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Resumen: 

Esta investigación tiene como propósito determinar los factores de riesgo que se presentan 

en casos de abuso sexual infantil en poblaciones vulnerables (estratos 1 y 2) que ingresaron 

al Hospital Santa Cruz del municipio de Trujillo (Valle), en el periodo 2017 al 2022. Se 

elabora una investigación de carácter explicativo donde se relacionan los datos recopilados 

en el programa SIVIGILA del Hospital Santa Cruz con diversos factores de riesgo 

determinantes con respecto al abuso sexual en infantes. La metodología puesta en práctica 

para la investigación está relacionada con el contexto descriptivo y se obtienen los 

resultados con base en los datos de los pacientes que ingresaron al hospital por abuso 

sexual y que se registraron en el programa SIVIGILA, donde se evidencia que los infantes 

víctimas de este flagelo están expuestos a factores de riesgo tanto familiares como 

socioeconómicos, por lo que se debe seguir consolidando esta información para generar 

acciones que permitan contrarrestar este fenómeno.  

Palabras claves: Abuso sexual- Infantes – Factores de Riesgo – Vulnerabilidad – Estrato 

socioeconómico. 

 

RISK FACTORS THAT OCCUR IN CASES OF CHILD SEXUAL ABUSE OCCUR IN 

VULNERABLE POPULATIONS IN THE MUNICIPALITY OF TRUJILLO (VALLE) 

BETWEEN THE PERIOD 2017 TO 2022. 

Abstract: 

The purpose of this research is to determine the risk factors that occur in cases of child 

sexual abuse in vulnerable populations (strata 1 and 2) who were admitted to the Hospital 

Santa Cruz in the municipality of Trujillo (Valle), in the period 2017 to 2022. Elaborates an 

explanatory investigation where the data collected in the SIVIGILA program of the 

Hospital Santa Cruz is related to various determining risk factors regarding sexual abuse in 

infants. The methodology put into practice for the research is related to the descriptive 

context, and the results are obtained based on the data of the patients who were admitted to 

the hospital for sexual abuse, registered in the SIVIGILA program, where it is evident that 

infants who are victims of this scourge are exposed to both family and socioeconomic risk 

factors, so this information must continue to be consolidated to generate actions to 

counteract this phenomenon. 
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INTRODUCCIÓN 

La Ley 1146 del 2007 “por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la 

violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”, 

define la violencia sexual infantil como cualquier acción, comportamiento o acto de carácter 

sexual contra un niño, niña o adolescente (NNA), haciendo uso de la fuerza o cualquier situación 

de exigencia de carácter emocional, físico o psicológico, valiéndose de su condición indefensa, 

desigual y las relaciones sociales o familiares que pueden existir entre el agresor y la victima 

(Lleras, 2021). Se puede indicar que no solo en el contexto colombiano se evidencia el flagelo 

del abuso sexual infantil, si no que esta presente en todo el mundo. Lozada (2012) plantea que el 

abuso sexual infantil es una de las formas de maltrato más encubierta y prevalente que existe, 

tratándose de un problema complejo y universal, derivado de factores individuales, familiares, 

sociales y culturales. 

Uno de los factores de riesgo que hace presencia en la problemática del abuso sexual infantil es 

la pobreza, puesto que es un elemento que se presenta constantemente la violencia sexual, como 

lo argumenta Arigatou International (2017). La pobreza contribuye al cuidado inadecuado de los 

NNA de varias maneras. Los NNA pobres tienen un mayor riesgo de quedar sin vigilancia o 

supervisión, lo que aumenta el riesgo de que ellos sean víctimas de violencia sexual. Sin ningún 

cuidado adecuado, los NNA suelen volver al ciclo de la pobreza, es decir, que estos sean 

ofrecidos como objetos sexuales. Igualmente, los problemas socioeconómicos conducen a 

situaciones nefastas como el trabajo sexual . (Arigatou International, 2017). 

Del mismo modo, la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2017) determinó que. “En el 

mundo, cada año mil millones de infantes padecen aspectos de violencia, sea física emocional o 

sexual y cada cinco minutos fallece un niño por causa de la violencia; otros factores de riesgo 

son: la pobreza, la discapacidad, el género, el origen étnico” (p. 12). 

Por su parte, la Organización Panamericana de Salud (OPS) indica quea nivel mundial, 1 de cada 

2 infantes entre 2 y 17 años sufren violencia cada año (2020). Según una revisión global, se 

considera que el 58% de las infantes en América Latina y el 61% en América del Norte sufrieron 

abuso físico, sexual o emocional en el último año. En efecto, dicha organización tambien señala 

que tales contextos conllevan a diversas consecuencias que deterioran el tejido social y la 

adquisición de diversas conductas que pueden causar altos costos económicos y arraigarse para 

toda la existencia, influenciando de forma negativa los procesos académicos de los NNA, un 

índice alto de desempleo y pobreza, así como la construcción de pandillas y grupos de crimen 

organizado (OPS, 2020) 

En el caso de Colombia se evidencia esta problemática a grandes rasgos, pues si bien es cierto 

que los índices de pobreza reflejan que un 42,5% de la población se mostró en condición de 

pobreza para el año 2021 (Sierra, 2021), con lo que se infiere que en Colombia la pobreza es un 

factor determiante de la violencia sexual en infantes.  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expresa que la pobreza es un factor para el 

embarazo a temprana edad y este a su vez se puede definir como violencia sexual porque los 

infantes no estan en la capacidad de razonar de forma madura, puesto que lo asumen como una 

alternativa de escape a sus problemas familiares y económicos, lo cual consideran como una 



alternativa para mejorar su entorno de vida. ( Observatorio Bienestar Familiar, 2014, pág. 4) La 

Alianza por la Ninez Colombiana realizó un informe donde manifiesta que se han registrado 

91982 de violencia sexual contra NNA desde el año 2015 hasta el año 2019 en el territorio 

colombiano determinó que la tasa de infantes expuestos al trabajo infantil es del 26%. Los 

menores presentan algún tipo de vulnerabilidad que los conduce a decadentes consecuencias 

como lo es la trata de personas y según el diagnóstico obtenido uno de los factores de riesgo para 

que el fenómeno anterior ocurra (trata de personas) es la Baja calidad de vida, pobreza, pobreza 

extrema y vulnerabilidad social. (Jaramillo, Hijcapie, Cardozo, & Fenandez, 2018, pág. 40) 

Gaviria (2000) expresa: “las adolescentes del estrato bajo (…) tienen mayor riesgo de embarazo 

que las del estrato alto, por su ingreso más temprano y resuelto a la formación de uniones 

estables” (pág. 7), lo que genera un gran cuestionamiento sobre la violencia sexual, puesto que si 

son adolescentes mayores de 14 años la norma no lo representa así, como se evidencia en el 

Código Penal Colombiano en sus artículos 208 y 209. 

En contexto de esta investigación, se llevará a cabo en el municipio de Trujillo (Valle), donde 

existe una población vulnerable con respecto a la violencia sexual. Esta problemática surge desde 

la postura de los exámenes médico-legales y el reporte de fichas que diligencian los galenos de la 

institución hospitalaria, los cuales expresan gran inquietud porque evidencian el flagelo de la 

violencia sexual en infantes más presente en los estratos socioeconómicos uno y dos. Cabe 

mencionar que este variable de proceso de los estratos es lo más inquietante y a partir de allí se 

detecta una pertinencia para llevar a cabo esta investigación 

Del mismo modo, se tomará en cuenta como eje central de la investigación el sistema estadístico 

SIVIGILA, pues en éste se condensa y se digita la información que los médicos registran en la 

ficha de notificación cuando se presentan casos de violencia sexual. En dicho registro se 

presentan datos básicos del paciente como nombre, estado civil, estrato económico, nivel de 

educación etc. Todos estos datos permiten determinar si se dan los factores de riesgo señalados 

que terminan en casos de violencia sexual. Cabe resaltar que las poblaciones más vulnerables 

frente a este flagelo son las que reflejan un alto nivel de pobreza.  

 

MARCO TEÓRICO 

A continuación se relacionarán diversas investigaciones que dan cuenta de la información 

presente sobre el problema de esta investigación y se conjugan factores determinantes como la 

violencia sexual infantil en poblaciones vulnerables que es el fundamento esencial de la 

investigación y el plus de esta misma que es indagar cómo influye la pobreza para que éste 

fenómeno suceda. También, se hace preciso establecer que existen diversos factores de riesgo 

como lo son: las problemáticas familiares, matrimonios a temprana edad con personas mayores, 

discapacidad tanto cognitiva como física, trastornos psicológicos o psiquiátricos, funciones de 

padres o cuidadores responsables, consumo de sustancias psicoactivas entre otros. 

Juaréz y Bravo (2020) llevaron a cabo una investigación donde buscaban identificar y describir 

las estrategias (Modus Operandi, MO) o el modo de operar de agresores sexuales de NNA como 

herramientas explicativas de conductas contradictorias (CC) que expresan las víctimas conforme 



a las estrategias. Donde tuvieron como expresiones claves (CC) como referencia contraria a los 

comportamientos de la experiencia y el sentido lógico y el (Modus Operandi, MO) como la 

definición de comportamientos de los agresores. Desde la muestra determinaron que el proceso 

se llevó a cabo con los dosieres judiciales (casos) donde obtuvieron una muestra al inicio de 190 

los cuales fueron revisados y analizados respectivamente y que a final lograron reconocer una 

muestra de 32, puesto que estos si cumplían con las características de la investigación que en ese 

sentido eran las estrategias del agresor (MO) como las (CC) referenciadas por los NNA, las 158 

restantes no son tomadas en cuenta porque a pesar del gran contenido y desarrollo de las mismas, 

no cumplían con los rasgos de la investigación. Los investigadores indican que el proceso se 

fundamentó en una metodología mixta, puesto que se llevó a cabo una matriz de datos, también 

hicieron uso de diversas tablas de contingencia y un aspecto descriptivo que se llevó a cabo a 

partir de diversos análisis bibliográficos.  

Dentro de las conclusiones de este estudio, se resalta que una de las formas de culpabilizar o 

silenciar al NNA es indicando las implicaciones que esto generaría en el entorno familiar y lo 

hace responsable de que ocurra una fractura familiar o que podría vivenciar momentos negativos 

por falta de recurso económico para subsistir, lo que genera que el NNA se convierta 

inconscientemente en cómplice de su agresor. Esto puede relacionarse estrechamente con la 

investigación que se está desarrollando.  

Ávila (2020) desarrolla un estudio que tuvo como propósito establecer las dimensiones 

disciplinarias con respecto al abuso sexual infantil, desde las publicaciones desarrolladas por 

revistas de programas universitarios de las facultades de psicología en Colombia y revistas 

indexadas de psicología en España entre los años 1995- 2020. la autora expresa que se 

fundamentó con una revisión teórica de 17 revistas en las universidades Colombianas y 4 

Españolas desde las características ya mencionadas, por lo cual obtuvo un total de 48 artículos e 

indica que su enfoque investigativo fue de carácter mixto y su diseño metodológico de carácter 

no experimental. 

En el proceso del estudio se logró determinar que la cantidad de producción investigativa sobre 

el tema en cuestión se evidencia en España, por lo cual recomienda la generación de contenido 

teórico frente al abuso sexual infantil, evidenciando las consecuencias que conlleva esta 

problemática en el contexto social por lo que refleja que se hace pertinente fomentar la 

prevención con base en los datos teóricos. 

Lo anterior evidencia que en Colombia poco se investiga sobre la violencia o abuso sexual en 

infantes y esto genera traumatismos para determinar los parámetros pertinentes para el desarrollo 

del estudio que se está desarrollando 

Haber sido objeto de negligencia, maltrato físico, emocional o sexual en la infancia, son 

experiencias que predisponen a la mujer a tener depresión en la edad adulta (Durán, 2011). Esto 

precisa que los maltratos a los que son expuestas las niñas o adolescentes generan una 

susceptibilidad emocionalmente hablando, pues los malos tratos generan vulnerabilidad en 

cuanto hayan vivenciado negligencia, abuso psicológico o maltrato físico por parte de su familia, 

también el abuso sexual se tiene como un efecto. 



Un estudio realizado por Lancheros (2021) señala que: “la pobreza y la falta de educación 

pueden llegar a ser el caldo de cultivo de los delitos sexuales, y al mismo tiempo, comprender 

por qué la pobreza y la falta de educación también son un tipo de violencia”. (Lancheros, 2021). 

El mismo autor también indica que en Colombia el factor pobreza conduce hacia un gran abanico 

de problemáticas y que, a pesar que de encontrarse en el segundo lugar del país más biodiverso 

del mundo, existen graves problemas de pobreza con cifras preocupantes donde el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) señala que, en total, son más del 21,02 

millones de personas que sobreviven con menos de $33.688 mensuales, por lo que la entidad 

expresa que están entre margen de pobreza (Lancheros, 2021). 

En este sentido, un estudio desarrollado por la Universidad de Manizales en el departamento del 

Valle del Cauca, cuyo objetivo de estudio era describir las características del abuso sexual en 

mujeres de 10 a 13 años registrados a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública como 

víctimas de abuso sexual, obtuvieron como resultado un total de 431 casos, de los cuales el 

17,9% eran de condición afrodescendientes, 58,2% pertenecían al régimen subsidiado, el 6,3% 

no estaban afiliados, el 75,9% eran estudiantes y el 15,1% residían en zona rural, lo cuales se 

pueden contemplar como factores determinantes de vulnerabilidad. Por lo anterior, se concluyó 

que las características presentes tienen una mayor afectación a la población con más bajas 

condiciones económicas y sociales (Morán Garreta et. Al, 2017). 

Para esta investigación se seleccionó el municipio de Trujillo (Valle), pues es uno de los más 

afectados en el departamento por la violencia desde su recorrido histórico y hasta la actualidad. , 

Lo anterior fundamenta que los conflictos internos que vive el Municipio enmarcan la 

inseguridad, la desigualdad social, grandes índices de pobreza y la violencia sexual, pues el 

dominio de estos grupos deja en claro que el tejido social se destruye de forma indiscriminada 

como se mostró anteriormente y esto conduce a que se desarrolle la violencia desde cualquier 

magnitud, incluyendo la sexual, sobre todo en menores de edad. 

 

MATERIALES Y METODOS 

La investigación se desarrolla en el contexto descriptivo, los elementos de recolección se llevan a 

cabo por medio del programa SIVIGILA en el Hospital Santa Cruz del municipio de Trujillo 

(Valle) en el período del 2017 al 2022, en el cual los médicos registran los datos fundamentales 

expuestos por los pacientes que son direccionados por casos de abuso sexual. 

Se toman en cuenta factores determinantes del registro de los pacientes como lo son: el nombre 

identificación, la edad, el género la fecha, estratos socioeconómicos entre otros que pueden ser 

relevantes para la investigación. Para ello, se realizó un análisis exploratorio conforme la 

naturaleza de cada variable, de forma tal que se pudiera entender el impacto que tiene dentro de 

la distribución del total de datos los factores de riesgo sobre los NNA, es decir, todos aquellos 

pacientes menores de 18 años, sin considerar su género. 

Los datos expuestos en el SIVIGILA son de carácter general, esto quiere decir que todos los 

pacientes que ingresan al hospital por abuso sexual son registrados en dicho programa, pero se 



toman en cuenta los datos relevantes de menores de edad o infantes. Igualmente, para garantizar 

la seguridad de la información y el cumplimiento de las leyes respecto de tratamiento de datos y 

confidencialidad de los datos, la base de datos no contaba con los datos personales de los 

pacientes, sino con códigos numéricos que permitieron procesar los datos aquí expuestos. 

La cantidad total de las personas registradas en el sistema SIVIGILA durante el periodo 2017 al 

2022 fueron 411, donde se encontró que el 46,23% de los pacientes corresponden a NNA. Sobre 

esta información se realizó el análisis de los factores de riesgo en esta población. 

 

RESULTADOS 

Para el municipio de Trujillo (Valle) se registraron un total de 411 casos de abuso sexual entre el 

2017 y el 2022. De ese total, 190 corresponden a casos donde la víctima fue un NNA, 

equivalente al 46,23% del total de registros. Se encontró que hubo un promedio anual de 31,6 

casos, siendo el 2020 donde se registró una mayor cantidad de casos y el 2021 el menor número 

de eventos reportados, tal como se observa en el Gráfico 1: 

 

Gráfico 1: 

Total de casos de abuso sexual con víctimas NNA 

 

 

Ahora bien, respecto de las condiciones sociodemográficas de dichas víctimas, se registra el 

resultado de la información respecto del género, edad, la etnia, pertenencia a seguridad social y 

área de residencia de los NNA: 

 

Tabla 1: 
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Un dato relevante respecto del factor de riesgo es el estrato de la víctima, donde se observa que 

el 84% de las víctimas pertenecen a los estratos 1 y 2, tal como lo señala la Tabla 2: 

Tabla 2: 

Estrato de las víctimas 

 

 

Por otro lado, los datos consignados en SIVIGILA permitieron identificar los patrones generales 

respecto de la modalidad de la violencia sexual e información relacionada con el agresor. Resulta 

llamativo que la mayoría de los agresores conviven con los NNA que fueron víctimas de 

violencia sexual, tal como se consigna en la Tabla 3: 

 

Tabla 3: 

Información relacionada con la violencia y el agresor 

Femenino 141 74,21%

Masculino 49 25,79%

Otro 158 83,16%

Indígena 31 16,32%

Afrocolombiano 1 0,53%

Subsidiado 174 91,58%

No asegurado 9 4,74%

Contributivo 5 2,63%

Especial 1 0,53%

Excepción 1 0,53%

Rural disperso 89 46,84%

Cabecera municipal 78 41,05%

Centro poblado 23 12,11%

GÉNERO DE LOS NNA 

ETNIA

SEGURIDAD SOCIAL

ÁREA DE RESIDENCIA

Estrato 1 159 83,68%

Otro 29 15,26%

Estrato 2 2 1,05%

ESTRATO



 

 

DISCUSIÓN 

La realización de análisis de los datos consignados en el SIVIGILA permite comprender cuáles 

son los patrones que se dan en torno a los NNA que fueron víctimas de violencia sexual, de 

forma tal que se pueden generar acciones para enfocar la atención en los efectos negativos que se 

generan en su salud a nivel física y emocional, así como la creación de estrategias desde la salud 

pública para la prevención de este flagelo (Morán Garreta et. Al, 2017). 

Sin duda, los datos más relevantes se encuentran desde las condiciones sociodemográficas de las 

víctimas. Conforme los estudios revisados y comparados los datos obtenidos, que el 84% de las 

víctimas pertenezcan a los estratos 1 y 2, considerados por el DANE como de bajos ingresos 

económicos y con alto riesgo de no poder acceder a educación o seguridad, confirman la 

información respecto de que las víctimas en situaciones de pobreza son las más vulnerables para 

sufrir de violencia sexual. 

Lo anterior, tiene relación con estudios realizados por Castillo y Mujica (2019), donde se buscó 

determinar los factores de riesgo que presentan los pacientes que ingresaron al hospital entre 

diciembre 2018 y enero 2019 de pediátricos con respecto al abuso sexual. Allí se encontró que el 

40% de los padres de las víctimas se encontraban desempleados y el 65% de los pacientes 

abusados vivían en condiciones de hacinamiento, lo que sigue representando que el factor 

económico o de pobreza es determinante para que el abuso sexual en infantes se presente. 

Igualmente, Moreira Escalante (2017) efectuó un estudio con el cual buscaba identificar los 

agentes perjudiciales para la víctima de abuso sexual infantil, en el contexto familiar procedentes 

de la Unidad de Atención de Peritaje Integral de la Fiscalía Manta. En los resultados se 

visualizan datos relevantes como que el sexo femenino se observa más expuesta al flagelo del 

abuso sexual, que son los menores los que están en riesgo pues revela que en un rango de edad 

entre 12- 17 años, están los más afectados con un 60%, otro factor que devela la vulnerabilidad 

del abuso sexual en infantes son los estudiantes con un 86% de la población. De los participantes 

de la investigación el 84% aseguran que tienen poco acceso a recursos económicos, también se 

evidencia que el 88% de las víctimas se encontraban en aislamiento o marginalidad, lo que 

Por determinar 101 53,16%

Sexual 48 25,26%

Otras violencias sexuales 13 6,84%

Actos sexuales 13 6,84%

Acoso sexual 8 4,21%

Acceso carnal 7 3,68%

Masculino 123 64,74%

Femenino 66 34,74%

Sin datos 1 0,53%

Sí 96 50,53%

No 94 49,47%

CONVIVE CON LA VÍCTIMA

TIPO DE VIOLENCIA SEXUAL

SEXO DEL AGRESOR



refleja que uno de los factores más predominantes para que se presente el abuso es el estado de 

pobreza en el que se encuentran las víctimas. 

Por otro lado, resulta llamativo que la mayoría de las víctimas en el municipio de Trujillo son de 

género femenino (74,21%) y conviven con sus agresores (50,53%), lo que aumenta el factor de 

riesgo para que se generen las prácticas de violencia sexual. Sin embargo, que el 49,47% de los 

agresores no conviva directamente con las víctimas pero que hagan parte de su núcleo cercano 

indican otro factor de riesgo, pues hace relación con el hecho de que los padres deben cumplir 

con labores para obtener sustento económico, lo que hace que dejen a sus hijos con otras 

personas que pueden llegar a ser potenciales agresores de tales NNA. 

Lo anterior, es reforzado con algunas investigaciones relacionadas con el tema. Camacho (2019) 

elabora una investigación en Bogotá en la cual se analizan los factores más comunes que le 

permiten al agresor desarrollar el acto de violación o abuso sexual, detectando la manera de 

actuar o posibles acciones que le permitan a los padres de familia para tomar en consideración 

las circunstancias que pueden rodear a sus hijos. La autora soporta su planteamiento con uno de 

los casos más atroces que se han dado en los últimos años en Colombia, como lo fue el caso de 

Juliana Samboni, el cual evidenció el contexto sociocultural vulnerable por la condición 

económica en la que vivían sus padres y por este factor se convirtió en presa fácil para el 

depredador Rafael Uribe Noguera. Por ende, Camacho (2019) indica que los posibles agresores 

directamente responsables de abusar o violar al menor puede ser uno de sus padres, pues en el 

ítem que indicaba si el agresor era un miembro de la familia obtuvieron el 42.9%, mientras que 

un 28,6% indico que viven únicamente con la madre. También, especifica que la población se 

encuentra ubicada en los estratos 1 a 3 lo que refleja una situación de vulnerabilidad económica. 

En las conclusiones indican que los padres de familia se ven en la necesidad de dejar a sus hijos 

con terceras personas, familiares o jardines por casos de fuerza mayor lo que puede ser otro de 

los factores determinantes para que se genere el abuso o violencia sexual, puesto que los padres 

deben salir a buscar su sustento diario y exponer a sus hijos a este flagelo. 

 

CONCLUSIONES 

Como se pudo evidenciar con los resultados y comparados con las investigaciones realizadas 

sobre el tema, los factores determinantes de las víctimas de violencia sexual en el municipio de 

Trujillo (Valle) y que fueron ingresadas en el Hospital Santa Cruz de dicha localidad están 

relacionados con condiciones sociodemográficas de pobreza, así como contextos de violencia 

familiar. 

Resulta preocupante que durante los años 2017 a 2020 se haya presentado un aumento constante 

en la cantidad de casos registrados de violencia sexual, especialmente durante el año 2020. 

Aunque la herramienta SIVIGILA permite la recopilación de los datos más relevantes para el 

análisis de dichos factores determinantes, la misma resulta limitada, pues no permite la 

exploración más profunda de esas condiciones socioeconómicas que permitan determinar las 

causas adicionales que generan los casos de violencia sexual. 



Sin embargo, la recopilación e interpretación de los datos que consiga la herramienta sirven para 

entender las dinámicas de este fenómeno y la forma en cómo se debe abordar desde la salud 

pública, con el fin de promover acciones precisas en torno al abordaje de las consecuencias que 

trae la violencia sexual, junto con la aplicación de la normatividad legal aplicable para prevenir 

este triste fenómeno. 

Así las cosas, existen dos conclusiones relevantes en torno a esta investigación. Por un lado, en 

el municipio de Trujillo, existen altos factores de riesgo que pueden generar situaciones de 

violencia sexual, especialmente, respecto de las condiciones sociodemográficas de la población. 

Por ende, la administración municipal y las entidades del sector salud deben generar estrategias 

que permitan revisar tales condiciones y generar acciones que permitan una mejora de esas 

situaciones, de forma tal que se reduzcan los factores de riesgo y se pueda promover una 

prevención de la violencia sexual. 

De otro lado, el sistema SIVIGILA debe fortalecerse para ampliar los datos recopilados y poder 

generar nuevas líneas de análisis en torno a la violencia sexual. No basta con determinar los 

datos del posible agresor o la forma como se ejerció la violencia. Se debe buscar una herramienta 

multivariable que permita recopilar la información, pero a su vez genere interpretaciones sociales 

y socioeconómicas para poder abordar el problema de forma más amplia. Igualmente, el sistema 

no considera ni hace seguimiento a los casos, por lo que la medición de las posibles 

consecuencias de la violencia sexual puede estar sin una revisión profunda, al igual que puede 

darse un subregistro si la víctima no acude al sistema de salud para someterse a la revisión. 

Finalmente, la revisión de los factores de riesgo y la consolidación de los datos se debe realizar 

de forma más periódica y concentrada, de forma tal que se pueda dar un abordaje más 

personalizado a los casos y entender, de forma más específica, aquellas situaciones que 

desembocan en casos de violencia sexual. 
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