
35

El abuso sexual en niñas/os con discapacidad: consecuencias psicológicas

Revista Científica de Humanidades Vol. 2 Nº 2, Pág. 35 – 50 Febrero, 2020

EL ABUSO SEXUAL EN NIÑAS/OS CON 
DISCAPACIDAD: CONSECUENCIAS 

PSICOLÓGICAS
Msc. Javier Alberto Bladés Pacheco1

1Psicólogo, Perito Forense, Docente Universitario Titular Carrera de Psicología UAJMS

ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN
Los estudios psicológicos realizados en la ciudad de Tarija, a través de pericias psi-
cológicas en víctimas de abuso sexual infantil muestran que el mismo es un fenómeno 
que siempre está acompañado de malestar psicológico. El objetivo fue identificar las 
consecuencias psicológicas del abuso sexual en un grupo de niños y adolescentes de 
ambos sexos víctimas de este ilícito con y sin discapacidad que presentaron denuncia 
penal y fueron evaluados victimológicamente a través de pericias forenses psicológi-
cas en el periodo de tiempo del 2002 al 2012, utilizándose tres variables: nivel intelec-
tual, personalidad y aspectos afectivo emocionales, para lo cual se utilizó las pericias 
sustentadas en los procesos de investigación judicial. Los resultados mostraron que la 
violación sexual implica una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño. Es una ex-
periencia traumática que suele ser vivida como un atentado a su integridad un ataque 
a su cuerpo, a su estado psicológico, a su sexualidad, a su integridad, en donde su 
integridad, su dignidad y libertad se ven afectados en grado variable.
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ABSTRACT 

Psychological studies conducted in the city of Tarija, through expert psychological 
examinations, in victims of child sexual abuse show that it is a phenomenon that is 
always accompanied by psychological distress. The objective was to identify the psy-
chological consequences of sexual abuse in a group of children and teenagers from 
both sexes, with and without disabilities, who were victims of this crime, had submitted 
criminal charges and were assessed victimologically through psychological forensic 
examinations during the period between 2002 and 2012, making use of three variables: 
intellectual level, personality and affective emotional aspects, for which the examination 
procedures supported by the judicial investigation processes were used. The results 
show that sexual assaults imply an interference in the child’s evolutive development. It 
is a traumatic experience lived as an attempt on their integrity; it is an attack towards 
their bodies, their psychological state, their sexuality, and their integrity, in which their 
integrity, dignity and freedom are affected in variable degrees. 
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Effets psychologiques de la violence sexuelle chez les enfants handicapés 

RÉSUMÉ 
Des études psychologiques menées dans la ville de Tarija, à travers des études psy-
chologiques des experts chez les victimes d’abus sexuels sur enfants, montrent que 
c’est un phénomène toujours accompagné de détresse psychologique. L’objectif était 
d’identifier les conséquences psychologiques d’un abus sexuel sur un groupe d’en-
fants et d’adolescents victimes de ce crime, avec ou sans handicap, qui avaient porté 
plainte et qui avaient été évalués sur le plan de la victimologie par le biais de spécia-
listes de la criminalistique psychologique, entre 2002 et 2012, en utilisant trois varia-
bles: le niveau intellectuel, la personnalité et les aspects émotionnels, pour lesquelles 
l’expertise basée sur les processus d’enquête judiciaire a été utilisée. Les résultats ont 
montré que le viol implique une ingérence dans le développement évolutif de l’enfant. 
C’est une expérience traumatisante qui est généralement vécue comme une atteinte à 
son intégrité, une atteinte à son corps, à son état psychologique, à sa sexualité, à son 
intégrité, où son intégrité, sa dignité et sa liberté sont affectées à des degrés divers. 

MOTS-CLÉS
Victime, viol, conséquences psychologiques, handicap.

INTRODUCCIÓN
Las prácticas de violencia y abuso se-
xual, sobre todo si son ejercidas contra la 
mujer, representan de por sí un tema muy 
complejo del que esporádicamente se 
ocupa alguna campaña estatal o, cuan-
do cuentan con el apoyo y los recursos 
necesarios, también lo encaran determi-
nados organismos de derechos humanos. 
Lo cierto es que más allá de constituir aún 
un flagelo difícil de erradicar, cuando se 
asocia  la discapacidad a la resistencia y 
el prejuicio social, aumentan al punto de 
convertirse en un tema al que como so-
ciedad podemos acceder solo a través de 
las noticias policiales o en crónicas ama-
rillistas.

Pero, salvo mínimas excepciones, ningún 
medio aprovecha los sucesos para desa-
rrollar una investigación sobre los abusos 
cometidos regularmente contra las muje-
res y niños con discapacidad, como tam-
poco nadie acompaña a los familiares de 
las víctimas en el extenso y previo pere-
grinar por la justicia para hacer valer sus 
derechos.

Muchos son los orígenes de esta realidad; 
en primer lugar, la ausencia de una política 
clara y contundente de educación sexual 
diseñada para ser comprendida más allá 
de cualquier discapacidad. Esto se trans-
forma en el mejor aliado de los abusado-
res y el peor enemigo de las potenciales 
víctimas. Luego, cuando el abuso se hizo 
presente, en medio de la indefensión y la 
soledad, el temor y la vergüenza, víctimas 
de una doble discriminación, las mujeres 
y los niños con discapacidad sometidos a 
violencia y abusos pasan al territorio del 
silencio. Un silencio alimentado por la au-
sencia del Estado y por tabúes impues-
tos desde una sociedad que no se siente 
preparada para abrazar la problemática 
ni atender sus consecuencias.

No es una coincidencia que los casos de 
violación en nuestro medio se hayan dado 
en sectores carenciados de la sociedad. 
Factores insoslayables como el económi-
co y el social están estrechamente liga-
dos a la discapacidad.

En el caso de mujeres y niñas con disca-
pacidad mental o múltiple, los riesgos ló-
gicamente se incrementan. 
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Al mismo tiempo, el daño producido so-
cialmente hacia la propia imagen corporal 
y la estima personal las expone potencial-
mente, ya que, víctimas del aislamiento, 
los prejuicios y la exclusión social, que-
dan varadas en una zona marginal, sin 
representación o contención.

Discriminación, pobreza, aislamiento, baja 
autoestima, son todos factores de riesgo 
que propician el abuso sexual en las per-
sonas con discapacidad. Por esto se pre-
tende mostrar que las mujeres y niñas con 
discapacidad son más vulnerables a ser 
víctimas de abuso sexual debido a: ser 
menos capaces de defenderse físicamen-
te, dificultad de acceso a los puntos de 
información y asesoramiento debido a las 
barreras arquitectónicas y comunicacio-
nales, miedo a denunciar el abuso por la 
posibilidad de perder el vínculo y la provi-
sión de cuidados, mayor dependencia de 
la asistencia y cuidados de otros, menor 
credibilidad a denunciar hechos de este 
tipo ante algunos estamentos sociales, 
frecuentes con vivencias en entornos que 
favorecen la violencia.

La discapacidad genera múltiples con-
diciones que dificultan los procesos de 
denuncia y detección de la violencia o el 
abuso sexual. Por lo tanto, la sociedad, 
junto a las asociaciones de personas con 
discapacidad y los profesionales, deben 
convertirse en un ámbito de reguardo y 
eco de las necesidades de las personas 
con discapacidad. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Históricamente, las personas con disca-
pacidad han sido tratadas como criaturas 
y no como son: seres humanos y ciuda-
danos de derecho. La consecuencia de 
esta discriminación exacerbada contra 
las personas de este grupo social, aun en 
la actualidad, es desastrosa y extrema-
damente nociva para sus vidas. Aunque 
existen instrumentos legales nacionales e 
internacionales que defienden y protegen 

los derechos de las personas con disca-
pacidad, desde que nacen, ellas estarán 
más propensas a sufrir toda clase de vio-
lencia: abandono al momento de nacer, 
abuso sexual, violencia física y psicoló-
gica, maltrato, discriminación, exclusión, 
etc. 

Aunque el movimiento en defensa de las 
personas con discapacidad ha crecido 
en forma significativa en el mundo, cuan-
do se centra la atención en los derechos 
de los niños y jóvenes, se constata que 
ellos son aún más invisibles que los adul-
tos con discapacidad. Los niños, por lo 
general, no son considerados sujetos de 
derechos y esto los vuelve vulnerables a 
toda clase de violencia.

Según el estudio de la Alianza Save the 
Chieldren (2002), la invisibilidad ocurre 
porque:

1. Es común la creencia de que las ne-
cesidades prioritarias de los niños con 
discapacidad son las terapias espe-
cializadas o el tratamiento;

2. Existen creencias y supersticiones tra-
dicionales que llevan a que las fami-
lias se avergüencen de sus hijos con 
discapacidad;

3. Existe falta de servicios de apoyo a 
las familias que no tienen acceso a la 
información, ni  a oportunidades de 
conocer mejor y entender lo que es la 
discapacidad;

4. La segregación y la institucionaliza-
ción de las personas con discapaci-
dad son prácticas tradicionales y por 
lo tanto consolidadas.

Estas personas pueden estar escondidas 
al interior de las familias, en escuelas es-
peciales o en instituciones. Estos sujetos 
pueden estar encerrados, abandonados 
o tener tratamientos y cuidados necesa-
rios; sin embargo, el aislamiento social y 
educacional de los niños, jóvenes y adul-
tos con deficiencia es una violación a su 
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derecho de vivir en sociedad y de tener 
iguales oportunidades de desarrollo hu-
mano y aprendizaje.

Como lo expresan Rodríguez, Aguiar y 
García, (2012) el abuso sexual infantil no 
ocurre solo en poblaciones marginales, 
sino que abarca todas las culturas y to-
das las clases sociales y el ámbito más 
frecuente donde se produce el abuso es 
el ámbito familiar, lo que hace su abordaje 
más problemático. Cuanto más cercano a 
la familia es el acto de abuso, es más difí-
cil trabajar, teniendo en cuenta en el caso 
de niños pequeños o personas con disca-
pacidad, la información solo llega a través 
de terceros. Rodríguez et al., (2012) citan 
que, en América Latina, 1 de cada 5 niños 
son abusados por un familiar cercano, en 
más del 50% hay evidencias de situacio-
nes incestuosas; el 80% son amigos, ve-
cinos o parientes. 

Pereda (2009), indica que no se trata de 
un problema reciente. En mayor o menor 
medida, los malos tratos a la infancia son 
una constante histórica, que se produce 
en todas las culturas y sociedades y en 
cualquier estrato social, constituyéndo-
se en un problema universal y complejo, 
resultante de una interacción de factores 
individuales, familiares, sociales y cultura-
les que puede incluso, llegar desembocar 
en la muerte del menor. 

Acuña (2014), explica que a pesar de que 
cualquier niño o niña puede ser víctima 
de abuso sexual. Existen algunos facto-
res de riesgo relacionados directamente 
con el niño como ser edad, género, as-
pecto físico, ser un hijo no deseado o 
adoptado, discapacidad, tener mayores 
necesidades afectivas; o indirectos como 
presencia de hombres ajenos a la fami-
lia, ausencia de armonía marital, padres 
drogodependientes o alcohólicos, status 
socioeconómico bajo, familias numerosas 
y promiscuidad en la misma.  

Según la definición de García-Piña, Lo-
redo-Abdala, Trejo y Casas, (2013), el 
abuso sexual tiene lugar cuando el niño 
es sometido por otra persona a prácticas 
sexuales que no corresponden a su de-
sarrollo y que en ningún momento puede 
dar su consentimiento; estas prácticas 
se caracterizan por tocamientos o cari-
cias sexuales, peticiones para realizar 
actividades sexuales, exhibicionismo, 
exposición o uso del menor para generar 
material pornográfico.

La violación sexual se entiende como la 
penetración vaginal, anal u oral con el 
pene o cualquier otro tipo de objeto, en 
forma abrupta, con violencia física y emo-
cional y control de la situación mediante el 
uso de la fuerza.

Como bien lo indica Benítez y Cantón 
(2014), la investigación en materia de 
abuso sexual infantil resulta una tarea di-
fícil en el momento de revelar estadísticas 
objetivas, debido a que cultural y social-
mente el tema se trata en forma secreta 
para los implicados en el acto. Del mismo 
modo se advierte que el abuso sexual en 
la infancia es el que ha suscitado mayor 
repercusión social, psicológica y política 
en los últimos años.

A esta situación se debe sumar lo indi-
cado por Rodríguez, Naranjo y Medina 
(2013), que muchos casos de abuso se-
xual no se denuncian por que la víctima 
se encuentra inmersa en situaciones de 
marcada dependencia emocional o finan-
ciera, y por evitar sentimientos de culpa y 
vergüenza o por temor a que se les cul-
pe de la situación o también temen que el 
abusador los lastime nuevamente.

Las consecuencias psicológicas del abu-
so sexual infantil relacionadas a esta ex-
periencia pueden perdurar a lo largo del 
ciclo evolutivo y configurar, en la edad 
adulta, los efectos a largo plazo del abu-
so sexual desarrollados a partir de los dos 
años siguientes a la experiencia de abu-
so.
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Almonte, Insunza y Ruiz (2002), indican 
que el abuso sexual infantil se destaca de 
otras formas de maltrato infantil por primar 
en aquel las perturbaciones psicológicas 
por sobre el daño físico, repercutiendo 
en la víctima negativamente durante su 
desarrollo psicosexual, afectivo social y 
moral. En algunas oportunidades las con-
secuencias del abuso pueden permane-
cer y reactivarse en el curso de la vida de 
la víctima.

García-Piña et al., (2013), indican que en 
el aspecto mental ocurren manifestacio-
nes a corto plazo como estrés agudo o 
ansiedad. A mediano y largo plazo puede 
presentarse trastornos mentales diversos 
como estrés postraumático, depresión, 
ideación, intentos o suicidios consuma-
dos, entre otras.  

Para Acuña (2014), las consecuencias 
derivadas del abuso sexual en menores 
de edad podrían clasificarse en aquellas 
observadas a corto o largo plazo; o bien, 
dependiendo del área que se vea afecta-
da, es decir si son de carácter físico, psi-
cológico, mental, social o sexual.

Pereda (2009), destaca que los proble-
mas de relación es una de las áreas más 
afectadas en víctimas de abuso sexual in-
fantil la relación social con iguales y adul-
tos, ya sea pertenecientes a la familia o 
desconocidos, dada la ruptura que la ex-
periencia de abuso sexual implica en la 
confianza de la víctima.

Por otro lado, Benítez y Cantón, (2014), ex-
presan que las consecuencias del abuso 
sexual en el caso de niños y adolescen-
tes suelen relacionarse con el desarrollo 
de problemas de conducta, complica-
ciones familiares y problemas escolares; 
mientras que el impacto social se vincula 
con el aumento del presupuesto para el 
tratamiento integral de las víctimas y sus 
familiares, por parte de los sistemas judi-
ciales. 

Soria Verde y Sainz Roca (2005), destaca 
que las agresiones sexuales a niños sue-
len ser conductas muy repetidas, y que se 
inician de forma leve para ir creciendo en 
intensidad. Esto conlleva los fenómenos 
de revictimización y por lo tanto, un mayor 
riesgo de alteraciones psicológicas.

El objetivo de este trabajo es ofrecer una 
revisión de los principales indicadores 
psicológicos o consecuencias psicológi-
cas encontrados en pericias psicológicas 
forenses en víctimas de abuso sexual in-
fantil con y sin discapacidad realizadas 
por el autor en la ciudad de Tarija- Bolivia 
comprendidas en el periodo de tiempo de 
2002 al 2012.

Como bien lo expresan Tejero y González 
(2009), la labor del psicólogo, en cuan pe-
rito, debe centrarse en el análisis psicoló-
gico del menor como presunta víctima de 
abuso sexual infantil, ya sea desde la eva-
luación de posibles lesiones o secuelas 
clínicas en su esfera psicológica o desde 
el análisis de la credibilidad del testimonio 
y deberá evitar mezclar la labor pericial 
con la asistencia o terapéutica, por moti-
vos éticos y técnicos.   

El presente trabajo de investigación co-
rresponde al área de la Psicología Jurídi-
ca y Forense y más específicamente se 
encuadra en la materia de la victimología 
que como lo expresa Pozueco Romero 
(2013), es el estudio científico de las víc-
timas o de aquellos individuos o grupos 
que han sufrido daños o pérdidas, tanto si 
son víctimas de un crimen específico, de 
una opresión generalizada o de un desas-
tre natural. En el presente caso se trabajó 
con una victimología interaccionista o vic-
timología penal que es el estudio de las 
dinámicas entre las víctimas y sus agreso-
res y está limitada a aquellos que han sido 
víctimas de un crimen específico.

En el presente trabajo el tipo de victimiza-
ción corresponde a la primaria, proceso 
por el cual una persona sufre, de modo 
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directo o indirecto, daños físicos o psí-
quicos derivados de un hecho delictivo o 
acontecimiento traumático.

Se inscribe en el marco de la práctica pe-
ricial y surge a partir de casos peritados 
en el fuero penal.

Sin embargo, la evaluación pericial psico-
lógica muestra un perfil propio caracteri-
zado por:

La persona evaluada está inmersa en un 
proceso judicial, que es motivo de la inter-
vención del psicólogo forense. No existe, 
por tanto, voluntariedad por parte del su-
jeto a la exploración o es una voluntarie-
dad mediada por la estrategia de defensa 
de su letrado.

El objetivo de toda exploración pericial 
psicológica es dar respuesta a la deman-
da solicitada desde el ámbito jurídico, es 
decir realizar una valoración psico-legal 
desde un punto de vista técnico.

El informe pericial psicológico como do-
cumento legal (medio de prueba) aporta-
do a un procedimiento judicial está sujeto 
al cumplimiento de los principios garantis-
tas de todo proceso (publicidad, oralidad, 
contradicción e inmediación), que cons-
tituyen la base para hacer efectivo el de-
recho constitucional a una tutela judicial 
efectiva.

La denominación perito abarca el concep-
to de experimentado, entendido, práctico, 
versado en un arte o técnica, autorizado 
legalmente para dar su opinión acerca de 
algo que es de su dominio.

Los puntos de pericia, son, por así decir-
lo, el punto de partida de nuestra tarea. 
Es el eje directriz sobre el cual basamos 
todo nuestro estudio, en el informe sólo se 
volcarán aquellos que estén verdadera-
mente entrelazados con los puntos entre-
lazados.

METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO.

El presente trabajo de investigación co-
rresponde al área de la Psicología Jurídi-
ca y Forense y más específicamente se 
encuadra en la materia de la Victimología 
que como lo expresa Pozueco Romero 
(2013), es el estudio científico de las víc-
timas o de aquellos individuos o grupos 
que han sufrido daños o pérdidas, tanto si 
son víctimas de un crimen específico, de 
una opresión generalizada o de un desas-
tre natural. En el presente caso se trabajó 
con una victimología interaccionista o vic-
timología penal que es el estudio de las 
dinámicas entre las víctimas y sus agreso-
res y está limitada a aquellos que han sido 
víctimas de un crimen específico.

En el presente trabajo el tipo de victimiza-
ción corresponde a la primaria, proceso 
por el cual una persona sufre, de modo 
directo o indirecto, daños físicos o psí-
quicos derivados de un hecho delictivo o 
acontecimiento traumático.

Se inscribe en el marco de la práctica pe-
ricial y surge a partir de casos peritados 
en el fuero penal.

Sin embargo, la evaluación pericial psico-
lógica muestra un perfil propio caracteri-
zado por:

• La persona evaluada está inmersa en 
un proceso judicial, que es motivo de 
la intervención del psicólogo forense. 
No existe, por tanto, voluntariedad por 
parte del sujeto a la exploración o es 
una voluntariedad mediada por la es-
trategia de defensa de su letrado.

• El objetivo de toda exploración peri-
cial psicológica es dar respuesta a la 
demanda solicitada desde el ámbito 
jurídico, es decir realizar una valora-
ción psico-legal desde un punto de 
vista técnico.

• El informe pericial psicológico como 
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documento legal (medio de prueba) 
aportado a un procedimiento judicial 
está sujeto al cumplimiento de los 
principios garantistas de todo proceso 
(publicidad, oralidad, contradicción e 
inmediación), que constituyen la base 
para hacer efectivo el derecho consti-
tucional a una tutela judicial efectiva.

• La denominación perito abarca el con-
cepto de experimentado, entendido, 
práctico, versado en un arte o técni-
ca, autorizado legalmente para dar su 
opinión acerca de algo que es de su 
dominio.

• Los puntos de pericia, son por así de-
cirlo, el punto de partida  de nuestra 
tarea. Es el eje directriz sobre el cual 
basamos todo nuestro estudio, en el 
informe solo se volcarán aquellos que 
estén verdaderamente conectados 
con los puntos referidos.

La presente investigación es de carac-
terística retrospectiva porque abarca el 
estudio de pericias psicológicas sobre 
violaciones y abusos sexuales a menores 
con y sin discapacidad en el período de 
tiempo de la gestión 2002 a la 2012. 

Es de tipo descriptiva porque sirve para 
analizar cómo es y cómo se manifiesta, 
un fenómeno y sus componentes. Permite 
detallar el fenómeno estudiado básica-
mente a través de la medición de uno o 
más de sus atributos.

Identifica características del universo de 
investigación, señala formas de conduc-
ta y actitudes del universo investigado, 
establece comportamientos concretos y 
descubre y comprueba la asociación en-
tre variables de investigación. De acuerdo 
con los objetivos planteados permitiendo 
señalar el tipo de descripción que se pro-
pone realizar.

Este estudio describe la frecuencia y las 
características más importantes de un 
problema. Los tipos de investigación son 

sistemas para obtener el conocimiento y 
en el presente caso según la fuente de 
información corresponde a una investiga-
ción documental de casos.

MUESTRA
La muestra se integró con los datos ob-
tenidos por medio de la revisión de los 
expedientes personales de pericias psi-
cológicas forenses de 34 casos de niños, 
niñas y adolescentes con y sin discapa-
cidad de los cuales 8 corresponden a ni-
ñas/os con discapacidad intelectual entre 
las edades de 6 a 17 años, que reporta-
ron ser víctimas de abuso sexual e inter-
pusieron una denuncia por dicho delito. 
Los análisis de los Cuadernos de Investi-
gación Fiscal se desarrollaron en el muni-
cipio de cercado Departamento de Tarija 
Estado Plurinacional de Bolivia durante 
los años 2002 al 2012. 

INSTRUMENTOS
• EL TEST DE INTELIGENCIA INFANTIL 

DE GOODENOUGH: test gráfico de 
medición del nivel intelectual en po-
blación infantil.

• EL TEST DE MATRICES PROGRESI-
VAS DE RAVEN ESCALA COLOREA-
DA: test de matrices progresivas de 
ejecución para población infantil.

• TEST DE PERSONALIDAD DEL DIBU-
JO DEL ÁRBOL DE KOCH: test pro-
yectivo gráfico de evaluación de la 
personalidad en niños.

• TEST DE LA FIGURA HUMANA DE 
KAREN MACHOVER: test proyectivo 
gráfico de evaluación de la personali-
dad y los conflictos emocionales.

• TEST DEL HOMBRE BAJO LA LLUVIA 
DE QUEROL Y CHAVEZ: test proyec-
tivo gráfico de evaluación de los con-
flictos emocionales y mecanismos de 
defensa.

• TEST DEL HOMBRE BAJO LA LLU-
VIA PARA PERSONAS CON DISCA-
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PACIDAD DE QUEROL Y LANCI: test 
gráfico de evaluación de los conflictos 
emocionales y mecanismos de defen-
sa en personas con discapacidad in-
telectual.

• TEST DE LA CASA DE BUCK: test 
gráfico de evaluación de los conflic-
tos emocionales ligados al ambiente 
familiar.

PROCEDIMIENTO
Para realizar el análisis de los resultados 
se establecieron las siguientes variables: 
nivel intelectual, afectación en los rasgos 
de personalidad y afectación en el plano 
afectivo emocional.

Es importante mencionar que el informe 
pericial se realiza a requerimiento fiscal 
quien determina los puntos periciales a 
ser evaluados y que son determinantes 
en el proceso de investigación judicial. 
Para tal fin se han utilizado técnicas psi-
cométricas y proyectivas estandarizadas 
y aceptadas en los círculos académicos 
de la psicología mundial.

Se procedió a revisar cada uno de los 
expedientes para obtener estos datos 
y computarlos para que posteriormente 
fuera posible elaborar un análisis descrip-
tivo por, medio de cuadros o tablas, que 
arrojaran las frecuencias y porcentajes de 
cada uno de los indicadores de las varia-
bles establecidas.

Considerando los principios básicos de la 
investigación ética, los datos se maneja-
ron con apego a las premisas estableci-
das respecto a la confidencialidad de los 
resultados.

RESULTADOS
A continuación, se presentan los siguien-
tes resultados obtenidos en la presen-
te investigación, los que se explican de 
acuerdo a los siguientes aspectos:

NIVEL INTELECTUAL DE LA VÍCTIMA.
Los resultados que se presentan en la 
Tabla 1, muestran que el 76% de las víc-
timas presentan niveles de inteligencia 
normal, normal torpe y fronterizo, siendo 
el 64% de las mismas niñas o adolescen-
tes. El 24% de la muestra corresponde a 
personas con discapacidad entre los ni-
veles deficiencia mental leve, moderada y 
grave, siendo el 21% de las mismas niñas 
o adolescentes.

Las personas con discapacidad son 
aquellas que presentan restricciones per-
manentes o transitorias para la realiza-
ción de una actividad psicológica como 
la inteligencia, que puede resultar en una 
desventaja, pues limitaría su participación 
en la vida familiar y social, que es influida 
y que puede ser agravada por el entorno 
físico y social.

Los niños y niñas con discapacidad son 
más dependientes, por tanto, más influen-
ciables que la niñez sin discapacidad. El 
niño o la niña puede ser menos capaz de 
denunciar el abuso, por ejemplo, por una 
dificultad en el habla, el aislamiento o la 
falta de contacto social. La familia puede 
estar proporcionando menos afecto, por 
lo que el niño o niña con discapacidad 
puede aceptar fácilmente una relación 
como una compensación o como una for-
ma de atención y amistad.

Puede ser difícil para el niño y la niña dis-
tinguir entre diferentes formas de tocar, 
cuando la mayor parte de su cuidado cor-
poral es atendido por otras personas. La 
niña o el niño con discapacidad, no creen 
que ellos puedan tener control sobre lo 
que sucede, puede que están acostum-
brados a que otros decidan por ellos. A 
menudo tienen baja autoestima, como 
producto de los mensajes sociales o fami-
liares de inutilidad, deficiencia o de repre-
sentar una carga.
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Tienden a mostrarse más ávidos de afec-
tos, lo que es interpretado por el abusa-
dor como un consentimiento frente a la 
violencia sexual. Las familias de niños y 
niñas con discapacidad, tienden a aislar-
se de otros grupos sociales como produc-
to de la vergüenza y el temor al rechazo, 
lo que aumenta los niveles de estrés fami-
liar y con ello, la probabilidad de maltrato 
y abuso hacia la niñez.

La propia experiencia profesional como 
Perito Psicólogo Forense muestra que 
muchos padres no denuncian el hecho ni 
buscan atención psicológica para el niño 
con discapacidad abusado sexualmente 
porque creen que el niño no se da cuenta 
de lo que pasó o que su discapacidad le 
hará olvidar la agresión.

Según algunos padres de familia que se 
entrevistaron en la realización de las pe-
ricias psicológicas, no se preocupan ni 
interesan por ofrecer orientación o educa-
ción sexual a sus hijos con discapacidad; 
muchos piensan que el niño es un inca-
paz y no lo estimulan ni orientan para que 
se desenvuelva con autonomía en todos 
los planos, incluida su dimensión sexual. 
Si hay dificultades para que los padres 
ofrezcan orientación a los hijos que no 
tienen discapacidad, con más razón la 
tienen para abordar el tema con quienes 
consideran enfermos, que no necesitan 
información ni orientación sobre el tema.

Todas las violaciones a los derechos de 
las personas con discapacidad reflejan 
las características de una sociedad ex-
cluyente que no respeta ni protege los 
derechos de las personas que pertene-
cen a grupos sociales en desventaja. En 
este contexto de desigualdad social sur-
gen violaciones de todo tipo, las cuales 
proliferan y se perpetúan en base a la 
ignorancia, el preconcepto y el miedo de 
aceptar la diferencia entre los seres hu-
manos como una riqueza que debe ser 
apreciada.

EFECTOS DEL ABUSO SEXUAL EN LOS 
RASGOS DE PERSONALIDAD
Los resultados que se presentan en la Ta-
bla 2, muestran que el 33% de la muestra 
tanto de víctimas con y sin discapacidad, 
presentan efectos en la estructura de per-
sonalidad de inseguridad que se expresa 
en un miedo a un objeto específico (sea 
una persona, un lugar o una situación). 
Cualquiera de estos elementos es identifi-
cado como causa de miedo.

Las víctimas de abuso sexual tienden 
a experimentar esta inseguridad sema-
nas, a veces meses después del even-
to, es común que las víctimas se sientan 
inseguras y piensen que algo malo va a 
ocurrir. El miedo persiste durante mucho 
tiempo después de los acontecimientos y 
es provocado por diversos factores que 
recuerden el momento del abuso-

La víctima tiende a pensar que el agre-
sor va a causarles daño de nuevo al es-
tar sola en un lugar, la víctima tiende a 
pensar que alguien está escondido en la 
oscuridad, listo a agredirla de nuevo. La 
soledad tiende a causar mucho miedo e 
inseguridad.

Por otro lado, el 21% de la población pre-
senta rasgos de personalidad inhibida, o 
introvertida social, ya que sus intereses 

NIVEL
MUJERES VARONES TOTAL

F % F % F %

Inteligencia 
normal

17 50 3 9 20 59

Normal torpe 4 11 1 3 5 14

Fronterizo 1 3 - - 1 3

Deficiencia 
mental leve

3 9 1 3 4 12

Deficiencia 
mental mo-
derada

2 6 - - 2 6

Deficiencia 
mental  grave

2 6 - - 2 6

TOTAL 29 85 5 15 34 100
Fuente: elaboración propia

Tabla No. 1  Nivel Intelectual
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emocionales están dirigidos sobre todo a 
su mundo interior y su reacción automá-
tica ante los casos nuevos, es apartarse 
de ellas. Su juicio es más independien-
te de la opinión pública y viven con sus 
pensamientos y recuerdos. Conceden 
mayor importancia a los acontecimien-
tos íntimos, necesitando por lo general 
soledad, aislamiento, irritabilidad y poca 
sociabilidad. Tienen preferencia por la 
imaginación subjetiva, la abstracción y 
las expresiones, reservadas y enmasca-

radas, son autocríticos, sensibles y la ac-
tividad reflexiva es diferida a veces hasta 
la pasividad.

Y en un 13% de la muestra está la ingenui-
dad o inmadurez emocional que es una 
no maduración de la inhibición de relacio-
nes emocionales. El niño o niña inmaduro, 
responde a cada situación con valores 
afectivos propios y constituye una mane-
ra de adaptación a la nueva situación que 
vive, y que no responde a los parámetros 
esperados para la edad.

FACTORES

SUJETOS SIN DISCAPACIDAD SUJETOS CON DISCAPACIDAD TOTAL

MUJERES VARONES MUJERES VARONES
FX %

FX % FX % FX % FX %

Ingenuidad o inmadurez 
emocional 3 4 2 2 6 7 - - 11 13

Nerviosismo 4 5 - - - - - - 4 5

Inseguridad 17 20 4 5 7 8 - - 28 33

Inferioridad 6 7 2 2 - - - - 8 9

Impresionabilidad 3 4 - - - - - - 3 4

Autoestima baja 3 4 - - - - - - 3 4

Artificialismo 1 1 - - 1 1 - - 2 2

Introversión o inhibición 11 13 5 6 1 1 1 1 18 21

Despersonalización  y 
desadaptación social 4 5 - - - - - - 4 5

Dependencia 1 1.1 2 2.5 - - - - 3 4

TOTAL 53 64.1 15 17.5 15 1 1 1 84 100

Tabla No. 2 Efectos En los Rasgos de Personalidad

Fuente: elaboración propia

EFECTOS DEL ABUSO SEXUAL EN EL 
PLANO AFECTIVO-EMOCIONAL
Los resultados que se presentan en la 
Tabla 3 muestran que un 35% de la po-
blación víctima de abusos sexuales de 
ambos sexos con o sin discapacidad, 
presentan como el principal efecto, la 
inestabilidad emocional que se caracteri-
za por una variación en los sentimientos 
y los estados emotivos, como por los alti-
bajos del ánimo, sin motivo o por causas 
insignificantes.

Se manifiesta con períodos de tristeza y 
abatimiento, incapaz para experimentar 

placer, desinterés por todo, tedio e irrita-
bilidad, inconstancia para perseverar en 
una tarea u objetivo marcado, baja tole-
rancia a las frustraciones, débil control 
emocional, dependencia afectiva, baja 
autoestima, lo que alimenta la desconfian-
za en los demás.

Por otro lado, tenemos un 18% poblacio-
nal que muestra efectos de ansiedad, que 
se expresa en vergüenza, culpa, temor 
al castigo o pérdida del afecto por parte 
del ofensor inclusive, temor a la ruptura y 
pérdida del hogar. Estos temores se ven 
reforzados y sugeridos por las amenazas 
directas de los agresores o partícipes.



45

El abuso sexual en niñas/os con discapacidad: consecuencias psicológicas

Revista Científica de Humanidades Vol. 2 Nº 2, Pág. 35 – 50 Febrero, 2020

El niño vive dos realidades contradicto-
rias: o bien los adultos responsables son 
figuras llenas de maldad, incapaces de 
quererlo y preservarlo, (con sentimientos 
o pensamientos intolerables con respecto 
a las personas de las que espera todo lo 
contrario dada su indefensión), o bien, él 
mismo se siente malo, sucio y merecedor 
de castigo. Mayormente, suele elegir la 
segunda opción para sobrevivir emocio-
nalmente.

A todo esto, se debe sumar el miedo 
provocado por las consecuencias de su 
denuncia, confronta como reales los tan 
imaginarios temores amenazantes, divor-
cio de los padres, abandono económico, 
etc. En muchos casos, se produce un 
incremento del maltrato por haber de-
nunciado. Puede agregarse aquí la re 
victimización si existe mal manejo institu-
cional del niño que ha revelado su caso,  
llegando a intentar incluso retirar su de-
nuncia.

Como otro efecto, en un 15% se encuentra 
el sentimiento de desprotección y desam-
paro ya que a medida que el niño va des-
cubriendo el significado de lo sucedido, 
sentimientos de profunda desprotección 
lo paralizan, queda inmóvil e incapaz de 
resignarse; aunque la madre se encuentre 

cerca; este sentimiento provee la esencia 
misma del desvalimiento y el prejuicio en 
el mundo adulto. Sus defensas quedan 
anuladas, lo conducen a la desilusión, a 
la desesperanza y a exagerar su propia 
responsabilidad y por lo tanto a tener sen-
timientos de culpa sobre los hechos.

Lo esperable para un niño es desconfiar 
de los extraños, secuestradores, delin-
cuentes, lo que deja en un segundo pla-
no el verdadero peligro más inmediato: la 
traición de las relaciones vitales, el aban-
dono de los tutores y la aniquilación de 
la seguridad básica que provee la fami-
lia. No puede formarse la idea de que un 
padre puede ser cruel y buscar su propia 
ventaja sin que su salud mental no corra 
peligro.

DISCUSIÓN
Las vidas de los niños y niñas con disca-
pacidad cambiarían muy poco mientras 
las actitudes de las comunidades, los 
profesionales, los medios de difusión y 
los gobiernos no empiecen a cambiar. La 
ignorancia sobre la naturaleza y las cau-
sas de los impedimentos, la invisibilidad 
de los niños que padecen la discapaci-
dad, la subvaloración de su potencial, y 
los obstáculos a la igualdad de oportu-

EFECTOS SUJETOS SIN DISCAPACIDAD SUJETOS CON DISCAPACIDAD TOTAL

MUJERES VARONES MUJERES VARONES
FX %

FX % FX % FX % FX %

Inestabilidad emocional 28 21 7 5 11 8 1 0.7 47 35

Ansiedad 19 14 3 2 2 2 - - 24 18

Desprotección 13 10 1 0.7 6 4 1 0.7 21 15

Desconfianza en los demás 10 7 1 0.7 4 3 1 0.7 16 12

Preocupación sexual 10 7.3 3 2.3 - - - - 13 10

Agresividad 1 0.7 1 0.7 - - - - 2 1.4

Depresión 4 3 - - 2 1 - - 6 4

Dependencia emocional 2 1 - - - - - - 2 1.4

Baja autoestima 1 1 - - 1 1 - - 2 1.4

Estrés postraumático 1 0.7 2 1 - - - - 3 2

TOTAL 89 66 18 12.4 26 19 3 2.1 136 100

Tabla No. 3 Efectos Afectivos Emocionales

Fuente: elaboración propia
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nidades y al tratamiento conspiran para 
mantener marginados a estos niños y sin 
la posibilidad de opinar ni expresar sus 
puntos de vista. 

Según el informe UNICEF (2013), la exclu-
sión y la discriminación contra los niños 
y niñas con discapacidad les hacen des-
medidamente vulnerables a la violencia, 
al abandono y a los malos tratos. La con-
clusión alcanzada de una encuesta que 
es citada por UNICEF (2013) y practicada 
en Noruega en el año 2004, era que las 
niñas tenían el doble de probabilidades 
de padecer o sufrir abusos sexuales y los 
niños, tres veces más probabilidades que 
sus compañeros no discapacitados.

Siguiendo con el informe UNICEF (2013) 
expresa que, de diecisiete estudios, (to-
dos ellos practicados en países de altos 
ingresos), las estimaciones sobre la pre-
valencia de la violencia contra los niños y 
niñas con discapacidad eran de un 26.7% 
para las modalidades combinadas de vio-
lencia, de un 20,4% para la violencia físi-
ca y de un 13,7% para la violencia sexual. 
Este análisis demostró que la violencia es 
un problema grave que afecta a los niños 
y niñas con discapacidad. En nuestra re-
gión los casos de violación a niñas con 
discapacidad son pocos los que llegan a 
estrados judiciales, ya que esta población 
tiene una triple vulnerabilidad niño, mujer 
y discapacidad acentuando de manera 
dramática su situación de no generar una 
denuncia por las limitaciones inherentes a 
su discapacidad y la no comprensión del 
ilícito cometido contra su persona.

En Bolivia el problema de las agresiones 
sexuales se constituye en cuestión de 
salud pública como lo muestra los resul-
tados citados por Branisa (2017) de una 
encuesta a mujeres de 15 años o más 
donde el 45% de ellas afirma haber vivido 
situaciones de violencia sexual por parte 
de sus parejas ocasionales (enamorados, 
convivientes) o legales (esposos) y en al-
gunos casos laborales (jefes, colegas), en 

los últimos 12 meses siendo más grave en 
el área rural que en la urbana

Sobre los efectos psicológicos de la vio-
lencia sexual en niños, Pereda (2009), 
indica que se observan síntomas de an-
siedad y depresión entre un 4 y un 44% 
en varones y entre un 9 y un 41% en mu-
jeres víctimas de abuso sexual. Siendo 
el área más afectada la de las relaciones 
sociales en su relación con sus iguales y 
adultos dada la ruptura que la experiencia 
del abuso sexual implica en la confianza 
de la víctima en el que el 43% de las mis-
mas manifestaron tener pocos amigos en 
comparación de los menores no víctimas 
con un 11%.

Acuña (2014), por otro lado, expresa que 
las víctimas tienen mayor tendencia a pre-
sentar depresión, ansiedad, trastornos de 
estrés postraumático, suicidio, ideación 
suicida, baja autoestima, enuresis, enco-
presis, trastornos alimentarios, labilidad 
emocional, agresividad, desregulación 
emocional, sentimientos de culpa, estig-
matización y la dificultad de confiar en 
otras personas. Existiendo factores que 
pueden potenciar la gravedad de las se-
cuelas, como ser el contacto sexual con 
familiares, menor de edad e intensidad y 
duración del abuso. 

Rodríguez et al., (2012), destaca en gran 
parte de las víctimas de abuso sexual 
infantil la presencia de conductas auto 
lesivas, las ideas suicidas, intentos de sui-
cidio y la baja autoestima, detectado en el 
72% de la muestra con la presencia varia-
da de uno y otro problema emocional.

 Siguiendo con este autor indica que el 
100% de los casos presenta dificultades 
en el establecimiento de relaciones con 
los coetáneos, aislamiento y ansiedad 
social, menor cantidad de amigos y de 
interacciones sociales, así como bajos ni-
veles de participación en las actividades 
comunitarias.
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En esta misma línea de análisis Almonte 
et al., (2002), expresa que en la victima 
la experiencia del abuso sexual puede 
repercutir negativamente en su desarrollo 
psicosexual, afectivo social y moral. En al-
gunas oportunidades, las consecuencias 
del abuso pueden permanecer y reacti-
varse en el curso de la vida de la víctima.

De igual manera Garrido (1989), citando 
los resultados de la investigación de Ellis, 
Atkeson y Calhoun (1981), indica que las 
mujeres victimizadas exhibieron una ma-
yor incidencia de depresión, un menor 
disfrute de las actividades cotidianas y 
un funcionamiento interpersonal más des-
ajustado; de la misma manera, también 
mostraron más miedos y pesadillas que el 
grupo control.

De las investigaciones presentadas an-
teriormente todas tienen un denominador 
común la afectación psicológica en las 
víctimas de agresión sexual en ambos 
sexos siendo las áreas afectivas emo-
cionales y de conducta las más afecta-
das como depresión, ansiedad, labilidad 
emocional, agresividad, estigmatización, 
sentimientos de culpa, estrés postraumá-
tico, inhibición y otras más. Si bien resul-
ta difícil hacer un listado completo de las 
consecuencias psicológicas que el abuso 
sexual puede ocasionar en las víctimas, 
es factible enumerar aquellas que se citan 
con mayor frecuencia en la detección de 
los casos atendidos como los indicados 
previamente.

También es evidente que es muy difícil 
determinar un patrón común de afecta-
ción a todas las víctimas, debido a las 
distintas variables que entran en juego 
en esta problemática, como ser: el tipo e 
intensidad del abuso, la edad de la vícti-
ma, si el mismo es intrafamiliar; y por las 
características propias de cada individuo, 
que a partir de su personalidad en forma-
ción percibe y siente de distinta manera 
de un caso a otro. 

Otro aspecto a tomar en cuenta en la dis-
cusión, es que muchas de estas investiga-
ciones se sitúan en una fase de retroceso 
del proceso de victimización, después 
de un tiempo considerable transcurrido 
del hecho traumático y durante el cual la 
victima trata de aceptar o adaptarse al 
crimen y reintegrarse a su personalidad, 
por lo que acuden a servicios de atención 
en salud mental mostrando los efectos o 
secuelas a largo plazo producido por la 
agresión. Estas consecuencias depen-
derán de factores como la estructura de 
la víctima, la capacidad de contención y 
sostén de su entorno familiar y la respues-
ta del sistema judicial.

En el caso de la presente investigación 
corresponde a una pericia forense psi-
cológica que es aplicada inmediatamen-
te después del de haberse cometido el 
supuesto ilícito o sea una victimización 
primaria en el cual una persona sufre, de 
modo directo daño físico o psíquico deri-
vado de la comisión de un hecho delictivo 
por lo que las respuestas emitidas por los 
evaluados corresponden a una fase de 
impacto que ocurre inmediatamente des-
pués del suceso criminal.

Lo que no se puede dejar de destacar es 
la invisibilidad que fomenta la vulnerabi-
lidad de los niños con discapacidad es, 
por lo tanto, un tema de extrema gravedad 
y que debe ser tema de preocupación y 
debate para todos los que trabajan junto 
a estas personas. El grado de vulnerabi-
lidad de los niños con discapacidad es 
proporcional a la falta de recursos físicos 
y emocionales para enfrentar en abuso 
en general; a la falta de capacidad física 
para defenderse; a la falta de habilidades 
comunicativas para contar lo sucedido; 
a la falta de orientación y de información 
básica sobre su propia sexualidad; a la 
falta de una estructura familiar y de un 
acompañamiento sistémico; a la falta de 
estímulos favorables al desarrollo de sus 
habilidades de autoprotección, indepen-
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dencia y autonomía; y a carencias afecti-
vas y emocionales que pueden favorecer 
el accionar de un posible abusador.

No todas las personas reaccionan de la 
misma manera frente a la experiencia de 
victimización, ni todas las experiencias 
comparten las mismas características. El 
impacto emocional de una agresión se-
xual está modulado por cuatro variables: 
el perfil individual de la víctima (estabili-
dad psicológica, edad, sexo y contexto 
familiar); las características del acto abu-
sivo (frecuencia, severidad, existencia 
de violencia o de amenazas, cronicidad, 
etc.); la relación existente con el abusa-
dor; y, por último, las consecuencias aso-
ciadas al descubrimiento del abuso.

No se puede soslayar la importancia de 
las consecuencias derivadas de la revela-
ción del abuso en el tipo e intensidad de 
los síntomas experimentados. La reacción 
del entorno desempeña un papel funda-
mental. El apoyo parental -dar crédito al 
testimonio del menor y protegerlo-, espe-
cialmente de la madre, es un elemento 
clave para que las víctimas mantengan o 
recuperen su nivel de adaptación general 
después de la revelación. Probablemen-
te la sensación de ser creídos es uno de 
los mejores mecanismos para predecir 
la evolución a la normalidad de los niños 
víctimas de abuso sexual.

No deja de ser significativa la influencia 
de situaciones de estrés adicionales, 
como consecuencia de la revelación del 
abuso, sobre la estabilidad emocional de 
la víctima. En concreto, la posible ruptu-
ra (legal o, de hecho) de la pareja, el en-
carcelamiento del padre o padrastro, la 
salida de la víctima del hogar (única vía 
a veces para garantizar su seguridad, 
pero que supone un coste emocional y de 
adaptación importante) o la implicación 
en un proceso judicial (con las posibles 
consecuencias penales para el abusador) 
son algunas de estas situaciones. Res-
pecto al último punto señalado, los juicios 

largos, las testificaciones reiteradas y los 
testimonios puestos en entredicho supo-
nen una victimización secundaria y ofre-
cen un peor pronóstico.

Por todo esto como concluye García-Piña 
et al., (2013), la violación sexual implica 
una interferencia en el desarrollo evolutivo 
del niño. Es una experiencia traumática 
que suele ser vivida como un atentado 
a su integridad un ataque a su cuerpo, a 
su estado psicológico, a su sexualidad, a 
su integridad, en donde su integridad, su 
dignidad y libertad se ven afectados en 
grado variable. Siendo la atención inme-
diata a la víctima y su familia responsabi-
lidad pública.

CONCLUSIONES
La violencia sexual no solamente está li-
gada a las personas con problemas de 
discapacidad intelectual sino que abarca 
un espectro amplio en el cual se visuali-
za la condición de vulnerabilidad doble 
del niño dependiente y su incapacidad 
de defensa y de denuncia del ilícito  y de 
ser mujer. Esto genera que esta población 
sea propensa a ser blanco de las agresio-
nes sexuales en la lógica de que es más 
accesible y manipulable en todo sentido 
afectivamente y socialmente, mucho más 
acentuado en una sociedad machista con 
un estigma de ver a la mujer como obje-
to sexual y no como un ser humano con 
todos los derechos inherentes a su con-
dición.

En esta investigación se evidencia que la 
afectación a niños y niñas es similar en su 
grado de inteligencia, mostrando que la 
tipología de las víctimas se centra en las 
variables persona joven de ambos sexos 
por considerarlas débiles y vulnerables 
en ese periodo de desarrollo, siendo una 
víctima fácil de una agresión.

Por otro lado, sucede lo mismo con la va-
riable mujer por considerarse el sexo más 
débil, por estar condicionada cultural-
mente a aceptar la autoridad masculina y 
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a creer que su valía está supeditada con 
su sexualidad. 

En la presente investigación esta realidad 
se contrasta tanto en mujeres y hombres 
con una mayor incidencia de casos en las 
mujeres mostrando que los niños y jóve-
nes que pueden sufrir alguna condición 
que altere su percepción de la realidad, 
minusvalías y discapacidades, tanto men-
tales como físicas, pueden ser víctimas 
potenciales de sufrir agresiones sexuales.

Por lo tanto, las consecuencias psicológi-
cas detectadas corresponden a secuelas 
a corto plazo:

Como la inseguridad emocional se refleja 
una sensación de malestar, y nerviosismo 
asociado a multitud de contextos, puede 
ser desencadenada por la percepción de 
que uno mismo es vulnerable e inestabili-
dad que amenaza la propia autoimagen 
del yo. La inhibición afectiva es caracte-
rizada como la dificultad para identificar 
y expresar las emociones y sentimientos 
que en algunos casos puede generar una 
total disociación con el mundo afectivo. La 
inestabilidad emocional que se expresa a 
través de la expresión de cambios relati-
vamente bruscos en el estado emocional 
de la persona y la ansiedad (como un es-
tado de agitación del ánimo, de perturba-
ción, una angustia que el niño no puede 
controlar) y que termina afectándole el 
comportamiento.

En torno a la variable discapacidad inte-
lectual los resultados son similares con los 
niños sin discapacidad salvo la categoría 
desprotección que es esa sensación de 
sentirse vulnerable y en peligro constante 
ya que los niños discapacitados por la na-
turaleza de su minusvalía dependen para 
su cuidado de una persona adulta que 
supuestamente los debe proteger y en los 
casos de violencia sexual intrafamiliar han 
sido los propios cuidadores los agresores 
de estos niños.

Respecto a la relación de la víctima con 
el agresor, lo que importa no es tanto el 
grado de parentesco entre ambos, sino el 
nivel de intimidad emocional existente. De 
esta forma, a mayor grado de intimidad, 
mayor será el impacto psicológico, que se 
puede agravar si la víctima no recibe apo-
yo de la familia o se ve obligada a aban-
donar el hogar. Por otro lado, en lo que se 
refiere a la edad del agresor, los abusos 
sexuales cometidos por adolescentes re-
sultan, en general, menos traumatizantes 
para las víctimas que los efectuados por 
adultos.

En general, la gravedad de las secuelas 
está en función de la frecuencia y dura-
ción de la experiencia, así como del em-
pleo de fuerza y de amenazas o de la 
existencia de una violación propiamente 
dicha (penetración vaginal, anal o bucal). 
De este modo, cuanto más crónico e in-
tenso es el abuso, mayor es el desarro-
llo de un sentimiento de indefensión y de 
vulnerabilidad y más probable resulta la 
aparición de síntomas.
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