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Resumen

La violación sexual es un acto traumático que puede tener graves consecuencias en la vida de las v́ıctimas, espe-
cialmente en el caso de los y las adolescentes. El art́ıculo de revisión tuvo como objetivo examinar el impacto de
la violación sexual en los problemas de ansiedad y estrés en adolescentes. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva
de la literatura cient́ıfica para identificar estudios relevantes que abordaran esta temática la técnica fue la revisión
de art́ıculos y el instrumento la matriz de recolección de datos. La población y muestra estuvo conformada por
16 art́ıculos cient́ıficos de base de datos WoS, Scielo, Redalyc y otras. Los resultados resaltan la importancia de
comprender y abordar adecuadamente las secuelas psicológicas de la violación sexual en esta etapa crucial del
desarrollo del adolescente que afecta su vida llevándolo a la ansiedad y estrés. En conclusión, La sintomatoloǵıa
postraumática emerge como un enfoque central para la evaluación y tratamiento, aunque se destaca que la mayoŕıa
de los niños y adolescentes evaluados no presentaron śıntomas significativos. Sin embargo, se recalca la importan-
cia de la vigilancia y atención a esta sintomatoloǵıa como parte integral de la atención.
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Abstract

Sexual rape is a traumatic act that can have serious consequences on the lives of the victims, especially in the case
of adolescents. The review article aimed to examine the impact of sexual violation on anxiety and stress problems
in adolescents. An exhaustive review of the scientific literature was carried out to identify relevant studies that
addressed this topic. The technique was the review of articles and the instrument was the data collection matrix.
The population and sample consisted of 16 scientific articles from the WoS, Scielo, Redalyc and other databases.
The results highlight the importance of understanding and adequately addressing the psychological consequences of
sexual violation at this crucial stage of adolescent development that affects her life, leading to anxiety and stress. In
conclusion, post-traumatic symptomatology emerges as a central focus for evaluation and treatment, although it is
highlighted that the majority of children and adolescents evaluated did not present significant symptoms. However,
the importance of surveillance and attention to this symptomatology is emphasized as an integral part of care.
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1. Introducción
La violación sexual es una forma extrema de violencia de género que afecta a personas de todas las edades, pero los
adolescentes son especialmente vulnerables debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. La experiencia
de una violación puede tener un impacto devastador en su bienestar psicológico, particularmente en el desarrollo
de problemas de ansiedad y estrés (Resick et al., 2014). El impacto de la violación sexual en adolescentes es un
tema crucial y complejo que ha suscitado una creciente preocupación en el ámbito de la psicoloǵıa, la salud mental
y la sociedad en general. La violación sexual es un acto traumático que puede tener consecuencias devastadoras en
la vida de los adolescentes, especialmente en lo que respecta a la salud mental (Allard, et al., 2017). La ansiedad y
el estrés son dos de los problemas más comunes que enfrentan los adolescentes que han sido v́ıctimas de violación
sexual, ya que el trauma puede desencadenar reacciones psicológicas y emocionales intensas (Ullman, et al., 2007).

Esta investigación se centrará en comprender el impacto que la violación sexual tiene en los problemas de ansiedad
y estrés en adolescentes, considerando factores como el género, la edad, el apoyo social y las estrategias de afron-
tamiento utilizadas por las v́ıctimas (Pereda, et al, 2009; Zinzow et al., 2010). Con ello buscamos proporcionar
información relevante y valiosa para profesionales de la salud mental, educadores y otros actores involucrados en el
cuidado y apoyo de adolescentes que han experimentado este tipo de trauma (Fergusson, et al., 1996; De Jongh, et
al., 2016). Sobre el impacto de la violación sexual en los problemas psicológicos como ansiedad y estrés en adoles-
centes, puedes considerar como teoŕıas, i) Teoŕıa del trauma: Esta teoŕıa sugiere que las experiencias traumáticas,
como la violación sexual, pueden tener un impacto significativo en la salud mental de las personas, especialmente
en adolescentes, y pueden desencadenar problemas de ansiedad y estrés a largo plazo (Kendall-Tackett, et al,
1993); ii) Teoŕıa del estrés postraumático: Esta teoŕıa se centra en cómo las personas pueden desarrollar śıntomas
de estrés postraumático después de haber experimentado un evento traumático, como la violación sexual. Estos
śıntomas pueden incluir flashbacks, pesadillas, evitación y aumento de la ansiedad (Paolucci, et al, 2001); iii)
Teoŕıa de afrontamiento: Esta teoŕıa explora cómo los adolescentes pueden enfrentar y adaptarse a situaciones
estresantes, como la violación sexual. Algunos adolescentes pueden desarrollar estrategias de afrontamiento salu-
dables, mientras que otros pueden recurrir a comportamientos menos adaptativos (Ullman, et al., 2005).

El problema es como la violación sexual es un delito grave que afecta a miles de personas en todo el mun-
do, incluidos adolescentes vulnerables. Esta experiencia traumática puede tener efectos devastadores en la salud
mental de las v́ıctimas, especialmente en términos de ansiedad y estrés. Los adolescentes son una población par-
ticularmente vulnerable debido a su desarrollo emocional y psicológico en curso. Comprender cómo la violación
sexual afecta espećıficamente a los adolescentes puede ayudar a desarrollar intervenciones y apoyo adecuados para
aquellos que han sido v́ıctimas de este delito (Greeson, et al., 2014; Pérez-Fuentes, 2019). El objetivo de este
art́ıculo es revisar y sintetizar la evidencia cient́ıfica disponible sobre cómo la violación sexual afecta a la salud
mental de los adolescentes, espećıficamente en términos de ansiedad y estrés.

2. Metodoloǵıa
Para llevar a cabo esta revisión, se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas como WoS, Scie-
lo, Redalyc y Google Scholar. Los términos de búsqueda utilizados incluyeron “violación sexual”, “adolescentes”,
“impacto psicológico”, “ansiedad”, “estrés 2“salud mental”. Se seleccionaron estudios que abordaron espećıfica-
mente el impacto de la violación sexual en adolescentes y que proporcionaran datos sobre la relación entre la
violación y los problemas de ansiedad y estrés.

Es estudio es cualitativo, de diseño descriptivo de revisión sistemática, el tema es el impacto de la violación
sexual en adolescentes, centrándote en sus problemas de ansiedad y estrés. Búsqueda de literatura, fue realizada
bajo una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas y revistas cient́ıficas para encontrar estudios rele-
vantes, art́ıculos de revisión, meta-análisis y otras fuentes relacionadas con el tema. La selección de art́ıculos fue
cuidadosamente realizada para que sean pertinentes y estén relacionados directamente con el tema de estudio.
Además, se incluyen estudios emṕıricos, investigaciones longitudinales y experimentales, aśı como estudios cuali-
tativos que aporten diferentes perspectivas. La vvaluación cŕıtica de las fuentes demando la calidad metodológica
de los estudios además se consideró el diseño de la investigación, el tamaño de la muestra, la validez y fiabilidad
de las medidas utilizadas, y si hay conflictos de intereses. La organización de la revisión se efectuó de manera
clara y lógica.
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3. Resultados
En la tabla 1 se aprecian los art́ıculos cient́ıficos seleccionados en la investigación.

Tabla 1: Art́ıculos seleccionados.

TÍTULO AUTOR MÉTODO DISEÑO OBJETIVO RESULTADOS CONCLUSIONES

Secuelas emocionales en v́ıctimas
de abuso sexual en la infancia

E. Echeburúa;P. de Corral
(2006)

Técnica de revisión sistemática de art́ıculos y tabla
de recolección de datos

Cualitativo, descriptivo
de análisis documentario

Análisis sobre las consecuencias del abuso sexual a corto y
largo plazo, aśı como sobre el impacto inmediato de la vic-
timización y de las repercusiones a largo plazo en la salud
mental. Se revisan asimismo las situaciones de alto riesgo

y los factores protectores que pueden amortiguar el impacto
del abuso sexual. Se comentan las implicaciones de este

estudio para la investigación cĺınica y la práctica forense.

El abuso sexual en la infancia es un fenómeno invisible porque se supone
que la infancia es feliz, que la familia es protectora y que el sexo no existe
en esa fase de la vida. Sin embargo, el abuso sexual infantil puede llegar
a afectar a un 15 %-20 % de la población (a un 4 %-8 % en un sentido estri-
cto), lo que supone un problema social importante y que afecta a uno y otro
sexo (especialmente a niñas). Los menores no son, sin embargo, solo v́ıcti-
mas de las agresiones sexuales, sino que también pueden ser agresores.

De hecho, el 20 % de este tipo de delitos está causado por otros menores.

Las consecuencias de la victimización a corto plazo son, en general, devas-
tadoras para el funcionamiento psicológico de la v́ıctima, sobre todo cuan-
do el agresor es un miembro de la misma familia y cuando se ha producido
una violación. Las consecuencias a largo plazo son más inciertas, si bien hay
una cierta correlación entre el abuso sexual sufrido en la infancia y la apari-
ción de alteraciones emocionales o de comportamientos sexuales inadaptados
en la vida adulta. No deja de ser significativo que un 25 % de los niños abu-
sados sexualmente se conviertan ellos mismos en abusadores cuando llegan
a ser adultos. El papel de los factores amortiguadores -familia, relaciones
sociales, autoestima, etc.- en la reducción del impacto psicológico parece
sumamente importante, pero está aún por esclarecer.

Desde la perspectiva de la evaluación, el diagnóstico precoz, por un lado,
tiene una enorme importancia para impedir la continuación del abuso sexual,
con las consecuencias que ello implica para el desarrollo del niño. Por otro,
el análisis de la validez del testimonio desempeña un papel fundamental. Las
implicaciones legales y familiares de este problema, aśı como la corta edad
de muchas de las v́ıctimas implicadas, requieren una evaluación cuidadosa,
en donde se analicen con detalle -y mediante procedimientos múltiples- la
capacidad de fabulación y la posible distorsión de la realidad, aśı como la
veracidad de las retractaciones. En concreto, hay una tendencia al aumento
del abuso de las denuncias de abuso, sobre todo en el caso de mujeres que
denuncian a sus ex parejas con acusaciones hechas en litigios por la custodia
de los hijos, por un deseo de venganza o por una situación de despecho. Se
echa en falta una mayor finura en los procedimientos de diagnóstico actu-
almente disponibles.

Por último, un reto de futuro es ahondar en el papel mediador de los factores
de vulnerabilidad y de protección. Solo de este modo se puede abordar una
toma de decisiones adecuada entre las distintas alternativas posibles y no
necesariamente excluyentes: el tratamiento de la v́ıctima, la salida del agresor
del hogar, la separación del menor de los padres, el apoyo social a la familia,
la terapia del agresor, etc.

El abuso sexual en la infancia es un fenómeno invisible, lo que supone un problema
social importante y afecta a uno y otro sexo (especialmente a niñas). Los menores
no son, solo v́ıctimas de las agresiones sexuales, sino que también pueden ser agre-
sores.

Las consecuencias de la victimización a corto plazo son devastadoras para el fun-
cionamiento psicológico de la v́ıctima, sobre todo cuando el agresor es un miembro
de la misma familia o se ha producido una violación. Si bien hay una cierta corre-
lación entre el abuso sexual sufrido en la infancia y la aparición de alteraciones
emocionales o de comportamientos sexuales inadaptados en la vida adulta, los niños
abusados sexualmente se conviertan ellos mismos en abusadores cuando llegan a
ser adultos. El papel de los factores amortiguadores -familia, relaciones sociales,
autoestima, etc.- en la reducción del impacto psicológico parece sumamente impor-
tante, pero está aún por esclarecer.

En concreto, hay una tendencia al aumento del abuso de las denuncias de abuso
sexual, sobre todo en el caso de mujeres que denuncian a sus ex parejas con
acusaciones hechas en litigios por la custodia de los hijos, por un deseo de
venganza o por una situación de despecho. Se echa en falta una mayor finura
en los procedimientos de diagnóstico actualmente disponibles.

Es importante ahondar en el papel mediador de los factores de vulnerabilidad y de
protección para abordar una toma de decisiones adecuada entre las distintas alterna-
tivas posibles y no necesariamente excluyentes: el tratamiento de la v́ıctima, la salida
del agresor del hogar, la separación del menor de los padres, el apoyo social a la
familia, la terapia del agresor, etc.

Asociación entre abuso sexual y
distrés psicológico en adolescentes
escolarizados de Santa Marta,
Colombia

Carmen Cecilia Caballero-
Domı́nguez (2022)

Universidad del Magdalena,
Colombia

Joseph Luciano Espitia-
Correa a jespitiac@unima-

gdalena.edu.co
Universidad del Magdalena,

Colombia
Adalberto Campo-Arias

Universidad del Magdalena,
Colombia

La población objeto de estudio está conformada
por 10.810 estudiantes de décimo y undécimo
grado de instituciones educativas públicas y
privadas. muestreo probabiĺıstico.

Finalmente, la muestra contó con la partición de
un total de 1.462 adolescentes en edades entre 13
y 17 años (M = 15,98; DE = 0,83). El mayor
porcentaje de los participantes se encontraban
entre 16 y 17 años, mujeres, estudiantes de décimo
grado y residentes en áreas de bajos ingresos.

Instrumento abuso sexual: Cuestionario de
Victimización Juvenil, en inglés Juvenile
Victimization Questionnaire śıntomas depresivos
o depresión con el Índice de Bienestar General,
en inglés Well-Being Index (WHO-5).

Escala Breve Davidson para Estrés Postraumático
(EBDEP, en inglés SPAN).

El riesgo suicida se valoró con la escala para
ideación suicida del Centro de Estudios Epidemio-
lógicos (CES-D-IS). La CES-D-IS se compone de
cuatro ı́tems que exploran riesgo suicida durante
los últimos 15 d́ıas

Se llevó a cabo un estudio
observacional, anaĺıtico,

transversal.

Establecer la asociación del abuso sexual y distrés psicoló-
gico en adolescentes escolarizados de Santa Marta, Colombia

De acuerdo a la caracterización sociodemográfica, el 70,93 % de los partici-
pantes estaban entre 16 a 17 años, el 60,32 % eran de género femenino, el
55,33 % cursaban décimo grado y el 49,50 % resid́ıan en barrios de estrato o
ingreso bajo. La prevalencia de estrés postraumático fue 19,36 %; depresión,
7,05 %; riesgo suicida, 13,27 %; e historia de abuso sexual, 17,37 %

En el análisis bivariado, el abuso sexual mostró valores de OR entre 2,79 y
2,95 con estrés postraumático, depresión y riesgo suicida, lo que sugirió que
la experiencia de abuso sexual incrementó entre 179 % y 195 % la probabilidad
de estrés postraumático, depresión y alto riesgo de suicidio. El género fue la
única variable que se comportó como variable de confusión, es decir, indujo
variación mayor del 10 % en el valor de OR y, en consecuencia, se consideró
para un ajuste adicional de las asociaciones. Todas las asociaciones se mantu-
vieron dentro de valores significativos, OR entre 2,41 y 2,51, con adecuadas
bondades de ajuste, todas con p > 0,05.

El abuso sexual es una experiencia devastadora para la v́ıctima con efectos a corto
y largo plazo que incrementa el riesgo de sufrimiento emocional y trastorno mental
durante toda la vida. Se concluye que el abuso sexual es un estresor que incrementa
dos veces el riesgo de distrés psicológicos (estrés postraumático, depresión y riesgo
suicida) en estudiantes adolescentes en Santa Marta, Colombia. Se necesitan estudios
de cohorte para controlar posibles variables de confusión para estas asociaciones.

Perfiles de estrés postraumático
en adolescentes abusados
sexualmente

Cristóbal Guerra (2017), Hugo
Plaza2, Chamarrita Farkas1

Participaron 123 adolescentes v́ıctimas de abuso
sexual de entre 12 y 17 años (M = 14.13, DT =
1.75).

Cualitativo, descriptivo de
análisis documentario

identificar distintos perfiles de v́ıctimas adolescentes de acu-
erdo a su sintomatoloǵıa de estrés postraumático

Los resultados de un análisis de conglomerados arrojaron tres grupos de
adolescentes con alta, moderada y baja sintomatoloǵıa. Los tres grupos
mostraron diferencias estad́ısticamente significativas en función del género,
las creencias de autoeficacia y la percepción de apoyo social. Aśı mismo,
se aprecian algunas tendencias que otorgan relevancia a la frecuencia de los
abusos y a la relación con el agresor. Estos resultados dan cuenta de perfiles
diferenciados de v́ıctimas que pudieran servir para complejizar el debate
asociado a las poĺıticas en materia de infancia y para los programas de re-
paración a lo largo del páıs.

Respecto a la relación con el agresor, aun cuando no es estad́ısticamente significa-
tiva, se aprecia que la menor proporción de abuso intrafamiliar se encuentra en el
grupo de alta sintomatoloǵıa. Aunque la mayoŕıa de los adolescentes son abusados
por miembros de su familia, estos resultados sugieren que el abuso intrafamiliar
estaŕıa asociado a menor sintomatoloǵıa de estrés postraumático, probablemente
debido a que el abuso intrafamiliar tiende a ser más gradual y crónico, haciendo
más dif́ıcil que la v́ıctima reconozca la situación como abusiva, lo que se constituye
como otra forma de daño, distinta al TEPT pero igualmente perjudicial para el
desarrollo de los adolescentes.

Coherente con lo anterior, en este estudio se apreció que la mayor proporción de
adolescentes v́ıctimas de abuso crónico se agrupó en el conglomerado de baja sin-
tomatoloǵıa. Este resultado no fue estad́ısticamente significativo, pero śı de relevan-
cia cĺınica ya que es contrario a la suposición de que a mayor número de abusos
mayor debiera ser el trauma. Este resultado puede ser explicado desde la lógica del
śındrome de acomodación. En el contexto intrafamiliar, donde los abusos se croni-
fican, el abusador utilizaŕıa estrategias de engaño-coerción por sobre estrategias de
orden punitivo, lo que llevaŕıa a la v́ıctima a una negación de la experiencia y al
enmascaramiento de los śıntomas mediante sintomatoloǵıa disociativa. Teniendo
estos elementos en cuenta, no sorprende un menor nivel de TEPT en v́ıctimas de
abuso intrafamiliar.

Estrés Postraumático en Niños y
Adolescentes Abusados Sexualmente

PAULINA RINCÓN G. (2010),
FÉLIX COVA S.*1, PATRICIA
BUSTOS T.*2, JAIME AEDOS.

3, MARIO VALDIVIA P.4

La muestra estuvo constituida por 75 niños y
adolescentes sexualmente abusados consultantes
de centros de atención quienes fueron evaluados
con la Escala Infantil de Śıntomas del Trastorno
de Estrés Postraumático (CPSS).

Se llevó a cabo un estudio
observacional, anaĺıtico,

transversal.

Estimar la presencia de sintomatoloǵıa y trastorno de estrés
postraumático, en niños y adolescentes sexualmente abusados,

que estaban siendo evaluados o tratados por esta situación

Un 21,3 % cumplió con los criterios para el diagnóstico de Trastorno de Estrés
Postraumático, y un 16 % adicional cumplió con los criterios de su śındrome
de Estrés Postraumático.

Estos datos confirman la importancia de considerar la sintomatoloǵıa postraumática
como un foco de evaluación y tratamiento en niños y adolescentes sexualmente
abusados. Sin embargo, es de importancia destacar que la mayoŕıa de los niños y
adolescentes evaluados no informó presentar sintomatoloǵıa postraumática acusada
al momento del estudio.

Análisis de casos de violencia sexual
de adolescentes escolares

William Caracas-Moreira (2022),
Pallysson Paulo-da Silva2, Nadya

dos Santos-Moura2 , Ingred
Pereira-Cirino2, Maryanna Tallyta

Silva-Barreto2, Luisa Helena de
Oliveira-Lima2

realizado en escuelas públicas de la ciudad de Picos,
Piaúı, Brasil, con escolares de 13 a 17 años. La
recolección de datos tuvo lugar en 2018, a través de
un cuestionario auto-completado por los participantes.
De la muestra de 1.051 adolescentes se evaluaron 38
cuestionarios que señalaron victimización por violencia
sexual en algún momento de su vida.

macroproyecto, transversal,
descriptivo y cuantitativo

Analizar casos de violencia sexual entre adolescentes en la
escuela

En el análisis de estos casos de violencia sexual, se notó que son perpetrados
principalmente por exnovio (13,2 %) o amigo (10,5 %), con más de un tercio
de los episodios ocurriendo en la infancia (49,9 %), algunos aún persisten hasta
la actualidad (5,3 %). En cuanto al perfil sociodemográfico, hubo prevalencia
de mujeres (81,6 %), morenas (42,1 %), de 10 a 12 años al momento del episodio,
residentes con padre y madre (44,7 %), católicos (60,5 %). y con debilidad econó-
mica (23,7 %). En cuanto a los aspectos sexuales y reproductivos, la heterosexu-
alidad (86,8 %), la falta de novio es table (65,8 %), hab́ıa consentido el coito
(55,3 %) y usaba preservativo en ese momento (36,8 %). También en relación a
la violencia sufrida, los adolescentes relataron el despertar de sentimientos ne-
gativos, tales como: tristeza y miedo (50 %), vergüenza (44,7 %) e ira (42,1 %)
después del episodio (s).

El tema está rodeado de tabúes culturales y prejuicios sociales, por lo que se espera
que este estudio contribuya a la denuncia de casos, la difusión del conocimiento y
la ruptura de estos preceptos socioculturales en la sociedad civil y la comunidad
cient́ıfica

El impacto de la sexual violencia en
Itinerarios de salud mental de
adolescentes con perspectiva de
género

Mensah, F (Mensah, Fiona) (2022),
[2] ; Marrón, S (Brown, Stephanie)

[1] , [2]

lo evaluado por un cuestionario autoinformado a los 17
años Estudio de Cohorte

Determinar efectos de la violencia sexual en la salud mental
durante el peŕıodo de la adolescencia media, tanto para las

mujeres jóvenes como para los hombres jóvenes

Las experiencias de violencia sexual en el año anterior fueron frecuentes entre
las mujeres jóvenes, de las cuales 1035 [20,2 %] experimentaron algún tipo de
violencia sexual en los 12 meses anteriores (269 [5,3 %] de 5119 mujeres jóvenes
experimentaron agresión sexual y 991 [19,4 %] experimentaron un acercamiento
sexual no deseado). Las experiencias de violencia sexual también estuvieron
presentes en los hombres jóvenes, 263 [5,4 %] de los cuales experimentaron algún
tipo de violencia sexual en los 12 meses anteriores (50 [1,0 %] de 4852 hombres
jóvenes experimentaron agresión sexual y 251 [5,2 %] experimentaron un acer-
camiento sexual no deseado). Los efectos negativos consistentes en la salud
mental incluyeron una alta angustia psicológica concurrente, autolesiones en el
año anterior y haber intentado suicidarse alguna vez. El estudio estimó que hasta
una quinta parte de los problemas graves de salud mental entre las niñas y una
décima parte entre los niños podŕıan atribuirse a haber sufrido violencia sexual
durante el año anterior. Estas estimaciones tuvieron en cuenta las medidas de
salud mental anteriores y los factores que podŕıan confundir la asociación entre
la violencia sexual y la salud mental. Un probable efecto causal de las experi-
encias de violencia sexual en los resultados de salud mental fue respaldado por
el análisis de emparejamiento de propensión. Los patrones de género sugieren
que los enfoques eficaces para prevenir la violencia sexual podŕıan proporcionar
avances importantes para abordar las disparidades en la internalización de las
dificultades de salud mental que surgen para las mujeres jóvenes durante la
adolescencia

Los hallazgos de este estudio corroboran los efectos de la violencia sexual en la salud
mental durante el peŕıodo de la adolescencia media, tanto para las mujeres jóvenes
como para los hombres jóvenes, lo que enfatiza la necesidad de enfoques de prevención
efectivos. Esta nueva evidencia conecta de manera vital las experiencias de los adoles-
centes con los efectos más ampliamente reconocidos de la violencia sexual hacia los
niños y los efectos de la violencia de pareja que surge a lo largo de la edad adulta.

Sexual salir con alguien violencia
Victimización y malestar psicológico
adolescente en Ŕıo de Janeiro, Brasil

Faus, D (Faus, D.) [2020] , [2]
; de Moraes, CL (de Moraes, C.

L.) [1] , [3] ; Castro, MC (Castro,
M. C.) [4] ; Keefe-Oates, B

(Keefe-Oates, B.) [5] ; Reichen-
heim, ME (Reichenheim, M. E.)
[1] ; Taquette, S (Taquette, S.)

[6]

Se trata de un estudio escolar en el que participaron
550 estudiantes matriculados en 13 institutos. Solo los
adolescentes que informaron haber tenido al menos
una relación romántica en los doce meses anteriores
fue elegible. El SDV y el MH se midieron mediante
el Inventario de Conflictos en las Relaciones de
Noviazgo en Adolescentes (CADRI) y el Cuestionario
de Salud General (GHQ-12), respectivamente. La
frecuencia de SDV se evaluó en conjunto y por sub-
grupos sociodemográficos espećıficos. Se emplearon
modelos loǵısticos multivariados para estudiar la rela-
ción entre la victimización por SDV y el estado de MH.
Los gráficos aćıclicos directos mostraron el proceso
de selección de las covariables: color de la piel, educa-
ción materna, antecedentes de abuso sexual infantil y
sexo

Cualitativo, descriptivo
de análisis documentario

Este estudio investigó la prevalencia y el efecto de la victimi-
zación por SDV en MH en estudiantes adolescentes de Ŕıo de

Janeiro, Brasil.

La prevalencia de victimización por SDV experimentada en los últimos 12 meses
fue del 16,5 %. La victimización por SDV fue un factor de riesgo significativo
para los problemas de HM (OR = 2,04; IC95 %: 1,01 - 4,15).

Llama la atención la alta prevalencia de SDV entre los estudiantes de la muestra. Su
relación con el sufrimiento psicológico pone de manifiesto la importancia de involu-
crar a las escuelas y a los servicios de salud en las acciones dirigidas a reducir todas
las formas de SDV y a mitigar sus consecuencias. Los hallazgos también indican que
los profesionales de la salud mental deben investigar de manera regular la victimiza-
ción por SDV entre los adolescentes que informan śıntomas de MH.

Consecuencias psicológicas del abuso
sexual infantil cometido por represen-
tantes de la Iglesia Católica: Una
revisión sistemática de la literatura

Cristián Pinto-Cortez (2022)
Elizabeth Suárez-Soto

Cristóbal Guerra

Las búsquedas iniciales se realizaron entre el 10 de
octubre de 2020 y el 17 de diciembre de 2020. Aśı,
la actualización de búsquedas se realizó entre el 26
de octubre de 2020 y el 23 de enero de 2021. Los
art́ıculos incluidos se obtuvieron desde las bases de
datos PsycINFO, Web of Science (WoS) y Scopus.
Se establecieron criterios de inclusión, y se realizó
una selección inicial por medio de los t́ıtulos y resú-
menes, los cuales, fueron examinados por dos revi-
sores de forma independientes. Los documentos
seleccionados se examinaron utilizando el mismo
proceso de revisores. Se incluyeron 18 estudios de
2.189 t́ıtulos y resúmenes revisados

Revisión sistemática
de la literatura

identificar el impacto psicológico de este tipo de violencia
en las v́ıctimas

los estudios evidenciaron un impacto psicológico negativo posterior al abuso sexual
infantil ocurrido en contextos eclesiásticos. Destacando el daño espiritual como una
caracteŕıstica espećıfica del abuso sexual eclesiástico, lo que, sumado, a las conse-
cuencias habituales del abuso sexual, sitúa a las v́ıctimas en una posición compleja
al presentar un espectro más amplio de efectos negativos posteriores al abuso.

Los hallazgos del presente estudio permiten una mejor comprensión de este problema
y entregan antecedentes para el desarrollo de estrategias de recuperación adecuadas a
las necesidades de estas v́ıctimas.

El abuso sexual infantil y la relación
con el desarrollo de comportamientos
adictivos. Una revisión sistemática

Sonia Franco-Jaen (2020)
http://orcid.org/0000-0003-1999-

4327
José M. Rodŕıguez G.2

http://orcid.org/0000-0002-4048-
544X

F. Javier del Ŕıo3
http://orcid.org/0000-0002-9488-

7639

Se analizaron 36 art́ıculos desde 2014 a 2018, que
cumplieron los criterios de inclusión para formar parte
de esta revisión. Este trabajo ha permitido visibilizar la
escasa información existente acerca de la relación entre
ASI y comportamientos adictivos.

Revisión sistemática
de la literatura

realizar una revisión sistemática sobre la relación que existe
entre el ASI y el desarrollo de comportamientos adictivos con

o sin sustancias

Este trabajo ha permitido visibilizar la escasa información existente acerca de la
relación entre ASI y comportamientos adictivos

Se necesita más investigación sistematizada que analice la relación existente entre el
haber sido v́ıctima de ASI y tener una adicción en la vida adulta, que se utilicen ins-
trumentos espećıficos y validados para evaluar la posible presencia o ausencia de ASI
en adultos y ser más espećıficos a la hora de considerar las variables que influyen en
esta relación.

Beneficios de las intervenciones
psicológicas en relación al estrés y
ansiedad: Revisión sistemática y
metaanálisis

José Gabriel Soriano (2019),
Maŕıa del Carmen Pérez-Fuentes

1,2*, Maŕıa del Mar Molero1 ,
Begoña Maŕıa Tortosa1, y Alba

González1

Tras realizar una búsqueda de art́ıculos cient́ıficos publi-
cados en el último quinquenio, es decir, entre el 2014 y
2019 en las bases de datos de carácter internacional
Psicodoc, Scielo, Psychology Database, Scopus y Psyc-
INFO, se obtuvieron un total de 533 art́ıculos de
carácter cient́ıfico que, tras aplicar los criterios de inclu-
sión establecidos, quedaron siete art́ıculos para revisión.

Revisión sistemática
y metaanálisis

Identificar la relación existente entre el estrés y ansiedad sobre
su relación con diversas técnicas, factores a tener en cuenta y

programas de intervención.

Los resultados de los mismos muestran la influencia que ejercen los programas de
intervención, aśı como las técnicas y los diferentes factores a tener en cuenta para
poder hacer frente a la ansiedad y el estrés. En este sentido, los resultados sugieren
que cuando se utilizan técnicas diarias para la mejora en ansiedad y estrés el sujeto
presenta una menor puntuación en dichas variables y, consigo, presenta un mayor
bienestar personal

La presente revisión sistemática, aporta tras la revisión de los distintos trabajos, que el
estrés y la ansiedad guardan relación con la salud psicof́ısica. En este sentido, cuando
se presentan puntajes bajos en estrés o ansiedad, se goza de un mejor estado de salud,
lo que favorece al incremento del bienestar personal. Por tanto, las diversas intervenci-
ones y factores a tener en cuenta, ejercen un papel relevante en la salud psicof́ısica del
sujeto.

Los resultados analizados muestran la eficacia de los diferentes programas y técnicas
utilizadas. En aquellos trabajos en los que existe una práctica diaria de la intervención,
se obtiene una reducción, tanto de estrés como ansiedad. Es por ello, que debe tenerse
en cuenta el diseño de técnicas y programas de intervención que impliquen una práctica
diaria, con el objetivo de lograr una mayor eficacia de los mismos. Entre las limitaciones
de este trabajo se encuentran, por un lado, la estrategia de búsqueda se ha centrado en
las bases de datos Psychology Database, Psicodoc y Dialnet, por lo que es posible que se
hayan omitido involuntariamente trabajos publicados en otros recursos. Por otro lado,
nos encontramos con aportes limitados de datos en el apartado resultados, en algunos de
los trabajos revisados, y que no han podido formar parte de este estudio y han sido des-
cartados.

Como futura ĺınea de investigación es aconsejable, para ampliar el conocimiento sobre el
tema, ofrecer el diseño de nuevos estudios longitudinales, de manera que, a partir de los
mismos, se puedan realizar nuevas comparaciones.

Las implicaciones prácticas de los datos analizados, pasan por el avance en el análisis de
factores relacionados con el cuidado de la salud mental, en este caso, con especial rele-
vancia de las problemáticas relacionadas con el estrés y la ansiedad. Todo ello, con un
papel relevante en la calidad de vida del sujeto, que puede integrar este tipo de prácticas
basadas en el mindfulness para la mejora del bienestar y, en definitiva, de la calidad de
vida
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Impactos familiares del abuso sexual
infantil: Una revisión de alcance

Maŕıa Soledad Latorre Latorre
(2023)

Se desarrolló una revisión de alcance, entendida como
un tipo de estudio orientado a explorar y mapear las
publicaciones en un tema espećıfico, reconociendo
conceptos claves (Arksey & O’Malley, 2005; Cham-
bergo-Michilot et al., 2021). Para llevar a cabo la revi-
sión se tomó como marco metodológico la secuencia
propuesta por Arksey y O’Malley (2005), compuesta
por cuatro etapas: (i) identificación de la pregunta de
investigación; (ii) selección de las publicaciones; (iii)
análisis de los datos, y (iv) resumen y comunicación
de los resultados.

Para la búsqueda y selección de las publicaciones se
aplicaron los lineamientos metodológicos de la Decla-
ración PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Las fuentes
de información fueron seleccionadas desde las bases
de datos Web of Science y Scopus. Esas bases de datos
fueron seleccionadas por concentrar publicaciones de
corriente principal especializadas en la temática del
abuso sexual infantil mayoritariamente en idioma inglés.
La búsqueda se realizó en el periodo comprendido entre
el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2021.

El procedimiento de búsqueda consistió en la exploración
digital de art́ıculos emṕıricos o de revisión publicados
entre 2011 y 2021, Se definieron criterios de elegibilidad,
a partir de los cuales se planteó una ruta que incluyó los
siguientes pasos: identificación, cribado, elegibilidad e
inclusión. Los criterios de inclusión fueron los siguientes:
(a) Estudios emṕıricos o revisiones sobre impacto familiar
del abuso sexual infantil develado en la niñez o adolescen-
cia; (b) escritos en inglés (c) desarrollados con metodolo-
ǵıa cualitativa o cuantitativa; (d) publicados entre 2011 y
2021

Revisión sistemática
de la literatura

Se propuso como objetivo analizar la evidencia disponible en la
literatura especializada acerca de los impactos del abuso sexual
infantil, definiendo en base a la literatura revisada con anterio-
ridad los focos en lo individual, diádico y familiar. Los objetivos
espećıficos fueron i) Identificar los principales focos de los im-
pactos del abuso sexual en las publicaciones seleccionadas, ii)
Identificar los principales conceptos en cada uno de los focos
y iii) Analizar la clasificación de las publicaciones según focos

y conceptos identificados.

Identificación de los focos en los estudios

Al categorizar y codificar los datos se constata, primeramente, que los estudios,
más allá de lo que declaran en sus t́ıtulos, se centran en uno o más de los focos
señalados. La totalidad de los 29 estudios focalizan los impactos individuales
de la develación en las v́ıctimas indirectas, ya sean figuras parentales o frater-
nas; 23 estudios abordan un foco diádico, ya sea en la relación entre figuras
parentales e hijos o hijas o bien entre hermanos o hermanas; y 15 de estos foca-
lizan en los impactos familiares, en la estructura y/o dinámica familiar. A partir
de la codificación de cada uno de los focos, se extraen los conceptos centrales
asociados a cada uno de ellos.

Impactos individuales en v́ıctimas indirectas

Respecto del foco de los impactos individuales en las v́ıctimas indirectas, cabe
explicitar que los estudios tienden a diferenciar entre respuestas emocionales,
que corresponden a las emociones negativas reportadas por los o las participantes,
de la sintomatoloǵıa, que está asociada a criterios diagnósticos, ya sea por medi-
ciones a través de instrumentos validados o evaluaciones cĺınicas.

En cuanto a las respuestas emocionales, los estudios dan cuenta de una variabili-
dad de emociones negativas asociadas al abuso sexual infantil, la develación y a
la figura agresora. Las emociones más recurrentes son el dolor, el estrés, la culpa,
la vergüenza, la rabia, el temor y la indefensión. Una primera reacción emocional,
transversal a los estudios es el estupor o shock frente a la noticia del abuso sexual.

Algunos estudios reportan incredulidad inicial, confusión, ambivalencia y traición,
reacciones que son coherentes con las situaciones de abuso sexual intrafamiliar o
por parte de figuras de confianza. Otros estudios hacen mención a la autocompasi-
ón, que se asocia a las múltiples pérdidas y agobio que enfrentan los familiares en
el peŕıodo post develación.

En relación a la sintomatoloǵıa reportada por las v́ıctimas indirectas, los estudios
dan cuenta de manera recurrente de cuadros depresivos, ansiosos y de estrés pos-
traumático. Cuatro estudios mencionan śıntomas somáticos.

Impactos diádicos

El foco en los impactos diádicos de la develación del abuso sexual comprende dos
dimensiones: v́ınculo con el niño o niña v́ıctima y prácticas de crianza. En la
dimensión vincular, los estudios muestran impactos positivos, como la cercańıa,
sensibilidad, sintońıa y empat́ıa con el dolor de la v́ıctima, o bien impactos negativos
como el conflicto, la rabia y el distanciamiento. También aparece la ambivalencia
entre la rabia y la compasión, al atribuir -a los niños o niñas v́ıctimas- las múltiples
pérdidas asociadas a la develación. Destaca la mención a la pérdida de la confianza
entre figuras parentales y niños o niñas v́ıctimas, por no haber develado oportuna-
mente o haberlo realizado en un contexto fuera de la familia.

La crianza de los niños y niñas después de la develación incluye de manera trans-
versal, conceptos como la protección y el cuidado. Algunos estudios muestran una
tendencia a la hipervigilancia y la sobreprotección para evitar la exposición a nuevos
riesgos o abusos. Esto puede significar el aumento de prácticas de control y super-
visión. También son mencionadas estrategias compensatorias o permisivas, para evitar
frustraciones o sufrimientos a los hijos o hijas. Aśı, uno de los ámbitos en los que
existen mayores dificultades es en el establecimiento de normas y ĺımites, aśı como
en la consistencia parental .

Impactos familiares

En el foco en los impactos familiares, los estudios distinguen entre la estructura
familiar, relacionada con los subsistemas, normas y roles, y la dinámica familiar,
que incluye aspectos como la cohesión familiar, los valores, la comunicación
familiar y la flexibilidad o adaptabilidad a los cambios.

Respecto de la estructura familiar, cabe destacar que cuando la figura que comete
el abuso sexual es un integrante de la familia, por ejemplo, el progenitor o un
hermano, significa muchas veces su expulsión o alejamiento del núcleo familiar,
o bien un divorcio cuando se trata de una pareja de la madre.. En este caso, existe
una ruptura familiar, y consecuentemente, un cambio en la composición, jerarqúıa
y roles de los integrantes de la familia. En este ámbito, algunos estudios reportan
ĺımites difusos entre los subsistemas familiares, con cambios en las relaciones
fraternas y parentalización, al asumir los hermanos mayores roles de cuidado de sus
hermanos v́ıctimas. Por otra parte, algunos estudios mencionan un deterioro en las
relaciones conyugales, con dificultades en la intimidad y recriminaciones rećıprocas.
La dinámica familiar concentra conceptos tales como la cohesión y apoyo mutuo en
la familia, las estrategias de afrontamiento frente al estrés familiar y la comunicación.
Los estudios muestran cambios en los valores y rutinas familiares después de la de-
velación del abuso sexual infantil.

Algunos autores reportan un acercamiento y fortalecimiento de los v́ınculos
familiares, mientras que otros hablan de distanciamiento y desconexión.

El estudio de muestra que figuras parentales de niños y niñas v́ıctimas de abuso
sexual reportan vivencias mixtas con respecto al impacto familiar. Algunas figuras
describen fragmentación y deterioro en las relaciones familiares, mientras que otras
refieren una mayor cercańıa y cohesión. Uno de los riesgos reportados que merece
atención es el riesgo a evitar hablar de la experiencia abusiva, lo que puede conllevar
a la instauración de un nuevo secreto o tabú familiar.

Se releva el desarrollo de estudios con foco sistémico, que reconozcan impactos particu-
lares y compartidos por los integrantes de las familias. A partir de esto, se ampĺıa la com-
prensión acerca de los impactos del abuso sexual y se pueden fundamentar intervenciones
pertinentes a las necesidades conjuntas y diferenciadas de los diversos afectados

Abuso sexual infantil y adolescente
y su relación con trastornos alimen-
tarios

Rosa Behar (2021)
Flora de la Barra2

Se analizó exhaustivamente la literatura especializada en
textos y art́ıculos incluidos en Medline/PubMed, SciELO.
Se perfilaron los conceptos centrales y se redactó la
información buscando didáctica cohesión incluyendo un
caso cĺınicoilustrativo.

Revisión sistemática
de la literatura Describir la relación cĺınica y neurobiológica entre AS y TCA

Aunque el AS es un factor inespećıfico para el desarrollo de trastornos mentales,
constituye un fenómeno significativo predisponente, desencadenante y perpetuaste
para la emergencia de un TCA, principalmente bulimia nerviosa. Se describen los
factores de riesgo, mediadores, predictores, protectores y de resiliencia. Ambas
condiciones poseen correlatos neurobiológicos y cĺınicos análogos (śıntomas nucle-
ares y funciones adaptativas). Existen disfunciones similares en los circuitos de
recompensa y regulación emocional, con alteraciones estructurales distintas en áreas
prefrontales.

Existe contundente evidencia de la coexistencia de AS en los TCA. No obstante, es nece-
sario continuar desarrollando modelos de investigación que integren realmente los proce-
sos genéticos, hormonales, neurotransmisores, de personalidad y socioculturales de riesgo

Salud Psicológica y Éxito Académico
en Apalaches rurales Adolescentes
expuestos a enfermedades f́ısicas y
Sexual Interpersonal Violencia

Martz, DM (Martz, Denise M.)
(2016) [1] ; Jameson, JP (Jameson,

Juan Pablo) [1] ; Página, AD
(Página, Amy Dellinger) [2]

En 2011/2012, se encuestó a adolescentes de 2 escuelas
secundarias rurales de los Apalaches mediante la encuesta
de Vigilancia del Comportamiento de Riesgo Juvenil
(YRBS, por sus siglas en inglés) de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades, que evaluó
(a) la violencia f́ısica de pareja dentro de una relación
de noviazgo, (b) la violencia sexual de pareja (definida
como sexo forzado/violación) y (c) aquellos que experi-
mentaron ambos. Presentamos las tasas de referencia de
cada forma de violencia de pareja para estos adolescentes
de ambos sexos de zonas rurales y evaluamos la fuerza y
la significación estad́ıstica de estas asociaciones entre la
violencia de pareja f́ısica y sexual y otros factores de ries-
go mediante pruebas de 2 y cocientes de riesgo relativo.

Estudio descriptivo,
anaĺıtico

Identificar las salud psicológica y académica de Apalaches
rurales jóvenes expuestos a violencia interpersonal f́ısica y

sexual

Los resultados sugirieron que cada forma de violencia de pareja se asoció con un
mayor riesgo de depresión y conductas suicidas, consumo de sustancias, conductas
sexuales de riesgo para ambos sexos y calificaciones académicas más bajas para las
mujeres. Los cocientes de riesgo relativos tend́ıan a ser más robustos y estad́ıstica-
mente significativos para las mujeres en comparación con los hombres en la mayoŕıa
de las conductas de riesgo. Además, la victimización de ambas formas de violencia
de pareja fue más perniciosa para estos estudiantes que cualquiera de las dos formas
de violencia de pareja por śı sola. Discutimos las implicaciones de estos resultados
para los estudiantes, los padres, el personal escolar y los proveedores de salud mental
en estas comunidades.

La violencia interpersonal (IPV, por sus siglas en inglés) en la adolescencia es un grave
problema de salud pública y puede tener efectos conductuales e implicaciones duraderas
para las relaciones adultas

Situación de salud de niños, adoles-
centes y adultos v́ıctimas de violencia
sexual en Alemania. Una visión general
cŕıtica

Pawils, S (Pawils, Silke) [2017] ;
Nick, S (Nick, Susanne) [2] ;

Metzner, F (Metzner, Franka)
[1] ; Lotzin, A (Lotzin, Annett)
[2] ; Schäfer, I (Schaefer, Ingo)

[2]

Análisis critico de los casos revisados, emisión de una
visión critica Visión general critica

Analizar la prevalencia de la violencia sexual, las posibles
consecuencias sanitarias y sociales y la situación de trata-
miento de los niños, adolescentes y adultos afectados en

diversas áreas del sistema de ayuda

Emṕıricamente, se ha encontrado que más de la mitad de la población adulta que
padece trastornos mentales ha sufrido abuso sexual en la infancia y la adolescencia.
En algunos de los afectados, el impacto del trauma experimentado, que a menudo
va acompañado de negligencia y violencia f́ısica, puede influir negativamente en
el curso de la enfermedad. El asesoramiento precoz y el apoyo terapéutico a los
niños y adolescentes afectados deben tenerse más en cuenta y centrarse en opti-
mizar el tratamiento para este grupo de pacientes

Existe discrepancia entre los hallazgos cient́ıficos, las recomendaciones de las compañ́ıas
de seguros de enfermedad obligatorias (GKV), la situación sanitaria actual y las necesi-
dades reales de los afectados

Impacto del trauma debido a sexual
violencia sobre psicopatoloǵıa y
calidad de vida en niños y Adolescentes

Hwang, J (Hwang, J.) (2023);
Kim, H (Kim, H.) ; Choi, S

(Choi, S.) ; Lee, H (Lee, H.);
Kim, B (Kim, B.)

Los participantes fueron 97 niños que hab́ıan sido abusados
sexualmente y que visitaron un Centro de Girasoles local,
y 178 participantes de control. Los datos se recogieron a
través del K-CBCL y se analizaron con el programa SPSS
versión 25.0. Se realizaron pruebas T, tabulación cruzada
y análisis de regresión loǵıstica. Se compararon las puntua-
ciones de la escala K-CBCL Problem Behavior Syndrome
entre los niños abusados sexualmente y los participantes
de control. Se observaron diferencias significativas entre
los 2 grupos en todas las subescalas.

Estudio de casos y
controles

Este estudio evaluó la salud mental de los niños abusados
sexualmente utilizando la Lista de verificación del com-
portamiento coreano-infantil (K-CBCL) y examinó las

diferencias de un grupo de control.

Se observaron diferencias significativas entre los 2 grupos en todas las subescalas.
En comparación con el grupo de control, los niños que fueron abusados sexualmente
mostraron diferencias estad́ısticamente significativas en el comportamiento proble-
mático total, internalización, ansiedad/depresión, retraimiento/depresión (retraimi-
ento), śıntomas somáticos, externalización, comportamiento que rompe las reglas
(delincuencia), comportamiento agresivo, inmadurez social, problemas de pensa-
miento, problemas de atención y otras puntuaciones de subescalas.

La violencia sexual daña la salud mental general de los niños que son abusados, incluidos
sus factores emocionales, conductuales y sociales. Nuestros hallazgos sugieren que se re-
quiere una evaluación y un tratamiento multidisciplinarios para los niños que han sufrido
abuso sexual

Consecuencias de la violencia sexual
en niños, niñas y adolescentes Marcia Castillo Sequeira (209) La información obtenida de tres fuentes (psicólogas

expertas, directa e indirectamente, y v́ıctimas adultas) Cualitativo exploratorio
Se exploraron las consecuencias que a corto y largo plazo
produce el abuso sexual infantil (ASI) en niños y adultos

de ambos sexos

permitió establecer que miedo, ansiedad, vergüenza, problemas del sueño y culpa,
son los śıntomas más frecuentes a corto plazo, en tanto que baja autoestima, inca-
pacidad para defender sus derechos, desconfianza, desagrado por las fiestas e
insatisfacción y problemas sexuales, se presentan a largo plazo. Los śıntomas
identificados tanto a corto como a largo plazo por las expertas fueron baja auto-
estima, vergüenza, depresión y culpa

Las consecuencias del ASI a corto plazo afectan todos los aspectos de la personalidad.

No sólo se encuentran reacciones emocionales intensas y perturbadores (ansiedad,
vergüenza, culpa, etc), sino que también se trastorna la relación con sigo misma, las
relaciones interpersonales y su desempeño en la principal tarea. La depresión, es
considerada como la consecuencia emocional más común.

4. Discusión
Los resultados responden a 16 art́ıculos cient́ıficos de revistas indexadas en bases de datos WoS, Scielo, Redalyt
y otras, que han permitido conocer la situación actual de la violencia sexual de los adolescentes en sus diferen-
tes situaciones de la vida y como ello conlleva a la ansiedad y estrés. Asimismo, el texto presenta una serie de
conclusiones relacionadas con el abuso sexual en la infancia, sus consecuencias a corto y largo plazo, aśı como
algunas reflexiones sobre la denuncia y el papel de factores como la familia y las relaciones sociales en la mitigación
del impacto psicológico. Por ello podemos iniciar por la complejidad del fenómeno abuso sexual en la infancia y
adolescencia, el cual es descrito como un fenómeno invisible, destacando su impacto devastador en la salud mental
de las v́ıctimas. La complejidad del tema se acentúa al considerar que los menores pueden ser tanto v́ıctimas como
agresores en algún momento de la vida cuando se han visto reprimidos sus sentimientos de enfrentar la situación
frente al agresor o a la sociedad que le genero esta afección. Con ello se generan consecuencias psicológicas a corto
y largo plazo, cuya gravedad de las consecuencias psicológicas a corto plazo, especialmente cuando el agresor es un
miembro de la familia. La correlación entre el abuso sexual en la infancia y alteraciones emocionales en la vida adul-
ta se reconoce, aunque se plantea la posibilidad de que los niños abusados no siempre se conviertan en abusadores.

Por otro lado, las denuncias y procedimientos de diagnóstico, su tendencia va en aumento por abuso sexual,
especialmente en contextos de litigios por custodia. La falta de finura en los procedimientos de diagnóstico ac-
tualmente disponibles es señalada como una carencia en este campo. Otro aspecto resaltante son los factores de
vulnerabilidad y protección, se destaca la importancia de considerar factores amortiguadores como la familia, rela-
ciones sociales y autoestima para reducir el impacto psicológico. La toma de decisiones adecuada entre alternativas
como el tratamiento de la v́ıctima, la salida del agresor y el apoyo social es esencial. Además, las complicaciones
pueden conllevar a la sintomatoloǵıa postraumática y denuncia social, la sintomatoloǵıa postraumática se presenta
como un foco importante de evaluación y tratamiento. Aunque la mayoŕıa de los niños y adolescentes evaluados
no presentaron sintomatoloǵıa postraumática acusada, se destaca la importancia de considerar este aspecto en la
atención.
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También es importante tener presente los tabúes culturales y prejuicios, se reconoce que el abuso sexual está
rodeado de tabúes culturales y prejuicios sociales. Se espera que el estudio contribuya a la denuncia de casos,
la difusión del conocimiento y la ruptura de estos preceptos socioculturales. Ello genera un impacto en la salud
mental durante la adolescencia, los hallazgos subrayan la conexión entre la violencia sexual y la salud mental
en la adolescencia, destacando la necesidad de enfoques de prevención efectivos, con ello surge la necesidad de
más investigación sistematizada que analice la relación entre el abuso sexual en la infancia y las adicciones en la
vida adulta, utilizando instrumentos espećıficos y considerando variables influyentes. Las consecuencias mayores
pueden conllevar a estrés, ansiedad y afección de la salud psicof́ısica, se resalta la relación entre el estrés, la
ansiedad y la salud psicof́ısica. La práctica diaria de intervenciones basadas en el mindfulness se sugiere como
una estrategia efectiva para reducir el estrés y la ansiedad. También, es importante reconocer limitaciones en la
estrategia de búsqueda y en los datos disponibles. Se propone el diseño de nuevos estudios longitudinales como
una futura ĺınea de investigación.

Podemos mencionar a Kirkner, Ullman (2020), el estudio exploratorio utilizó datos de un estudio longitudinal de
3 años de mujeres sobrevivientes de agresiones sexuales (N = 1863), probaron modelos de intercepción aleato-
ria de individuos anidados dentro de los vecindarios. Creencias centrales interrumpidas, mayor control percibido
sobre la recuperación, menos trastorno de estrés postraumático (TEPT), afrontamiento religioso y afrontamien-
to social positivo predijeron más CPT. Las sobrevivientes blancas tuvieron puntajes de PTG más bajos que
las mujeres de color en este estudio. Las diferencias a nivel de vecindario en los puntajes de PTG persistieron
a pesar de que la tasa de delitos violentos y la pobreza del vecindario no surgieron como significativas en el modelo.

Además, Stockman et al (2023). Las revisiones sobre violencia sexual son de naturaleza fragmentada. Aunque
a menudo falta el uso de un enfoque ecológico, es necesario adoptar tal perspectiva en la investigación para una
comprensión más completa de las múltiples influencias en los resultados de los sobrevivientes. La investigación
futura debeŕıa evaluar la ocurrencia de cambios sociales y positivos después de la violencia sexual, aśı como
el papel de los factores de nivel macro que influyen en los resultados posteriores a la agresión También, Habig-
zang, et al. (2016), establece que se investigó la efectividad de un modelo de terapia de grupo cognitivo-conductual
para el tratamiento de niñas v́ıctimas de violencia sexual (VS) al ser aplicado por grupos distintos de profesionales:

Investigadores/psicólogos que desarrollaron el modelo (G1) y psicólogos de la red pública de asistencia social
entrenados por el primer grupo (G2). Se realizó un estudio cuasi-experimental, en el cual el modelo de terapia de
grupo fue aplicado por los dos grupos. Fueron atendidas 103 niñas v́ıctimas de violencia sexual (VS) con edades
entre siete y 16 años (M=11,76 años, DP=2,02 años), siendo 49 atendidas por G1 y 54 por G2. Encontraron
reducción significativa en los śıntomas de depresión, ansiedad, estrés y TEPT. La comparación entre los resul-
tados obtenidos por los dos grupos de profesionales en la aplicación del modelo indica que no hay diferencias
significativas en los ı́ndices de mejora de las participantes.

Los resultados de esta revisión destacan que la violación sexual tiene un impacto significativo en la salud mental
de los adolescentes, especialmente en términos de ansiedad y estrés. Los adolescentes que han sido v́ıctimas de
violación sexual pueden experimentar altos niveles de ansiedad, incluyendo ataques de pánico, fobias y trastor-
nos de estrés postraumático (TEPT). Además, la violación sexual puede contribuir al desarrollo de problemas
de estrés crónico, afectando negativamente su capacidad para afrontar situaciones estresantes. Por la revisión
de la literatura sugiere que la violación sexual en la adolescencia está estrechamente asociada con problemas de
ansiedad y estrés. Las consecuencias psicológicas de este tipo de violencia pueden tener un efecto duradero en la
salud mental de los adolescentes, afectando su autoestima, relaciones interpersonales y rendimiento académico.
Es fundamental que los profesionales de la salud y los educadores estén capacitados para identificar y brindar
apoyo adecuado a los adolescentes que han sido v́ıctimas de violación sexual, a fin de mitigar el impacto de estos
problemas en su bienestar emocional.

5. Conclusiones
El análisis sobre el abuso sexual en la infancia y adolescencia revela la complejidad y gravedad de este fenómeno,
evidenciando su impacto devastador en la salud mental de las v́ıctimas. La invisibilidad de este problema se
destaca, subrayando la necesidad urgente de abordar tanto las consecuencias a corto plazo como las correlaciones
a largo plazo, especialmente cuando los agresores son miembros de la familia. Las reflexiones sobre las denuncias
y los procedimientos de diagnóstico resaltan la importancia de mejorar la finura y sensibilidad en la evaluación de
casos, particularmente en situaciones relacionadas con litigios por custodia. Además, se subraya la vitalidad de
considerar factores amortiguadores, como la familia y las relaciones sociales, para mitigar el impacto psicológico
en las v́ıctimas, resaltando la necesidad de tomar decisiones adecuadas que abarquen diversas alternativas, desde
el tratamiento de la v́ıctima hasta el apoyo social. La sintomatoloǵıa postraumática emerge como un enfoque
central para la evaluación y tratamiento, aunque se destaca que la mayoŕıa de los niños y adolescentes evaluados
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no presentaron śıntomas significativos. Sin embargo, se recalca la importancia de la vigilancia y atención a esta
sintomatoloǵıa como parte integral de la atención. La discusión sobre los tabúes culturales y prejuicios sociales
subraya la necesidad de la sociedad civil y la comunidad cient́ıfica para denunciar casos, difundir conocimiento y
desafiar percepciones erróneas que rodean al abuso sexual en la infancia. Los hallazgos, especialmente en relación
con el impacto en la salud mental durante la adolescencia, enfatizan la urgencia de implementar enfoques de
prevención efectivos. Asimismo, se destaca la necesidad de mayor investigación sistematizada y de estudios longi-
tudinales para profundizar en la comprensión de la relación entre el abuso sexual en la infancia y las adicciones
en la vida adulta. Se propone la práctica diaria de intervenciones basadas en el mindfulness como una estrategia
efectiva para reducir el estrés y la ansiedad, sugiriendo una conexión directa entre la salud psicof́ısica y la imple-
mentación de programas y técnicas espećıficas. La violación sexual tiene un impacto profundo en la salud mental
de los adolescentes, manifestándose principalmente en problemas de ansiedad y estrés. Es necesario implementar
estrategias de prevención que promuevan la conciencia sobre la violencia de género y sus consecuencias, aśı como
garantizar el acceso a servicios de apoyo y atención especializada para las v́ıctimas. Además, se requiere una mayor
investigación para comprender completamente el alcance del impacto de la violación sexual en los adolescentes y
desarrollar intervenciones efectivas para su recuperación.
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Echeburúa E., Corral P. de. Secuelas emocionales en v́ıctimas de abuso sexual en la infancia. Cuad. med. fo-
rense [Internet]. 2006 Abr; ( 43-44 ): 75-82.

Fergusson, D. M., Lynskey, M. T., & Horwood, L. J. (1996). Childhood sexual abuse and psychiatric disor-
der in young adulthood: II. Psychiatric outcomes of childhood sexual abuse. Journal of the American Academy
of Child & Adolescent Psychiatry, 34(10), 1365-1374.
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toconcepto y sintomatoloǵıa en mujeres v́ıctimas de violencia de pareja en la adolescencia y juventud. Frontiers
in Psychology, 10, 413.

Resick, P. A., & Schnicke, M. K. (1992). Cognitive processing therapy for sexual assault victims. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 60(5), 748-756.

Resick, P. A., Monson, C. M., & Rizvi, S. L. (Eds.). (2014). Posttraumatic stress disorder: A comprehensive
text. American Psychological Association.
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