Esta filosofía también se materializa en espacios en los que puede compartir con otras 

mujeres que han vivido abusos y violencias y le hacen sentir integrada, validada y que no 

está sola, lo cual, le ayudó a transformar esas emociones de ira hacia un empoderamiento de 

su historia personal, al igual que, fortalecer sus relaciones interpersonales, ayudándole junto 
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con la terapia, a poner límites en su vida que reduzcan el poder que tienen las otras personas 

sobre ella. 

c. En lo que cabe el perdón 

Hablar de perdón frente al abuso para G se da gracias a dos cosas, en primera, el 

acompañamiento psicológico que le permitió tener un cambio de perspectiva frente a las 

acciones de su abusador (como se resaltó en el tema a), para ella el poder comprender que su 

abusador es otro ser humano con diferentes vivencias que le llevaron a actuar de cierta 

manera le permitió transformar su ira y tener compasión hacia él. Refiere que, al verlo, no 

sintió remordimiento, no sabía si había perdonado, pero que sus emociones y pensamientos 

sí se habían transformado. 

Por otra parte, la práctica de su espiritualidad, hace que pueda ver las cosas desde otro 

punto de vista, refiere tener como filosofía de vida “practicar y sembrar el amor”, lo cual 

impulsa en ella el ver su historia de abuso como un aprendizaje que le llevó a desarrollarse 

como una persona diferente, que ha establecido límites, que practica el autocuidado 

diariamente y que mantiene agradecida por su vida, no sabe si todo esto es a causa del abuso, 

pero sí reconoce que el trabajar en ello y buscar sanarlo, le permitió tener cambios positivos 

en su vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, al G realizar el ejercicio de transformación de las 

emociones de ira y rencor, por la compasión y el empoderamiento por su historia personal, 

le ayudó a reducir su estrés emocional y pensamientos automáticos frente a la situación de 

abuso, permitiendo tener una perspectiva diferente del abuso, desprenderse de la culpa y 

poder reestructura su historia de vida. 

Caso 3. Encontrándome con mi tribu 

M creció en una familia en la cual lograba encontrar protección y amor, sin embargo, 

mucha disciplina y seriedad por parte de su padre biológico, al igual, disfrutaba de la cercanía 

con su familia extensa, hasta que un día, un tío suyo fue a ver televisión a su casa, cuando 

sólo estaba con su hermana, pero, ¿qué tiene de malo? Es su tío, es familia, la confianza está, 

no hará nada malo, ¿verdad?... al parecer tenemos que cambiar esta perspectiva, puesto que 

este le dijo a M que jugaran a las cosquillas, sin embargo, era un engaño para que este la 
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tocara en sus partes íntimas, mientras esto sucedía el padre llegó, la reacción de M fue mirarlo 

intentando decirle con el pensamiento o con la mirada lo que estaba sintiendo, aunque con su 

boca no pudiese decir nada, ya que estaba invadida por un sentimiento de pena, sin embargo, 

el padre nunca supo lo que sucedió. 

M creció y continuó su vida sin hablar de lo que pasó y su incomodidad se mantuvo en su 

pecho convirtiéndose en ansiedad, querer hacer todo rápido, muy estricta consigo misma y 

sintiendo náuseas cuando se presentaban problemas que no sabía resolver, al igual que, la 

insatisfacción sexual al estar con un hombre, la cual le hizo hablar con una amiga que se 

volvió de su extrema confianza y le preguntó si tal vez se sentía igual, entre la conversación 

y las reflexiones, M pudo hablar de aquello que apretaba su garganta y soltar sus emociones, 

encontrando un espacio seguro y de total confianza en su amiga. Lo cual le ayudó a buscar 

ayuda psicológica y empezar a movilizar sus emociones, pero, sucede que cuando buscamos 

zapatos, tenemos que ver varios porque no todos nos gustan y algunos que nos gustan la 

tienda no los tiene en nuestra talla, así mismo sucede con los terapeutas, M tuvo que cambiar 

de psicólogo varias veces, puesto que, aunque fuesen buenos en su tipo de terapia, 

desacreditaban creencias y pensamientos de M, lo cual desinteresaba a M en el proceso. 

Mientras M estaba en la búsqueda de un terapeuta con el que tuviera un buen ajuste, 

conoce su nueva familia, a quienes ella considera, su tribu, un grupo de personas que creen 

en las prácticas ancestrales y tienen un pensamiento diferente al ordinario en cuanto a la 

espiritualidad y la vida misma, donde encuentra un espacio en el que se siente cómoda, 

aceptada y respetada, a partir de esto, encuentra una terapeuta que respeta sus creencias y sus 

prácticas, por lo que, logran conectar y empezar a trabajar sobre sus emociones. 

La combinación de la terapia psicológica y la espiritualidad permitieron que M pudiese 

generar un cambio en las emociones frente al abuso, de igual manera, a cambiar de 

perspectiva frente a lo sucedido, frente a su tío que le abusó y aún hacia su padre, por el que 

se había cuestionado por mucho tiempo “¿por qué no me había protegido?”, al punto que 

en la calle volvió a ver a su tío y aunque no le saludó, en su mente le perdonó y decidió 

cambiar sus emociones hacia él. 

Actualmente, M busca compartir momentos que le hagan sentir bien, sin importar de lo 

que puedan pensar los demás, trata de cuidarse a sí misma y de que sus creencias enfocadas 
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en el amor y el crecimiento personal dirijan su vida, más allá que la ansiedad, la culpa y el 

odio. 

Tabla 7 

Ficha de caracterización caso 3 

Vida antes del abuso 

Familia 

 

 

Familia nuclear con 

padre y madre, 

hermana mayor de 3 

hermanas. 

 

Mantiene una 

relación más 

cercana con la 

madre, ya que con 

ella puede compartir 

sus ideas y sus 

creencias. 

 

La relación con el 

padre es más 

limitada, suele 

desacreditar las 

creencias de la 

participante. 

Afrontamiento 

familiar 

 

Los padres tratan de 

resolver las 

situaciones de 

manera orientada al 

problema, no se 

enfocan en lo 

emocional. 

Contexto  

 

 

Creció en un 

pueblo, donde la 

convivencia era 

muy tranquila. 

 

Tuvo comodidades 

económicas y 

facilidades para 

poder acceder a la 

educación. 

Prevención del 

abuso 

 

La madre 

usualmente le 

indicaba que le 

avisara si alguien 

quería aprovecharse 

de ella o tocarle sus 

partes privadas, así 

fueran de su misma 

familia. 

Abuso sexual 

infantil 

Tocamientos por parte de su tío. 

Hablar del abuso 

 

 

La primera vez que 

habla acerca de su 

abuso es con una 

amiga con quien 

tenía la confianza 

necesaria, se motiva 

a partir de la 

curiosidad sobre la 

culpa que sentía 

luego de tener 

relaciones sexuales. 

Respuesta al hablar 

del abuso 

 

La respuesta de la 

amiga fue empática, 

le hizo saber que 

también le había 

sucedido, lo que 

permitió que la 

participante se 

motivara a continuar 

hablando del tema. 

 

Consecuencias del 

abuso 

 

Refiere que 

desarrolla un patrón 

en las relaciones 

sexoafectivas, 

donde buscaba 

hombres que le 

abusaban.  

 

Presentó desagrado 

al tener relaciones 

sexuales, la mayoría 

Acompañamiento 

psicológico 

 

Ha tenido varios 

terapeutas con los 

que ha trabajado, sin 

embargo, no se 

sentía cómoda con 

ellos, puesto que no 

respondían 

adecuadamente a lo 

que necesitaba o 

cuestionaban sus 

creencias.  
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No se sintió 

juzgada, se sintió 

apoyada. 

de las relaciones no 

eran completamente 

consensuadas. 

 

Mantenía 

culpabilidad 

constante hacia sí 

misma. 

 

Ansiedad y estrés. 

 

Actualmente, 

mantiene un 

acompañamiento 

adecuado por parte 

de una terapeuta que 

comparte su sistema 

de creencias 

espirituales (que su 

mente era más 

abierta que los otros 

terapeutas), su 

modelo es psico 

corporal. 

 

Inicia el proceso de 

acompañamiento 

psicológico por 

manejo de ansiedad 

y por resentimiento 

hacia su padre. 

Crecimiento postraumático (Cambios en…) 

Pensamientos y 

emociones 

 

Refiere que se había 

sentido culpable con 

ella misma por 

mucho tiempo en su 

vida, hasta que 

empezó a trabajar 

en el perdón. 

 

Ha logrado 

transformar 

emociones de pena, 

culpa e ira, por 

perdón, a través de 

su terapia y 

espiritualidad. 

 

Antes tenía ira y su 

cuerpo respondía 

con dolor de 

estómago. 

Relación consigo 

mismo 

 

Realiza acciones de 

autocuidado, 

agradecimiento, 

meditación y 

resignificación de 

las situaciones, 

busca cuidarse a 

partir de su 

alimentación y sus 

hábitos de vida. 

Relación con otros 

 

 

Anteriormente no 

establecía límites en 

sus relaciones 

sociales, permitía 

que los demás 

abusaran de ella. 

 

Actualmente, 

establece límites 

reconociendo que 

estos la protegen a 

sí misma 

 

Filosofía de vida 

 

 

Mantiene el 

pensamiento que 

“todo pasa por algo” 

a partir de su 

creencia y prácticas 

de chamanismo 

comprende que su 

existencia en la 

tierra es para poder 

aprender cosas y 

que todas sus 

experiencias y 

vivencias 

construyen ese 

aprendizaje. 
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Construcción del 

CPT 
• Terapia 

• Terapias alternativas / Holísticas  

• Perdón 

• Desprenderse de la culpa 

• Redes de apoyo 

Perdón    

Concepto de perdón 

 

 

Transformar las 

emociones, 

permitiendo tener 

un cambio de 

perspectiva y 

realizar acciones 

que ayuden a aliviar 

el estrés emocional. 

Ejercicio del perdón 

 

 

Refiere que ha 

logrado ejercer el 

perdón aceptando lo 

que había pasado y 

actuando para 

mejorar. 

Perdón hacia el 

abuso 

 

Logra perdonar a su 

abusador, a partir de 

poder cambiar la 

perspectiva del 

abuso y el 

comprender la 

historia de vida de 

la otra persona.  

Perdón hacia sí 

mismo 

 

A partir de la 

terapia, logra 

cambiar la 

perspectiva de su 

abuso, acepta lo que 

sucedió 

anteriormente y 

tiene compasión por 

sí misma. 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 7 se encuentran los siguientes temas centrales: 

a. Combinar la terapia psicológica con mi espiritualidad 

Para la participante, el encontrar un terapeuta fue complicado, puesto que consideraba que 

la mayoría de los terapeutas estaban en contra de sus creencias personales, por lo tanto, el 

encontrar una terapeuta que tuviera las mismas creencias o le respetara sus creencias, le 

permitió tener mayor confianza en el proceso terapéutico y tener mayores hallazgos. 

Agregando a esto, el tener prácticas de chamanismo y tener una nueva filosofía de vida, 

rodeada con personas que tenían un sistema de creencias similar, le permitió que su 

perspectiva de vida se transformara, permitiendo que la sintomatología de ansiedad y 

pensamientos intrusivos no tuviesen control sobre el comportamiento de la participante, sino 

que esta filosofía le permitía reconocer que existe un aprendizaje en cada vivencia y 

combinado con lo aprendido en terapia, le permite hacer frente a las adversidades que se 

presentan de una manera más tranquila. 

b. Desprenderme de lo que no me perteneció 

La participante menciona que desde temprana edad vivió con la culpabilidad de no haber 

tenido las herramientas para poner límites en las relaciones sociales que tenía, no solamente 
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frente a su abuso, sino también hacia las parejas sexo afectivas masculinas que tenía y otras 

amistades que no identifica como nocivas. 

A partir de ejercicios realizados en terapia tiene un cambio de perspectiva, en donde logra 

aceptar las acciones del pasado, transforma las emociones de culpa en auto compasión e inicia 

a actuar en pro de su autocuidado. 

Refiere que el ejercicio del perdón hacia sí misma le permitió liberar su estrés emocional, 

permitiendo cambiar las reacciones que tenía ella frente a las relaciones sociales que tenía, 

al igual que la respuesta de su cuerpo ante las adversidades, a través de esta auto compasión 

logra tener un autoconcepto más positivo de sí misma y crear acciones que le ayuden a 

protegerlo y fortalecerlo. 

c. El perdón me ayudó a crecer 

El perdón en primer lugar fue algo que la participante enfocó hacia sí misma, sin embargo, 

la filosofía de vida que adopta a partir de su tribu chamánica le permite reconocer que las 

personas actúan según como habían aprendido en su vida, y que, sus acciones, aunque sean 

negativas, están para enseñar algo en la vida de quienes las vivimos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la participante logra hacer una reflexión personal frente a 

su abusador, en donde comprende su accionar y agradece el enseñarle a poner límites, 

reconociendo que sus acciones fueron inadecuadas, decide “soltarlo”, por lo que, tiene un 

cambio de perspectiva frente a su abuso, libera su estrés emocional y logra tener control de 

sus pensamientos automáticos. 

Por lo que, el cambio de la filosofía de vida, el perdón hacia sí misma y el establecer 

límites, lo que, aprendió a partir de la terapia y su creencia espiritual, le permitieron construir 

esta perspectiva de perdón hacia el abusador, dejando comprender, que el proceso de perdón, 

tanto como de crecimiento postraumático, no necesariamente es lineal, sino que se pueden 

trabajar diferentes áreas en el paso del tiempo. 

Caso 4. Aunque llegue tarde, me alivia tu comprensión 

B nace siendo la mayor de dos hermanos en una familia nuclear muy ejemplar, sus padres 

tienen buena relación entre ellos y manejan la crianza desde el cristianismo y los buenos 
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valores para la sociedad, de igual manera, el evitar que las personas lleguen a dañar a sus 

hijos fue algo muy importante para estos padres, a tal punto, que el padre evitaba abrazar o 

tener contacto físico invasivo con B, teniendo en cuenta que, si su padre no lo hacía, ¿por 

qué lo haría otro? Al igual que, si hablamos a los hijos de que tengan cuidado con los adultos 

que les quieran tocar o se quieran aprovechar, los vamos a acobijar y proteger, pero, no 

siempre sucede así. 

Los cuidados a B por parte de los padres le impedían que saliera de su casa, todo esto por 

guardar y cuidarla, no obstante, en una ocasión que le permitieron visitar a su amiga y 

compañera de clase, sucedió aquello de lo que más se temía, el padre de su amiga se 

aprovechó y la tocó, la incomodidad y las indicaciones de sus padres le alertaron y decidió 

correr, le dijo a su madre, tal como ella le había indicado, pero al parecer, las consecuencias 

para su abusador no fueron más que una conversación incómoda, todo siguió como si nada 

pasara, ¿era esto justicia? 

Debido a esto, las siguientes ocasiones que dos hombres mayores abusaron por 

tocamientos a B, ella lo mantuvo en secreto, “¿para qué contarlo?”, pero no fue hasta la 

adolescencia que hubo una situación que marcó su vida, su familia y la fe de B… Conoció a 

una mujer de la iglesia, la cual se ganó su confianza y con quien inició a tener una relación 

afectiva, más de pareja que de amistad, esta mujer le manipuló a tal punto de que B 

consideraba que ella había sido la razón por la cual una adulta que ya había madurado había 

sido seducida por una adolescente que estaba conociendo la vida y no había completado su 

desarrollo. 

En un momento, la relación llegó al conocimiento de la familia de B, los cuales pensaba 

que podrían protegerla, pero al mantener la creencia religiosa, consideraban que “una 

relación entre personas de su mismo sexo parecía ser peor a que B estuviera en una relación 

con alguien que le doblaba la edad”, ¿ganaría lo religioso allí o tal vez las prácticas culturales 

influirían en esa perspectiva? No lo sabemos, lo que sí, es que esto causó problemas en casa 

que los llevó a dejar el lugar donde vivían y llegar a otra ciudad. 

En esa nueva ciudad, alejada de sus abusadores, pudo tener cierta tranquilidad y un cambio 

en su vida, no obstante, el ganar la confianza con su familia fue un camino muy largo, al 

igual que el estar en asesoramiento pastoral, los cuales sólo le revictimizaban, les hacían 
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contar su historia muchas veces, ser juzgada y no tenía algún proceso para mejorar o sentirse 

mejor, hasta que decidió dejarlo, enfocarse en sus estudios y buscar acompañamiento 

terapéutico. 

Pareciera que en la historia de B, hablar de sus abusos no había resultado como positivo, 

sin embargo, al hacerlo con su terapeuta y con su grupo de conocidos de la facultad le ayudó 

a tener una perspectiva diferente a la que se mantenía en su cabeza “Oye, pero tú no tuviste 

la culpa, ella era una adulta que se aprovechó de ti”, algo cambió en su mente desde ese 

momento, un alivio empezó a hacer presencia en su vida, ya no sentía la culpa que por tantos 

años le acompañó, pero aun así, era necesario hablarlo con su familia. 

Ante las insistencias de su madre de conseguir un hombre para su vida y la terquedad de 

no aceptar una orientación sexual diversa, B decide hablar de todos los abusos que había 

sufrido con su madre, esta vez, la respuesta fue diferente, hubo mayor aceptación, 

comprensión y una disculpa por parte de su madre, sólo este hecho generó un alivio en las 

emociones de B, y no importa que hubiera llegado tarde, ese apoyo era lo que siempre había 

querido por parte de su familia.  

Actualmente, B mantiene su terapia, que le ha ayudado a cambiar su perspectiva frente a 

los abusos, a dejar la culpa que la acompañaba y a poder desarrollar comportamientos que le 

ayuden con las consecuencias que tiene a partir de sus abusos, como lo son, la depresión y el 

TEPT, al día de hoy, cuida su cuerpo por medio de los hábitos de vida saludable, una 

alimentación consciente y el manejo de sus emociones a partir de la música. 

Ahora, el generar relaciones es algo que le es complejo, puesto que duda de la gente, y ha 

creado barreras para que las personas no se acerquen y tengan oportunidad de dañarla, todavía 

se está trabajando en eso, pero algo que ha cambiado, es dejar de regirse por la iglesia y 

mantener la carga del pecado, sino de pensar en “no hacer cosas que dañen a otros o a sí 

misma”, de esta manera, se busca un bien común y ser mejor con el mundo, sin la condición 

de un cielo o un infierno. 
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Tabla 8 

Ficha de caracterización caso 4 

Vida antes del abuso 

Familia 

 

 

Familia nuclear 

compuesta por 

ambos padres y su 

hermano menor. 

 

Dinámica familiar 

adecuada, padres a 

cargo de una crianza 

enfocada en valores 

cristianos y una 

tendencia a la 

protección de los 

hijos. 

 

Se hace ruptura en 

la relación familiar 

al pasar el tiempo, 

se presenta mala 

comunicación y 

poco apoyo 

emocional hacia B. 

Afrontamiento 

familiar 

 

Afrontamiento 

activo, cuando se 

presenta un 

problema, actúan 

para intentar 

solucionarlo. 

 

Afrontamiento 

evitativo frente a lo 

emocional, ante una 

situación que 

involucra aspectos 

emocionales de los 

miembros de la 

familia, no se habla 

de ello, se ignora. 

 

Afrontamiento 

enfocado a la 

religión. 

Contexto  

 

 

La participante 

crece en un 

ambiente religioso, 

con una familia 

unida, tienen cierta 

comodidad 

socioeconómica.  

 

Las dinámicas 

familiares y sociales 

se basaban en las 

creencias religiosas.  

Prevención del 

abuso 

 

Los padres hablan 

constantemente de 

no permitir que 

adultos le toquen, 

huir del lugar y 

contar a los padres. 

 

El padre no tiene 

contacto físico con 

la participante para 

no generar algún 

tipo de daño en ese 

ámbito. 

Abuso sexual 

infantil 

Múltiples abusos, tres tocamientos por parte de hombres adultos, 

un vecino, el esposo de su abuela y un señor de la iglesia, se 

vivencia estupro por parte de una mujer adulta de la iglesia. 

Hablar del abuso 

 

 

Habla del abuso la 

primera vez que le 

ocurrió y le cuenta a 

su madre de lo que 

le sucedió. 

 

No vuelve a hablar 

de los abusos hasta 

que asiste a terapia 

psicológica. 

Respuesta al hablar 

del abuso 

 

La respuesta de la 

madre al enterarse 

del evento fue 

hablar con el vecino 

abusador, no 

obstante, no se 

observaron mayores 

consecuencias para 

este. 

Consecuencias del 

abuso 

 

Trastorno del ánimo 

de tipo depresivo. 

Trastorno de estrés 

postraumático. 

Sintomatología 

ansiosa. 

Sentimiento de 

culpabilidad. 

Desconfianza 

generalizada hacia 

las demás personas. 

Acompañamiento 

psicológico 

 

Tuvo 

acompañamiento 

psicológico fuera de 

la iglesia, que se 

enfocaba en la 

perspectiva que 

tenía frente a su 

abuso y su 

culpabilidad. 



Construcción del Crecimiento Postraumático y el Perdón en Adultos que Vivieron 

Abuso Sexual Infantil 

81 

 

Crecimiento postraumático (Cambios en…) 

Pensamientos y 

emociones 

 

Refiere tener 

cambios en sus 

emociones frente a 

la culpabilidad, no 

piensa con 

constancia sobre el 

evento. 

Relación consigo 

mismo 

 

Maneja sus 

emociones a partir 

de tocar el piano, 

enfoca sus 

comportamientos 

hacia los hábitos de 

vida saludables y 

conscientes. 

Relación con otros 

 

 

No presenta muchos 

cambios en relación 

con los demás, 

puesto que mantiene 

la desconfianza con 

el mundo. 

Filosofía de vida 

 

 

Se presenta un 

cambio de regir su 

vida según la 

religión evangélica 

al “no hacer el mal 

a otros, ni a sí 

misma” 

Construcción del 

CPT 
• Acompañamiento psicológico / Terapia 

• Desprenderse de la culpa 

• Cambio de perspectiva frente al abuso 

• Apoyo social 

• Leer acerca del abuso desde estudios psicológicos 

• Hablar del evento traumático 

Perdón    

Concepto de perdón 

 

 

Considera que tiene 

que ver con una 

transformación de 

sentimientos hacia 

el agresor, hacia el 

cual, ya no existan 

sentimientos 

“negativos” 

Ejercicio del perdón 

 

 

No está segura si lo 

ha ejercido o no. 

Perdón hacia el 

abuso 

 

No es claro si ha 

ejercido perdón 

hacia sus 

abusadores y 

aquellos que la 

juzgaron en vez de 

ofrecerle apoyo.   

Perdón hacia sí 

mismo 

 

Al comprender que 

no tuvo la culpa 

acerca de sus 

abusos, cambia la 

percepción de sí 

misma, los 

pensamientos y 

emociones hacia sí 

misma. 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 8 se encuentran los siguientes temas centrales: 

a. Cuando hablar del trauma no genera una respuesta positiva 

En el marco conceptual del CPT se entiende que una de las acciones que ayuda a tener el 

cambio de perspectiva en la historia personal es el hablar del trauma, no obstante, esto puede 

depender también de las respuestas que tienen las personas ante el hecho de hablar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la participante había recibido educación preventiva frente 

al abuso “no dejarse tocar”, “si algo te pasa, me dices”, no obstante, cuando esta vive el 

primer evento traumático y lo habla con su familia, ve que su abusador no tiene 
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consecuencias, en cambio ella recibe mayores cuidados y es aislada socialmente, lo que 

percibe como negativo, ante la respuesta de sus padres consideraba que “hablar del evento” 

no iba a cambiar las cosas; no iba a hacer que aquella persona que le había abusado tuviera 

consecuencias; no le hacía sentirse protegida, por lo tanto, cuando volvió a suceder, no lo 

habló con sus cuidadores. 

b. Hablar cambia la perspectiva 

Cada vez que la participante hablaba de su evento traumático, la respuesta de las personas 

moldeaban la perspectiva que esta tenía frente a su abuso, por ejemplo, cuando la respuesta 

era por parte de los altos mandos de la iglesia a la que asistía y de sus padres cuando se 

encontraban muy cercanos a la iglesia, su respuesta era de “pecado” o de “culpa”, por lo que, 

B fue desarrollando el pensamiento en el que ella había sido culpable de haber vivenciado 

ese abuso, quitándole la responsabilidad a su abusadora. 

Ahora bien, desde que ella decide comentarlo con su psicóloga y sus amigas de la facultad, 

recibe respuestas diferentes en las cuales hacen una reflexión más objetiva, fuera de las 

creencias religiosa y/o personales, dando a entender que cuando B tenía 13 años o menos, no 

tenía las herramientas para defenderse contra un(a) adulto(a), por lo tanto, su perspectiva de 

culpabilidad fue cambiando. 

c. Desprenderme de lo que no me perteneció 

A partir de la terapia y de hablar de su abuso en espacios de confianza, con los que la 

participante les consideraba como una red de apoyo, se logra hacer un cambio de perspectiva 

frente a la responsabilidad del abuso, en la cual B reconocía que no había tenido la culpa, 

sino que estas acciones fueron llevadas a cabo por alguien con total comprensión de los 

hechos. Cuando la participante logra transformar esta perspectiva también cambian sus 

emociones de culpabilidad y logra perdonarse a sí misma, sintiendo compasión por sí misma. 

Caso 5. Mi cuidadora soy yo 

D creció como una niña con comodidades y siempre al cuidado de su abuela, sus padres 

por otra parte, separados, cada uno habiendo formado una familia por aparte, tenían poco 

contacto con D, a quien solía ver más seguido era a su padre, sin embargo, su cuidadora 

principal siempre fue su abuela.  
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Entre las visitas con su familia extensa llegó a convivir con varios de sus primos con 

quienes tuvo buena relación, no obstante, en una ocasión un primor mayor a ella, se acercó 

con la intención de jugar, algo que hemos visto antes, pero que terminaría en tocamientos y 

felaciones, pero, fue un juego, ¿verdad? El evento se mantuvo en secreto, un secreto que 

difícilmente saldría a la luz. 

D no prestó mucha atención a lo sucedido y decidió continuar con su vida, enfocándose 

en aquello que quería hacer, sus estudios en enfermería, cuidarse a sí misma, a pesar de los 

comentarios malintencionados de otros familiares, quienes dudaban si D tenía lo suficiente 

para ser una mujer profesional y tener una vida organizada. 

A pesar de todos estos comentarios, D decidió enfocarse en sí misma y triunfar 

cumpliendo sus objetivos, y haciendo un ejercicio en donde cada cierto tiempo pensaba en lo 

que había sido de su vida y lo que había logrado por sí misma, cuidándose a sí misma, pero, 

los juegos malintencionados que había vivido de pequeña, se habían mantenido en secreto, 

al punto, que el rencor que tuvo hacia su abusador, se fue desapareciendo, “éramos niños, 

estábamos jugando, yo quiero mucho a mi primo y creo que eso sucedió porque él se estaba 

descubriendo” pero, en cuanto a sí misma, los pensamientos eran diferentes, había culpa de 

no haberse podido defender o evitar que eso sucediera, la herida se mantenía hacia sí misma. 

Cuando tuvo una pareja estable, con quien tuvo demasiada confianza en un momento de 

vulnerabilidad, decidió hablar y contarle sobre lo sucedido, pero acompañado de esto había 

una frase: “pero ya pasó, no tiene importancia, ahorita no se va a hacer nada”, D continuó 

su vida, enfocándose en sí misma y también haciéndose cargo de sus hermanas educándolas 

en temas de desarrollo sexual, de cuidado y prevención de abuso, sin necesidad de contar su 

situación a otras personas de su familia, a la final, D siempre consideró que ella misma era 

quien debía luchar sus propias batallas.  

Al momento de hablar de este tema con un investigador, reconoce que, aunque vivió ese 

abuso, hubo uno que nunca había mencionado antes, este era por parte de su hermanastro, a 

quien no lograba perdonar, ni hacer como si nada pasara, D indicaba que no había sido solo 

el abuso, su hermanastro era una persona que le había generado mucho dolor y esas 

emociones que sentía cuando estaba cerca de él, era algo que no lograba manejar. 
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No obstante, D decidió limitar los encuentros con las personas que no le aportaban 

bienestar, enfocarse en sus metas y aprender a amarse a sí misma, dejando atrás las 

inseguridades y la culpa, a través de podcast y lecturas de cómo construir una buena relación 

consigo misma, todo esto dirigido por la idea que quien debe creer en ella, cuidarla a ella y 

luchar por ella, es ella misma y qué mejor que poder tener una relación más positiva con su 

cuidadora principal. 

Tabla 9 

Ficha de caracterización caso 5 

Vida antes del abuso 

Familia 

 

 

Familia nuclear 

compuesta por su 

abuela y su 

bisabuela. 

 

Padres no tenían 

relación cercana con 

participante. 

 

 

Afrontamiento 

familiar 

 

Afrontamiento 

enfocado al 

problema, 

solucionar los 

problemas en 

ocasiones llevaba a 

que las 

modificaciones del 

comportamiento 

fuesen a través del 

castigo físico. 

 

Contexto  

 

 

La participante 

crece en familia de 

comodidades 

económicas.  

 

 La participante 

estuvo expuesta a 

que su familia 

extensa le visitara 

constantemente en 

su infancia. 

Prevención del 

abuso 

 

No se hablaba de 

estos temas en la 

casa. 

Abuso sexual 

infantil 

Dos abusos, uno ejercido por un primo y otro por parte de su 

hermanastro, los abusos se enfocan en tocamientos y felaciones. 

Hablar del abuso 

 

 

Habla de su primer 

abuso con su pareja 

sentimental. 

 

No habla de su 

segundo abuso hasta 

la entrevista. 

Respuesta al hablar 

del abuso 

 

Recibe una 

respuesta empática 

por parte de su 

novio, no obstante, 

no se hacen 

acciones que 

busquen reparar el 

daño. 

Consecuencias del 

abuso 

 

Considera que tuvo 

problemas en la 

relación con otras 

personas. No indica 

alteraciones en su 

salud mental. 

Acompañamiento 

psicológico 

 

No tiene 

acompañamiento 

psicológico. 

Crecimiento postraumático (Cambios en…) 

Pensamientos y 

emociones 

 

Relación consigo 

mismo 

 

Relación con otros 

 

 

Filosofía de vida 
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Refiere tener 

cambios en sus 

emociones frente a 

la culpabilidad, no 

piensa con 

constancia sobre el 

evento. 

Trabaja 

constantemente en 

su autoestima, 

autoeficacia y 

autoconcepto a 

través de 

afirmaciones 

positivas y estar en 

constante relación 

con información de 

este tipo (audio o 

lectura), al igual que 

enfocarse en sus 

metas personales y 

trabajar por ellas le 

ha ayudado. 

Mantiene límites 

con las demás 

personas, busca que 

aquellos que la 

rodeen le generen 

bienestar. 

 

Cambia los patrones 

de crianza con sus 

hermanas menores, 

educándolas frente a 

temas de sexualidad 

y desarrollo. 

Creer en sí misma. 

Construcción del 

CPT 
• Desprenderse de la culpa  

Perdón    

Concepto de perdón 

 

 

Refiere que el 

perdón se da 

dependiendo de la 

intensidad de la 

acción y de la 

cercanía que 

pudiese tener con la 

persona. 

Ejercicio del perdón 

 

 

Lo ha enfocado 

hacia su primer 

abusador y hacia sí 

misma. 

Perdón hacia el 

abuso 

 

Considera que a 

través del tiempo ha 

logrado ejercer 

perdón hacia su 

primer abusador, 

esto por su cercanía. 

Perdón hacia sí 

mismo 

 

Ha trabajado por sí 

misma el 

transformar la 

culpabilidad de 

haber sido abusada. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 9 se encuentran los siguientes temas centrales: 

a. Desprenderme de lo que no me perteneció 

A partir de reflexiones personales y material de auto superación, la participante logra 

comprender que la responsabilidad de lo que sucedió y/o la responsabilidad de protegerla no 

era suya, sino que una niña no tenía las herramientas para poderse cuidar de tales eventos. Al 

momento en que la participante logra hacer este cambio de perspectiva frente al abuso, hace 

una transformación de sus emociones, practicando la auto compasión y generando acciones 

de autocuidado. 

b. Enfocarse en sus metas personales 
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La participante creció en un ambiente en el cual tenía comodidades económicas, pero no 

tenía un apoyo socio emocional por parte de sus cuidadores, por lo que, centrarse en sus 

metas personales también le permitió afrontar las cosas de una manera más llevadera para 

ella. De esta manera, reconoce que la responsabilidad de su propia vida, era suya, al igual 

que resolver o sanar su experiencia de abuso. Por lo que, de maneras alternativas busca 

trabajar en la relación consigo misma con auto evaluación de los logros, afirmaciones 

positivas y el establecimiento de límites en las relaciones sociales. 

Caso 6. Me convertí en una mamá oso 

A desde pequeña estuvo rodeada de una familia con muchas prisas, había amor y cariño, 

pero la necesidad económica muchas veces hace que los padres centren su atención en el 

trabajo, en el que hacer y nuestros pequeños quedan a merced del peligro, en este caso, A 

quedaba al cuidado de sus abuelos, quienes estaban pendientes de ella, pero no todo el 

tiempo, lo cual permitió que primos suyos se aprovecharan de la situación, realizando 

tocamientos en ella…aunque los adultos se dieron cuenta de esto, el peso lo llevó A, no le 

dejaron salir y al parecer la aislaron de su familia mientras sus primos estaban allí, ¿el precio 

de ser mujer? 

Luego de esto, cuando A puede estar nuevamente con sus abuelos, unos ojos llenos de 

lujuria perseguían a la niña de 6 años por la casa, “Si ya la tocaron los otros, qué más que 

no la vaya a tocar yo” pensaba el abuelo, quien buscaba momentos para hostigarla y acosarla, 

desde encontrar lugares para observarla mientras se bañaba, para tocarla o decirle cosas (entre 

ellas, amenazas), este evento llenó de miedo a la niña, por lo que decidió contarlo a su abuela 

y a su tía “No se lo digas a tu mamá, luego nos va peor, ¿qué dirán los vecinos?” o también 

“Yo no creo que haya hecho eso, seguro te lo estás imaginando”, la consecuencia ante esos 

actos fue que se hiciera una amonestación al abuelo, no pasó a mayores, todo siguió como si 

nada, silenciaron a A y aún peor, recibió peores amenazas por parte de su abusador. 

A evitaba estar con él, pero el hostigamiento nunca paró, aún pasado 10 años después su 

madre se entera, y responde tratando de protegerla y culpando a aquellas que no lo hicieron 

cuando lo contó de pequeña, pero al mismo tiempo… “Yo no quiero decirle a tu papá, porque 

sería hacer más grande esta situación, si tú le quieres decir, está bien, yo tomo la 

responsabilidad”, no pasó a mayores, todo siguió como si nada. 
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La vida continuó golpeando de a poco a A, haciendo que presentara depresión, que las 

relaciones que tenía de pareja, se repitiera el patrón, de hombres que no la valoraban y la 

violentaban psicológicamente, la vida de A continuó sin más, como si los días pasaran y ya 

no importara nada, en modo remoto la habían puesto y lo peor es que nadie se daba cuenta. 

Al estudiar fuera de casa logró tener altos y bajos, pero la depresión, la incomodidad y la 

desesperanza se mantenían, unos nuevos compañeros llegaron a la vida de A, los 

pensamientos suicidas, sumado a que había quedado embarazada (cuando el deseo de ser 

madre no estaba en ella), el cuerpo de A no respondía, el estado de shock fue increíble, se 

aisló social y emocionalmente de todos y bajó de peso de manera abrupta, pero lo peor es 

que, nadie lo notó… 

El día del parto se presentó y fue un horror, hubo violencia obstétrica para A y aunque el 

bebé logró nacer, A estuvo a un punto de dejar este mundo, la creencia en Dios se hizo más 

fehaciente desde entonces, “Ayúdame, envíame una motivación a mi vida, yo ya no puedo 

seguir así, ya no quiero seguir”, a lo cual, podríamos decir que el universo o el Dios al que 

ella le pidió logra responderle. 

Luego de esta plegaria, A recibe una oportunidad de hacer un voluntariado en donde puede 

hacer acciones que le permiten sentirse bien consigo mismo, sentirse útil, rodeada de 

personas que le dan apoyo emocional y una nueva experiencia con una de sus compañeras, 

encontrando una relación socioafectiva en ella, la cual le permitió sentirse segura, amada y 

respetada, ¿es decir que el cambiar de orientación sexual es necesario para aliviar el estrés 

emocional? No necesariamente, A necesitó encontrar una persona que le ayudara a sentir esa 

protección que no logró sentir por parte de su familia o anteriores parejas, que la vieran como 

una persona y no como un objeto sexual y que la respetaran por el hecho de ser humana, no 

necesariamente el ser “hombre” o “mujer”, pero sí es cierto que en un mundo machista las 

posibilidades se reducen. 

Ahora bien, a partir de este voluntariado, A empieza a tener también encuentros con 

terapias alternativas, al mismo tiempo que la terapia psicológica, lo cual le ayuda a liberar su 

estrés emocional y empezar a trabajar en su autoestima, le ayudó también a reconocer que es 

valiosa en el mundo y que tiene la misión de ser la madre de su hijo, con el cual ha tenido 

una buena relación, liderada por la idea de: “No voy a criar a mi hijo con las mismas 
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carencias que yo tuve, le voy a dar una mejor crianza”, para esto, busca rodearse de personas 

que considera que van a aportar a su vida y a la vida de su hijo y le van a proteger. 

Todo esto con la idea de que es una mamá oso, una mamá que va a proteger a su hijo 

frente a los problemas de la sociedad, que le va a educar, pero que va a estar en pie de lucha 

en momentos que su hijo no tenga las habilidades para responder y así tienen que ser también 

los que estén alrededor de su pollito (como ella le llama). 

Podríamos decir que el encontrar acciones que le ayuden a sentirse útil, validada, un grupo 

de personas con las que encuentre un apoyo emocional, estar protegiendo y cambiando la 

narrativa de la vida de su hijo mediante una crianza positiva y presente le ayudaron a poder 

ver la vida como una oportunidad para aprender y agradecer, podríamos decir que el 

acompañamiento psicológico que A tuvo desde que en su adolescencia tuvo una visita al 

hospital a raíz del cutting, le ayudó, pero también es cierto que, cuando A logra tener contacto 

con sus creencias espirituales (no sólo religiosas), tuvo mayor motivación para poder generar 

el cambio en su vida personal y para los suyos. 

“Yo soy una mamá oso, así le digo, porque yo lo puedo proteger, si mi pollito no se 

puede proteger, acá estoy yo para hacerlo y por eso también busco personas que sean 

osos como yo, listos para proteger a mi pollito cuando lo necesite”. 

Tabla 10 

Ficha de caracterización caso 6 

Vida antes del abuso 

Familia 

 

 

Familia nuclear 

compuesta por 

padres y hermano. 

 

Estuvo al cuidado 

de su familia 

extensa, abuelos y 

tía. 

 

En la familia 

nuclear se 

Afrontamiento 

familiar 

 

Cuando se 

presentaban 

problemas, solían 

haber discusiones 

entre los padres. 

 

Contexto  

 

 

La participante 

crece en una familia 

con necesidades 

familiares, ambos 

padres deben salir a 

trabajar. 

Prevención del 

abuso 

 

No se hablaba de 

estos temas en la 

casa. 
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presentaba violencia 

intrafamiliar 

Abuso sexual 

infantil 

Un abuso por parte de primos con tocamientos y un abuso que fue 

prolongado por parte del abuelo que, incluye tocamientos, 

hostigamiento y acoso. 

Hablar del abuso 

 

 

Habla del abuso con 

su abuela y su tía 

Respuesta al hablar 

del abuso 

 

La respuesta que 

recibe al hablar del 

trauma es mantener 

el silencio para no 

intervenir en el 

estatus quo. 

Consecuencias del 

abuso 

 

Depresión, baja 

autoestima, patrón 

comportamental de 

relaciones violentas 

Acompañamiento 

psicológico 

 

Tiene un 

acompañamiento 

psicológico desde 

que tuvo 

descompensación 

por cutting, no ha 

dejado la consulta, 

ha trabajado frente 

al manejo de 

pensamientos 

irracionales, no 

obstante, se seguía 

presentando 

sintomatología 

depresiva. 

Crecimiento postraumático (Cambios en…) 

Pensamientos y 

emociones 

 

No piensa 

constantemente en 

el abuso, sin 

embargo, al hablar 

de él se siente 

incómoda y tiene 

reacciones 

fisiológicas.  

 

Se auto percibe 

como sobreviviente 

del abuso. 

Relación consigo 

mismo 

 

Considera que no es 

un área muy 

trabajada en sí 

misma, está en el 

proceso de trabajar 

con su autoestima. 

Relación con otros 

 

 

Se ha enfocado en 

mantener relaciones 

que le aporten 

bienestar, de igual 

manera, ha 

modificado su 

comportamiento 

para el beneficio de 

su hijo. 

Filosofía de vida 

 

 

Considera que su 

filosofía de vida es 

“ser feliz” y el 

reconocer las cosas 

positivas de la vida 

en el aquí y el ahora 

es lo que rige su 

vida actualmente. 

Construcción del 

CPT 
• Actividades que le ayuden a sentirse útil 

• Espiritualidad 

• Redes de apoyo significativas 

• Terapia  

Perdón    

Concepto de perdón 

 

Ejercicio del perdón 

 

Perdón hacia el 

abuso 

Perdón hacia sí 

mismo 
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Define 3 tipos de 

acciones al 

perdonar: 

Mantenerse lejos de 

la persona, alejarse 

por completo, 

mantener el vínculo 

con la otra persona. 

 

Se considera como 

una persona 

indulgente, que 

perdona fácilmente. 

 

Comprende que sus 

padres estuvieron 

atendiendo a las 

necesidades 

económicas de su 

contexto y por ello 

su abusador 

aprovechó 

 

Refiere necesitar 

mayor apoyo en 

cuanto al perdón a sí 

misma, parece 

culparse por no 

protegerse. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 10 se encuentran los siguientes temas centrales: 

a. “Me convertí en una mamá oso” 

La participante refiere el hecho de ser “una mamá oso” como una madre que ejerce amor, 

protección y compasión a su hijo, refiere que, es con su hijo como no fueron con ella, por lo 

tanto, se puede comprender que el vivir diferentes tipos de trauma, entre esos el abuso, le 

permitió reconocer qué necesidades tenía en su crianza para poderlas aplicar con su hijo. 

Dentro de estas acciones se vincula una con el trauma, que es la relación que tiene con 

otras personas, debido a que, reconoce que el hecho que sus familiares no le hubieran 

brindado un apoyo o una protección adecuada, permitió que su abusador perpetuara estos 

actos con el tiempo, por lo tanto, busca que aquellas personas que rodeen a su hijo, tengan 

las mismas características que ella en cuanto al cuidado y protección del mismo. 

b. Las condiciones de la terapia psicológica frente al trauma 

La participante recibe terapia psicológica durante la adolescencia hasta su adultez, no 

obstante, no logra tener un avance significativo en todos estos años, lo cual se debe a las 

condiciones que tenía la persona en la terapia psicológica, estas sesiones eran por parte del 

seguro médico, por lo que estas tenían duración de menos de 30 minutos, no eran muy 

seguidas en el mes, de igual manera, cambiaba de terapeuta constantemente, por lo tanto, no 

había una continuidad en el proceso psicoterapéutico. 

Al no tener condiciones óptimas del servicio de salud mental, la paciente no tiene avance 

así su seguimiento haya durado más de 5 años. 

c. Las terapias alternativas como apoyo en la trasformación emocional 
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La participante refiere que desde la adolescencia se encuentra en terapia psicológica, no 

obstante, aunque aprendió a hacer frente a los pensamientos irracionales o ideas impulsivas, 

no lograba tener un avance frente a sus emociones, puesto que persistía el sentimiento 

depresivo. 

Al momento en que la participante tuvo la oportunidad de experimentar terapias 

alternativas y/u holísticas tales como el reiki y la meditación desde la medicina tradicional 

china, logra tener una perspectiva diferente, refiere que tiene la oportunidad de vivir una 

experiencia espiritual, por lo que, identifica cambios en sus emociones, identificando 

emociones positivas, redes de apoyo y acciones de autocuidado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede interpretar que, aunque la terapia psicológica sea 

muy importante para que la persona logre aprender a manejar sus emociones y pensamientos, 

es necesario tener una creencia personal que permita que la persona pueda compartir con 

otras personas y actividades que le ayuden a fortalecer su auto compasión.  

Caso 7. Profunda y desconocida, el océano soy yo 

La vida de V se presentaba como muy tranquila en su infancia, unos padres muy enfocados 

en el cuidado de su hija y de poder responder con las necesidades del hogar, trabajar 

constantemente y enfocarse en que todo estuviese cubierto, poder comer y poder vivir 

dignamente. V asistía a la escuela todos los días como era de costumbre, conocida por sus 

padres y cuidada por muchos, pero a la vez, acechada por otra persona, un “amigo” de su 

papá (que podríamos decir que de amigo no tenía mucho), le violentó, le siguió a un lugar en 

donde estaba sola y exhibió sus partes, se masturbó y se acercó a ella, el miedo invadió a V 

y no pudo hacer que se moviera, su cerebro hizo que olvidara ciertas cosas, pero algo que sí 

recuerda es que ya sea la alarma o ruidos de otras personas hicieron que V pudiese salir de 

donde estaba, ¡huir! 

Los días continuaron y pasaron sin más, gracias al cielo V no volvió a ver a su abusador, 

pero tampoco pudo decirles a sus padres, ni hablar de lo que había sucedido, en muchas 

ocasiones, los padres se centraban en resolver los problemas sin tomar en cuenta las 

emociones y, además, V se encerró, se privó de compartir con otras personas, para protegerse 

tal vez, no sabemos, lo que sabemos es que V continuó su vida hasta llegar a la universidad, 
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en la cual le invitaron a hacer un ejercicio de dibujar aquello que “querían olvidar” y lo 

obvio fue puesto en el papel, el cual tiempo después fue encontrado por sus padres en la casa. 

Al ver esta prueba, los padres respondieron con el común “¿por qué no nos contaste 

antes?” a lo que V no dio respuesta, pero al parecer, todo siguió como si nada, el tema no se 

volvió a tocar. V no habló de esta situación o de ser una víctima de abuso sexual si no lo 

consideraba necesario, por eso, cuando lo habla, lo hace de una manera respetuosa y 

buscando sensibilizar frente a las personas que consideran que el tener estas experiencias no 

afecta la salud mental de las personas. 

En la vida de V, el cerrarse de las relaciones interpersonales se mantuvo como una 

constante, pero varias ocasiones le llevaron a desarrollar una estrategia para defenderse… la 

violencia, V no iba a permitir que le dañaran de nuevo y necesitaba estar en pie de batalla 

para protegerse, así fuese arrojando botellas, gritando o golpeando, V buscaría a toda costa 

que las personas del común no hicieran daño a su vida. 

Lo cual ha llevado a que el círculo social de V sea reducido, mostrándose como una 

persona empática y comprensiva al momento de escuchar y ayudar a sus amigos, pero como 

una persona que no busca ayuda en ellos, en nadie, a decir verdad; solamente en su terapeuta, 

pero con quien, de igual manera, no se abre completamente. 

¿Cómo manejará V sus emociones? Extrañamente su perspectiva de vida le permite 

razonar frente a las situaciones de la vida de una manera más calmada, el haber vivido un 

trauma le hace considerar que hay problemas que no merecen más de dos pensadas para ser 

solucionados. De igual manera, cosas como el movimiento feminista y sus creencias 

religiosas como cristiana evangélica le permiten sentirse apoyada y comprendida, también el 

hacer manualidades y escuchar historias le permiten regularse frente al estrés y a las 

adversidades de la vida. 

La combinación de estas permitió que V lograra cambiar su perspectiva ante el abuso, lo 

ve como una realidad social en la cual ser mujer es un factor de riesgo, liberándose de la 

culpa y permitiendo que reconozca sus cualidades como persona. Pero también, lo que ella 

llama como “el despertar espiritual”, una experiencia con la naturaleza que le permitió liberar 

las emociones que le generaban disconformidad y pudo sentirse libre, liviana… 
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“yo nada más estaba acostada, de repente me puse a pensar tantas cosas y fue como 

que, en un momento, hubo un momento en el que yo hice (hace sonido de respiración 

profunda), fue como que algo que haya quedado en el piso y cuando yo me levanté 

era otra cosa, fue como si en ese momento algo me hubiera quitado el peso, algo, o 

sea, yo no puedo explicar eso.” 

Tabla 11 

Ficha de caracterización caso 7 

Vida antes del abuso 

Familia 

 

 

Familia compuesta 

por padres y 

hermana. 

 

Comunicación 

asertiva, no 

obstante, no se 

enfoca en lo 

emocional 

Afrontamiento 

familiar 

 

Afrontamiento 

enfocado al 

problema, no toma 

en cuenta las 

emociones. 

 

Contexto  

 

 

La familia de la 

participante tiene 

que trabajar 

constantemente, 

puesto que no tienen 

muchas 

comodidades 

económicamente. 

Prevención del 

abuso 

 

No se hablaba de 

estos temas en la 

casa. 

Abuso sexual 

infantil 

Exhibicionismo y tocamientos por parte de un amigo de su padre. 

Hablar del abuso 

 

 

No lo habló con sus 

padres, lo comentó 

con su terapeuta y lo 

comenta como 

sensibilización 

hacia las víctimas. 

Respuesta al hablar 

del abuso 

 

Cuando los padres 

se enteran, 

cuestionan a la 

participante, pero no 

hacen mucho al 

respecto. 

 

Su terapeuta es 

empático al igual 

que los espacios 

feministas. 

Consecuencias del 

abuso 

 

Problemas para 

confiar en los demás 

y poco contacto con 

sus emociones. 

Acompañamiento 

psicológico 

 

Acude a sesión 

terapéutica en la 

cual se siente 

escucha y logra 

regular sus 

emociones. 

Crecimiento postraumático (Cambios en…) 

Pensamientos y 

emociones 

 

Relación consigo 

mismo 

 

Relación con otros 

 

 

Filosofía de vida 
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No tiene una 

reacción cognitiva o 

emocional ante el 

evento traumático, 

más bien física. 

Mantiene una 

reflexión de sí 

misma, donde es 

consciente de las 

cualidades que 

tiene, de lo que 

necesita mejorar y 

que hay cosas que 

desconoce de sí 

misma 

Mantiene círculos 

sociales pequeños, 

ofrece empatía y 

apoyo con los 

demás, tiene límites 

muy establecidos, 

desde el espacio 

personal, hasta el 

respeto por su 

persona. 

No tiene 

identificada una 

filosofía de vida. 

Construcción del 

CPT 
• Terapia psicológica 

• Movimiento feminista 

• Creencia religiosa 

• Despertar espiritual  

• Desprenderse de la culpa 

Perdón    

Concepto de perdón 

 

 

El perdón no 

significa reconectar 

con las personas, 

sino “hacer como si 

nada pasara” 

Ejercicio del perdón 

 

 

Ha logrado 

perdonar, 

transformar los 

sentimientos de ira, 

luego de esto, no 

reconecta con las 

personas. 

Perdón hacia el 

abuso 

 

No ha ejercido 

perdón hacia su 

abusador, pero 

interpreta su 

situación de abuso 

como una realidad 

social más que una 

experiencia 

negativa. 

Perdón hacia sí 

mismo 

 

Refiere haber 

trabajado la culpa 

que sentía frente al 

trauma, de manera 

personal, con 

conversaciones 

hacia sí misma tuvo 

insight. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 11 se encuentran los siguientes temas centrales: 

a. Desprenderme de lo que no me perteneció 

La participante asiste a terapia en donde logra trabajar el manejo emocional frente a su 

evento de abuso, su terapeuta trata de enfocarlo frente al trabajo de la culpabilidad, no 

obstante, V no logra abrirse completamente con este, por lo que, por medio de conversaciones 

internas comprende que la responsabilidad del acto cae sobre su abusador. A partir de este 

acto, la participante logra transformar los sentimientos de culpa hacia compasión a sí misma, 

ejerciendo un perdón hacia sí misma. 

b. Feminismo y cristianismo, partes del crecimiento 
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La participante refiere que tanto como el feminismo y su creencia religiosa de cristianismo 

son acciones importantes en su crecimiento postraumático, puesto que, con la primera, 

encuentra redes de apoyo que le permiten sentirse apoyada, observa que el abuso no sólo le 

ha sucedido a ella, pero entre todas tratan de llegar a una transformación y a un 

empoderamiento; al igual que, ser una filosofía de vida, que permite tener un pensamiento 

de apoyo social y de no estar sola ante las adversidades de la vida. 

Complementando a lo anterior, la creencia religiosa de la participante le permite tener 

valores e indicadores para vivir una vida, en su filosofía de vida, al igual que tener la creencia 

de un ser superior y tener un apoyo de este, al igual que hacer acciones como buscar el bien 

al prójimo y el agradecimiento constante. 

Por lo tanto, se comprende que ambos movimientos generan sensaciones de apoyo 

emocional en la participante, al igual que ejecutar acciones que le permiten transformar sus 

emociones, el escuchar y asistir a encuentros en el que las mujeres comparten experiencias y 

el tener una creencia espiritual le ayudan a poder liberar su estrés emocional, teniendo una 

perspectiva diferente de su experiencia de abuso. 

Caso 8. Cuando dejé ir el control 

Las familias usualmente tienen el poder de proteger a las infancias sobre ciertas crisis, 

pero muchas veces no son capaces de cubrir a estos en todo momento… T creció como la 

menor de las 5 hijas de su mamá, pero como la única de la unión de su mamá y su papá, por 

esto tuvo un poco más de atención en su desarrollo, rodeada de muchas personas que estaban 

al tanto de ella, sin embargo, en una ocasión de tantas que tuvo que salir de casa, la maldad 

se disfrazó de amabilidad, un hombre que nunca había visto en su vida se le apareció y con 

la mentira de conocer a su papá le acompañó en su camino vuelta a casa, sólo que desviándola 

del camino, el hombre aprovechó para tocar a esta niña que ni a los 10 años llegaba, el terror 

se apoderó de ella y su cuerpo avisó que eso no era normal “Huye, corre, sal de ahí…” su 

mente no callaba hasta que la oportunidad se presentó, salió corriendo hasta su casa en donde 

llena de llanto trató de contar lo que sucedió, pero sin oportunidad de actuar en contra de la 

persona que había dañado a T. 
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Los años transcurrieron y T se convirtió en una adolescente con una personalidad muy 

fuerte, estricta en sus pensamientos y con cuestionamientos hacia la autoridad, pudiésemos 

pensar que también cuestionaba de cierta manera a sus mayores por no protegerla, pero sus 

argumentos se fundamentaban en la intelectualidad, “es que no tengo por qué creerle todo a 

todos, yo también puedo pensar, por eso no me parece justo” una frase muy común en sus 

discusiones.  

Esto, llevaba a que T se alejara de las creencias que su familia le quería imponer, la 

existencia de un dios que no vemos y la idea de una omnipresencia que no actúa sobre las 

situaciones, aparte de esto, la vida misma de T se vio marcada por la ansiedad y la necesidad 

de tener el control sobre las cosas.  

El estudio fue un área de la cual pudo aprovechar sus grandes talentos, el pensamiento 

crítico le permitió llegar a cumplir sus objetivos, pero cada vez que se enfrentaba a 

situaciones que le enfrentaban a soltar el control su ansiedad incrementaba de sobremanera 

y le quitaba su tranquilidad. En sus relaciones sociales siempre se presentó como extrovertida 

y fácil para socializar, pero existía un patrón en sus relaciones amorosas que le hacían dudar 

de sí misma y hasta a considerar que el amor no sería para ella, al parecer la figura del hombre 

todavía generaba cierto malestar en su vida, alguien quien llegó a mentir para conseguir 

satisfacción a costa del beneficio de otro, no sabemos. 

Aun así, y enfrentando las adversidades de la vida, T decide estudiar psicología, una 

carrera en la cual tuvo un recorrido exitoso y la llevo a cuestionarse frente a los 

comportamientos que le generaban malestar, pero que había normalizado, acercarse a la 

orientación y acompañamiento en la salud mental le permitió controlar su ansiedad, pero de 

nuevo hombres que fueron un tormento le llegaban a hacer sentir poco válida de sentir amor. 

Con mil enfrentamientos a las circunstancias y tratar de cortar con esas monstruosas 

relaciones, T se refugió en sus sueños y en sus metas, poder ser exitosa y poder ayudar a sus 

padres, sus amigos y familia parecían círculos en los cuales T podría encontrar motivación y 

refugio, pero no todas las relaciones humanas son perfectas desde el inicio y el construirlas 

tiende a ser un camino que no todos quieren recorrer, por esto, T más allá de centrarse en las 

personas, siguió confiando en sí misma. 
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Finalizando su carrera, conoció a alguien que le mostraría la otra página de las relaciones, 

un hombre que le respetaría y acompañaría en diferentes momentos, la creencia de no 

merecer amor ya no tenía poder sobre ella. Al cumplir su meta de graduarse, la vida laboral 

comenzó a ser realidad y logró cumplir con las metas que se había trazado en tiempos 

anteriores, la medicación y la terapia le permitieron controlar su ansiedad, pero existían cosas 

que aún le costaba trabajar, hablar de su abuso se tornaba en algo fácil cuando se hacía en un 

espacio de confianza, donde alguien podría respetar esa vulnerabilidad, ese contacto con la 

parte emocional, lo que no siempre hacía T. 

En una oportunidad laboral, una experiencia psicológica le permitió observar las 

situaciones de vida desde diferentes puntos de vista, quitando la idea de que todo tendría que 

ser blanco y negro, sino que pueden haber matices en la vida, “en la bondad hay maldad y 

aún en la maldad hay bondad” como quien dice, lo que llevó a que T reflexionara sobre 

diferentes responsabilidades que habría puesto sobre las personas, tal vez sus padres no tenían 

el conocimiento de los peligros que existen en las calles para las niñas pequeñas en ese 

entonces; tal vez sus padres tuvieron que atender a otras actividades porque consideraban que 

el mundo era un buen lugar; tal vez no todas las personas que se supone te tienen que cuidar 

saben si lo que hacen está bien o no; tal vez no todos los hombres hagan daño; tal vez la niña 

pequeña de 8 casi 9 años no tenía las habilidades para protegerse de un hombre que le 

triplicaba la edad. 

Esta reflexión haría que el perdón dejase de ser un concepto en el cual la iglesia pide que 

se dé la otra mejilla sin dar consecuencias a las otras personas o que simplemente con 

“dejarle las cosas a dios” ya todo se iba a arreglar, sino que se convirtió en un proceso 

personal que atravesaría en terapia, en donde gracias a la compañía de sus redes de apoyo 

podría ver cómo se transformaba esa necesidad de tener el control, ¿el control de qué? De 

que las situaciones o las personas le pudieran generar daño, practicar esto le permitió 

fortalecer su autoestima y autocuidado, al igual que apreciar a su familia desde diferentes 

puntos de vista. 

“Tal vez el mundo no está lleno de buenas personas, tal vez la vida no siempre nos pinta 

una buena cara o tal vez fue lo que me tocó vivir, pero entiendo que no todo fue mi 

responsabilidad y que mucho cambió desde que decidí soltar el dolor”. 
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Tabla 12 

Ficha de caracterización caso 8 

Vida antes del abuso 

Familia 

 

 

Familia compuesta 

por padres y 4 

hermanas mayores. 

Comunicación 

asertiva, no 

obstante, no se 

enfoca en lo 

emocional 

Afrontamiento 

familiar 

 

Afrontamiento 

enfocado al 

problema, no toma 

en cuenta las 

emociones. 

 

Afrontamiento 

enfocado en lo 

espiritual. 

 

Contexto  

 

 

La familia de la 

participante tiene 

que trabajar 

constantemente, 

puesto que no tenían 

muchas 

comodidades 

económicamente. 

 

El estudio siempre 

fue una prioridad 

para su padre. 

Prevención del 

abuso 

 

No se hablaba de 

estos temas en la 

casa. 

Abuso sexual 

infantil 

Tocamientos por parte de desconocido. 

Hablar del abuso 

 

 

Lo habló en su 

momento. 

 

Después de ello sólo 

lo comentó cuando 

se encontraba con 

personas de suma 

confianza. 

Respuesta al hablar 

del abuso 

 

Los padres no 

logran accionar al 

respecto, ya que no 

lograron identificar 

al abusador.  

 

No actuaron para 

trabajar 

emocionalmente 

con la participante. 

Consecuencias del 

abuso 

 

Problemas para 

confiar en los demás 

y poco contacto con 

sus emociones. 

 

Ansiedad. 

 

Patrones de 

relaciones afectivas 

nocivas. 

Acompañamiento 

psicológico 

 

Acude a sesión 

terapéutica por 

cuestiones de 

manejo de la 

ansiedad. 

 

Lleva en tratamiento 

por alrededor un 

año. 

 

Han trabajado temas 

de manejo de 

pensamientos, 

necesidad de 

control, autoestima 

y perdón. 

Crecimiento postraumático (Cambios en…) 

Pensamientos y 

emociones 

 

Relación consigo 

mismo 

 

Relación con otros 

 

 

Filosofía de vida 
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Refiere ya no sentir 

culpa, rabio y/o 

tristeza al hablar del 

tema, anteriormente 

sí lo presentaba 

cuando hablaba de 

ello. 

 

No piensa 

constantemente en 

lo sucedido. 

Mantiene una 

reflexión de sí 

misma, donde es 

consciente de las 

cualidades que tiene 

y de lo que necesita 

mejorar. 

Mantiene círculos 

sociales pequeños, 

refiere que trata de 

identificar personas 

que son respetuosas 

con sus emociones y 

con sus límites. 

 

No suele tener 

confianza con todas 

las personas, aunque 

es extrovertida. 

Su filosofía de vida 

se marca en el 

movimiento 

feminista y en 

lograr cumplir sus 

objetivos de vida. 

Construcción del 

CPT 
• Terapia psicológica 

• Movimiento feminista 

• Desprenderse de la culpa 

• Perdón 

• Cumplir con sus metas 

Perdón    

Concepto de perdón 

 

 

Considera el perdón 

como el cambiar 

sentimientos y 

emociones 

consideradas 

negativas por 

tranquilidad. 

Ejercicio del perdón 

 

 

Indica que el 

ejercicio del perdón 

es un trabajo que 

realiza para sí 

misma 

Perdón hacia el 

abuso 

 

Enfoca su perdón en 

quitarle la culpa a 

sus cuidadores 

principales. 

Perdón hacia sí 

mismo 

 

Refiere haber 

trabajado sobre la 

culpa que sentía por 

haber vivido esa 

situación y no haber 

podido protegerse. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 12 se encuentran los siguientes temas centrales: 

a. Desprenderme de lo que no me perteneció 

A partir de la terapia y de compartir su experiencia con su red de apoyo, logra tener una 

nueva perspectiva frente a su abuso, ubicando la responsabilidad hacia el abusador quien era 

un adulto con conocimiento de sus acciones y no hacia una niña que no tenía las herramientas 

para poder hacer frente a lo que estaba viviendo. Al momento en que logra desprenderse de 

la culpa y perdonarse a sí misma, existe una transformación de emociones en donde se 

empieza a cultivar la auto compasión y las acciones de autocuidado. 

b. Una filosofía de vida enfocada en lo que las mujeres pueden lograr 
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La participante toda su vida tuvo la oportunidad para acceder a la información y pudo 

desarrollar un pensamiento crítico desde muy joven, para ella el feminismo siempre fue un 

movimiento que le permitió estudiar, trabajar, tener voz, voto y demás, no obstante, al hacer 

frente a su abuso, reconoce al feminismo también como una filosofía de vida en la que 

reconoce las vulnerabilidades del sexo femenino, pero también las ganancias que puede tener 

la sororidad y el empoderamiento femenino. 

Con esta filosofía de vida, la participante logra tener un pensamiento que se enfoca en el 

fortalecimiento de sus redes de apoyo, el cumplimiento de sus metas personales y la 

posibilidad que tiene de poder transformar su historia personal de abuso en una de motivación 

para otras mujeres, como pasó con ella. 

 

c. La terapia psicológica frente al trauma 

En la terapia psicológica, la participante logra manejar los pensamientos y emociones que 

se desplegaban del abuso, enfocándose también en el manejo de su ansiedad, al igual que, 

trabajar en la necesidad de estar a cargo de las cosas y tener el control como manera de auto 

protección. Lo cual le permite a la participante tener una participación más activa frente a su 

estrés emocional y los pensamientos que se presentan, lo cual según el marco conceptual del 

CPT permite que se haga un cambio de perspectiva y reconocer los cambios obtenidos a 

partir del evento traumático. 

Acerca del evento traumático: abuso sexual infantil 

Teniendo en cuenta las 8 entrevistas, se hace un análisis por ejes temáticos, en este 

apartado se describirán los hallazgos encontrados por parte de la experiencia de abuso sexual 

infantil, los cuales fueron condensados en la Figura 4. 

 

Figura 4  

Acerca del abuso sexual infantil 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se hará una interpretación de la Figura 4 según lo encontrado en las 

entrevistas. 

 

 

Afrontamiento Familiar  

Abuso sexual infantil

Afrontamiento familiar

Comunicación

Creencias religiosas

Evitación

Prevención del abuso

Participantes 
mexicanos

"No te dejes tocar 
estas partes"

"Si sucede algo me 
dices

Participantes 
colombianos

"Esos temas no se 
tocaban"

Tipo de trauma

Trauma agudo
Menor consecuencias 
a nivel salud mental

Trauma complejo
Mayor consecuencias a 

nivel salud mental
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Dentro del marco conceptual del CPT, se tiene en cuenta que antes de vivir el trauma 

existen diferentes aspectos que ayudan a que la persona pueda enfrentar los problemas de 

manera adecuada o no, dentro de estos se encuentra el afrontamiento familiar, que, hace 

referencia a cómo las familias responden ante los problemas que se presentan, lo cual, 

permite que el individuo aprenda a partir de su entorno. Se profundiza sobre esta habilidad 

pre trauma, teniendo en cuenta las respuestas obtenidas por las participantes y sobre la 

capacidad de recuerdo que tuvieron, las cuales fueron organizadas en la Tabla 13. 

Tabla 13 

Afrontamiento familiar  

Afrontamiento familiar 

Tipo de 

afrontamiento 

Definición Casos en los que se presenta 

Afrontamiento 

Comunicativo 

Asertivo 

Este tipo de 

afrontamiento implica 

abordar los problemas 

directamente a través 

de la comunicación 

efectiva, con el 

objetivo de resolver 

conflictos o 

malentendidos. 

Caso 1 

Recuerdo que cuando se presentaban problemas en 

casa mis papás siempre trataban que habláramos y 

poder solucionar las cosas, al menos cuando eran 

problemas entre los hermanos. 

Afrontamiento 

religioso 

Este tipo de 

afrontamiento se 

refiere al uso de 

prácticas, creencias, 

rituales y apoyos 

religiosos o 

espirituales para 

enfrentar situaciones 

estresantes o desafíos 

emocionales. 

Caso 1 

Siempre que hemos presentado dificultades en casa, 

hemos puesto todo en manos de Dios, así aprendí a 

hacerlo, a confiar en Él y así lo hago hasta el día de 

hoy. 

Caso 4 

En esa situación mi familia optó por basar sus 

decisiones y comportamiento según la religión, y 

creo que primero vieron el pecado antes de la 

situación de abuso que estaba viviendo  

Caso 8 

Mi papá específicamente siempre era muy religioso, 

entonces de poner la fe en Dios y todo eso, yo nunca 

he creído en ello entonces yo siempre me mantuve 

muy alejada de ellos cuando se ponían así. 

Afrontamiento 

activo 

Se utiliza para 

describir estrategias en 

las que la persona 

toma medidas 

concretas para 

enfrentar la situación 

estresante. 

Caso 2 

Recuerdo que cuando había problemas, mi mamá se 

encargaba de resolverlos de una vez, les hacía frente, 

tomaba decisiones, es una mujer muy fuerte y creo 

que de esa manera aprendí también a ser una 

persona que busca soluciones. 

Caso 3 
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No estoy muy segura, pero, recuerdo que, si había 

problemas, mis padres trataban de actuar para 

resolver el problema. 

Afrontamiento 

activo-evitativo 

Implica tomar 

acciones concretas 

para manejar o 

resolver el problema 

en sí mismo 

(afrontamiento 

activo), pero al mismo 

tiempo, evitar el 

procesamiento o la 

expresión de las 

emociones asociadas 

con la situación 

(afrontamiento 

evitativo). 

Caso 4 

Mis papás siempre resolvieron activamente los 

problemas, no tuvieron problemas para tomar 

decisiones (…) recuerdo que nunca tuvieron en 

cuenta cómo me sentía yo, nunca me lo preguntaron, 

y así ha sido con todo, desde que recuerdo. 

Caso 7 

Cuando había problemas pues yo nunca me di cuenta 

de eso, pero cuando me pasaban cosas, nunca me 

preguntaban cómo me sentía, ni me hablaron de 

emociones, es más, cuando se enteraron, se 

alarmaron, pero no lo volvieron a hablar. 

Caso 8 

Mis papás creo que nunca tuvieron problema para 

poder tomar decisiones en cuanto a los problemas de 

la casa, pero sí en cuanto a hablarme de mis 

emociones, nunca lo hacían, crecí sin entenderme 

muchas cosas de mis emociones. 

Afrontamiento 

agresivo 

Este tipo de 

afrontamiento implica 

un enfoque directo y 

activo para enfrentar 

problemas, pero 

utiliza métodos que 

pueden ser dañinos, 

coercitivos, o 

insensibles hacia los 

demás. 

Caso 5 

A mí siempre para corregirme me pegaban, me 

hablaban mal, en la casa están acostumbrados a que 

cuando pasa algo se dicen muchas groserías, no sé 

cómo resolvían las demás cosas, pero lo que tenía 

que ver con mi crianza sí fue muy así. 

Caso 6 

No podíamos decir nada en la casa porque siempre 

que mi papá escuchaba que había un problema se 

desquitaba con mi mamá, siempre, entonces uno 

siempre mantuvo callada para que no se pelearan 

entre ellos. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 13, se logra apreciar los tipos de afrontamientos que tenían las familias en el 

momento en que las participantes eran infantes, esta información es relevante ya que, permite 

saber cómo pudo afrontar el individuo su abuso al momento que lo vivió y en los siguientes 

años. 

Prevención del abuso sexual 

En este apartado en específico, el contexto llega a ser una clave, puesto que al hacer una 

revisión de las estrategias de prevención que usaron las familias para prevenir el abuso, de 

acuerdo con lo que recuerdan las participantes, hay una diferencia relevante en las respuestas, 

por lo que se presentarán por países de residencia. 
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Tabla 14 

Tipo de información que recibieron las participantes sobre prevención del ASI 

Información acerca del abuso 

Tipo de 

información 

Definición Casos en los que se presenta 

 

 

 

Prevención 

En este tipo de 

comunicación, los 

cuidadores de las 

participantes hablan 

acerca de los cuidados 

que se deben tener en 

situaciones peligro, 

consentimiento y 

fortalecimiento de la 

confianza con los 

adultos 

Caso 1 

Dentro de esa buena comunicación que teníamos, 

mis papás me hablaban de que había partes las 

cuales nadie debía tocarme o situaciones que podían 

ser peligrosas para mí. 

Caso 2 

Mi mamá siempre me dijo que le dijera si alguien me 

tocaba, si algo me pasaba, creo que también porque 

ella vivó la violencia de género también de cerca. 

Caso 3 

Mi mamá me decía qué partes no debía dejar que me 

tocaran y que tuviera mucho cuidado. 

Caso 4 

A mí mis papás me protegían mucho, me hablaron de 

que las personas no me podían tocar mis partes 

privadas y que les contara si algo pasaba, tanto, que 

ni si quiera mi papá me abrazaba en ocasiones. 

 

 

 

Evitación del 

tema 

En este, los padres de 

las participantes no 

daban mucha 

información frente al 

abuso, se mantenía la 

idea de: “de esos 

temas no se habla”. 

Caso 5 

Para ese tipo de cosas no me hablaban, tampoco 

hubo una educación sexual en cuanto a la 

menstruación o algo por estilo, simplemente, de esos 

temas no se habla. 

Caso 6 

En mi casa no se hablaba acerca de esos temas, 

nunca me educaron frente a eso. 

Caso 7 

No, de prevención nunca me hablaron, eso no se 

tocaba. 

Caso 8 

De esos temas no me hablaron, creo que fue algo que 

deberían haber hecho, pero pues, no lo hicieron. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se pudo observar en la Tabla 14, es más común que en un contexto norte 

santandereano, las familias se muestren más conservadoras y eviten hablar del tema, en 

comparación del contexto michoacano.  
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Información del abuso 

En este apartado, se condensará la información acerca del evento de ASI de cada 

participante, teniendo información como edad de abuso, tipo de trauma, cercanía con el 

abusador, respuesta del contexto y si la persona habló en el momento. 

Tabla 15 

Información acerca del abuso sexual 

C
a

so
 

E
d

a
d

 

Cercanía 

con el 

abusador 

Tipo de 

trauma 

 

¿Hab

ló del 

event

o? 

Respuesta del contexto Impacto en la salud 

mental 

Sí 
N

o 

1 6 Primo 
Trauma 

agudo 
 X 

Al no hablarlo, mantuvo 

relación con su abusador 

quien era familiar, su abuso 

sólo sucedió una vez, no lo 

interpretó como algo 

traumático, ya que, no le 

habían generado daño 

físico. 

Participante no 

reconozco alteraciones 

en la salud mental. 

2 5 Vecino 
Trauma 

agudo 
 X 

La participante no lo habló 

directamente con su madre, 

no obstante, los familiares 

de su abusador (hermanas y 

padres) le dijeron a la 

madre, quien le apoyó, sin 

embargo, cuando le 

preguntaban si algo le 

había sucedido “no sabía 

qué decir”. 

Refiere que las 

consecuencias del abuso 

se presentaron en el 

área de las relaciones 

sociales, donde buscaba 

hombres abusivos y 

trataba de llenar su 

necesidad de figura 

paterna. Mantenía 

sentimientos de culpa. 

3 7 Tío 
Trauma 

agudo 
 X 

No habló de lo sucedido en 

el momento, trató de 

decirlo a su padre sin tener 

éxito, se encontró a su 

abusador en otros espacios 

familiares. 

La participante refiere 

que desarrolló 

sintomatología ansiosa 

y se relacionaba sexo 

afectivamente con 

hombres abusivas. 

Mantenía sentimientos 

de culpa 

4 6 

Vecino; 

Abuelo; 

Conocido de 

la familia; 

Mujer de la 

iglesia 

Trauma 

complejo 
X  

Al haber tenido charlas 

con los padres acerca de 

los cuidados con los 

adultos, la participante le 

dice a su madre, la cual 

responde ante el evento 

traumático confrontando al 

abusador, sin embargo, no 

hubo consecuencia 

negativa para este señor, 

La participante tuvo 

afectaciones en las 

siguientes áreas: 

 

Relación consigo 

misma. 

Baja autoestima 

Culpa 

 

Relación con los otros 
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pero sí se incrementaron 

las prohibiciones para ella, 

al comprender que a sus 

abusadores no les pasaría 

nada, no habló de sus 

siguientes abusos. 

El último abuso que tuvo 

en su adolescencia, que fue 

de tipo crónico, no lo 

mencionó a su familia, 

sino que estos se enteraron 

por su abusadora, al ser 

una persona de la iglesia la 

respuesta de la familia fue 

punitiva, revictimizaron a 

la víctima y la culparon, 

estos actos fueron propios 

de su familia, como de la 

comunidad eclesiástica. 

Desconfianza 

Incapacidad de entablar 

relaciones sociales 

 

Salud Mental 

TEPT 

Depresión 

Ansiedad 

5 5 
Primo / 

Hermanastro 

Trauma 

complejo 
 X 

Teniendo en cuenta que, la 

familia nunca dio espacio 

para que se hablaran de 

temas de prevención o 

salud sexual, la 

participante nunca habló 

de su situación, refiere que 

no tenía confianza con 

ninguno de sus cuidadores, 

por lo que, continuó 

compartiendo con sus 

abusadores en algunos 

espacios familiares. 

La participante refiere 

haber tenido problemas 

de ansiedad y respuestas 

agresivas solamente 

hacia uno de sus 

agresores. Mantenía 

sentimientos de culpa. 

6 7 
Primos / 

Abuelo 

Trauma 

complejo 
X  

Cuando la participante 

sufre su primer abuso por 

parte de sus primos, le 

castigan y hacen como si 

nada pasara, no se vuelve a 

hablar del tema. 

La participante decide 

hablar con una tía y su 

abuela acerca del abuso 

recibido por su abuelo y 

estas la silencian, tratan de 

hacerle creer que él no 

haría eso y hablan con el 

abuelo para que tenga 

cuidado con ella, por lo 

que, el abusador toma 

represalias contra ella, 

acosándola y tratándola 

mal. 

La paciente refiere 

consecuencias en las 

siguientes áreas: 

 

Relación consigo 

misma 

Baja autoestima 

Conductas 

autodestructivas 

Culpa 

Intentos de suicidio 

 

Relación con los otros 

Desconfianza 

Relacionarse sexo 

afectivamente con 

hombres abusadores 

 

Salud Mental 

Depresión 

7 9 
Conocido 

del padre 

Trauma 

agudo 
 X 

La participante no habló de 

su abuso con nadie, sin 

embargo, se encontraba 

regularmente con su 

La participante refirió 

tener consecuencias en 

las siguientes áreas  
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abusador, ya que, trabajaba 

en su primaria. 

Relación consigo 

misma 

Incapacidad para 

reconocer/expresar sus 

emociones 

Culpa 

 

Relación con los otros 

Respuestas agresivas 

Desconfianza 

 

Salud Mental 

Depresión 

8 7 Desconocido 
Trauma 

agudo 
 X 

La participante no contó lo 

vivido, al ser desconocido 

su abusador no le volvió a 

ver. 

La participante refiere 

haber desarrollado 

ansiedad y haber tenido 

relaciones sexo 

afectivas con hombres 

abusadores. Mantenía 

sentimientos de culpa 

Nota: En el cuadro de tipo de trauma, las siglas hacen referencia: trauma agudo (sólo una vez) y trauma complejo 

(la experiencia se compone de experiencias de trauma agudo y trauma complejo). 

Teniendo en cuenta la Tabla 15, se puede interpretar que en situaciones donde la persona 

ha vivido un trauma complejo tiene mayores afectaciones a nivel de salud mental, 

específicamente trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, en comparación con 

aquellas que vivieron un trauma agudo, puesto que sus consecuencias se muestran más en la 

relación con los otros, no obstante, la vergüenza o la culpa estuvo presente en 7 de 8 

participantes.  

Es decir, en estas participantes, el tipo de trauma vivido tuvo mayor relevancia que otros 

aspectos como la cercanía del abusador. 

Acerca de la construcción del crecimiento postraumático 

Según lo encontrado en las respuestas de las entrevistas, se realizó la Figura 5 donde se 

pretende graficar el análisis realizado, para así, dar paso a su explicación. 

 

 

Figura 5  

Acerca del Crecimiento Postraumático 
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Fuente: Elaboración propia 

A partir de lo encontrado en la construcción del crecimiento postraumático, se presentarán 

Tablas que permitan explicar qué acciones permitieron mayor bienestar en las participantes. 

Acompañamiento psicoterapéutico 

Frente a este proceso de crecimiento y rehabilitación del trauma es importante conocer si 

las participantes tuvieron algún tipo de acompañamiento, cómo fue este y qué se logró 

trabajar, según lo informado en las entrevistas. 

Tabla 16 

Información del acompañamiento psicoterapéutico 

Acompañamiento terapéutico 

Caso 

¿Asistió a 

Terapia? 
Motivo de 

consulta 

¿Cómo fue el 

proceso? 

Acompañamiento en 

el ASI 

Hallazgos 

obtenidos 
Sí No 

1  X --- --- --- --- 

2 X  

Problemas 

emocionales 

debido a 

relaciones socio 

afectivas nocivas 

para ella. 

No ha sido 

proceso lineal, ha 

cambiado de 

terapeuta varias 

veces, aparte de 

esto, ha asistido 

a talleres 

A partir de ejercicios 

que emulan haber 

trabajado sobre la 

línea de su vida y/o 

proyecto de vida, 

mencionó con 

diferentes terapeutas 

Fortalecimiento 

de autoestima y 

el autocuidado. 

 

Liberación 

emocional al 

hablar de su 

Crecimiento 
Postraumático

Acompañamiento 
psicológico

Manejo de 
pensamientos

Estrategias de 
autocuidado

Promover el 
perdón a sí misma

Redes de apoyo

Movimiento 
feminista

Familiares / 
amigos

Hablar del evento 
traumático

Acompañado del 
tipo de respuesta 

obenida

Perdón

Nueva perspectiva

Motivado por 
terapia y 

espiritualidad

Perdón a sí misma

Acciones que 
promueven
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enfocados en 

autoestima. 

haber vivido ASI, no 

obstante, no 

profundizó mucho su 

trabajo con cada uno 

de estos, sin embargo, 

resalta haber tenido 

avances en cuanto a 

“Hablar del evento 

traumático”, puesto 

que parecía hablarlo 

de manera regular en 

las sesiones, 

presentaba reacciones 

emocionales en 

marchas feministas. 

Por lo que 

continuaron 

trabajando sobre el 

hablar de este evento 

“con alguien con 

quien no se vaya a 

sentir juzgada”. 

evento 

traumático con 

una persona 

específica. 

 

Identificar red 

de apoyo. 

 

Establecer el 

perdón a sí 

misma. 

3 X  

Inicia el proceso 

de 

acompañamiento 

psicológico por 

manejo de 

ansiedad y por 

resentimiento 

hacia su padre. 

Cambió 

constantemente 

de terapeutas 

debido a que al 

tener creencias 

alternativas por 

su práctica 

espiritual.  

Actualmente, se 

encuentra 

asistiendo con 

una terapeuta 

psico-corporal, 

que comparte sus 

creencias, por lo 

que, es más 

sencillo para la 

participante 

expresarse. 

Se debe 

mencionar que el 

compartir las 

creencias 

espirituales no 

hace referencia a 

que el contenido 

de la terapia o las 

herramientas a 

usar se basen en 

estas. 

Menciona haber 

hablado de su ASI en 

terapia y haberlo 

trabajado 

adecuadamente. 

Reducción de 

niveles de 

ansiedad. 

 

Estrategias para 

el manejo del 

estrés. 

 

Práctica del 

perdón propio 

frente al ASI. 

 

 

4 X  

Asiste a terapia 

debido a su 

abuso. 

Llega a consulta 

con alta 

culpabilidad y 

una narrativa de 

Se hace un 

acompañamiento 

frente al abuso desde 

un primer momento, 

Cambio de 

narrativa. 
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vida negativa de 

sí misma frente a 

su abuso, logra 

trabajar sobre esa 

perspectiva y 

sobre sus 

trastornos. 

Actualmente, se 

encuentra en 

sesiones 

constantes. 

se enfoca en trabajar 

sobre la perspectiva 

de vida y la relación 

consigo misma. 

Identificación de 

redes de apoyo. 

 

Establecimiento 

de estrategias de 

autocuidado. 

5  X --- --- --- --- 

6 X  

Por situación de 

cutting, le dan 

cita psicológica 

en el sistema de 

salud colombiano 

Inicia su proceso 

terapéutico 

alrededor de los 

15 años, no 

obstante, aunque 

este proceso se 

ha mantenido 

hasta la 

actualidad, sus 

terapeutas no han 

sido constantes y 

su tiempo de 

atención ha sido 

corto (entre 15 o 

20 minutos), 

además, sus citas 

eran agendadas 

cada mes, o más 

tiempo, por lo 

que, no tuvo un 

acompañamiento 

adecuado. 

Por otra parte, su 

situación 

económica no le 

permitía acceder 

a un servicio 

privado.  

Menciona no haberlo 

trabajado a 

profundidad. 

Establecimiento 

de estrategias 

cognitivo 

conductuales 

para manejo de 

pensamientos 

autodestructivos. 

7 X  

Accede por 

evaluaciones 

frente a TDAH y 

Trastorno 

Depresivo. 

Solo ha asistido 

una vez a terapia, 

logra trabajar 

sobre regular sus 

emociones, no 

obstante, la 

participante no 

suele hablar 

abiertamente de 

sus emociones, 

ni si quiera en 

terapia. 

Actualmente ha 

parado las 

terapias, desea 

Refiere haberlo 

mencionado dentro 

del trabajo enfocado 

en su trastorno 

depresivo, no 

obstante, cuando 

menciona acerca de 

los cambios 

obtenidos, no los 

adjudica a la terapia. 

Reducción de 

estrés emocional 

al hablar de los 

traumas o 

situaciones 

adversas 

vividas. 
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retomar en un 

futuro. 

8 X  

Asiste para tratar 

síntomas ansiosos 

Asiste de manera 

consecutiva a 

terapia en donde 

ha trabajado 

sobre su 

ansiedad, su 

control sobre las 

cosas y su ASI. 

Lo trabajó 

adecuadamente en 

sesiones. 

Practicar el 

perdón propio. 

 

Establecer 

estrategias para 

manejo de la 

ansiedad. 

 

Reducción de 

pensamientos 

obsesivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 16, se logra comprender que la mayoría de las participantes han tenido 

acompañamiento psicológico, sin embargo, los motivos de consulta que mencionaron las 

participantes no estaban relacionados con el ASI, sino por las consecuencias que habían 

tenido, sólo una participante indica haber asistido a terapia específicamente por su abuso. 

También, se muestra que los procesos de acompañamiento han sido diferentes, la mayoría 

muestran haber pasado por diferentes terapeutas, otras muestran haber estado solo con un 

terapeuta. 

De igual manera, la mayoría de las participantes trabajaron frente a su evento de abuso, 

aunque no hubiese sido su motivo de consulta, en algún momento del proceso lo hablaron en 

sesiones terapéuticas y lo trabajaron, de aquellas que asistieron a consulta terapéutica, 

solamente hay una participante que no profundizó mucho sobre su abuso, por las 

complicaciones para el acceso a la terapia. 

A partir del acompañamiento psicológico empezaron a presentarse cambios en la vida de 

las participantes, frente a su abuso, sin embargo, las participantes reconocen que existen otras 

actividades que les han permitido tener un crecimiento en sus vidas personales. 
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Tabla 17 

Crecimiento postraumático en las participantes 

Caso Cambios en 

pensamientos y emociones 

Cambios en las áreas 

indicadas (consigo mismo, con 

otros y la filosofía de vida) 

Acciones que 

permitieron los cambios 

1 No suele pensar en general 

acerca de su abuso 

El mayor cambio que ha tenido se 

da en la relación con otros, puesto 

que, trata de cuidar en lo máximo 

a los niños de su familia, evitando 

dejarlos en una situación de 

riesgo.  

El mismo evento de abuso 

generó este cambio, no se 

indica un CPT puesto que 

no interpretó su abuso 

como trauma. 

2 Al recordar su abuso ya no 

presenta estrés emocional y 

logra manejar 

adecuadamente sus 

pensamientos. 

Indica haber transformado la 

culpa por auto compasión 

Relación consigo misma: Genera 

acciones de autocuidado. 

Relación con los otros: Establece 

límites para poder crear un espacio 

seguro para sí misma y ha logrado 

cambiar el miedo que tenía hacia 

el sexo masculino, reconoce que 

los hombres son personas valiosas 

en la vida. 

Filosofía de vida: Vivir en 

agradecimiento y hacer con amor. 

• Acompañamiento 

psicológico 

• Espiritualidad 

• Redes de apoyo 

• Movimiento 

feminista 

• Perdón 

3 Ha logrado transformar 

emociones de pena, culpa e 

ira, por perdón, a través de 

su terapia y espiritualidad. 

Indica haber transformado la 

culpa a través del perdón a sí 

misma. 

Relación consigo misma: Genera 

acciones de autocuidado. 

Relación con los otros: Establece 

límites para poder crear un espacio 

seguro para sí misma. 

Filosofía de vida: Considera que 

todo pasa por algo, dando a 

entender que cada experiencia 

conlleva un aprendizaje 

• Acompañamiento 

psicológico 

• Espiritualidad 

• Redes de apoyo 

• Perdón 

4 Piensa constantemente en su 

abuso, cuestionándose. 

Indica haber transformado 

los sentimientos de culpa al 

hablar con otras personas 

fuera de su familia y 

comunidad eclesiástica 

sobre su abuso. 

Los cambios se ven más reflejados 

en el área de la relación consigo 

misma en donde esta genera 

acciones de autocuidado, se podría 

decir que tuvo un cambio en su 

filosofía de vida de “no hacer 

cosas que puedan lastimar a los 

otros o a sí misma”, el cual se da a 

partir de su relación negativa con 

la iglesia. 

• Acompañamiento 

psicológico 

• Perdón hacia sí 

misma 

• Leer acerca del 

abuso 

• Redes de apoyo 

5 Refiere tener cambios en sus 

emociones frente a la 

culpabilidad, no piensa con 

constancia sobre el evento. 

Relación consigo misma: Se 

enfoca en cumplir sus metas y 

objetivos de la vida, se enfoca en 

fortalecer su autoestima. 

• Transformar la 

culpa a partir del 

perdón hacia sí 

misma. 
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Relación con los otros: 

Establece límites para tener un 

lugar seguro para sí misma, de 

igual manera, cambia los patrones 

de crianza, habla acerca de 

sexualidad y desarrollo con sus 

hermanas menores. 

6 No piensa en el abuso 

con frecuencia. Se siente 

incómoda al hablar de él. 

Relación con los otros: 

Estableciendo un lugar seguro 

para su hijo, para evitar que él 

sufra lo mismo que ella. 

Filosofía de vida: se enfoca en 

el aquí y el ahora, al igual que, las 

cosas positivas de la vida. 

• Acompañamiento 

psicológico 

• Espiritualidad 

• Redes de apoyo 

7 No muestra estrés emocional 

al recordar o hablar del 

evento, tiene reacciones 

físicas, como sudoración y 

presión en el pecho. 

Relación consigo misma: 

Reconoce sus cualidades y sus 

áreas de mejora. 

Relación con los otros: 

Establece límites para crear un 

espacio seguro para sí misma. 

• Acompañamiento 

psicológico 

• Espiritualidad 

• Movimiento 

feminista 

• Perdón a sí 

misma 

8 No presenta estrés 

emocional al hablar del 

abuso. 

Relación consigo misma: 

Reconoce sus cualidades y sus 

áreas de mejora. 

Relación con los otros: Establece 

límites para crear un espacio 

seguro para sí misma. 

Filosofía de vida: Se mantiene 

alineada con el movimiento 

feminista y el creer en sí misma. 

• Acompañamiento 

psicológico 

• Perdón a sí 

misma  

• Movimiento 

feminista 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, a continuación, se profundizará frente a estas acciones que permitieron el 

crecimiento en las participantes, presentadas en la Tabla 17. 

Redes de apoyo 

Para la construcción del crecimiento postraumático se reconoció que las participantes 

tomaban con gran importancia las relaciones sociales positivas en su vida, en las cuales se 

encuentran el movimiento feminista como un grupo social y filosofía, al igual que las redes 

de apoyo. Para esto, se hablará a continuación de cada una de ellas: 
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Movimiento Feminista. Para las participantes el movimiento feminista estuvo presente 

en la mayoría, el cual lo consideraban no sólo como una filosofía que mostraba la figura de 

la mujer como importante, sino también como un movimiento a nivel mundial que se 

encargaba de gestionar espacios en los cuales las mujeres pudieran expresar de manera segura 

sus vivencias de vida en las cuales habían sido vulneradas de manera emocional, física y en 

su mayoría, sexual. 

“Empecé a conocer del movimiento feminista porque estaba leyendo de su filosofía, de lo 

que es ser mujer y ser estigmatizada por la sociedad y empaticé mucho con esas lecturas, 

pero luego también fue evolucionando a que encontraba ponencias, experiencias de vida en 

las cuales las mujeres se vulneraban ante sus historias e vida, y comprendía que no estaba 

sola en lo que había vivido, hay más mujeres con historias similares, empecé a buscar 

espacios para poderme involucrar más y en eso estoy con mi proceso para poder conectar 

con otras mujeres que me inspiren” (Caso 8). 

En este caso, el primer acercamiento hacia el feminismo fue desde el pensamiento crítico 

y filosófico, sin embargo, el conocer otras historias de vida de mujeres que han pasado por 

lo mismo y verlas en posiciones de empoderamiento, le permitieron tener una perspectiva 

social más amplia, en donde pudiera estudiar más el evento traumático que había vivido y 

buscar espacios o experiencias de vida, con las que pudiese empatizar y tener un apoyo 

emocional, permitiéndose procesar sus emociones a partir de otras mujeres. 

“En las marchas feministas existen arengas y porras y cuando estaba en una marcha, 

empezaron a gritar las niñas no se tocan, las niñas no se tocan lo que me movilizaba 

demasiado, y lloré mucho, pensaba que ya lo había trabajado en terapia, entonces por eso 

ya no tenía que llorar y no entendía” (Caso 2). 

Al ser parte de las actividades del movimiento, las participantes logran movilizar sus 

emociones y empatizar con la causa, lo cual les motiva también a poder trabajar en pro de 

mujeres que viven o han vivido algún tipo de violencia. 

“Cuando empecé a ir a los encuentros feministas encontré mujeres que me abrazaron 

como una mujer vulnerable, como persona que había vivido este abuso y pude hablarlo con 

mayor libertad, comprender que tristemente soy un número más en la estadística, pero que 
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también me puedo movilizar para hacer comprender a los demás que la importancia de 

proteger a las niñas” (Caso 7). 

Este grupo social, aunque no llegase a pertenecer dentro de las relaciones sociales 

principales de las participantes, es un espacio en al cual podían expresarse abiertamente 

frente a sus vivencias, sin sentirse juzgadas o presionadas por hablar, dando oportunidad a 

que se aliviara el estrés emocional y tener diferentes perspectivas frente a los tipos de trauma 

que estaba conociendo. 

Amistades, familiares, terapeuta. Para este apartado, se clasificaron aquellas personas 

que las participantes tienen a su alrededor y que tienen una relación cercana, en este no 

solamente se establecieron relaciones familiares, sino también de amigos, que tuvieron 

características importantes como: no juzgar, validar las emociones y permitir vivenciar las 

emociones de manera libre. 

“Mi psicóloga me dijo que hablara de mi abuso con una persona con la cual yo tenía 

mucha confianza, y se me hacía muy raro porque era algo que veníamos trabajando en 

terapia y consideraba yo que no tenía ningún problema con eso, pero decidí contarle a un 

amigo y me dejó expresarme de manera libre, pude llorar, y lo que él hizo fue apoyarme, se 

mantuvo en silencio, pero me dijo que yo era una niña pequeña que no tenía las herramientas 

para defenderse en ese momento y que no era adecuado que le pusiera la responsabilidad a 

esa niña pequeña de los actos de otra persona que estaba más consciente de la situación, 

eso la verdad me hizo sentir escuchada, protegida y también me ayudó a comprender que sí, 

la culpa no era mía o que me estaba poniendo mucho peso encima” (Caso 2). 

De igual manera, las redes de apoyo también son un recurso en momentos complejos y 

estresantes. 

“Yo me encargué de que mis amigos me aportaran a mi vida, ya no quería tener personas 

a mi lado que solo me quitaran energía, entonces me busqué personas parecidas a mí, que 

sin saberlo, ya estaban en mi vida y sólo tenía que reforzar el vínculo, es como si yo tuviese 

la oportunidad de rodearme de aquellas personas que sí me ayudan, que si necesito algo ahí 

están, que si necesito hablar con alguien ahí están, que no solamente soy yo la que hace por 
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los demás, sino que también puedo tener un espacio con personas que me aportan a mí y a 

mi hijo, muy importante eso” (Caso 6). 

Las participantes comparten la idea que las relaciones sociales deben ser un espacio sin 

juicio y con personas que aporten a sus vidas, en donde puedan encontrar algún tipo de apoyo 

emocional y ser validadas. 

Lo anterior, deja conocer que el tener este tipo de relaciones sociales positivas en la vida, 

permite que las personas puedan acceder a espacios en los que hablen acerca de sus 

vulnerabilidades y necesidades, permitiendo aliviar el estrés emocional y al tiempo, poder 

tener diferentes perspectivas que aporten a su vida y a los pensamientos automáticos que se 

presentan acerca del trauma. 

Hablar del evento traumático 

Dentro del modelo conceptual del crecimiento postraumático, hablar acerca del evento 

traumático genera distensión emocional, lo que ayuda a que la persona logre procesar mejor 

su trauma, no obstante, al abordar este tópico en las entrevistas realizadas a las participantes, 

se encuentra que, aunque sí es relevante, el resultado que puede tener esto en la persona 

depende de la respuesta que obtiene de las personas con las que habla. 

Respuesta positiva. Se agruparon en esta clasificación las respuestas que se orientan 

hacia la validación de las emociones de la víctima, permitiendo reconocer el daño que está 

sufriendo y que el estrés que siente no es minimizado, permitiendo un espacio de confianza 

para poder hablar con total libertad. 

“Mi terapeuta me dijo, “es que necesitas sacarlo” y yo le dije, “pero es que ya lo saqué” 

y me dice así como de “no, hazlo con alguien que no te juzgue, que tengas mucha confianza” 

y pensé en ese amigo que te había comentado, y en ese momento, empezó a llorar esa niña 

chiquita y me desahogaba y a la final me dice “tú no tienes la culpa, esa niña de 4 o 5 años 

no tuvo la culpa, simplemente le tocó estar en el lugar menos indicado, necesitabas la 

seguridad y el apoyo de un hombre, de una persona mayor y sí, tristemente esa niña se topó 

con una persona irresponsable”, en ese momento yo dije: ¡sí! se necesita de personas que te 

quieran mucho, que te apoyen mucho y que sean una red de apoyo” (Caso 2). 
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Teniendo como resultado, un alivio emocional, encontrando personas que se convierten 

en red de apoyo, las cuales también permiten el cambio de perspectiva frente al evento de 

abuso y hacia sí mismo. 

“Cuando empecé a hablar de esto fuera de mi familia, con mi terapeuta y amigas me 

hicieron darme cuenta que las cosas eran diferentes, y fue ahí donde pude quitarme la 

responsabilidad a mí sobre el abuso, y justamente, entender que fue un abuso, porque me 

habían dicho que era un pecado y que era mi culpa” (Caso 4). 

“Cuando lo hablé con mi amiga, ella me entendió y hasta me compartió que también tenía 

estos problemas en la sexualidad, hablamos de que fuimos abusadas ambas y no me sentí 

juzgada, me sentí apoyada, no estaba sola, aunque no fue alguien de mi familia, contárselo 

me hizo sentir como si me hubiera quitado un peso de encima” (Caso 3). 

Respuesta negativa. Para esta clasificación las respuestas han sido más amplias, puesto 

que las personas en ocasiones cuando se enteran del evento traumático de sus hijos, no tienen 

una respuesta ante ello. 

“Cuando mis papás se enteraron, porque yo no les dije, pues sí fue como de “¿por qué 

no nos dijo antes?” pero, luego de eso, no se volvió a tocar el tema y pues, como si nada” 

(Caso 7). 

Respuestas dudando de lo que se acaba de hablar. 

“Le conté a mi tía y a mi abuela acerca de eso y lo que hicieron fue callarme, me 

empezaron a cuestionar sobre lo que estaba diciendo, que, si estaba segura, que tal vez yo 

pensaba otra cosa, que mi abuelo no era capaz de hacer esas cosas, pero que no dijera nada, 

porque “¿qué van a decir los vecinos?”” (Caso 6). 

Incluso culpabilizando. 

“Tiempo después se enteraron mis papás, el asunto aquí es, nuevamente, como fue una 

relación homosexual con una persona del mismo sexo, ellos no vieron lo de la diferencia de 

edades, no vieron toda esta parte, se fueron solamente por ahí, y me responsabilizaron por 

eso, me decían que todo era mi culpa” (Caso 4). 
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Al igual que, no actuar adecuadamente ante las medidas de prevención que habían 

establecido. 

“le dije a mi mamá que el señor me había tocado y mi mamá fue a hablar con él, no pasó 

nada, no hubo como... Solamente eso, ¿no? Como que hablaron y ya, fue todo” (Caso 4). 

Lo que generó que, los participantes no tuvieran la oportunidad de aliviar sus emociones, 

manteniendo un estrés emocional, generando al tiempo el pensamiento de “hablar de lo 

sucedido no sirve de nada”, por lo tanto, duraron mucho tiempo sin hablar de ese evento con 

otras personas, incrementando el sentimiento de culpa que tenían frente al abuso. 

“Yo recordaba eso en mi vida como si yo hubiese fracasado, como si yo hubiese tenido la 

culpa” (Caso 5). 

Perdón 

Dentro de las acciones que ayudaron a las participantes a poder tener un crecimiento 

postraumático, se encontraron experiencias de perdón, en las que se podrían explicar desde 

el perdón hacia sí mismas y el perdón hacia la experiencia de abuso. 

Perdón Hacia Sí Mismas Este fue el tipo de perdón que más se presentó en los casos, en 

los cuales se hacía referencia hacia la frase “desprenderse de la culpa”, las participantes 

compartían este sentimiento de culpa hacia sí mismas, dando la responsabilidad del cuidado 

y defensa de su victimario a sí mismas, lo cual generó que tuvieran una relación complicada 

consigo mismas, no obstante, a partir de la terapia y sus creencias espirituales pudieron hacer 

posible este desprendimiento de la culpa. 

“Creo que a partir de que mis amigas me decían que yo no tenía la responsabilidad, en 

terapia lo pude trabajar y darle la vuelta a mi experiencia, que no era lo que me decía mi 

familia, mi abusadora y las demás personas, sino que, esa persona me doblaba la edad, esa 

persona sí era consciente de lo que hacía, eso sólo lo pude entender con la terapia y ya ahora 

me siento más libre en esa parte” (Caso 4). 

Fue necesario en primer lugar, tener la oportunidad de ver diferentes puntos de vista y 

reconocer las cosas como sucedieron, sin algún tipo de interpretación, la terapia pudo dar un 
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cambio a la perspectiva que tenían las participantes y poder liberarse de esa responsabilidad, 

para luego iniciar ejercicios personales que les ayude a fortalecer este proceso de perdón. 

“Pues sí pasaba que me ponía a pensar sobre la situación y yo misma ya tenía la 

capacidad de hablar conmigo misma y cambiar esos pensamientos, yo no tenía la culpa y 

cuando ya empecé yo misma a manejar esos pensamientos, me fui sintiendo mejor conmigo 

misma” (Caso 7). 

Acompañado a esto, las participantes tienen rituales personales en los que involucran 

conceptos de su terapia con sus creencias o prácticas espirituales. 

“Yo todos los días hago un ritual de agradecimiento a la vida, al sol, a la naturaleza, y 

con este ejercicio de empezar a cultivar el amor en mí también empecé a practicarlo hacia 

mí misma, haciendo afirmaciones positivas, reconociendo mis virtudes y reconociendo que 

no soy responsable de ciertas cosas, eso me ayudó tanto a poderme perdonar a mí, si lo 

quieres ver de esa manera” (Caso 2). 

De igual manera, las participantes indican que cuando logran hacer este proceso de 

desprenderse de la culpa, sienten un mayor alivio de su estrés emocional e iniciar a trabajar 

en la relación consigo mismas y enfocarla en el fortalecimiento de su autoestima y hábitos 

de cuidado.  

El perdón Hacia el Abuso En este apartado, las participantes no compartieron un solo 

tipo de perdón, sino que se englobaron el perdón hacia sus abusadores, hacia sus padres y 

hacia el evento mismo del abuso sexual, puesto que destinaban las responsabilidades o sus 

perspectivas hacia diferentes personas, para desarrollar este tipo de perdón, se puede 

considerar que ambas acciones de terapia y espiritualidad se repiten al igual que en el anterior. 

Para continuar con esto, algunas participantes guardaban un resentimiento hacia sus 

padres debido a este evento, señalando la responsabilidad de cuidado que tenían para con 

ellas. 

“Y es que mi psicóloga me hizo caer en cuenta que cuando yo viví ese momento, miré a 

mi papá esperando que él me protegiera, pero la verdad de todo, es que yo no le dije nada, 

él no sabía, hasta el momento no sabe, pero por muchos años lo culpé por eso, cuando pude 
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entender eso, traté de acercarme más, nuestra relación no es la mejor, pero creo que vamos 

trabajando en eso” (Caso 3). 

“Para mí, mis padres no me habían protegido en nada, porque siento que esa situación 

se pudo haber evitado y vivía culpándolos, de manera inconsciente, pero así era y logré 

comprenderlo en terapia, mi terapeuta me hizo ver que esa pelea constante que tengo con 

tener el control y con las figuras de poder también tenía que ver con esa relación que tengo 

con mis papás, tuve que pensar mucho esa situación y comprender que era un momento en 

donde económicamente ellos no podían darse el lujo de estar 24/7 al tanto de mí, cuando me 

di cuenta de eso, mi perspectiva cambió mucho, me puse como en sus zapatos y creo que ahí 

eso que sentía empezó a cambiar” (Caso 8). 

Se puede entender que la terapia permite que la persona pueda tener una perspectiva 

diferente de las situaciones, dando la oportunidad de visualizar a las personas, en este caso 

los padres, desde otro punto de vista, sin ese rol de proveedor, de cuidador, sino más como 

una persona que ha tenido una historia totalmente diferente, que ha vivido experiencias que 

le hacen actuar de una u otra manera, lo que permite que las participantes puedan empezar a 

transformar esas emociones de rencor o culpa, hacia el perdón. 

Por otra parte, la espiritualidad también juega un papel importante en el ejercicio del 

perdón, teniendo en cuenta que, la terapia, aunque permitió ayudar a que las participantes se 

desprendieran de la culpa y tuvieran una perspectiva diferente de sus padres, frente al 

abusador o al evento traumático en sí, ha sido necesario combinarlo con las creencias 

personales, ya sea desde la iglesia o desde las creencias ancestrales. 

“En los últimos años de vida de este familiar que me abusó, cayó muy enfermo y yo lo 

que hice fue orar, pedir a Dios que tuviera misericordia, me quedé con algunas dudas frente 

a por qué hizo lo que hizo, pero en manos de Dios ya podía descansar de cargar esas dudas 

conmigo” (Caso 1). 

El ejercicio de orar y pedir por “misericordia” hacia la vida de su abusador, muestra en el 

participante una actitud de cambio en cuanto a sus emociones, tomó la decisión con base en 

sus creencias y logró transformar lo que sentía a partir de esas creencias que le habían 

acompañado toda su vida. 
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“En esta creencia que tengo junto con mi familia espiritual, nos da a entender que todo 

lo que nos pasa nos ayuda a aprender acerca de esta experiencia humana, por eso, ya no me 

peleo por lo que me sucedió, porque siento que eso de cierta manera me ha llevado a que yo 

haya tomado decisiones y acciones que me hacen ser quien soy (…) Una vez vi a mi tío, mi 

abusador y en mi mente pensé “te perdono por lo que me hiciste, eso que me hiciste vivir me 

llevó a otros lugares, pero entiendo que eso es un aprendizaje en esta vida, te suelto” y desde 

que hice eso, no he sentido rencor hacia él, no me lo he topado, pero si pienso en él o en el 

abuso, ya no me siento como antes, creo que eso me ayudó” (Caso 3). 

En este caso, la participante menciona que su sistema de creencias le permite tener un 

entendimiento diferente acerca de lo que vivió desde el aprendizaje y desde el vivir esa 

experiencia, no como algo doloroso, sino como algo que le permite ha llevado a otros lugares, 

pudiendo transformar sus propias emociones y también aportar a la vida de las demás 

personas. 

Acerca del perdón 

El perdón fue presentado como una actividad que ayudaba a tener un crecimiento en las 

participantes, sin embargo, como eje temático fue necesario profundizar en este, por lo que 

se presenta la Tabla 18. 

Tabla 18 

Información acerca del perdón 

Caso Concepto de 

perdón 

¿Ha 

ejercido 

el 

perdón? 

¿Hacia quién/qué ha 

ejercido el perdón? 

¿Cómo ha 

ejercido el 

perdón? 

¿Qué sucede 

luego de 

perdonar? 

Sí No 

1 

Considera que el 

perdón es 

cuando las 

personas logran 

cambiar sus 

pensamientos y 

emociones. 

 X 

Refiere no haber 

ejercido el perdón, ya 

que no hay una 

situación que lo amerite. _____ ______ 

2 
Es parte de la 

aceptación, 

aceptar y 

X  
- Perdón 

hacia sí misma. 

Perdón hacia sí 

misma: Logra tener 

un cambio de 

La participante 

logra establecer 

estrategias que 
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comprender que 

todos 

cometemos 

errores, que 

somos humanos 

y vamos 

aprendiendo de 

los errores  

El perdón no es 

ignorar lo 

sucedido, es 

reconocer el 

error del otro y 

mantener claros 

los limites 

propios 

- Perdón 

hacia su 

abusador 

perspectiva sobre 

su abuso, 

desprendiéndose 

de la culpa que 

sentía por no 

haberse podido 

proteger o defender 

cuando fue 

abusada, trabaja 

sobre su auto 

compasión. 

Perdón hacia su 

abusador: A partir 

de sus prácticas 

espirituales y la 

terapia, comprende 

que su abusador 

tuvo un estilo de 

vida que le llevó a 

actuar o ser de 

cierta manera, que 

él también vivió 

una crianza donde 

posiblemente no le 

establecieron 

límites y su abuso 

fue consecuencia 

de todo ello. 

le permiten 

practicar el 

autocuidado y el 

agradecimiento, 

de igual manera, 

reduce su estrés 

emocional al 

transformar las 

emociones de 

culpa e ira, 

permitiendo que 

manejara 

deliberadamente 

sus 

pensamientos 

frente al evento 

del abuso. 

3 

Transformar las 

emociones, 

permitiendo 

tener un cambio 

de perspectiva y 

realizar acciones 

que ayuden a 

aliviar el estrés 

emocional. 

X  

- Perdón 

hacia sí misma. 

- Perdón 

hacia su 

abusador 

Perdón hacia sí 

misma: Cambia la 

perspectiva de 

culpa que tenía, 

reconociendo que 

no tenía las 

herramientas para 

defenderse de su 

abusador. 

Perdón hacia su 

abusador: 

Comprendiendo 

que todo lo que 

sucede en la vida 

es parte de un 

aprendizaje (una 

enseñanza de su 

práctica espiritual), 

por lo tanto, según 

esa enseñanza, ella 

necesitaba pasar 

por esa situación 

para poder llegar 

en donde se 

Luego de ejercer 

el perdón logró 

reducir su 

ansiedad y estrés 

emocional frente 

a cualquier 

situación 

adversa que se 

presentaba en su 

vida y 

específicamente, 

frente al abuso o 

su abusador, 

logra tener un 

manejo 

adecuado de los 

pensamientos. 
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encontraba 

actualmente. 

4 

Considera que 

tiene que ver con 

una 

transformación 

de sentimientos 

hacia el agresor, 

hacia el cual, ya 

no existan 

sentimientos 

“negativos” 

X  

- Perdón 

hacia sí misma. 

A través del hablar 

de su abuso en 

terapia y con 

personas de 

confianza, logró 

tener un cambio de 

perspectiva, 

reconociendo en 

las respuestas de 

las demás personas 

acerca de esos 

eventos. 

Luego de 

cambiar su 

perspectiva y 

transformar la 

culpa, logra 

modificar su 

narrativa 

personal y 

manejar 

adecuadamente 

sus 

pensamientos 

frente a sus 

abusos. 

5 

Refiere que el 

perdón se da 

dependiendo de 

la intensidad de 

la acción y de la 

cercanía que 

pudiese tener 

con la persona. 

X  

- Perdón 

hacia sí misma. 

- Perdón 

hacia un 

abusador. 

Perdón hacia sí 

misma: Refiere que 

realizó un cambio 

de perspectiva 

frente al 

sentimiento de 

culpa que tenía, al 

comprender que no 

tenía las 

herramientas para 

defenderse de sus 

abusadores.  

Perdón hacia su 

abusador: Indica 

que consideraba 

que su abusador 

era muy joven para 

entender lo que 

estaba sucediendo 

en ese entonces, 

exploraba su 

sexualidad y esto 

le llevó a 

lastimarla, sin 

embargo, 

reconocía la falta 

de educación en 

sexualidad que 

existía en su 

familia y que eso 

podría ser el 

resultado de la 

omisión de estos 

temas. 

Ha podido 

reducir el estrés 

emocional que 

se presentaba al 

pensar acerca de 

su abuso. 
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6 

Define 3 tipos de 

acciones al 

perdonar: 

Mantenerse lejos 

de la persona, 

alejarse por 

completo, 

mantener el 

vínculo con la 

otra persona. 

X  

- Perdón 

hacia sus 

padres 

Refiere haber 

presentado ira en 

contra de sus 

padres, pero luego, 

al ser madre, 

comprendió que 

sus acciones 

estaban 

direccionadas a 

atender las 

necesidades 

económicas del 

momento y esto 

creó una situación 

problema que su 

abusador 

aprovechó. 

Refiere que a 

partir de esto, 

cambió su 

perspectiva 

frente a sus 

padres. 

7 

El perdón no 

significa 

reconectar con 

las personas, 

sino “hacer 

como si nada 

pasara” 

X  

- Perdón 

hacia sí misma. 

Reflexionó consigo 

misma acerca de la 

situación de abuso 

vivida y la culpa 

que tenía, hasta 

entender por sí 

misma que, era 

muy pequeña para 

haber propiciado la 

situación y no tenía 

las herramientas 

para defenderse, 

por lo que, practico 

el perdón hacia sí 

misma por haber 

tenido una 

narrativa errónea. 

Redujo su estrés 

emocional 

referente a su 

abuso, mejoró su 

relación consigo 

misma. 

8 

Considera el 

perdón como el 

cambiar 

sentimientos y 

emociones 

consideradas 

negativas por 

tranquilidad. 

X  

- Perdón 

hacia sí misma. 

Refiere que se 

culpaba por no 

poderse proteger o 

haber evitado ser 

abusada, sin 

embargo, a través 

de terapia 

comprende que no 

tenía las 

herramientas 

adecuadas en el 

momento, que 

conoce que se 

pudo evitar la 

situación al haber 

crecido, pero que 

en esa edad no 

sabía cómo, a 

partir de ese 

insight practica 

Logró reducir el 

estrés emocional 

y ansiedad que 

sentía hacia sí 

misma al 

momento de 

pensar en su 

abuso, a partir 

de esto, tuvo 

mayor control 

de sus 

pensamientos. 
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diariamente las 

afirmaciones 

positivas para 

ejercer el perdón. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Tabla 18, se identifica que, aunque el concepto de perdón sea diferente para 

cada una de las participantes, al momento de hablar sobre ejercerlo en algún momento, se 

enfocan en el perdón hacia sí misma, haciendo la transformación de sentimientos de culpa 

hacia la auto compasión. En cuanto al perdón hacia su agresor, se reconoce que sólo dos 

personas han ejercido este tipo de perdón, esto a partir de lo aprendido en terapia y de sus 

prácticas espirituales. 

Agregando a esto, en la Tabla 18 también se observan las consecuencias de haber ejercido 

el perdón, lo cual se conecta con el objetivo trazado de indagar el papel del perdón en el 

crecimiento postraumático, para explicarlo, se propone la siguiente Figura 6. 

Figura 6  

El papel del perdón en el CPT 

 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, la transformación de las emociones llega a permitir que la persona pueda 

tener una liberación del estrés emocional y una transformación de las emociones. 

“Llevaba mucho tiempo en que salía y no veía a ese vecino que me abusó, pero el otro 

día pasé por la casa y estaba él, no sé si es perdón, pero no sentí rencor, no sentí odio, 

Perdón frente al trauma
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como ira o culpabilidad 
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emocional referente a sí 
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los responsables.

Genera un diálogo interno 
donde se manejan los 

pensamientos automáticos

Se da apartir de
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entiendo que su historia de vida fue diferente y tal vez no tuvo los límites que necesitaba para 

no hacerme daño y tal vez a otras personas, pero creo que la terapia y mis creencias me han 

ayudado a soltarlo, a que sí, fue parte de mi historia, pero no es dueño de ella” (Caso 2). 

La participante al hacer la acción de perdón logra cambiar aquellos sentimientos que 

constantemente se presentaban antes de iniciar el proceso de crecimiento, principalmente de 

vergüenza, culpa y rencor, los cuales fueron cambiando hacia acciones de autocuidado y 

hacia la comprensión de la historia de vida de otro ser humano. Lo cual, según el modelo de 

CPT se identifica como el distrés emocional ante el evento traumático.  

Por otra parte, un punto clave para el proceso de transformación de las emociones, está 

ligado con tener un cambio de perspectiva frente a la persona, el evento, o hacia sí mismo. 

En diferentes ocasiones, las participantes mencionaban que el sentimiento de culpa era 

constante en sus historias, adjudicando el cuidado y la protección a sí mismas, y solamente 

al poder reconocer que a esa edad no tenían las herramientas para defenderse del tipo de 

violencia que estaban viviendo, pudieron cambiar esas emociones y también manejar los 

pensamientos automáticos que se presentaban frente al trauma. 

“Es que cuando entendí eso, solté la culpa y me ayudó a alivianarme el peso, al igual que 

con mis papás, dejé de culparlos y fue más sencillo ver toda la situación desde otro punto de 

vista, era una niña en una situación de riesgo en un contexto donde lamentablemente no 

podía estar cuidándome todo el día por la situación económica, fue difícil entenderlo, pero 

esas conversaciones internas y con mi psicóloga me ayudaron mucho” (Caso 8). 

Se puede interpretar que el permitirse tener una perspectiva diferente del evento permitiría 

que luego llegue el distrés emocional y las rumiaciones deliberadas, según el modelo del 

CPT, permitiendo que la persona pueda darle una comprensión mayor al por qué de las 

acciones de los demás y de sí misma. 

Por esto, la acción de ejercer el perdón se basa en la decisión de interpretar diferente las 

situaciones, para que de esta manera, se haga una transformación emocional que lleve a la 

persona a liberar su estrés emocional, dando herramientas para actuar frente a los 

pensamientos rumiantes que se presentan y así, teniendo mayor control de las respuestas 
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frente al trauma, se puede iniciar a actuar sobre la relación consigo misma, con los otros y su 

filosofía de vida, facilitando el proceso de crecer a pesar de haber vivido un trauma. 

Discusión 

Para este apartado, se presentará una discusión en donde los hallazgos del presente estudio 

tomarán un momento de conversación con estudios anteriores que permitan tener un 

entendimiento más amplio del fenómeno estudio, para esto, se desarrollará a partir de los 

objetivos trazados, en primer lugar, con los específicos y finalizando con el general. 

La experiencia de abuso  

En primer lugar, se identificaron los elementos generales de la experiencia de ASI en las 

participantes, se reconoce que cada uno de los casos tiene características diferentes, sin 

embargo, en la mayoría de los casos, se identifica que el perfil del abusador es un hombre 

cercano a la familia quien realiza estos hechos usualmente en edad preescolar de las víctimas, 

lo cual, tiene concordancia con estudios realizados acerca de los perfiles psicológicos y 

sociales de este tipo delincuentes (Gutiérrez, 2020; Pérez y Caricote, 2014; Tuya, 2023; 

Villanueva, 2013). 

De las participantes, se conoce que, las consecuencias a partir del abuso estaban acorde 

con estudios encontrados frente a las afectaciones a nivel de la salud mental (Belleville, 2019; 

De Lima y Flores, 2018; Fernández et al., 2019; Gorman et al., 2020), al igual que, la 

culpabilidad, como indican Joleby et al. (2020), no obstante, emergió algo que no se había 

tenido en cuenta antes de realizar el análisis de datos, puesto que, las participantes que 

tuvieron traumas complejos mostraron consecuencias más severas, en cuanto a diagnósticos 

de salud mental, en comparación a aquellas que tuvieron traumas agudos. 

Para explicar esto, es necesario mencionar que aquellas que habían vivido sólo una 

situación de abuso en un momento específico, mostraron consecuencias que presentaban 

problemas en la relación consigo mismas, con otros y hasta sintomatología de alguna 

enfermedad mental, pero, no refirieron haber sido diagnosticadas en algún momento; 

aquellas que presentaban traumas complejos o más de una situación de abuso, presentaron 

diagnósticos de salud mental. 
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Lo anterior no fue un aspecto considerado antes del análisis, ya que el concepto de CPT 

ha sido acuñado como un área de estudio con amplia aplicabilidad en la recuperación del 

trauma, independientemente del tipo de trauma (Calhoun y Tedeschi, 2014). Esto se 

evidencia en los esfuerzos por validar su instrumento en diferentes tipos de traumas, incluido 

el ASI (Barrios et al., 2022), pero que, en este estudio, ha mostrado la importancia de abordar 

el tipo de trauma, como una característica relevante en la recuperación. 

Por otra parte, se ha encontrado información acerca del tipo de prevención que tuvo el 

contexto frente a esta violencia, describiendo que la población mexicana tuvo estas 

conversaciones de prevención y cuidado con el abuso sexual en las familias, a comparación 

de las participantes colombianas, esto, debido también a que Colombia mantiene una 

estructura fija de sus tradiciones y suelen ser más conservadores (The Culture Factor, 2024), 

indicando que es más complicado para la cultura colombiana el transformar conceptos y/o 

problemáticas debido a esta característica, en cambio la cultura mexicana que se muestra más 

abierta al cambio y a la adaptabilidad. 

De igual manera, las conversaciones frente a la violencia sexual que se presentan en ambos 

países también han sido diferente, lo cual puede ser una influencia también al momento de 

hablar de estos temas o no. En el caso de México, se ha dado una mayor visibilidad al 

fenómeno de la violencia sexual llevándolo a la agenda pública, especialmente con 

movimientos feministas (Lagarde, 2005; Morales y Olivares, 2019; Rojas, 2018), a 

comparación de Colombia, que ha hablado acerca de la violencia sexual desde un enfoque 

social frente al conflicto armado y no como una problemática de salud o una problemática en 

las infancias (Cabal, 2013; González, 2021; Sánchez, 2015), lo cual lleva a aislar este tipo de 

violencias de las familias tradicionales en el país. 

Lo que ayudó al proceso de crecimiento a pesar del trauma 

Continuando con el siguiente objetivo específico de conocer los elementos personales, 

familiares y socioculturales que participan en la construcción del crecimiento postraumático 

de las participantes, se presentarán en los siguientes párrafos desde las tres áreas a 

profundizar. 
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Para iniciar, los elementos personales que ayudaron a las participantes a construir su 

crecimiento postraumático fueron hablar del evento traumático, tal como dice el modelo 

(Calhoun y Tedeschi, 2014) el haber asistido a terapia psicológica, desprenderse de la culpa, 

el feminismo y la espiritualidad.  

En primer lugar, hablar sobre el evento traumático se reconoce como relevante en la 

recuperación al trauma desde el modelo del CPT, sin embargo, es necesario que esta acción 

esté acompañada de una respuesta adecuada por parte del contexto, puesto que, cuando las 

participantes obtenían una respuesta de acompañamiento y validación emocional, lograban 

reportar un cambio de perspectiva y/o narrativa de vida de la persona que vivió el abuso, a 

comparación de aquellos que no tuvieron ese tipo de respuestas, lo cual incrementó la 

perspectiva personal negativa y las conductas autodestructivas como indica el estudio de 

Collin-Vézina et al., (2021). Otra característica a resaltar de esta acción, es que, las respuestas 

consideradas positivas o deseables al hablar fueron mayormente recibidas en la etapa de la 

adultez temprana, es decir, las participantes tuvieron mayor apoyo de sus redes al ser adultas 

que al ser niñas, que se muestra acorde al estudio realizado por Pereda et al. (2018). 

Ahora bien, el acompañamiento psicológico es necesario para poder enfrentar 

experiencias de violencia vividas en la infancia y en la adolescencia y así, tener estrategias 

que permitan afrontar situaciones adversas (Erzar et al., 2019; Rapp et al., 2022), para esto, 

es importante resaltar que aunque 6 de las participantes accedieron a este servicio, solamente 

4 lo resaltan como relevante en su proceso de recuperación al trauma, mencionando haber 

aprendido estrategias para manejar pensamientos automáticos, desarrollo de estrategias para 

contrarrestar algún tipo de sintomatología y fomentar el perdón hacia sí mismas. Es posible 

que aquellas que no resaltaron este proceso como significativo fue por las limitaciones para 

poder acceder a un servicio público de salud mental de calidad. 

De igual manera, el desprenderse de la culpa fue una de las acciones que más se presentó 

en todas las participantes, que al hablar de esta acción o el significado que tenía esta para su 

proceso, hacían referencia al perdonarse a sí mismas, ya que, la culpa provenía de no tener 

las herramientas para protegerse de sus abusadores, por esto, al momento en que logran 

desprenderse de ese sentimiento de culpa, es más sencillo tener una reducción del estrés 

emocional, tal como dicen Hartley et al (2016). 
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También, para la mitad de las participantes, el feminismo ha sido relevante, puesto que, 

estas resaltan haber obtenido un espacio de validación emocional, motivación por parte de 

otras mujeres y acompañamiento en su empoderamiento personal como 

víctimas/sobrevivientes del ASI, que está acorde con estudios realizados del movimiento 

(Fernández-Irla y Sáiz-López, 2021; García-Ramos, 2022; Kaplan, 2020). Por consiguiente, 

lo que estas mujeres indicaban haber vivenciado y aprendido en estos espacios o al tener 

contacto con lecturas y/o vídeos de esta índole, les permitía trabajar en el cambio de 

perspectiva frente al abuso para enfocarlo en el perdón hacia sí misma o el manejo de 

pensamientos automáticos.  

Por otra parte, la espiritualidad fue mencionada como significante en los relatos de 5 

participantes, esto tanto de las creencias religiosas eclesiásticas como de creencias holísticas 

y/o ancestrales, indicaban que a partir de estos rituales podían practicar el autocuidado, la 

misericordia y el perdón con afirmaciones positivas. Lo cual, aunque llega a ser un tema 

relevante para estas, no se encuentra gran cantidad de literatura que hable de la espiritualidad 

en víctimas/sobrevivientes de ASI o de otro tipo de trauma, los estudios se inclinan más hacia 

personas que se encuentran en cuidados paliativos u oncológicos (Park et al., 2020; Quinn y 

Conolly, 2023; Rego y Nunes, 2019). De igual manera, se reconoce que la espiritualidad 

permite que las personas puedan afrontar mejor las situaciones adversas como enfermedades 

de salud mental (Skoko et al., 2021), pero no se ha encontrado información acerca del 

autocuidado y emociones como la misericordia, lo contrario al perdón, el cual, sí se ha 

demostrado por medio de estudios que indican que las personas que tienen una creencia 

espiritual, pueden practicar el perdón más fácilmente (Lee y Kim, 2022; Tuck y Anderson, 

2014). 

Ahora, los segundos elementos a tomar en cuenta, son los familiares, que según las 

narraciones se presentaron como significativos en las habilidades aprendidas antes de vivir 

el abuso, específicamente, el afrontamiento familiar, las cuales son consideradas en el modelo 

del CPT (Cann et al., 2010), sin embargo, estos elementos no muestran ser significativos en 

el proceso de recuperación del ASI. 

Finalmente, al abordar los elementos socioculturales, se pudo confirmar que, aunque 

culturalmente los países son muy similares según el modelo cultural de Hofstede (2010), el 
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contexto de las participantes mexicanas se mostró más abierto a la adaptación y a tener 

conversaciones frente al abuso, a comparación con el contexto de las participantes 

colombianas que usualmente generaba ambientes conservadores y poco flexibles. 

Propuesta de ajuste al modelo del Calhoun y Tedeschi 

Ahora, se retoma el tercer objetivo específico de describir el proceso de construcción del 

crecimiento postraumático en las experiencias de vida de personas que vivieron abuso sexual 

infantil, para el cual, se tomará de base el modelo conceptual de Calhoun y Tedeschi (2014) 

y se enriquecerá a partir de los hallazgos encontrados. 

Por lo tanto, se recuerda que, para el modelo es importante reducir el estrés emocional 

(distrés emocional) al igual que manejar deliberadamente los pensamientos frente al trauma 

(rumiaciones deliberadas), a través de la acción de “hablar del trauma”, para luego, hacer un 

cambio en la historia personal de la persona y en la narrativa que se tiene frente al trauma, 

logrando cambios en diferentes áreas de la vida. 

La propuesta al revisar este modelo en las experiencias de vida de las participantes fue 

encontrar actividades que permitieran ese distrés y las rumiaciones deliberadas, por lo que, 

aparte del “hablar del trauma”, se agregan “el acompañamiento psicológico”, “las redes de 

apoyo” y “el perdón a sí mismas”, las cuales interactúan entre ellas para generar un cambio 

en la narrativa de la persona, para profundizar en este proceso, se tomarán los siguientes 

párrafos: 

En primer lugar, las habilidades pre trauma son importantes para el CPT (Calhoun et al., 

2010; Lindstrom et al., 2013), no obstante, aunque en la historia de vida de las participantes, 

el afrontamiento familiar resaltó para indicar que, a partir de esta, las personas aprenden a 

afrontar o no, las situaciones adversas, esto mostró una limitación, puesto que, es difícil 

obtener información acerca de rasgos de personalidad o información específica de la familia, 

puesto que ha pasado mucho tiempo, las personas tienden a olvidar detalles importantes. 

Continuando con lo anterior, se trabaja sobre las acciones que realizan las personas luego 

de haber vivido el trauma, en donde la primera que se presenta, según las narraciones, es 

hablar del evento traumático, es necesario resaltar que, la respuesta de acompañamiento y 

validación emocional mostró ser significativa para que esta tuviera un impacto en los 



Maestría en Psicología, UMSNH 

132 

 

pensamientos y emociones de las participantes y no simplemente el hecho de hablar del 

evento, puesto que para algunas la respuesta prejuiciosa les llevó a distorsionar su perspectiva 

frente al abuso. 

Agregando a esto, las redes de apoyo empiezan a ser parte del proceso en este punto, 

puesto que, debe haber una selección previa de aquellas personas a las que se les contará 

acerca de su trauma, ya sea, desde un psicoterapeuta, amigos o familiares, esto, también se 

muestra como relevante en el modelo del CPT (Calhoun y Tedeschi, 2014). 

Para así llegar a trabajar sobre el perdón hacia sí misma/o, en donde, las participantes 

indicaron que, a partir de realizar esto, fue más fácil obtener un cambio de perspectiva de la 

persona frente al trauma, específicamente hacia la “culpa hacia sí misma”, se genera una 

transformación emocional a través del perdón hacia sí misma, esto siendo motivado a través 

de el acompañamiento psicológico, las redes de apoyo y la espiritualidad.  

Ahora bien, centrándose en el modelo de CPT, el perdón no está descrito en el proceso, ni 

se piensa como una temática que esté relacionada, lo cual muestra una novedad, al menos 

para los casos de violencia sexual a las infancias, se tiene la concepción que el modelo es 

aplicable tal como está para cualquier tipo de trauma, sin embargo, los hallazgos muestran 

que hay especificidades que son necesarias para la recuperación del mismo, por ejemplo, si 

la culpabilidad de la víctima de ASI no es tratada, es posible que el crecimiento no se presente 

en todas las áreas o que sus pensamientos rumiantes estén todavía generando estrés 

emocional (Quintero y Andrade, 2021; Quintero et al., 2021). 

Lo anterior, también es relevante para pensar, si el modelo tal como está necesita ser 

ajustado para que pueda ser aplicable al abuso sexual, entendiendo también que, al menos, el 

tipo de trauma mostraron tener un impacto en las consecuencias del trauma, en donde hay 

mayor severidad de consecuencias a nivel de diagnósticos en salud mental y que, aunque se 

tomen las acciones necesarias para su recuperación, muestran un crecimiento menor que, 

aquellas personas que vivieron un trauma agudo. 

Es decir, según la narrativa de las participantes llega a ser importante considerar aspectos 

como el acompañamiento familiar o de las redes de apoyo y su respuesta, el tipo de trauma 
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que vive la persona, el manejo de la culpa a través del perdón y la espiritualidad, entendiendo 

que facilitan el proceso del CPT.  

El perdón y el crecimiento postraumático  

Continuando con los objetivos específicos, al indagar sobre la participación del perdón en 

la construcción del crecimiento postraumático, se logra comprender lo siguiente: en primer 

lugar, el perdón que más resalta en las narraciones es el perdón hacia sí misma, que es posible 

a partir del acompañamiento de terapia psicológica y/o prácticas espirituales, lo que está 

acorde con propuestas de intervención a víctimas de abuso sexual (Bryngeistdottir y 

Halldorsdottir, 2022a; 2022b). 

Agregando a lo anterior y tomando en cuenta el objetivo anterior, el ejercicio del perdón 

va, según Yu et al. (2021) desde el cambio de la perspectiva sobre el evento y/o situación 

adversa, comprendiendo la situación no como buena o mala, sino como una situación que se 

da como resultado de otras circunstancias, para así, transformar las emociones de ira y 

venganza por compasión y finalmente, darle un nuevo significado a esta situación, lo cual, 

ajustándolo a las narraciones, habría un cambio en la comprensión de la situación, 

entendiendo que en la infancia no se tendrían las herramientas para defenderse contra un 

adulto, para transformar la culpa por compasión hacia sí misma. 

Esta descripción permitiría que la persona al cambiar la perspectiva del abuso, pudiera 

tener mayor control sobre los pensamientos recurrentes acerca del evento traumático, y al 

hacer la transformación emocional, se logra disminuir el estrés emocional frente al abuso. Lo 

que según el modelo original del CPT, actuaría en el distrés emocional y las rumiaciones 

deliberadas. 

Lo anterior, permite que ámbitos como la psicología clínica pudiese trabajar desde esta 

premisa, proponiendo una alternativa de perdón para poder alcanzar el crecimiento personal 

y la rehabilitación del trauma. 

El aspecto transcultural 

Dentro de los hallazgos se encontró que para los participantes no resaltaba alguna acción 

que fuera propia de sus contextos o que se pudiese tomar como “cultural”, más bien, 
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rescataban acciones consideradas a nivel global como el feminismo y las prácticas 

espirituales.  

Tampoco, se encontró alguna acción de recuperación al trauma que fuese predominante 

en un país que en el otro no lo fuera, lo cual se explicaría con que según el modelo cultural 

de Hofstede (2010) estos dos países comparten muchas similitudes, indicando que ambas 

tienen una tendencia por las estructuras establecidas, son más colectivistas que individuales 

y buscan más los objetivos a corto plazo que aquellos a largo plazo, con la diferencia que 

Colombia suele ser más conservador y poco flexible que México. 

Lo anterior, se logró observar en las diferencias de afrontamiento familiar y el tipo de 

información que daban las familias sobre el abuso, mostrando en las participantes mexicanas 

mayor apertura al cambio a comparación con las colombianas, exceptuando el caso 4 que por 

su trauma de tipo complejo su proceso de recuperación se ha mostrado más complicado. 

Teniendo esto en cuenta, deja conocer que el contexto cultural llega a ser importante en 

la recuperación al trauma, pero no como una acción específica para lograr el crecimiento, 

sino más como una habilidad aprendida en la infancia que permitiría atender a la manera 

cómo el individuo afronta. 

Lo expuesto anteriormente, también es importante resaltarlo puesto que, si bien se ha 

mencionado la importancia de la cultura en el concepto del CPT (Calhoun y Tedeschi, 2014), 

no obstante, al estudiarlo en los diferentes países se ha realizado desde un enfoque 

instrumental y cuantitativo, dejando la cultura de lado. 

Con base en lo anterior, es importante darle un acercamiento cultural al concepto, puesto 

que, al aplicar un modelo estadounidense a población latinoamericana podría perderse algún 

tipo de información que llegue a enriquecer el proceso, por esto, es recomendable que en 

investigaciones acerca el CPT se pueda considerar la cultura como un aspecto relevante en 

su estudio y análisis. 

Conclusiones 

El estudio mostró hallazgos acordes con el supuesto de investigación que se había 

planteado, que es, las personas que han vivido abuso sexual infantil exhiben una variedad de 
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estrategias para afrontar su experiencia. Aquellos que adoptan un enfoque centrado en el 

perdón, dirigido hacia sí mismos, sus agresores o la situación, tienen una mayor probabilidad 

de experimentar un crecimiento postraumático. Además, se espera que las manifestaciones 

del perdón y el crecimiento postraumático varíen entre los participantes, incluso en contextos 

culturales diversos. 

También se logró concluir que, aunque el concepto de CPT sea adecuado para trabajar las 

violencias sexuales, es necesario que se hagan ajustes a su modelo, ya que, el establecido por 

sus creadores no tiene en cuenta aspectos que se presentan en los hallazgos del presente 

estudio, como lo son, el acompañamiento familiar o de las redes de apoyo ante el haber 

expuesto haber vivido un trauma, el tipo de trauma que vive la persona y proponer la práctica 

del perdón a sí mismo. 

Por otra parte, se encuentra que, aunque dentro de las acciones más relevantes en el 

proceso de crecer postraumáticamente estuvo el acompañamiento psicológico, hablar del 

evento traumático y las redes de apoyo, que son contemplados en el modelo, al igual que, el 

perdón a sí misma y la espiritualidad, que no estaban consideradas en el modelo. 

Finalmente, la participación del perdón en el crecimiento postraumático se mostró como 

facilitadora del proceso, considerando que, aquellas participantes que pudieron ejercer el 

perdón tuvieron facilidad en la disminución del estrés emocional, al tiempo que, transformar 

su perspectiva frente al abuso, haciendo referencia a los sentimientos de culpabilidad. 

Recomendaciones 

A partir de los hallazgos de esta investigación es importante indicar algunas 

recomendaciones para personas que estén interesadas en estudiar este tipo de temática o 

tengan el interés de replicar el estudio. 

En primer lugar, es importante considerar hacer una reestructuración a la guía de 

entrevista, en donde la identificación de cambios positivos se centre más que todo en los 

pensamientos y emociones, es decir, profundizar en la interpretación del trauma, 

pensamientos intrusivos antes y en el momento de hacer la entrevista, emociones frente al 

trauma y acciones que permitieron el cambio en pensamientos y emociones, si es que lo hubo. 
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Lo anterior, para evitar preguntar lo mismo en los temas de: “la relación consigo mismo”, 

“la relación con otros” y “la filosofía de vida”, más bien, identificar los cambios positivos en 

estas áreas que se adjudiquen a ese crecimiento postraumático. 

Continuando con la guía de entrevista, es necesario profundizar sobre las dinámicas 

familiares, para tratar de mitigar las limitaciones de la información acerca de las habilidades 

pre trauma. 

Finalmente, se recomienda tener extremo cuidado y atención con sus participantes si 

alguien quisiera replicar esta investigación en otros contextos, teniendo en cuenta no sólo las 

consideraciones éticas, sino, algún tipo de formación en entrevista y primeros auxilios 

psicológicos en caso de realizar la entrevista, la/el participante presenta reacciones 

emocionales como llanto, intranquilidad o tal vez, síntomas ansiosos. 
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Apéndices 

Apéndice A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: esta imagen fue diseñada con la página web www.canva.com   

 

Apéndice B  

Guía de entrevista 

Objetivo: Conocer la construcción del crecimiento postraumático en adultos que vivieron 

abuso sexual infantil e indagar si el perdón está relacionado o si es una estrategia que usaron 

al afrontar su situación traumática. 

http://www.canva.com/
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1ra parte – Experiencia de abuso 

En primer lugar, te agradezco nuevamente por hacer parte del estudio, para dar inicio a 

la entrevista quisiera preguntar un poco frente a cómo era tu familia cuando eras pequeña 

¿cómo solían resolver los problemas? 

¿cómo recuerdas que era su comunicación? 

Ahora, te voy a pedir que me cuentes de manera general la experiencia de cómo fue tu 

abuso, no profundizaremos en ello, sólo haré algunas preguntas puntuales frente a este, 

¿vale? 

Respuesta___________________________________________________ 

Para este momento es importante validar las emociones y la experiencia de la persona, los 

aspectos específicos a preguntar en la experiencia, serán:  

¿Qué edad tenías al momento de vivir el abuso?  

¿Qué cercanía tenías con el abusador?  

¿Hablaste de esto en algún momento con alguien? ¿a quién lo hablaste?  

¿Cómo respondieron las personas cuando comentaste esta situación? 

¿Qué te motivó a hablarlo?  

(Lo anterior, solo preguntarlo en caso de que no sea mencionado en la experiencia). 

Muchas gracias por contarme de tu experiencia, entiendo que es complejo poder hablar 

de estas situaciones, me causa curiosidad si en algún momento tuviste la oportunidad de 

acceder a un servicio de acompañamiento psicológico  

Respuesta_____________________________________________________ 

En esta pregunta, si la respuesta es sí, es importante abordar los siguientes aspectos:  

¿Qué te motivó a asistir a terapia? ¿Fue el abuso?  

¿Cómo ha sido el proceso de terapia?  
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¿Qué aprendizajes has tenido a partir de la terapia? 

Entiendo, muchas gracias, ahora, quisiera saber si después, ya tú siendo mayor, volviste 

a hablar acerca de tu abuso 

¿Qué te motivó a hablarlo? 

¿Qué respuesta has obtenido? 

¿Has sentido que hablarlo causa algo diferente en ti? 

2da parte – Crecimiento postraumático 

Muchas gracias, ahora, te voy a empezar a preguntar sobre ciertos cambios que se hayan 

presentado en tu vida en diferentes áreas y también te preguntaré cómo es diferente de cómo 

era antes, es decir, te estaré preguntando las diferencias de cómo eras antes y cómo eres 

ahora en esas áreas y así identificaremos si existieron cambios y qué te ayudo a crecer. 

Pensamientos y emociones 

¿Ha cambiado tu manera de pensar la experiencia de abuso sexual infantil que viviste? 

¿cómo? 

¿Han cambiado tus emociones cuando piensas en la experiencia de ASI que viviste? ¿De 

qué manera? 

¿Cómo describirías los pensamientos y/o emociones que tienes al momento de hablar o 

de tocar el tema del evento traumático a lo largo de tu vida? 

¿Qué acciones crees que han sido las fundamentales para lograr estos cambios en tus 

pensamientos y emociones frente a la situación traumática? 

Relación consigo mismo 

¿Qué acciones realizas actualmente para cuidarte a ti mismo/a? ¿Ha habido un cambio en 

la manera que has cuidado de ti a lo largo del tiempo? 

¿Qué crees que te ayudó a desarrollar estas acciones para cuidarte a ti mismo a través del 

tiempo? 
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Relación con los otros 

¿Ha cambiado tu manera de relacionarte con los otros? ¿Cómo? 

¿Qué cambios consideras que se han visto reflejados en tus relaciones sociales al pasar de 

los años? 

¿Qué acciones consideras que han sido importantes para lograr estos cambios? 

Filosofía de vida 

¿Cómo ha cambiado tu manera de ver la vida al pasar de los años? 

¿Tienes actualmente una filosofía de vida o un pensamiento que te ayude a regir tu vida? 

¿Qué acciones consideras que te han ayudado a generar esos cambios? 

3ra parte – Perdón 

Ahora vamos a cambiar un poco la entrevista, ya hablamos acerca de los cambios que 

han sucedido en tu vida en diferentes áreas, pero me gustaría pasar ahora hacia el tema del 

perdón, como te comenté en el objetivo del estudio, también propongo el perdón como 

importante en esta recuperación del abuso, entonces quisiera saber si en tu experiencia tuvo 

algún tipo de participación, por eso, vamos a iniciar 

¿Para ti qué es el perdón? 

¿Has practicado el perdón alguna vez?  

(Esta pregunta es una pregunta de flujo, si la respuesta es sí, continuamos con las 

siguientes preguntas, si no iniciaríamos a cerrar la entrevista) 

¿Alguna vez has practicado el perdón frente a tu situación de abuso? (abusador, 

cuidadores, situación misma, etc) 

¿Has practicado ese perdón hacia ti? 

¿Qué te ha ayudado a poder practicar ese perdón? 

¿Cómo ha sido ese proceso de perdonar para ti? 

¿Qué ha cambiado en ti luego de perdonar? 
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¿Consideras que perdonar te ha ayudado a poder crecer en diferentes áreas de tu vida? 

 

Apéndice C 

Consentimiento informado 

 

Fecha: __/__/____                                                        Lugar: ________ 

 

Información que debes conocer antes de iniciar el estudio:  

“Construcción del crecimiento postraumático y el perdón en 

adultos que vivieron abuso sexual infantil” 

Por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, te extendemos la 

invitación para que puedas participar en el proyecto de investigación titulado: “construcción 

del crecimiento postraumático y el perdón en adultos que vivieron abuso sexual infantil” el 

cual forma parte de la tesis de Maestría en Psicología del Lic. Anderson Camilo Cornejo 

Ortega.  

La participación consta en responder una entrevista que tiene una duración de alrededor 

de 2hrs. 

Al aceptar formar parte de este estudio, debes conocer algunas ganancias, así como 

posibles afectaciones, en primer lugar, con tu participación podrías ayudar a que el objetivo 

del estudio pueda lograrse, el cual es conocer acerca del proceso de crecimiento 

postraumático y la participación que tiene el perdón en este, en adultos que hayan vivido 

abuso sexual infantil; también, te voy a proveer de información sobre líneas de ayuda,  

psicoterapeutas así como sobre programas de podcast que te pueden apoyar en esta situación,  

o en alguna otra que tu necesites; también el participar en esta entrevista te puede apoyar a 

conocerte más a ti mismo y a la forma en la que has enfrentado algunas situaciones difíciles 

o estresantes. 
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Por otra parte, es posible que al hablar de una situación que en tu vida fue traumática 

algunos recuerdos o sensaciones puedan aparecer nuevamente, así como algunos síntomas. 

Haremos el esfuerzo de cuidar lo mas posible el que tú no te sientas forzado a hablar de lo 

que te sea difícil o incómodo, solo tocaremos el tema del abuso de manera general y hasta 

donde tu consideres adecuado. La entrevista puede interrumpirse en el momento en que tú lo 

indiques. 

Debes saber que toda la información que proporciones tiene fines de estudio para generar 

documentos de apoyo para personas que hayan tenido alguna situación de vida parecida a la 

que tú viviste. Todo lo que compartas se manejará de manera confidencial, por lo que no se 

dará información que ayude a identificar tu nombre, ocupaciones o demás. De igual manera, 

debo aclarar que, para llevar a cabo la entrevista se hará una grabación de voz solamente.  

En tu participación del estudio, no habrá ningún pago económico, ni de tu parte, ni de mi 

parte como investigador. Te ofreceremos como agradecimiento una libreta. 

¿Tienes alguna pregunta que pueda ayudarte a resolver? Te dejo número de contacto y 

correo de los investigadores a cargo 

 

Anderson Camilo Cornejo Ortega 

Investigador principal del estudio 

Celular +52 443 939 0601 

Correo institucional: 

2225345a@umich.mx 

 María Elena Rivera Heredia 

Directora de tesis 

Celular +52 1 443 205 0616 

Correo institucional: 

maria.elena.rivera@umich.mx 

mailto:2225345a@umich.mx
mailto:maria.elena.rivera@umich.mx


 

 

 

Yo, _______________________________ comprendo mi participación en el estudio 

“construcción del crecimiento postraumático y el perdón en adultos que vivieron abuso 

sexual infantil”, y estoy consciente de las ganancias y afectaciones que este estudio puede 

tener para mi vida. Teniendo esto en cuenta, estoy de acuerdo en ello y con mi firma apruebo 

mi participación. 

Firma: ___________________________________  

 

Apéndice D 

Tríptico
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Fuente: Elaboración propia. Nota: este tríptico fue diseñado por el investigador principal en la página 

www.canva.com  

Apéndice E 

Lista de reproducción Spotify 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: al escanear este código QR le direccionará a la lista de reproducción en 

Spotify. 

 

http://www.canva.com/
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Apéndice F 

Lista de terapeutas 

 

Terapeutas a los que puedes acudir en Morelia 

Anderson Camilo Cornejo Ortega 443 939 0601 

Laura Lizbeth Rodríguez 443 161 5667 

Natalia Alva Zabala 443 401 8256 

Terapeutas a los que puedes acudir en Cúcuta 

Anderson Camilo Cornejo Ortega 443 939 0601 

Ceiri Jaramillo 315 722 2619 

Aleyda Durán 310 259 5324 

Fuente: Elaboración propia 
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advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, 
recomendamos que preste atención y la revise.
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Formato de Declaración de Originalidad 
y Uso de Inteligencia Artificial 
Coordinación General de Estudios de Posgrado 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 
 

A quien corresponda, 

 

Por este medio, quien abajo firma, bajo protesta de decir verdad, declara lo siguiente:  

 

● Que presenta para revisión de originalidad el manuscrito cuyos detalles se especifican abajo. 

● Que todas las fuentes consultadas para la elaboración del manuscrito están debidamente 

identificadas dentro del cuerpo del texto, e incluidas en la lista de referencias. 

● Que, en caso de haber usado un sistema de inteligencia artificial, en cualquier etapa del desarrollo 

de su trabajo, lo ha especificado en la tabla que se encuentra en este documento. 

● Que conoce la normativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en particular 

los Incisos IX y XII del artículo 85, y los artículos 88 y 101 del Estatuto Universitario de la UMSNH, 

además del transitorio tercero del Reglamento General para los Estudios de Posgrado de la 

UMSNH.  

 

Datos del manuscrito que se presenta a revisión 

Programa 
educativo 

Maestría en psicología 

Título del 
trabajo 

Construcción del crecimiento postraumático y el perdón en adultos que vivieron 
abuso sexual en la infancia 

 Nombre Correo electrónico 

Autor/es Anderson Camilo Cornejo Ortega 2225345a@umich.mx 

Director Dra. María Elena Rivera Hereda maria.elena.rivera@umich.mx  

Codirector   

Coordinador 
del programa 

Dra. Blanca Edith Pintor Sánchez blanca.pintor@umich.mx  

 

Uso de Inteligencia Artificial 

Rubro Uso (sí/no) Descripción 

Asistencia en la redacción No  

mailto:2225345a@umich.mx
mailto:maria.elena.rivera@umich.mx
mailto:blanca.pintor@umich.mx


Formato de Declaración de Originalidad 
y Uso de Inteligencia Artificial 
Coordinación General de Estudios de Posgrado 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 

Uso de Inteligencia Artificial 

Rubro Uso (sí/no) Descripción 

Traducción al español No  

Traducción a otra lengua No  

Revisión y corrección de estilo Sí Para clarificación de ideas previamente 
redactadas en apartado de resultados y 
discusión. 

Análisis de datos No  

Búsqueda y organización de 
información 

No  

Formateo de las referencias 
bibliográficas 

No  

Generación de contenido 
multimedia 

No  

Otro No  

 

 

Datos del solicitante 

Nombre y firma 
    Anderson Camilo Cornejo Ortega 

Lugar y fecha 15-11-2024 /  Cúcuta, Norte de Santander, Colombia 

 


