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UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA 

CENTRO DE FAMILIA 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN FAMILIA 

 

La línea de investigación en familia, es un espacio académico adscrito al grupo de Investigación 

Cognición Formación y Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la cual se 

desarrolla desde el Centro de Familia. 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en la línea tienen que ver con  la comprensión de la 

realidad familiar en sus nuevos cambios producidos como consecuencia de los contextos 

económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales.   En este sentido la producción 

investigativa que de esta se deriva, se pone al servicio como punto de referencia en la toma de 

decisiones de entidades gubernamentales y no gubernamentales.  De esta manera se quiere 

incidir en la formulación, evaluación y/o retroalimentación de políticas públicas en familia. 

 

La línea también es un foco de promoción sobre la trascendencia de la familia como ámbito 

primario de la construcción de la identidad social e individual y por ende de la ciudadanía. En 

éste sentido, desde la línea de investigación se trasciende la concepción de la familia como un 

agente meramente biológico que garantiza las funciones reproductivas y se considera como una 

institución social que expresa multiplicad de procesos económicos, sociales, políticos, culturales 

e ideológicos de la sociedad de la cual forma parte. 

 

Finalmente, la línea  agencia la identificación de nuevas formas, dinámicas, cambios, tendencias 

y en general de organización familiar a nivel local, regional y nacional, de modo que se pueda 

convertir en punto de referencia en el diseño de  programas de intervención con grupos de 

familias de acuerdo a sus características y necesidades contextuales. 

 

Para este compendio, se presentan los artículos de 5 estudiantes que han venido participando de 

la línea durante el segundo semestre del 2007 y todo el año del 2008.  Estos artículos contienen 
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una mirada teórica importante en  diversos aspectos de la vida en familia, a continuación se 

describen cada uno de ellos: 

 

1. Empoderamiento de la Mujer en el Siglo XX y su Influencia a Nivel Familiar: el artículo 

muestra  los principales hitos que durante el siglo XX se pueden considerar como 

empoderamiento de las mujeres colombianas, estos cambios se analizan en relación a las 

implicaciones que han tenido en la dinámica familiar.    El artículo tiene su autoría en 

Alejandra Castaño Herrera. 

 

2. Representaciones Sociales de Género de las Mujeres que Permanecen en Relaciones de 

Pareja  Violentas: el artículo hace un recorrido por las representaciones sociales de género  

con todo su cúmulo de creencias y concepciones  que  configuran las justificaciones desde las 

cuales las mujeres permanecen en relaciones en donde son maltratadas.  Para esto se abordan 

diferentes autores que permiten a través de sus investigaciones y teorías  dar respuesta a la 

pregunta que orienta el desarrollo del artículo. Escrito por: Diana Giraldo Granada. 

 

3. Influencia del Consumo Televisivo en la Formación de la Identidad de Género en la 

Niñez Intermedia: El artículo señala la forma en que la televisión como medio masivo de 

comunicación, contribuye de manera importante en la formación de la identidad de género, 

especialmente en niños y niñas que permanecen largos periodos de tiempo frente a la pantalla 

del televisor.  Para esto se abordan los planteamientos de  la psicología del comportamiento, 

alrededor de los asuntos del aprendizaje por observación e imitación. Elaborado: Mónica 

María Avalos Rojas. 

 

4. Cambios en los Roles Parentales a partir de la Migración Internacional: El articulo 

analiza la migración internacional como un fenómeno creciente en Colombia y sus 

implicaciones  familiares en lo relativo al cambio de los roles, producto de un esfuerzo 

parental por adaptarse a una realidad que demanda necesidades, funciones y 

responsabilidades nuevas. De esta manera se muestra los cambios en los roles, que no 
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corresponden con los tradicionalmente asignados para hombres y mujeres.  Escrito por: 

Miller L. Giraldo Granada. 

 

5. Incidencia de la Relación Familiar  para el Ingreso de  las Adolescentes  a la 

Prostitución: se muestra en el artículo las causas  familiares que están incidiendo en el  

ejercicio de la prostitución adolescente, en especial en relación con la carencia afectiva, 

debido a que en ésta etapa es característica la crisis por la que atraviesan éstas jóvenes; 

sumado a la privación del afecto y apoyo familiar configuran factores de vulnerabilidad muy 

altos.  Elaborado por: Vicky Viviana Valencia Vásquez. 
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¿CÓMO HA SIDO EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL SIGLO XX Y QUE 

INFLUENCIAS  HA TENIDO EN LA FAMILIA? 

 

Alejandra Castaño Herrera 

Universidad Católica Popular del Risaralda 

 

RESUMEN 

El presente artículo busca profundizar los cambios que la mujer ha asumido alrededor del siglo XX,  

clasificándose por décadas y analizándose los desarrollos significativos que la mujer alcanzado, 

enfatizando las influencias que a implicando en la dinámica familiar. A su vez se pretende resaltar el 

impacto que  ha poseído en los diferentes ámbitos: social, político, económico y cultural, ligándose cada 

uno de los anteriores con la dinámica familiar. En últimas el objetivo central del texto es profundizar por 

cada década del siglo XX en los progresos que tuvo la mujer, y  los cambios que surgieron en la dinámica 

familiar. 

Palabras Calves: Mujer, familia, empoderamiento, cambio, roles.  

 

ABSTRACT 

The present article looks for to deepen the changes that the woman has assumed around century 

XX, classifying themselves per decades and analyzing the significant developments that the 

reached woman, emphasizing the influences that to implying in familiar. dynamics. It is as well 

tried to emphasize the impact that it has owned in the different scopes: social, political, economic 

and cultural, leaguing together each one of the previous with familiar dynamics. In last the 

central objective of the text it is to deepen by every decade of century XX in the progresses that 

the woman had, and the changes that arose in familiar dynamics. 

Key Words: Woman, family, change, rolls, empowerment 
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Introducción 

 

“La historia del trabajo femenino es inseparable de la historia de la familia, de las relaciones entre los 

sexos y de sus roles sociales. La familia, más que el trabajo que ella misma determina, es el verdadero eje 

de la existencia de las mujeres  y de sus luchas, el freno o el motor de su transformación”  (Perrot. 2000. 

Pág. 35) 

Al interior de la  historia se pueden evidenciar diferentes transformaciones y cambios  del 

comportamiento humano interviniendo factores culturales, tecnológicos, religiosos, entre otros. 

Este artículo se enfocara en los cambios que la mujer ha obtenido durante las últimas décadas, dando 

como resultado el empoderamiento de sí misma. De igual manera se pretende  indagar las influencias  que  

ha tenido los cambios de la mujer dentro de la dinámica familiar, a través de diferentes investigaciones y 

autores que han indagado sobre este tema.  

De esta manera es importante conocer como  la mujer alcanza el control de su propia vida y 

su condición. Teniendo  un proceso de cambio de dependencia, marginalización e inseguridad, a 

independencia, participación, toma de decisión y  fortalecimiento del autoestima; lo cual 

significa un cambio en las relaciones de poder dentro de la estructura social, teniendo como 

resultado una redistribución de poder y la  modificación de algunas  estructuras patriarcales.  

El proceso de cambios y transformaciones de la mujer en sus roles surgió durante el  siglo XX,  la 

cual fue una etapa trascendental en la historia de la mujer,  obteniendo cambios  significativos en sus 

roles.  

Preexisten  diferentes ámbitos en la mujer como lo son: el social, el político,  el económico y el 

cultural. Estos cuatro componentes serán el enfoque que tendrá el artículo dándole una  mirada desde cada 

década y los cambios trascendentales  que se evidenciaron.  Es decir el artículo girara alrededor de dos 

grandes secciones, empezando por los cambios de la mujer en cada década y las influencias que ha tenido 

a nivel familiar; configurando de esta forma el contendido del trabajo. 

El acercamiento de la mujer a los movimientos sociales, el deseo por conseguir sus derechos, por la 

igualdad de género  a fomentado  en diversas décadas los cambios  de su rol,  dándole un  giro titánico a 

sus funciones, manifestado el empoderamiento de sí misma, dando como resultado una re significación de 
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su papel como mujer. Lo anterior se desarrollara seguidamente, en primera instancia se enfatizará el 

concepto de empoderamiento, lo cual permitirá entender el desarrollo del artículo.    

Empoderamiento 

León (1994) plantea: Desde mediados de los años ochenta, el término empoderamiento ha tenido 

mayor fuerza y se ha divulgado, especialmente en referencia a las mujeres. En los programas de base, el 

empoderamiento ha reemplazado implícitamente términos como bienestar, mejoramiento, participación 

comunitaria. 

Empowerment en dialecto  ingles quiere decir: potenciación o empoderamiento que es el hecho de 

delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su 

propio trabajo; convirtiéndose  en la herramienta estratégica que fortalece el liderazgo, dándole el  sentido 

al trabajo en equipo, permitiéndole  que la calidad total deje de ser una filosofía motivacional, desde la 

perspectiva humana y se convierta en un sistema radicalmente funcional. 

En un sentido más amplio, empoderamiento significa   la expansión en la libertad de escoger y de 

actuar. Significa aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre los recursos y las decisiones que 

afectan a su vida. A medida que los pobres comienzan realmente a escoger, va incrementando el control 

sobre sus propias vidas. 

 Luego de conocer a nivel general el significado de  empoderamiento  y  un poco de su historia, se 

tomara como referencia  para construir el concepto de empoderamiento femenino  para desarrollar el 

presente artículo. 

 

Empoderamiento Femenino  

El empoderamiento es el proceso de cambio que les permite a las  mujeres aumentar su acceso al 

poder, ejercer la autoridad en determinados ámbitos, y tiene como consecuencia transformación en  las 

relaciones desiguales de poder entre los géneros. 

En sentido estructural, el empoderamiento de la mujer significa un cambio en las relaciones de poder 

dentro de la estructura social que tiene como resultados redistribución de poder y destrucción de 

estructuras patriarcales. Los conceptos de potenciamiento y potenciación tienen un contenido parecido al 
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empoderamiento. Debido a la posición desfavorable de las mujeres en la sociedad, el empoderamiento de 

la mujer refiere al fortalecimiento de las potencias de las mujeres.  

Un autor significativo que indaga sobre el empoderamiento femenino y define sus objetivos plantea: 

“Reafirmación de las mujeres a través de la autoestima, la educación, la información y los derechos. Es 

ganar poder e influencia. El proceso de construcción de su autonomía personal significa dejar de 

considerarse en función de los demás y ser-para-otros, y aprender a ser-para-sí-mismas. En este 

aprendizaje se comienzan a percibir las desigualdades y la asimetría de las relaciones de género. La 

valorización de sí mismas como ciudadanas con igualdad de derechos y de obligaciones se convierte en la 

base de su empoderamiento" (Sarrió.2003. Pág.43) 

Por otro lado Según Kabeer (2001). El Empoderamiento femenino admite que las mujeres accedan en 

igual medida que los hombres al control sobre los bienes materiales y los recursos intelectuales e ideo-

lógicos, logrando con ello una expansión en su capacidad para tomar las decisiones fundamentales para 

sus propias vidas en un contexto donde tradicionalmente esta capacidad les ha sido negada o limitada. 

Esto plantea, inevitablemente, un desafío a las relaciones de poder existentes y a las relaciones 

patriarcales  

Este  nuevo fenómeno ha modificado diferentes conductas  de la mujer a nivel social, político, 

económico, ideológico - cultura, generando nuevas  funciones  y otros espacios diferentes a las labores 

domésticas. Es en este  punto es donde nace el interés del articulo y surge la siguiente pregunta: ¿Como 

ha sido el empoderamiento de la mujer en el siglo XX y que influencias a tenido en la dinámica familiar?.  

En  América Latina en el siglo XX se han evidenciado grandes cambios en los roles de la mujer  

tanto en el ámbito familiar como social,  donde han subsistido de una subordinación que el sistema socio-

cultural había impuesto ; presidiendo el  machismo,  donde la mujer era restringida de numerosas labores 

en la participación política, educación, y el mundo laboral.  A la mujer le habían otorgado las funciones  

domesticas, el cuidado de los hijos y del esposo.  Fue esclava de los caprichos masculinos a un costoso y 

a veces útil adorno del hogar. Se evidencia  una mujer sumisa, pasiva, aislada de la sociedad, donde sus 

potenciales eran negadas a utilizar, se encontraba  encerrada en el ámbito familiar,  de esta manera 

subestimaban sus  capacidades. Lo  antepuesto refleja las funciones que tenían las mujeres anteriores al 

siglo XX.  

En este sistema socio cultural solo los hombres  poseían el derecho a participar  en la vida pública, 

operándose un  patriarcado radical; donde pretendían dominar las posiciones de poder , ocupándose de 

ellas, y negándole la oportunidad de ejercer cargos políticos,  y de asumir la autoridad. 
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El hombre se adueñó del poder  en la vida pública y en la vida privada,  en el ámbito familiar en 

varias ocasiones  utilizaba  la violencia física y psicología con el fin de mantener su imperio y mantener  

el lugar de jefe,  de esta manera adquiría  el control jerárquico sobre ellas.  Como lo respalda  Velásquez 

(1995)  siempre han sido ellos los hombres quienes han tenido entre sus manos la suerte de la mujer y no 

han decidido de ella en función de su interés, si no considerando sus propios proyectos, sus temores y 

necesidades.  

Al paso de los años  la  mujer  fue evolucionando y logrando sus propios  espacios dejando de esta 

manera ser  sumisa, y empezó a despertar de esa inactividad y sometimiento a la que había sido delegada 

durante muchos años. Estas transformaciones en sus roles y el poder que  tiene la mujer actual  tuvo 

muchas dificultades, y tropiezos para llegar a lo que son ahora. 

Para conocer profundamente los cambios que surgieron y como lo lograron se realizara seguidamente 

una descripción por cada década del siglo XX, haciendo énfasis en  los cambios  principales y las 

implicaciones familiares que se han proporcionado. 

 

Década del 20 

Un aspecto sobresaliente en esta época es  la historia política, la cual está relacionada con la situación 

de las mujeres frente al estado, la lucha por la democracia política, económica y  social, era una de las 

metas para alcanzar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Dentro de la historia se puede 

encontrar personajes como María Cano, una mujer que durante los años 1924 y 1929,  buscaba la 

igualdad de condiciones laborales, lo que permitió  determinar  la  jornada laboral de ocho horas. 

De igual forma María Cano ingreso en el quehacer político, siendo dirigente del partido social 

revolucionario, el cual poseía una pluralidad ideológica, lo que permitía un fortalecimiento político sin 

tinte discriminatorio, es decir allí participaban hombres y mujeres con diversas ideologías o pensamientos 

políticos que estuvieran dirigidos a la solidaridad. Es de resaltar que ella logró ser dirigente de este 

partido por su formación intelectual y su gran sentido de liderazgo, lo  cual la diferenciaba de las demás 

mujeres, ya que su sentido de igualdad rompía con las barreras impuestas en esa época.  

Aunque María Cano no ejecuto  una reivindicación de la mujer como tal, ya que no tenía  como 

objetivo avivar a la mujer y  resaltarla, sino luchar por una igualdad de condiciones tanto para la mujer 

como para el hombre, permitió abrir las puertas a la continuación de una lucha no solo por la igualdad, 

sino por la libertad y la construcción  de mujeres empoderadas. Para esto ella realizo diversos 
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acercamientos a la mujer, los obreros y sus familias con el fin de conocer cada una de sus problemáticas y 

entender un poco la vida familiar en ese entonces.  

Hasta este  momento se puede considerar  que fueron pocas las mujeres que pasaron de ser sujetos 

pasivos a iniciar la construcción de un camino dirigido a la igualdad y el empoderamiento, en esta medida 

la mujer empezó a desligarse del ámbito privado, domestico, en el cual la misma sociedad y 

específicamente el hombre la había encasillado. En otras palabras se puede decir que la mujer iniciaba un 

despertar de aquel  adormecer, lo que permitió una introducción tímida  en algunas actividades 

masculinas, donde los hombres se sentían  indagados y cuestionados.   

 En últimas María Cano demostró la búsqueda ardua que la mujer hizo para ganar  un lugar político, 

con el fin de lograr una participación en la esfera social y económica, en palabras de Velásquez se puede 

evidenciar como: “La mujer empezó a jugar un papel protagónico en el desarrollo capitalista, tanto en la 

actividad productiva, como en la práctica política”… “En síntesis, María Cano no enarbolo 

exclusivamente  las banderas reivindicativas de la mujer, sino que además combatió  por los derechos y la 

justicia social para las clases subalternas, con miras a la construcción de una nueva sociedad”. 

(Velásquez. 1995. Pág. 161). 

Lo anterior se puede catalogar como hito en la historia que ha transcurrido la  mujer durante todos 

estos años, donde María Cano se lanza, y se sumergen en el ámbito masculino, que durante décadas el 

sexo femenino no había tenido cabida, ni lugar.  Notándose para esta década cambios mínimos, pero con 

grandes inicios que vislumbran una inclusión de la mujer en diversas esferas sociales.    

 

Década del  30 

En el transcurso de esta década,  las mujeres siguieron luchando y esforzándose por descubrirse y 

hacerse valer ante el patriarcado, buscando  la igualdad de derechos y oportunidades, tratando de romper 

con los paradigmas propuestos por la sociedad. En esta  década se da inicio a una lucha aun más ardua 

que la de la década del veinte, ya que se empieza a enfatizar en el  derecho al  voto, donde la mujer pueda 

ejercer su derecho como sujeto político y pueda dar un tinte participativo en la esfera política. Lo cual 

permite demostrar que algunas  mujeres dejan de ser sujetos pasivos y siguen el modelo de María Cano.  

La autora Sánchez (2000) esboza inicialmente que: las mujeres Colombianas no han estado ajenas 

a la obtención y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, por el contrario han luchado por el progreso 

de  calidad de vida tanto física y psicológica, como por  la igualdad de género y por sus derechos.  Estas 
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reivindicaciones o cambios  han estado precedidas por organizaciones y movilizaciones  las cuales han 

sido lideradas por mujeres investigadoras,  como Ofelia Uribe de Acosta, luchadora por los derechos de la 

mujer desde 1930; y el de Georgina Fletcher, quienes a través de un arduo trabajo con legisladores 

colombianos, lograron  que  sus voces fueran escuchadas,  lo cual le permitió gestionar  la realización en 

Bogotá del IV congreso Internacional Femenino en1930, evento que según Ofelia Uribe de Acosta generó 

un estallido de ira varonil. En estos congresos o asambleas que ellas ejecutaban encontraron hombres que 

las respaldan y les brindaba un apoyo, como otros que las anulan y les negaban la entrada y la 

participación. Pero no solo se presento un rechazo por parte de la los hombres como tal, sino que se 

presentaron ciertas oposiciones por parte de la iglesia, la cual se oponía  a los cambios o reformas de las 

funciones femeninas, puesto que en un futuro visualizaban que el adulterio aumentaría y se perdería el 

concepto de mujer como conjunto de virtudes.   

En esta medida las mujeres no bajaron la guardia, por el contrario fortalecieron su objetivo el cual 

consistía en que: “el género femenino  surgieran a la vida como sujetos de derecho, la mujer encuentra un 

extraño escenario fabricado por los varones, con sus autores, directores, tramoyistas…Para representar la 

opereta ideada y escrita por ellos y en donde apenas se le hace a la mujer el honor de asignarle un 

secundario papel en los coros.” (Sánchez. 2000 Pág. 21).  

Es evidente que las mujeres  pretendían darse a  conocer de una u otra  manera, para lo cual  

conformaron  grupos de líderes con el fin de rescatar su papel, de resignificarse, y reestructurar sus 

funciones; las cuales habían sido sometidas durante años.  Es en este punto donde la mujer comienza a 

indagar espacios exclusivamente masculinos, aunque ellos no están de acuerdo con su participación, 

entran en revolución y los ponen a  repensar las funciones asignadas para ellas. Esto aunque les genero 

ciertas dificultades, también les genero algunos aciertos.  Como lo plantea  Velásquez (1995) diferentes 

senadores conservadores como Augusto Ramírez Moreno, Antonio Álvarez Restrepo y otros, presentaron 

un proyecto de reforma constitucional que concedía la ciudadanía a las mujeres. Acudían que “queremos 

que la mujer participe lo mismo que el hombre porque ella, por medio de su moderación, de su intento 

siempre acertado y certero, podrá suavizar nuestras luchas democráticas  imponiendo moralidad, orden, 

cordura y decencia en los debates electorales”  

Otra mirada o interpretación a lo anterior menos des valorativa, sería una mujer que está rescatando 

ciertas atribuciones que  habían sido menospreciadas durante siglos, donde se está generando  una mirada 

más profunda y menos superficial,  y de esta manera la mujer se está entrando al mundo del hombre, del 

cual ellos se habían apropiaron.  Evidenciándose como la mujer va teniendo logros, a pasos minuciosos 

pero con resultados impactantes  a futuro.   
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Paulatinamente se fueron conquistando espacios en periódicos, en escenarios que pudieran expresar 

sus ideas y opiniones a los cuales anteriormente eran abolidas, permitiéndoles resaltar sus capacidades, y 

su alto potencial. Poniendo como ejemplo a mujeres españolas que divulgaban las reformas de la 

constitución que favorecían a las  mujeres. 

Gracias a cada una de estas luchas  impartida por las mujeres  se logro promover movimientos 

femeninos liderados por Ofelia Uribe de Acosta, quien buscaba según Velásquez (1995).  Obtener  

derechos legislativos, lo que en  1932 les permitió suprimir  el tutelaje del marido sobre la esposa, para 

comparecer libremente a juicio y administrar sus bienes, dejando además de figurar en la lista de menores 

incapacidades. Después en  1936 se le faculta para desempeñar unas labores diferentes, pero se le sigue 

negando la ciudadanía. Y en 1938 se brinda alguna protección a la maternidad.    

No obstante la mujer logra reformar su derechos y obtiene leyes que la benefician como la ley 28 de 

1932 que modifico la “Potestad Marital”… “En la parte relativa a los bienes de la mujer: consagro la libre 

administración y disposición de los bienes pertenecientes a cada uno de los cónyuges al momento de la 

celebración del matrimonio, y de los adquiridos durante su vigencia. Estatuyó la responsabilidad de cada 

cónyuge en las deudas personales, y la solidaridad ante terceros por las contraídas para satisfacer las 

necesidades domesticas. Dió a la mujer casada la facultad de comparecer libremente en juicio y elimino 

las autorizaciones maritales para el manejo de los bienes” (Velásquez.1995. Pág. 196). 

Este estatuto dio a las mujeres la posibilidad de administrar libremente sus bienes y de relacionarse a 

las actividades económicas. Sin embargo la costumbre de tantos siglos no se concluye por el solo hecho 

de la expedición de una ley, sobre la mujer seguía primando la tradición de sometimiento que determino 

su posición ante una ley  que por primera vez en la historia del país, le reconocía capacidad jurídica para 

el manejo de su patrimonio.  Anteriormente le era terminantemente prohibido por los hombres preguntar 

sobre los negocios y opinar sobre ellos lo cual tenía que ser modificado. 

Esto generaría un cambio a nivel familiar importante, ya que la mujer tendría la potestad de manejar 

los bienes lo cual le da autoridad, autonomía e  independencia,  de esta manera pierde el temor a la 

separación, puesto que el ámbito económico el cual era su preocupación podía tener solución. En esta 

medida no solo se empieza a construir una participación de la mujer en la sociedad, sino que se empieza a 

resignificar el sentido familiar, puesto que la mujer pasa de ser un ente que gira entorno a lo domestico a 

jugar un papel en la sociedad, donde lucha contra las imposiciones patriarcales para alcanzar un 

empoderamiento. 
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Por otro lado cabe resaltar, que uno de los pasos que dio la mujer para iniciar la construcción de un 

camino dirigido al empoderamiento fue la entrada a la educación superior en 1936, año en el cual la 

universidad de Antioquia abre sus puertas a la mujeres, quienes por primera vez en la historia  tienen 

acceso a la educación, a elegir una carrera y ejercerla. Lo que forjo cierta igualdad en los programas 

académicos, permitiendo esto  capacitar a  las mujeres para un ámbito laboral y además para empezar a 

ejercer la ley que las cobijaba.  

De igual forma cabe resaltar que aunque se realizaron labores laudables por la lucha de la igualdad, 

libertad y empoderamiento de la mujer, no se consiguió  el derecho al voto, pero en esta época no se 

descarto la posibilidad de que la mujer participara como sujeto político, ejerciendo el derecho al voto, es 

decir se siguió estudiando la posibilidad, en los debates de los senadores, que la mujer alcanzara una 

posición participativa y política.  

 

Década del 40 

Sigue siendo difícil para sexo masculino reconocer los derechos que tienen las mujeres como lo 

expresa el siguiente autor: “la doctrina   nacional- catolicismo partía de una concepción del papel que la 

mujer debía desempeñar en la sociedad que agudizaba la separación ya existente entre la esfera domestica 

y la extra domestica, contribuía a prolongar la adscripción de la mujer en la primera de ellas… El 

matrimonio se concibe como fin único y aspiración principal de la mujer en la vida, junto a la 

reproducción en su doble vertiente, biológica e ideológica. “(Fraullinares.1998. Pág. 42)  

Frallinares (1998), intento posesionar un modelo de feminidad   que vinculaba el destino de la mujer 

al matrimonio, la maternidad y el hogar. Bajo las condiciones ideológica conservadora emancipada por la 

religión católica, pero en esta década  se empieza a reformar y a modificar la relación de la mujer con la 

familia y el trabajo.  

Ya  la mujer puede ingresar a diferentes ámbitos laborales, es de saber que no tiene la entrada a todos 

los cargos que puede ejercer el hombre, pero poco a poco se va sumergiendo en el mundo laboral y va 

obteniendo su participación.  

Como lo expresa:  (LEON 1994): la situación de exclusión política de las mujeres se hizo manifiesta 

al incorporarse paulatinamente grupos femeninos al mundo del trabajo asalariado (primeras industrias 

textiles y sector publico) e iniciar reivindicaciones laborales, sociales y políticas. Al necesitar los 
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regímenes populistas un referendo, el voto concretamente, al igual que antes la ampliación del voto 

masculino, se volvió funcional para el estado. 

Sánchez (2000) en esta década en  año de 1945 se le concede a la mujer el derecho a la ciudadanía, 

pero se aplaza la posibilidad de elegir hasta que el congreso reglamentaria el ejercicio del sufragio,  pero 

sigue en estudio el derecho a votar.  No obstante en algunos partidos políticos incluían en sus programas 

oficiales las necesidades de promocionar socialmente a la mujer, en implementar estrategias para darla a 

conocer y ver la importancia que tiene ella en la sociedad, no es aprobada  esta petición.  

La reforma constitucional de 1936  en su artículo 8 consagro  que: “la calidad de ciudadano en 

ejercicio es condición previa indispensable para elegir y ser elegido y para desempeñar empleos públicos 

que lleven anexa autoridad o jurisdicción. Pero la mujer colombiana mayor de edad, puede desempeñar 

empleos aunque ellos lleven anexa autoridad en las mismas condiciones que para desempeñar exija la ley 

de los ciudadanos” (Velásquez tomado de; constitución política de Colombia. 1937, pág. 9) 

“Las primeras mujeres que hicieron uso de esta enmienda constitucional, fueron: Lucrecia Pardo 

Pardo Espinel, a quien el concejo de Cundinamarca, eligió para desempeñar el cargo de tesorera 

municipal, en el año 1940, y Rosita Rojas Castro que fue nombrada juez penal del Circuito por el tribunal 

superior de Bogotá en 1943.”(Vásquez 1995. Pág. 207). 

Hubo mayor vinculación de la mujer en la educación, este hecho fue importante para que este sector 

tomara conciencia de sus derechos, a partir de esto florecieron variadas formas de organización y 

expresión de las mujeres, con el objetivo de presiona el reconocimiento de sus derechos políticos. 

Además la mujer madre, esposa ya estaba preparándose intelectualmente, con el fin de lograr una 

independencia del marido, y dejar de ser sujeto privado domestico, lo cual iba implicar grandes cambios a 

nivel familiar.  

 

Década del 50 -60 

En estas  décadas sigue el debate en el congreso por los derechos políticos de la mujer, es claro, todo 

lo que ha logrado la mujer, la posición que ha llegado a obtener, es una mujer bachiller, universitaria, 

conocedora de sus deberes y derechos, no solo participa en el hogar, si no que tiene una vida pública 

activa, maneja sus bienes sin autorización del marido,  pero aun tiene intereses por los cuales sigue en la 

lucha y pretende adquirir el espacio que ha sido prohibido por el hombre.  
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Al interior del artículo  se seguirá encontrando más cambios, participación en la mujer, los hombres 

tendrán que igual sus condiciones y compartir con la mujer lo que le corresponde. Además se evidencia 

cambios en la dinámica familiar.  

Un obstáculo grande para adquirir las peticiones de las mujeres  se presento con la iglesia católica, 

puesto que celosamente cuidaba el papel de la mujer en el hogar sustentaban que “el estado no podía 

disociar el orden de la comunidad conyugal, sustentada sobre dos primados: el del marido en el terreno de 

la autoridad y el de la esposa en el terreno del amor”  (Velásquez. 1995. Pág. 231). Por lo tanto el estado 

no estaba autorizado para conceder  la igualdad jurídica de los sexos en el matrimonio, si no, por el 

contrario “favorecerá el reconocimiento de la autoridad del marido” (Velásquez 1994. Pág. 231).  

A pesar de las diferentes posiciones en contra del reconocimiento político de la mujer no significaba 

para ellas un obstáculo, al contrario estaban poniendo en revolución y en debate a todos los senadores y 

diferentes instituciones como la iglesia.  Se puede visualizar un intento de emancipación de la mujer.  

 Se sigue notando la emancipación de las mujeres “el papa Pio XII en las elecciones siguientes a la 

terminación de la guerra invito a las mujeres a votar por el partido social cristiano… hasta las monjas de 

clausura salieron de sus conventos a votar.”(Velásquez 1995. Pág. 232). Con la instancia de los grupos 

femeninos por reclamar sus derechos la iglesia iba aceptando sus peticiones y su discurso iba en declive.  

La IX conferencia aprobó, además de las convenciones sobre “la concesión de los derechos políticos 

a la mujer”, unas normas relativas de los derechos sociales. En ellas se prohibía el trabajo nocturno de las 

mujeres en labores insalubres o peligrosas, y determinaba que: … la mujer trabajadora tendrá derecho a 

un descanso remunerado no inferior a seis semanas, antes y después del alumbramiento, conservación del 

empleo, atención médica y subsidios de lactancia.  

La leyes obligaran a los empleadores a instalar y mantener salas – cunas y guarderías infantiles para 

los hijos de los trabajadores” (Velásquez.1995. Pág. 235). Afirmándose de esta manera como las leyes 

iban siendo flexibles hacia la mujer y no solo para ella si no para sus hijos, asegurándoles el bienestar 

mientras las madres estaban ausentes de su hogar, ¿como los hombres iban a seguir pensando, que la 

mujer no se estaba emancipando? ¿No, es evidente todos sus alcances y logros?, sus luchas que parecían 

sin sentido ahora se estaban valiendo.  Los movimientos feministas en estas  décadas, aparecen con más 

fuerza y con    objetivos y metas claras, abogaban por la igualdad de derechos políticos, por el sufragio 

femenino, por la protección de su derecho al trabajo, contra los despidos por matrimonio o estado 

prenatal, por el derecho a ocupar altos cargos del estado, por la realización de campañas educativas que 

exterminen los prejuicios existentes de inferioridad de la mujer  y por una serie de medidas de protección 
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a la infancia, ya que estaban negadas a satisfacer su necesidad básica de crecer y desarrollar sus 

potencialidades como seres humanos, necesidad que no está definida solamente por su papel sexual. 

Como lo dice Gonzalo (1998),  este movimiento fue la muerte y resurrección de la mujer. En estas 

palabras  se puede resumir el objetivo del movimiento feminista puesto que se le dio una nueva mirada a 

la mujer y el patriarcado fue empezando a perder fuerza y lugar primordial en la sociedad puesto que la 

mujer ya era participe de la vida política donde hacía valer los derechos que ella poseía.  

“En Colombia las mujeres  han ido transformando sus condiciones para trascender de los espacios 

privados a los públicos  a ser ciudadanas con plenos derechos, ir a la universidad, tener acceso a cargos 

públicos en fin, ser dueñas su propio destino… la discriminación ya no era un problema puesto que 

conocían los derechos y deberes y de esta manera los hacían cumplir” (GONZALO. 1998 Pág. 3). 

 Es en este período donde se puede visualizar que el mundo patriarcal entra en una fase de decadencia 

de su poder, el cual  se ha ido debilitando, ellas cada vez ganan más grupos de mujeres que se adhieren a 

esta revolución y van resinificando el papel de la mujer. Lo cual se hace evidente en 1954 cuando le 

otorgaron a la mujer el derecho a elegir y ser elegida siendo este un gran logro el cual fue esperado 

durante muchos años, después de muchas disputas y diferencias fue permitido este derecho el cual les  fue 

negado durante muchos años.  

Aunque  en la década del 60 el derecho al voto como forma de participación política no tenía mucha 

importancia, ni para los hombres ni para las mujeres puesto que aun no existía mujeres para elegir,  no fue 

un impedimento, ya que  paulatinamente la mujer empezó apropiarse, más que del derecho al voto , de 

una forma de participación política. Es decir la mujer si bien ejercía su derecho al voto,  también 

participaba de forma menos tímida en espacios políticos exponiendo sus ideas y reflexiones acerca del 

contexto social.  

En esta medida cabe resaltar que no solo se evidencia una participación política en la mujer, sino 

también la introducción de ciertos cambios importantes en  la dinámica familiar. Ya que  la mujer fue 

pasando de un sujeto pasivo a un sujeto  activo,  de lo domestico a lo laboral, de la dependencia economía 

a la independencia,  forjando esto un cambio, donde el hombre deja de ser el centro del hogar, es decir el 

único proveedor económico que trabaja y administra los bienes de la familia.  Dando lugar a la 

participación de la mujer, la cual pasa adquirir compromisos laborales remunerados, lo que le permitió 

lograr cierta independencia económica. Es decir lo nuevo no es que las mujeres provean la mitad del 

sustento de sus familias, sino que, por primera vez, ejercen un control sustancial de sus propios ingresos, 

junto con la libertad social para determinar la forma de sus propias vidas.   
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Aunque las mujeres se hayan incorporado al mercado laboral, sean proveedores económicas, siguen 

cargando las tareas domesticas, el cuidado de sus hijos. Estas tareas siguen estando infravaloradas, es un 

trabajo invisible, no es reconocido ni siquiera por las mismas mujeres, y mucho menos los hombres  

Sin embargo es innegable  que cada vez más los hombres realizan ciertas tareas domesticas, pero 

sigue siendo en calidad de ayuda a la encargada del hogar, la mujer.  Es decir, además de trabajar dentro y 

fuera de la casa tiene que cumplir con cánones de belleza establecidos por la sociedad de mercado. He 

aquí, la doble y triple jornada. La doble y triple  jornada que va acompañada de una doble presencia. El 

hecho de que siga sin existir un reparto equitativo de las tareas domésticas y del cuidado de las hijas y los 

hijos, hace que la mujer tenga una doble presencia, es decir que en el trabajo este preocupada por todo lo 

que tiene que hacer, como entregar trabajos y cumplir con un horario establecido por su jefe, aparte de 

esto la mujer después de una jornada de trabajo llega a su hogar donde realiza un trabajo más, el de ama 

de casa, en el cual debe estar pendiente de cada una de las tareas domesticas. Las cuales no son realizadas 

por los hombres, quienes consideran que son tareas para mujeres.  

En esta medida poco a poco se obstaculiza el desarrollo integral de la mujer, es decir a partir de una 

doble jornada de trabajo, va relegando las posibilidades de acceder a la educación, lo que impide 

desarrollar una posición participativa, critica, reflexiva y empoderada de la mujer en la sociedad.  Debe 

ser claro que esto no es una ley generalizada, ya que si bien hay mujeres que por la doble jornada no 

acceden a la educación, hay otras que si lo hacen. Es de esta manera que en esta década se dan cambios 

significativos en la mujer y en la dinámica familiar,  sus roles se modifican y se re significan otros.  

 

Década del - 70  

Se pueden percibir diferentes modificaciones hasta esta década  en el orden legal, la mujer gana la 

posibilidad de ser propietaria. En la educación adquiere la posibilidad de ir a la universidad. En lo 

político, finalmente se da la participación femenina, recibiendo el derecho al voto.  La mujer empieza a 

ser cada vez mas requerida en el mercado de trabajo  o la economía familiar empieza a necesitar su 

aporte.“Estos cambios aparecen desdibujar el limite anterior. No parece ya que existan interferencias que 

impidan a la mujer participar activamente en otros campos diferentes a la casa, ir a estudiar, salir a 

trabajar, intervenir en la política o incluso tener una actividad creadora” (Velásquez. 1995. Pág. 261) 

Según León (1994) la mujer empieza a sentirse socialmente útil, se ve confrontada tanto  en su hacer 

como en sus responsabilidades a situaciones que le demandan un crecimiento personal, puede lograr 
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aprecio en  mas allá de sus funciones domesticas, el salario en sus manos no equivale solamente a suplir 

las necesidades básicas, significa poder tomar decisiones, ganar independencia, ser tomada en 

consideración. Se vuelve entonces la mirada a la casa de “antes” servir al hombre, a sus hijos, tener todo 

impecable para ellos.  

Según Velásquez  (1995) es donde aparece la angustia, la preocupación y sentimiento de culpa, de 

dejar a sus hijos y estar sumergida en otras actividades fuera del hogar, es allí donde se demuestra la falta 

de respaldo social, tener una jornada diferente de trabajo. Se sigue notando que la mujer tiene que seguir 

luchando para conseguir sus peticiones y que el gobierno supla sus necesidades para realizarse como 

mujer.  

Otro punto importante en esta década es el control de la natalidad, el cual a partir de la 

implementación de las píldoras anticonceptiva, le permitió a la mujer tener cierto control en su cuerpo, en 

su toma de decisiones, ya que paso a ser ella quien decidiera del número de hijos que deseaba tener,   esto 

genero un cambio más en la mujer,  el  cual influyo en la dinámica familiar,  ya que el hombre dejo de 

decidir sobre el cuerpo de la mujer, y paso a ser ella quien controlara su vida sexual,  pensándola en un 

sentido más erótico y menos reproductivo, situación que antes era negada a las demandas del esposo. 

En esta medida la mujer orienta su vida  al  crecimiento  intelectual, personal y  profesional, con lo 

cual busca mejorar su calidad de vida y la de su familia,  siendo estas las razones para  tener control de su 

natalidad,  decidiendo  que numero de hijos desea concebir.  La frase popular que antes expresaban: “los 

hijos que Dios me dé”  es cambiada por “cuántos hijos deseo tener”. “Las mujeres para quienes un hijo 

más podía significar desde poner en peligro sus vidas hasta limitar proyectos de participación social - 

trabajo, educación, política, religiosa, etc. -, de ascenso social, pasando obviamente por las dificultades de 

alimentarlos, educarlos, darles una vida socialmente digna, es decir, sin grandes carencias.” 

(Barbieri.1985. Pág. 105). 

 

Década de 80 y 90  

En la década de los ochenta y noventa  aparece un nuevo término: empoderamiento el cual viene de 

la raíz empowerment el cual  se encuentra en la “literatura de las ciencias sociales como una estrategia 

impulsada por el movimiento de las mujeres para avanzar en el proceso de transformación de la sociedad 

u objetivo último del movimiento. Este concepto y su significación política hacen carrera en el 

movimiento de América Latina a partir de la segunda mitad de la década de los años ochenta. El 
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empoderamiento es la más importante estrategia de las mujeres como individuos y como organizaciones  

para ganar  poder pos sí mismas en forma individual y/ colectiva  mediante acciones participativas.” 

(León. 1994. Pág. 16).  

Según León (1994) las mujeres como actores sociales aspiran a estar donde se toman las decisiones 

para el futuro de sus sociedades, no quieren dejar que los hombres tengan el futuro de las mujeres  en sus 

manos, por el contrario  ellas se responsabilizan  y participar, ejerciendo el  poder y autoridad con miras a 

dar formas a los procesos transformadores. 

Pero incluso en esta época se sigue pensando según Lipovestsky (2000) dice que tan solo una minoría 

de mujeres reconoce trabajar por gusto o con objeto de ser independientes. El trabajo fuera del hogar 

suele considerarse secundario, subordinado a los roles de índole familiar. Incluso cuando resulta necesario 

para la subsistencia de la familia, la actividad profesional femenina se juzga como carente de valor 

propio, incapaz de fundamentar una identidad en el estricto sentido de la palabra.  

Para  ahondar en esta década se encontró un libro  llamado: La Familia  Posmoderna escrito por 

Marciano Vidal en 2001;  el cual da una mirada a la mujer dentro de la familia,  el impacto que el entorno 

familiar ha tenido que asumir. Esto surge a partir de la revolución feminista en el siglo XX  y el siglo XXI 

el siglo de las mujeres, puesto que allí es donde ella se  hace notar y ver sus grandes habilidades en otros 

trabajos.   

El autor de este libro en primera instancia realiza una reflexión sobre el impacto del feminismo en la 

familia y dice que esta va ser la constatación histórica sobre el puesto  y la función de la mujer en la 

familia nuclear. Luego de esta confrontación es que emergen las propuestas y desacuerdos  del feminismo 

familiar. 

Postulan que la mujer debe tener un reequilibrio de roles, cambios en las funciones familiares donde 

la mujer y el hombre se miren de forma igual. Donde sus acciones no se limiten a la vida hogareña, y que 

el hombre también participe de las actividades domesticas, de la crianza de los hijos, es de esta forma que 

la igualdad se puede alcanzar en ambos géneros. 

En los años noventa se puede vislumbrar con más fuerza  una doble y triple jornada laboral puesto 

que las mujeres  ejercer funciones  en el ámbito laboral y de igual manera sigue ejerciendo en el ámbito 

domestico.  La mujer conquistó el espacio de los hombres apropiándose de muchas aspectos que le 

competían a él, pero el hombre no se ha osado a conquistar en su totalidad el espacio que había sido 

delegado a ella, el hogar, quedando  la mujer  sola con dos esferas amplias para ejecutar.   



23 

 

Aunque la mujer logro grandes cambios alrededor de la historia, alcanzo derechos que antes le habían 

sido negados, logro participación política, capacidad de decisión, autoridad entre otros. Pero  el trabajo 

doméstico ha permanecido latente, y la mujer  ha tenido que combinar sus quehaceres domésticos con su 

trabajo fuera del hogar.   

De igual manera el ámbito domestico sigue siendo invisible,  sin valoración, ni reconcomiendo 

monetario. Consistiendo  en lavar la ropa, planchar, cocinar, limpiar la casa, cuidar de los niños. Pero 

como es un trabajo que no se paga, las estadísticas, directamente se olvidan de él, nombrándolo como 

trabajo doméstico no remunerado.   

Asimismo las mujeres que tiene  trabajo fuera de casa normalmente deben, asumir casi en solitario 

las responsabilidades familiares y domésticas lo que impone limitaciones a la mujer a la hora de competir 

en términos de igualdad con el hombre en el mercado de trabajo.   

Es aquí donde es importante mencionar la desigualdad salarial que existen en el mundo 

laboral dependiendo del género masculino o femenino.  Aunque las mujeres se abren espacios en 

el escenario laboral, deben luchar contra la inequidad salarial que reina en Colombia. 

El factor cultural  hace que la mujer y el hombre tengan diferentes funciones sociales de 

modo que los ingresos que la mujer puede aportar a la unidad familiar sean considerados como 

complementarios,  es en este punto donde se encuentra el gran obstáculo de la equidad salarial, 

puesto que el sueldo de la mujer no es considerado como el principal proveedor  económico. 

En varios estudios realizados por el ministerio de educación, se evidencia que el salario 

recibido por las mujeres a cambio de su trabajo es inferior al de los hombres que tienen un cargo 

de la misma condición y jerarquía.  

Si un hombre profesional recibe un millón de pesos, una mujer con igual nivel de 

preparación recibe $826.000, es decir, un 17,4% menos. Y si tiene especialización o maestría, su 

sueldo es inferior en un 21% al que reciben los hombres con igual capacitación. 

Para la economista y socióloga Rosa Emilia Bermúdez, docente de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad  Icesi, “estas marcadas diferencias se explican en los roles 

que la mujer asumió durante muchos años, relacionados con la maternidad y las labores 

domésticas”.  “Para muchos empleadores, contratar a una mujer se puede convertir en un 

problema porque son más propensas a pedir permisos que los hombres por muchas razones: ellas 
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son las que asisten a las reuniones de los hijos en el colegio, cuidan de ellos cuando se enferman, 

o tienen que estar pendientes de cualquier calamidad en el hogar”. (Periódico el Pais.2008.) 

 

Conclusión 

 

Lo anterior permite percibir  que el hombre sigue siendo el principal  proveedor económico, 

y en muchos casos se cree que la mujer que se desempeña en el ámbito laboral, es por gusto, o 

por obtener un dinero adicional.  Es decir, el empoderamiento de la mujer le ha significado 

conquistar espacios en el ámbito académico, laboral, político, social, visibilizando cada una de 

sus problemáticas, las cuales la supeditaron a la voluntad del patriarcado; cabe resaltar que la 

mujer no dejo de lado las funciones en el ámbito familiar, por el contrario se incrementaron sus 

roles y funciones.  

También se puede visualizar que las  apropiaciones que las mujeres han alcanzando, 

generando  el fortalecimiento del empoderamiento femenino, lo que en ultimas ha permitido que 

el hombre las perciba como  sujetos de derechos, como  personas libres y autónomas, que pueden 

decidir por sí solas, en su  vida y en su cuerpo. 

De igual manera se evidencia que el empoderamiento le a servido a la mujer dentro de la 

dinámica familiar, como modelo  para mostrar y apreciar los diferentes roles y funciones que 

puede tener una mujer, no solo asociándose a la  mujer igual a madre, igual a esposa, si no como 

una mujer con proyectos de vida diferente,  enfocados al ámbito laboral, académico, político, o 

en diferente escenarios donde su participación es fundamental.  

Otro empoderamiento de la mujer que ha tenido implicaciones a nivel familiar es el control 

de la natalidad, donde su decisión de concebir determinado número de hijos es disposición 

propia. Dando a conocer que la sexualidad no solo es reproducción, sino también    un goce 

erótico, ejerciendo la sexualidad de manera autónoma. 

  Esto tuvo implicaciones en la psicología familiar y en la disminución en las  tasas de 

natalidad. Paulatinamente el número de integrantes de las familias iba disminuyendo, la mujer 

tenía una visión más amplia y no solo la limitaba a la crianza de sus hijos y a la  merced de su 

marido. De esta manera  el control de la natalidad empezó convertirse en la  prioridad, con  fin 

de poder ejercer funciones diferentes y no entregarse de manera completa  a su hogar.   
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Gracias al nivel de educación que ellas podían seguir obteniendo, y al campo de acción 

laboral que el nivel intelectual le iba proporcionando, el factor económico aumentaba,  dando lo 

anterior fundamento a la mujer de poder divorciarse, si no recibía del  esposo condiciones de 

vida optima, puesto que la violencia familiar, el maltrato y entre otros, eran fenómenos comunes 

al interior de las familias.    

 

“El papel de la mujer no se agota en la maternidad ella es la otra mitad de la existencia y debe tener una 
participación total en toda la esfera de la vida del hombre”  

(Abad 1994. Pág. 18) 
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CUALES SON LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE GÉNERO QUE TIENEN LAS 

MUJERES QUE CONTRIBUYEN A QUE PERMANEZCAN EN RELACIONES DONDE SON 

VIOLENTADAS 

 

                                                      Diana Giraldo Granada 

                                          Universidad Católica Popular del Risaralda 

 

RESUMEN 

El presente artículo tiene por objetivo conocer las representaciones sociales de género  que el 

contexto sociocultural a otorgado a las mujeres, con lo que se busca conocer la contribución de  estas 

sobre  la decisión de permanecer en relaciones en donde son maltratadas, motivo por el cual se abordan 

diferentes autores que permiten a través de sus investigaciones y teorías  dar respuesta a la pregunta 

planteada en este articulo. 

Palabras claves: violencia conyugal, familia, género, violencia 

ABSTRACT 

The following article has by objective to know the social representations of gender granted 

by the society and culture context to women, with what its looking to know the contribution of 

these about the decision of remaining in relations where they are being battered, reason of why 

this in this article is being brought up to different authors that give through their investigations 

and theories the answer to the question asked. 

Key Words: domestic violence, family, gender, violence.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia se ha considerado desde siempre la institución más importante de la sociedad, pues es allí 

donde se genera el desarrollo integral de la personalidad de sus miembros y la solidaridad entre los 

mismos; por eso es que se hace importante mirar algunos problemas que se suscitan al interior de esta 

como es el caso de la violencia conyugal, el cual es un problema social que se viene presentando hace 

mucho tiempo y que involucra  a todos los grupos sociales. El cual es   muy difícil de evidenciar ya que 

ocurre en el ámbito de lo privado, lo que por tanto conlleva a que no se denuncie ya que desde tiempos 

inmemorables se le ha hecho creer a la mujer que este comportamiento violento del hombre es natural y  

no está constituido como un  motivo para que abandone su hogar y deje a sus hijos sin una figura paterna. 

Lo que ha hecho que ha este tema no se le de la importancia que merece pues desde tiempo atrás se ha 

mirado con una generalizada indiferencia, ya que se ha tenido la concepción de que se trata de un 

problema individual que solo le importa a la pareja lo que ha conducido a que se de una complicidad 

social con la violencia conyugal. 

Tema central de la pregunta planteada,  abordada  desde  la variable género y las representaciones 

sociales entorno a la cual va girar  este artículo para dar respuesta a la pregunta diseñada sobre la 

permanencia de las mujeres en relaciones donde son maltratadas.  

La ruta teórica que se seguirá en este articulo es la siguiente: en  un primer momento se desarrollara 

el concepto de violencia conyugal y se indagara por las estadísticas  de este fenómeno social para conocer 

que tan publico es esta problemática, seguidamente se abordara y desarrollara investigaciones y teorías 

sobre género, violencia conyugal y representaciones sociales de género con el fin de conocer cuales son 
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las representaciones sociales de género que tiene las mujeres que permanecen en relaciones donde son 

violentas y dar respuesta a la pregunta planteada en este articulo.  

DESARROLLO TEORICO 

La violencia es un fenómeno social que se ha venido presentando desde hace  años en nuestra 

sociedad, en la que se da distintos tipos de violencia como la política, económica, ideológica, social y 

familiar de la que hace parte la violencia conyugal que es el tema donde se va centrar este articulo.   

Este tipo de violencia es una de las más difíciles de evidenciar pues existen múltiples obstáculos 

para acceder a la información; uno de estos es el silencio de las mujeres que han sido maltratadas quienes 

mantienen aun la idea  que todo lo que ocurre dentro de la familia es una cuestión privada y por tanto 

debe ser ocultada, realizando esfuerzos para que nadie se entere de lo que está sucediendo en su hogar. 

Un claro ejemplo de esto lo muestra  la Encuesta  Nacional de  Demografía y Salud realizada en 

Colombia en el 2005, donde se revela que “de las 8.563 mujeres encuestadas solo una quinta parte de 

estas, que fueron objeto de agresión física por parte del esposo o compañero, acudió a un médico o 

establecimiento de salud  para recibir tratamiento e información. Mientras que los porcentajes más altos 

se encuentran en  las que no acudieron a centros o establecimientos de salud: mujeres que viven en unión 

libre, mujeres que habitan en zonas rurales y aquellas que tienen solamente educación primaria y las 

pertenecientes a los niveles más bajos y bajo de riqueza”. (Ojeda, Ordoñez, Ochoa, 2005, p 327). 

Esta información proporcionada por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud  deja ver  que las 

mujeres aun no son conscientes de los derechos que tienen; resultado de  una sociedad patriarcal que las 

ha visto como inferiores a los hombres  quines  gozan de  unos derechos y privilegios distintos  gracias a 

su género. Uno de estos privilegios de la jerarquización de su género es que pueden establecer varias 

relaciones sexuales con mujeres en forma simultánea, otro de ellos es que puede tener otras relaciones las 

cuales son toleradas por la esposa legal y por el resto de la sociedad. Pero además también se le ha 
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concedido el derecho a proteger, controlar, disciplinar y castigar  a cualquier miembro de su familia 

(Restrepo, 1992). Esto debido a la socialización diferencial de género que ha hecho que se construyan dos 

categorías masculina y femenina en donde cada uno se le ha dado unas expectativas, actitudes y 

comportamientos que los caracterice.  

Esta categorización masculina y femenina mencionada en el párrafo anterior es el resultado de las 

construcciones sociales y familiares concedidas de manera diferenciada, que han hecho que desde muy 

temprana edad  hombres y mujeres incorporen pautas psíquicas y sociales  que dan origen a la 

masculinidad y feminidad. Meler, Burin (1998) encontraron que  “Desde este criterio descriptivo, el 

género se define como la red de creencias, actitudes, valores, conductas y actividades que diferencian a 

mujeres y a hombres. Tal diferenciación es producto de un largo proceso histórico  de construcción social, 

que no solo produce diferencia entre los géneros femenino y masculino, sino que, a la vez, estas 

diferencias implican desigualdades y jerarquías entre ambos” (p 20). 

Todas  estas desigualdades que  subsisten  en los géneros se originan desde las distintas instituciones 

en las que se ve inmerso los sujetos desde que se nacen. Una de estas instituciones es la familia 

considerada como primordial, quienes se encargan  de enseñar  todo lo referente al género e instruyen a 

los niños y las niñas sobre  lo apropiado o no para el género. De esta forma (Gecas (1981) Richardson 

(1988)( citado en Restrepo( 1992) encontraron que “madres y padres socializan  a sus hijos de acuerdo 

con su género, creando un tratamiento diferencial  que tiene también efectos diferenciales en los niños y 

niñas y en la sociedad en general” (p.32). Los padres empiezan a socializar para el género antes del 

nacimiento;  en el caso de las niñas  la madre prepara a sus hijas para  aceptar  la subordinación lo que va 

haciendo que ella vaya construyendo un concepto de sí misma, es decir que vaya  construyendo su 

identidad la cual se da a partir de una interacción social y cultural.  

Esta interacción social en la cual se ve inmersa la mujer desde  su nacimiento, es la que posibilita 

que se adopten  las  representaciones sociales que comparte el grupo entendiéndose estas según Durkheim 
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((1996, citado por Pérez ,2003) como las formas de conocimiento o ideaciones construidas socialmente 

que no pueden ser explicadas  como epifenómenos de la vida individual. Aspecto  que se puede ratificar 

con el planteamiento realizado por  Sabelli,(2000) quien menciona  “que cuando una persona formula una 

narrativa sobre el género (las mujeres son… los hombres deben) estas están enmarcadas en una narrativa 

colectiva que se ha creado durante generaciones” (pag.30).  

Siguiendo esta misma línea de ideas se  puede señalar que las representaciones sociales se apropian 

generación tras generación del conjunto de las dinámicas sociales, en donde su fuerza es tal que termina 

anclándose en la vida cotidiana del hombre y la mujer como un molde regulador, a veces táctico, a veces 

manifiesto de cada una de sus acciones e interacciones. La cual  podría ser una de las razones por las que 

el individuo cree que ciertas conductas son naturales y vienen dadas biológicamente con el sexo. (Sabelli. 

2000). Lo que explicaría  porque una gran mayoría de las mujeres creen que la conducta violenta de su 

esposo viene dada biológicamente, aspecto que conlleva a que las mujeres no denuncian a sus maridos 

maltratadotes. Pero esta representación mencionada no es solo la que conlleva a que la mujer permanezca 

en relacione en donde son violentadas pues existen otras que el grupo  ha creado y han contribuido a que 

las mujeres  permanezca en relaciones donde son maltratadas, una de estas representaciones  están 

asociadas a la maternidad y al mundo domestico en donde ella es la encargada de mantener unida la 

familia y proporcionar amor y cuidado para todos.  Significación que es totalmente diferente a la atribuida 

al genero masculino; al que se le ha enseñado: a renunciar a las  expresiones, emociones, afectos  

manteniendo  el estereotipo de hombre ‘duro’, a  ser exigente consigo mismo para alcanzar una posición 

superior respecto a los demás que se expresa mediante el éxito, el poder y la admiración de los otros, a ser  

independiente, o sea, autosuficiente, no contar con nadie más que no sea él mismo. Y finalmente a 

mostrarse más fuerte que los demás, recurriendo a la violencia si es preciso. (Armijo. L, 2004). 

 Todas estas cualidades enunciadas  hacen parte de los contenidos, creencias e ideas de las 

representaciones de genero que la sociedad les impone a los hombres, que no son compartidas de la 
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misma manera con las mujeres. Las cuales surgen   porque “la cultura, reproducida a través de procesos 

de socialización mediados por un orden patriarcal, hace que se configuren representaciones como 

horizontes inamovibles que dificultan y retardan la instalación de unas formas de relacionamiento más 

igualitario, equitativo y justo entre hombres y mujer” (Aristizabal, Henao, Ortegón, Santander, 1997, 

(Pág. 129). 

Por otro parte,  para apoyar lo mencionado hasta el momento se pueden tomar varias investigaciones 

que pueden ser de gran ayuda a la hora de dar respuesta a la pregunta planteada en este artículo. Como la 

realizada por  Cantón (2003) que tiene un enfoque psicológico y social en donde trata de analizar porque  

las mujeres  permanecer en situaciones de maltrato, aun siendo concientes plenamente de que las mismas 

están minando gravemente su integridad psíquica y poniendo en ocasiones en serio peligro su vida y la de 

sus hijos. 

 Conducta que según la autora  puede deberse a variables de tipo sociodemográfico, a dependencia 

económica, a bajos recurso, temor a reproche social y familiar y a otro tipo de circunstancias que la mujer 

adjunta para explicar una conducta de otro modo inteligible, lo que sin duda  se debe a las 

representaciones sociales de género que se le han transmitido a las mujeres  generación tras generación,  

que han hecho que las mujeres  adopten como parte de su género el depender económicamente de su 

pareja y el ocultar la violencia a la que está siendo sometida por miedo a los reproches sociales y 

familiares lo que hace que no los abandonen y continúen en esa relación. Pero todo esto según la autora se 

debe a una variable   llamada género que tiene mucho que ver con esta permanencia. Para explicarlo  cita 

a Harris (1983, citado en Cantó, 2003) quien dice que en la cultura se produce un aprendizaje 

parcialmente inconsciente que lleva a la perpetuación de los comportamientos tradicionales. Los cuales se 

producen porque:  

1. Se hace aparecer lo cultural como algo biológicamente intrínseco al individuo. 
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2. Reputando  de naturaleza psicológica lo puramente sociocultural. 

3. Mediante  una visión etnocéntrica, que reputando las ideas de nuestra cultura como superiores 

concluye lo veraz e irrefutable de la misma.  

 De este modo el sujeto va introyectando las reglas que conforman la ideología social creyendo las 

leyes incuestionables.  

 Lo anterior es de gran relevancia para resolver la pregunta planteada en el artículo, puesto que los 

dispositivos de género pueden influenciar de una forma contundente en la decisión de continuar en una 

relación donde son maltratadas. Fuera de Harris la autora también cita a varios trabajos de diferentes 

autores como por ejemplo Braconnier (1997, citado en Cantó 2003) en el cual se puede ver la 

diferenciación que se hace de los géneros. Una de estas diferenciaciones se puede ver  cuando los adultos 

interpretan el llanto de los bebes en función de sus propias expectativas de género, reputando que si creen 

que quien llora es una niña lo hace porque esta triste y si es un niño es porque está enfadado. De este 

modo se asigna género a la emoción y se nombraran de un modo u otro según el género de quien lo sienta. 

Esta interpretación que los padres hacen se puede explicar según la teoría de Boltanski (1971, citado en 

Jodelete, 1984) porque los sujetos  reproducen los esquemas de pensamientos socialmente establecidos 

por el colectivo. 

Otro estudio que apunta a la variable genero como posible causa de la permanencia de las mujeres en 

relaciones donde son maltratadas, es el trabajo realizado por  Puyana  (2004) en donde  habla sobre la 

importancia de la familia, núcleo en el  cual se produce el desarrollo emocional de la niñez, se aprende el 

lenguaje, el niño o la niña interiorizan el universo simbólico y se construyen las identidades de género; 

que se adquirieren debido a  los patrones culturales  a los que la familia está expuesta, los cuales desde 

épocas antiguas han tenido rasgos culturales derivados de la dominación patriarcal entendiéndose esta 

como el poder y dominación del hombre sobre la mujer, los hijos y las hijas. Lo que ha llevado a que los 
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hombres se les confiera otras cualidades diferentes a las del genero femenino a quienes se les atribuye la 

obediencia, la ternura y la pasividad sexual; contrario a las cualidades adjuntadas a los hombres quienes 

son vistos como fuertes, dominantes y agresivos.  

Estas representaciones sociales de género que circulan en el contexto socio- cultural  han  hecho que 

las mujeres vean la agresividad de su pareja como algo normal de su género, y el soportar y aguantar  este 

maltrato como parte del suyo, lo que explicaría porque   las mujeres permanecen en  relaciones donde son 

maltratadas tanto física como psicológicamente.  

Esta propuesta de  Puyana (2004) es de gran importancia puesto que esa herencia patriarcal ha traído 

mucha inequidad para el género femenino, el cual se ha visto sometido a muchas discriminaciones y 

agresión por parte del hombre.  

A este respecto, numerosos estudios han hablado de la violencia contra la mujer la cual resulta de la 

inequidad de género que los modelos autoritarios han trasmitido culturalmente. Uno de estos estudios que 

ha trato el  tema es el realizado por la Consejeria presidencial  para la equidad de la Mujer (2004)  en el 

cual se menciona que  los fenómenos de violencia dentro de la familia resultan de una relación de poder 

desigual, que es practicada por quienes sienten que tienen el derecho de intimidar y controlar a otros. 

Dentro de la familia, las inequidades asociadas al género y a la edad son los determinantes principales de 

las relaciones violentas, que constituye un atentado contra la dignidad, libertad, integridad y vida de la 

mujer, configurándose como una violación a los derechos humanos.  

Otro de los trabajos que se hace importante mencionar aquí  sobre la violencia conyugal es el 

realizado por Dohmen (2003) que tiene como titulo Abordaje interdisciplinario del síndrome de la mujer 

maltratada en donde menciona que la violencia es una forma de control que se apodera de la libertad y la 

dignidad de quienes la padecen y que el maltrato intrafamiliar es precisamente una de las manifestaciones  

que refleja la dominación masculina y la subordinación femenina, las cuales por lo general padecen de 



36 

 

violencia domestica que viene acompañada  de maltrato emocional y  físico, estas por lo general no 

perciben el deterioro que este maltrato ha causado a su vida ya que dejan permanentemente que las 

humillen y  las insultes.  

 Cuando ellas deciden recurrir a algún servicio o centro de violencia conyugal según (et al 2003) 

lo hacen solicitando ayuda para sus parejas, en la mayoría de los casos. Muchas veces llegan a dudar de 

su salud mental, como consecuencia de los instrumentos  de poder que implementa el cónyuge, anulando 

la autoconfianza de la mujer al descreer lo que ella afirma, y/o al considerar como insignificante  o 

intrascendente  todo lo que para aquélla es importante o urgente. La mujer maltratada suele justificar el 

accionar de su marido, porque lo considera enfermo o porque atribuye su comportamiento  a la incidencia 

de factores externos, que actúan provocándole efectos negativos. Ella se asume como culpable, 

responsable y merecedora de tales castigos, pues no logra atender y cubrir en su totalidad la expectativa 

del marido. Esto desde la teoría de las representaciones sociales se puede explicar como un “sistema de 

referencia que nos permite interpretar lo que sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías 

que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con los que tenemos algo 

que ver” (Jodelete, 1998, Pág.472).  

Por otro lado  (et al 2003) menciona que existe una propensión en las mujeres maltratadas  a sentir 

vergüenza, culpa y miedo; que según lo hallado hasta el momento  hacen parte del contenido de las 

representaciones sociales de género. Aspectos difíciles de romper,  pues el abandonar el hogar y 

denunciar al marido les crea una gran culpa lo que se da debido a su formación, que se ve multiplicada  

por las atribuciones que les adjudican los demás: familia de origen de ella y o de su marido; vecinos, 

amigos, compañeros de trabajo, escuela de los hijos etc.  

Este estudio realizado por (et al 2003) es muy importante pues deja ver cómo la formación que se les 

da en los hogares a las mujeres desde la infancia, influye mucho a la hora de tomar la decisión de 
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abandonar su agresor. Pues las representación social que se le asigna ha la mujer es de tolerancia y 

sumisión lo que lleva a que  permanezcan en relaciones donde son maltratadas. 

  En este mismo sentido se puede traer a colación la investigación realizada por Henao (2005) la 

cual se realizó con cinco mujeres de la ciudad de Pereira maltratadas por su cónyuge y que continúan en 

la relación, en donde no se encontró  variables demográficas  especificas que pudieran ser catalogadas 

como predictoras de riesgo para la presentación de maltrato conyugal, mientras que en las psicosociales se 

evidenció que aspectos como la distribución especifica de algunas responsabilidades del hogar al hombre 

y a la mujer, sin permitir en algunos casos el intercambio de estas,  genera inconformidad e insatisfacción 

en algunas de las mujeres entrevistadas.    

En cuanto a las características propias de las cinco mujeres entrevistadas se encontró que presentan 

déficit en conductas de asertividad tales como expresiones de ideas  e inconformidad con alguna 

situación, imposibilidad de negarse ante una petición, percepción de  sí mismas como poco atractivas, 

poco capaces de lograr sus metas y poco interesantes para su pareja, lo que esta relacionado con las 

representaciones sociales que  no son solo productos mentales, sino que son construcciones simbólicas 

que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales.  

Además de lo mencionado hasta hora  en la investigación se encontró que ellas reportan que 

permanecen en la relación  porque  los quieren, que ellos van a cambiar, que estos las apoyan 

económicamente, que no quieren estar sin ellos y el temor a las consecuencias de dejarlos. Lo que hizo 

concluir a la autora que hay un beneficio que actúa como compensatoria al maltrato lo que es sin duda 

una de las explicaciones de la permanencia de estas mujeres en estas relaciones, ya que el beneficio de 

dejar a su pareja es menor que el costo de permanecer en ella, con lo que se puede ver que no se ha 

reflexionado sobre las consecuencias positivas de dejar la relación (et al  2005). 
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Siguiendo esta misma línea de ideas sobre las representaciones que las mujeres tienen que hacen  

que continúen en relaciones donde son maltratadas se puede nombrar el trabajo hecho por las naciones 

unidas (2000) sobre violencia conyugal que guarda relación con las demás investigaciones mencionadas; 

en donde se encontró que en su mayoría, las mujeres que sufren abuso no son víctimas pasivas, sino que 

se valen de estrategias activas para lograr el máximo de seguridad para ellas y sus hijos; además de esto 

también se halló que algunas mujeres resisten, otras huyen y otras más tratan de mantener la paz 

rindiéndose a las demandas del marido. Lo que a un observador puede parecerle falta de respuesta a una 

vida de violencia, puede ser en realidad una evaluación estratégica de lo que debe hacer la mujer para 

sobrevivir en el matrimonio y protegerse a sí misma y a sus hijos. 

Por otra parte en este estudio de las naciones unidas (2000) se encontró que las mujeres pronuncian  

constantemente el mismo discurso del porque  permanecer en relaciones abusivas: temor de represalias, 

preocupación por los hijos, dependencia económica, falta de apoyo de la familia y los amigos, y la 

constante esperanza de que "él cambie". Al mismo tiempo, la negación y el miedo al rechazo social 

muchas veces impiden que la mujer acuda en busca de ayuda. Pero a pesar de los obstáculos, numerosas 

mujeres abandonan finalmente al compañero violento, aun después de muchos años, una vez crecidos los 

hijos. También se halló en estos estudios que  el tiempo medio que las mujeres permanecen en una 

relación violenta es de cinco años y que las mujeres más jóvenes muestran mayor tendencia a abandonar 

este tipo de  relación. 

Pero fuera de las investigaciones que han abordado el tema de la violencia conyugal desde el género 

el cual es el enfoque elegido para realizar este artículo existen otros  teóricos desde los que se ha 

estudiado, puesto que este es un fenómeno multicausal y por tanto existen muchas teorías que hablan de 

él.  

Una de estas teorías que dan una explicación a este fenómeno  es la Teoría de la indefensión o la 

desesperanza aprendida, planteada por Seligman (1999) en la década de los setenta, en la cual  explica 
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porque  las mujeres permanecen  en una relación violenta, pero además de las explicaciones  (et al 1999) 

también describe el desarrollo de la violencia doméstica, teniendo como base tres situaciones 

permanentemente presentes en estos casos:  

•  La motivación  de la mujer  para cambiar su conducta disminuye como consecuencia de 

episodios reiterados de golpes.  

• La mujer cree que su posible respuesta fracasará. Al generalizar su indefensión cree que 

no será capaz de alterar el final de la situación.  

• En este proceso, la mujer renuncia a tratar de efectuar modificaciones, ya que aprende a vivir 

asustada y a creer que es imposible producir un cambio  en la situación conyugal. Aspecto que 

indudablemente hace parte de las representación social de genero que  surge de una simple 

actividad cognitiva del sujeto, que se construye en función del contexto, o sea de los estímulos 

sociales que recibe, y en función de valores, ideologías y creencias de su grupo de pertenencia, ya 

que el sujeto es un sujeto social.(Jodelete. D, 1998) 

Por otro lado esta teoría expuesta por  (et al 1999) fue retomada por Walker (2000) quien la  

utilizo e  investigó por qué las mujeres golpeadas no pueden visualizar alternativas en situación 

donde son  agredidas, concluyendo, entre otras cosas, que al ser aisladas y golpeadas en etapas 

iniciales de su relación, trataban de cambiar la situación con un relativo éxito  traducido en la 

minimización o posposición de la violencia, pero pasado un tiempo este control empezaba a 

disminuir y la violencia regresaba.  

Con este enfoque y su experiencia de trabajo con mujeres golpeadas, (et al 2000) desarrolló 

la teoría del ciclo de la violencia conyugal, que se convirtió en la teoría auxiliar para el 

reconocimiento y tratamiento del problema en los últimos quince a veinte años en América 

Latina. (et al 2000) menciona que este ciclo de la violencia está constituido por tres fases: “La 
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primera fase denominada “fase de la acumulación de tensión” en la cual se produce una sucesión 

de pequeños episodios que lleva a roces permanentes entre los miembros de la pareja, con un 

incremento constante de la ansiedad y la hostilidad. En la segunda fase llamada “episodio agudo” 

se da una  acumulación de la  tensión la cual da lugar a una explosión de violencia, que puede 

variar en gravedad, desde un empujón hasta el homicidio.  Por último está la fase “Luna de miel” 

en la que se produce el arrepentimiento, a veces instantáneo, por parte del hombre, sobreviniendo 

un pedido de disculpas y la promesa de que nunca más volverá a ocurrir. Al tiempo vuelve a 

recomenzar los episodios de acumulación de tensión, y a cumplirse el ciclo”.(Walker, 2000 

Pág.15-20). La mujer permite que la violencia pase de un ciclo a otro porque  construye la 

representación social  en función de contexto, o sea de los estímulos sociales que recibe, y en 

función de los valores, ideologías y creencias del grupo de pertenencia.  

Esta teoría expuesta por Walker también es  retomada por  Corsi (1994) en su artículo Una 

mirada abarcativa sobre el problema de la violencia familiar en donde menciona que la violencia 

conyugal es una problemática tan extendida como oculta. En donde existen muchas razones por 

las cuales tanto la víctima como el victimario intentan disimular y ocultar la situación de 

maltrato.  

Para poder entender esto  (et al 1994) menciona  que hay que comprender la dinámica de la 

violencia conyugal desde dos factores: el primero el ciclo en que se da la violencia el cual está 

constituido por tres fases (acumulación de tensión, episodio agudo y luna de miel) y el  segundo 

factor que es intensidad creciente, en el que se puede ver un incremento de la violencia. En la 

primera etapa según  (et al 1994) se da una violencia sutil la cual se da en forma  de agresión 

psicológica que consiste en atentados contra la autoestima de la mujer, pero además de esto el 

agresor la ridiculiza, ignora su presencia, no presta atención a lo que ella dice, se ríe de sus 
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opiniones o de sus iniciativas, la compara con otras personas, la corrige en público etc. Estas 

conductas no aparecen en un primer momento como violentas, pero igualmente ejercen un efecto 

devastador sobre la víctima, provocando un progresivo debilitamiento de sus defensas 

psicológicas; ya en una segunda etapa o momento aparece la violencia verbal, que viene a 

reforzar la agresión psicológica. El agresor insulta y denigra a la víctima ofendiéndola con 

críticas a su cuerpo, le coloca sobrenombres descalificantes, la llama “loca”, comienza a 

amenazarla con agresión física, con homicidio o con su suicidio. Todo esto va creando un clima 

de miedo constante lo que puede producir un debilitamiento o un desequilibrio emocional.  Por 

último se da la violencia física  en la que se presentan en un comienzo empujones y tomadas 

fuerte de la mano, luego ya viene las cachetadas con mano abierta, trompadas y patadas lo que 

puede terminar en un homicidio o un suicido. 

Por otro lado está el modelo ecológico planteado por Uriel Bronfenbrenner (1999) que tiene que ver  

tanto con  aspectos psicológicos como sociológicos. Este es un enfoque muy utilizado para entender el 

problema de violencia intrafamiliar, especialmente el de violencia conyugal que debe estudiarse teniendo 

en cuenta las 4 dimensiones psicológicas    ( conductual , cognitiva, interaccional y psicodinámica) que 

deben relacionarse  con los 3 sistemas que propone el enfoque. El primero de ellos es  el macrosistema el 

cual según Heise (uno de los principales representante del enfoque) tiene que ver con una sociedad 

patriarcal dentro de la cual el poder, conferido al hombre sobre la mujer y a los padres sobre los hijos e 

hijas, es el eje que estructura los valores sostenidos históricamente por la sociedad. Este poder conferido 

al hombre ha hecho que las mujeres se vuelvan pasivas y sumisas, debido a que la sociedad patriarcal no 

les brinda la misma igualdad de condiciones que los hombres, puesto que estas dentro de la estratificación  

del subsistema familiar están ubicadas en una escala baja, lo que muestra el grado de diferenciación 

basada en el género que han sufrido las mujeres. Por lo que se  tiene la sensación de que los hombres 

tienen el derecho de propiedad sobre la mujer, pues el sistema de creencias de esta cultura es la que va 
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dando forma a los conceptos de roles familiares, derechos y responsabilidades de los miembros de la 

familia. Lo que hace que el hombre ya emergido en ese contexto patriarcal tenga la absoluta convicción 

de que le corresponde el derecho de que sus deseos no sean contrariados en el ámbito familiar, ya que 

cualquier trasgresión a esa regla  justificará el uso de la fuerza para castigar a quien no la ha respetado y 

por tanto pueden efectuarles castigos físicos, ya que la sociedad ha tolerado que el hombre  utilice la 

violencia como una forma de solucionar desacuerdos, debido a que la fuerza se asociado a los estereotipos 

de masculinidad.  

El siguiente sistema que menciona este enfoque es el exosistema  en el que los valores culturales no 

se encarnan directamente en las personas, sino que se halla mediatizado por una serie de espacios que 

contribuyen  el entorno social más visible: como es las instituciones educativas, laborales, religiosas, 

judiciales etc. En donde las mujeres van configurando las representaciones sociales de su género.  

 Por último esta el microsistema en el que se encuentra la familia en sus diferentes formas (nuclear, 

monoparental, extensa y compuesta) de las que emerge para cada individuo una historia personal que para 

muchos involucra episodios de violencia hacia su madre, lo que posiblemente hará que él adopte este 

modelo y lo reproduzca luego en sus relaciones de pareja y que ella lo vea como normal ya que en su 

infancia fue maltratada y vivió como  su madre era  violentada.  

Estos tres sistemas de los que nos habla este enfoquen dejan ver cómo se van produciendo las ideas 

y creencias entorno a las representaciones sociales de género, lo que permite a su vez dimensionar la 

posición  de la mujer en estos contextos  en donde se observar claramente una desigual en los géneros que 

la mujer acepta e incorpora al  suyo. 
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CONCLUSIONES 

A manera de conclusión y a partir de las investigación y teorías desarrolladas en este articulo se 

puede decir que el fenómeno  de la violencia conyugal es un tema que se ha venido estudiando 

recientemente, debido a que  anteriormente no se tenía concebido  como problema porque se daba en el 

ámbito de lo privado motivo por el cual las mujeres  veían el maltrato dado por su pareja  como algo 

natural de la relación. Lo cual ocurre porque desde que nacemos estamos inmersos en un grupo social a 

través del cual se construyen las creencias y contenidos de las representaciones sociales de género que 

dictan tanto a hombres como mujeres como deben actuar y sentir según su género.    

Estas representaciones sociales  de género que circulan en el contexto socio- cultural  y que 

trasciende a los individuos como una fuerza coactiva hace  que  la mujer  crea que es naturaleza del 

hombre ser violento y maltratador; lo cual es un erróneo pues las mujeres han interiorizado esto porque el 

modelo de pensamiento impuesto por la cultura es machista por lo tanto les han trasmitido generación tras 

generación  características de sumisión, pasividad , emotividad, inhibición, pasividad sexual  y 

reproducción  para evitar que ellas se salgan de esas representaciones sociales que el colectivo a 

construido. Lo que ha permitido que las mujeres sigan en ese tipo de relaciones en donde son violentadas. 

Todo esto pasa porque las construcciones socioculturales e históricas les han fijado a las mujeres 

conductas, actitudes y formas de ser que hacen que muchas mujeres acepten que son débiles, amorosas y 

abnegadas  lo que no es mas que representaciones sociales de su genero  que las instituciones en las 

cuales se ven inmersas a lo largo de su vida les ha enseñado que han contribuido a que las mujeres 

continúen en este tipo de relaciones.  

“en la vida de las sociedades, las relaciones, creencias o instituciones 

muy raras veces se crean deliberadamente y reflexivamente. Esto es para 

decir que, las motivaciones y significaciones compartidas, al igual que las 
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representaciones arraigadas en el lenguaje y en la cultura, no pueden ser 

enteramente conscientes, porque son el trabajo de una colectividad” 

(Montero, J (1993) pag. 40) 
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RESUMEN 

La identidad de género es construida a partir de la interacción que se tiene con los otros, 

particularizando las características individuales de quien la construye, por lo tanto la televisión al 

ser un medio de comunicación y por ende de socialización contribuye a la formación de la 

identidad de género, especialmente en niños y niñas que permanecen mayor tiempo frente a la 

pantalla del televisor. En este sentido es importante tener en cuenta los planteamientos 

propuestos desde la psicología del comportamiento, donde se habla del aprendizaje por 

observación y más allá, por imitación, a través de la cual se puede explicar porque en la niñez 

intermedia la televisión desempeña un papel importante en la construcción de la identidad de 

género. El artículo propuesto intenta encontrar la relación entre televisión y construcción de 

identidad de género en la niñez intermedia teniendo en cuenta las características de éstas edades 

y su entorno. 

Palabras claves: Identidad de género, niñez intermedia, televisión. 

                                                            
1 psico_avalos@hotmail.com 
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ABSTRAC 

  Gender identity is built from the interaction we have with others, specifying the 

individual characteristics of those who built, so the television as a medium of communication 

and socialization thus contributes to the formation of identity gender, especially that of children 

who stay more time in front of the TV screen. In this regard it is important to consider the 

proposed approaches from behavioral psychology, where he spoke of learning by observation 

and beyond, by imitation through which one can explain why in the middle childhood television 

plays an important role in the construction of gender identity. In this sense the proposed article 

tries to find the relationship between television and construction of gender identity in middle 

childhood, taking into account the characteristics of these ages and their environment. 

Key words: Gender identity, middle childhood, television. 

 

INTRODUCCIÓN 

El papel de los medios de comunicación en la construcción de identidad de género de los 

niños y niñas moviliza la necesidad de llevar a cabo el siguiente artículo, buscando la influencia 

que tiene el consumo televisivo sobre la formación de la identidad de género en la niñez 

intermedia. El objetivo de éste estudio realizado es determinar de que manera influye la 

televisión en la construcción de identidad de género en la niñez intermedia, ya que éste medio 

masivo de comunicación tiene gran influencia entre los receptores, con mayor prevalecía en la 

población infantil; evidenciándose ésta situación en los modos de comportamiento efectuados 

por éstos. 



48 

 

El desarrollo de éste se hace a partir del abordaje de seis temas relevantes; a) Identidad de 

género, b) la condición femenina y masculina, c) niñez intermedia, d) la familia como contexto,  

e) estereotipos de género, f) roles de género g) televisión y el  impacto de los medios. Cada 

abordaje se hace a luz del recorrido teórico por cada uno de los autores que le aportan al 

problema investigado , tratando de establecer relaciones entre cada uno, especialmente logrando 

comprende si hay relación entre el consumo televisivo por parte de los niños y niñas en la 

construcción de la identidad de género. Es necesario brindarle la suficiente importancia a un 

tema como éste, debido a que la televisión es vista como un agente socializador, y frente al cual 

pasan la mayor parte del tiempo la población infantil, por lo que muchos de los programas 

observados por los niños se convierten en un posible referente para la formación de identidad de 

género.  

    

 

DESARROLLO TEORICO 

La alta demanda que tiene la televisión por parte de la población infantil y la escasa 

compañía u orientación de los padres o personas a cargo de los niños y niñas no garantiza una 

buena formación frente a los programas que ven, las cifras que revelan la calidad de vida de la 

población infantil colombiana para el 2003 dejan evidencias claras de las altas horas que estos 

pasan frente al televisor, en promedio los niños y niñas ven de dos a tres horas diarias, lo que 

indica que en promedio permanecen 20 horas semanales frente al televisor (Sosa A), el horario 

preferido por ellos es en la tarde y con un gran aumento en la noche, es así como se tiene en 

cuenta que es en estas horas donde ellos permanecen sin la compañía de los padres, cabría la 

pregunta  qué tipo de televisión están consumiendo los niños y niñas, pero lo más significativo es 
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que tipo de influencia frente a la construcción de identidad de género están adquirido a partir de 

los contenidos televisivos.          

 Beatriz, G y Patiño, L (1990)   a partir de la investigación sobre La influencia positiva y 

negativa de la televisión en la formación de la personalidad de los niños, deja ver su 

preocupación frente a la problemática de la influencia de la televisión, y da cuenta de la alta 

demanda que tiene la televisión por parte de la población infantil, encontrando que tanto los 

niños como las niñas permanecían por muchas horas frente a la televisión, colocándolos en una 

nivel de vulneralibilidad  más alto de acuerdo a la construcción de su personalidad, ya que es de 

allí de donde nacerían sus referentes personales, ya que el uso de este medio de comunicación 

trae como consecuencia para la formación de la identidad de niños y niñas un aprendizaje por 

moldeamiento, Heintz, J, afirma “alguna vez los niños imitaron a sus padres  y compañeros de 

juego. Sin embargo en la actualidad imitan los caracteres que ven por la televisión” (Burbano, & 

Patiño. 1990. Pág. 5.)         

En esta misma línea es importante reconocer el aporte del proceso investigativo, 

especialmente en cuanto a las herramientas que pueden proporcionar para descubrir si hay o no 

una influencia de la recepción televisiva en la construcción de la identidad de género 

especialmente,  esta  investigación trabajó con adolescentes, se llevo a cabo en 1998,  logrando 

plantear varias identidades como: identidad individual, identidad social, identidad sexual, 

identidad de género, identidad de la humanidad,  a partir de ello, pudieron explicar que a pesar 

que las identidades son diferentes en sí mismas, se asemejan ya que todas intentan que el sujeto 

se reconozca así mismo, como un ser individual, quien adquiere su identidad a partir de la 

inmersión en un contexto social, sosteniendo que al estar el sujeto inmerso en un espacio 

sociocultural toma de allí algunas de las estrategias para crear su propia identidad, donde éste se 
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reconozca así mismo como diferente al otro, con una identidad propia de género, individual o 

identidad social.La mayoría de programas que se muestran en la televisión presentan un alto 

contenido violento, de 70 a 130 escenas violentas, por lo que dichos mensajes son recibidos por 

los niños y niñas e incluidos en su repertorio comportamental y por supuesto cognitivo en la 

mayoría de las ocasiones, calculándose una audiencia infantil cerca de los 600 mil niños.

 El conjunto de estudios realizados acerca de la influencia de la televisión en la 

construcción de identidad de género de niños y niñas se da especialmente en España con un alto 

porcentaje, por lo menos en Colombia son muy pocos los trabajos que se han realizado con base 

en éste tema, aunque dentro de los que sean realizado se le da mayor importancia a la población 

en general, estratos alto, medio y bajo, zonas urbanas y rurales,  mostrando que la televisión que 

ven  niños y niñas tienen un gran impacto en la formación de cada uno, especialmente en cuanto 

a su identidad. 

Hoy en día la  participación de la psicología en el abordaje de distintas problemáticas 

permite que se trabaje en conjunto con el área de la comunicación, ya que el trabajo 

interdisciplinario permite darle una mirada más clara a distintos fenómenos, para éste caso la 

televisión frente a los referentes que niños y niñas emplean para la construcción de su identidad 

de género.             

Algunos autores propuestos en el desarrollo del artículo hacen un abordaje de lo que es la 

identidad de género, sus  implicaciones en relación a los programas televisivos vistos por niñas y 

niños, y los aportes de teorías psicológicas, especialmente desde la psicología comportamental 

que logran conectarse entre sí para dar respuesta al objetivo principal. Teniendo en cuenta sus 

aportes ya que ellos han tenido la experiencia de abordar el campo de la identidad y algunos de la 

influencia de la televisión en la construcción de identidad.     
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 Autores como Cabral , & García C (1993) señalan los diferentes cambios sociales que 

han complejizado  identidad y las relaciones entre sexo, sociedad y género, de ésta manera traen 

a colación  el interrogante acerca de la estabilidad e inmutabilidad de la identidad;  ésta ya no es 

solo el producto de raíces biológicas sino que entra en juego los productos socioculturales, en ese 

sentido la televisión es uno de ellos, por lo que los contenidos televisivos  promoverían la 

construcción de la identidad de género con base en la igualdad de géneros, sin hacer distinciones 

estereotipadas y división de roles de hombres y mujeres, ya que esto conllevaría a que los 

televidentes, en este caso niños y niñas adquieran un patrón de comportamiento que imita o 

interioriza los cánones establecidos por los medios de comunicación, adquiriendo su propio 

repertorio comportamental frente a lo que cada uno construye para su identidad de género. 

 La identidad  debe ser conceptualizada, para establecer relaciones entre su significado, el 

significado de género, para poder comprender como se crea la identidad de género en la niñez 

intermedia, y encontrar los agentes socializadores como es el caso de la televisión y comprender 

si hay o no influencia por parte de ella,  Castells (1998) refiere que  la identidad como tal “es un 

yo individualizado,  que se forma en relación con los otros” es decir, la identidad es el resultado 

de las propias construcciones pero siempre con un referente sociocultural, convirtiéndose en el 

resultado de una interacción activa del individuo para con su medio, por lo que los niños y niñas 

que son participes de estos medios están recibiendo una cantidad de información, de referentes 

sociales, políticos, educativos, religiosos entre otros que le llevan a construirse como un ser 

individual con características particulares pero desarrolladas en colectivo, entre ellas la 

formación de su identidad y la cual se va volviendo más explícita como es la identidad de 

género, lo que permite que logre la identificación con uno de los dos sexos y que además y como  
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se abordará más adelante se comporte de acuerdo a ellos o en otros términos que ejerza su rol 

desde la identidad constituida.   

La identidad según Cala (2001) es referida como el conjunto de creencias que durante la 

vida el sujeto asume  acerca de sí mismo/a en sus diferentes planos (biológico, psicológico y 

sociocultural), para asumirse y construir su identidad debe estar inmerso en la relación entre el 

desarrollo de sus propias capacidades cognoscitivas y la experiencia con el medio socializador en 

el que se encuentra, por lo tanto la construcción de la identidad de género de los niños y niñas se 

gesta a partir de las distintas interacciones que éstos tienen con su medio, especialmente en los 

espacios en los que más tiempo permanecen y con los que más interactúan, como es el caso de la 

televisión, en ese sentido la televisión girará en función a estas relaciones permitiéndole adquirir 

un reconocimiento de quien es, como se comporta y las variaciones que se dan de ese 

comportamiento respecto a su género.   

Un poco más allá del concepto de identidad, se encuentra la construcción de una identidad 

específica, denominada identidad de género, en la cual se da la relación entre la identidad y el 

género, éste último es “el conjunto de características sociales, culturales, políticas sicológicas, 

jurídicas, económicas, asignadas al sexo diferencialmente” (Lagarde. 1994. Pág. 9). Explicando 

que los sujetos nacen con características sexuales las cuales se vuelven específicas de acuerdo a 

cada cultura, ya que el valor que le asignan al género es distinto, la connotación que se haga del 

género siempre hará referencia a la construcción bio-psico-social propia del sujeto a partir de su 

propio cuerpo. Según Fernández (1996) la identidad de género hace referencia a la igualdad de la 

propia individualidad desde el ser varón o ser mujer, o en otros casos la misma ambivalencia, lo 

que lleva a plantear la identidad de género como una experiencia personal del papel de éstos; 

siendo más específicos se toma como referente el concepto de identidad de género del 
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diccionario especializado en familia y género, el cual denomina a la identidad de género como la 

“construcción social que conlleva el asumir la condición femenina o masculina en el ejercicio 

personal, familiar y colectivo; es diferente de la identidad sexual según el determinante 

biológico…se construye en el proceso de socialización y se refuerza durante la vida de las 

personas, pero depende de las diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres, que 

varían histórica, cultural y geográficamente” (Velásquez. 2005. Pág. 77.)     

De acuerdo a las categorías anteriormente mencionadas como el sexo, la identidad, la 

identidad de género, es pertinente relacionarlas con la construcción  que se ha gestado a lo largo 

de la historia frente a lo femenino y lo masculino, en dicha relación emerge la verdadera 

percepción que la sociedad ha construido en torno al género.  “como género, los hombres gozan 

de espacio y de protagonismo… la situación varía según las clases sociales a las que 

pertenezcan” (Lagarde. 1994. Pág. 27.)         

 La construcción que se ha hecho en torno a la identidad masculinidad parte de ser 

siempre diferente a la identidad femenina, esto ha llevado a una lucha de géneros, donde lo 

masculino se construye, se aprende, mientras que lo femenino es un estado natural.  

“La masculinidad construida a lo largo de la vida (poder y control sobre los 

demás, superioridad, sexo erótico inagotable, por ejemplo), varía de acuerdo con las 

características sociales, económicas y demográficas del varón, y del ambiente en que 

crece y vive. Por otra parte, la masculinidad es considerada una cualidad que así 

como se obtiene, se puede perder, de acuerdo con las circunstancias y a la historia de 

cada individuo” (Figueroa & Liendro, 1995). (Tomado de Hardy, E, & Jimenez, A. 

2001.Pág. 26). 



54 

 

De acuerdo a esto, la categoría de feminidad se ha venido desvirtuando a lo largo de la 

historia especialmente lo que tiene que ver con los estereotipos y roles femeninos, los cuales hoy 

en día se asumen de manera distinta,  las razones son varias entre ellas, porque la mujer de estos 

tiempos reconoce sus derechos, las oportunidades para que sobresalga y alcance sus logros se 

han ido dando paulatinamente, ella misma se ha encargado de ir yendo en contra de la ideología 

que se tenía de lo que era ser mujer, aunque no se ha acabado del todo los estereotipos femeninos 

y los roles que se le siguen adjudicando si se ha ganado mucho en terreno, y es que las mismas 

capacidades que poseen los hombres las tienen las mujeres, esto es algo que los medios de 

comunicación deben ir apoyando, y no al contrario como muchos lo siguen mostrando, y es que 

hoy en día los programas de televisión siguen produciendo en pro de diferencias los roles de 

hombres y mujeres, y es alrededor  de ello que se están formando los niños y niñas de nuestro 

país “Uno de los roles sociales o papeles que se han asignado a las mujeres en exclusiva es el de 

proveedora del bienestar del esposo y la familia. Su puesta en práctica apenas ha sufrido 

variación a lo largo de una época muy extensa de la humanidad; incluso en los comienzos del 

siglo XXI y a pesar de que las mujeres tienen otros y muy diversos roles sociales, los medios de 

comunicación y la publicidad aún lo refuerzan, adjudicándolo casi exclusivamente a las 

mujeres.” Bengoechea, M, Díaz, M, Falcón, L, López, P, Pérez, A (2005) 

 El poder  de los géneros ha hecho que cada vez se marque una brecha muy grande entre 

ellos, haciéndolos ver como totalmente diferentes, y cada uno con un papel específico dentro de 

la sociedad.  

 “De la misma forma como se construye la masculinidad, la feminidad también 

inicia su construcción desde antes del nacimiento y continúa a lo largo de la vida. 

Los niños son estimulados a jugar en espacios abiertos, en la calle, a la pelota, con 



55 

 

autos y a la guerra. Las niñas juegan con muñecas, imitan las tareas domésticas 

ejercidas por su madre y raras veces les es permitido jugar fuera de su casa. Desde 

pequeños, los varones comienzan a percibir su fuerza y las niñas su dependencia. Se 

le enseña a cada uno de ellos el lugar social que ocupan, en que el varón siempre 

tiene poder y ventajas. Es común que a las niñas se les mande a lavar los platos o a 

arreglar la cama (de ella y de su hermano) mientras que al niño no se le atribuyen 

tareas domésticas” (Figueroa & Liendro, 1995) (Tomado de Hardy, E, & Jimenez, A. 

2001. Pág. 15)  

De esta manera y como parte de lo que se ha construido como lo femenino y lo masculino se 

han formado ciertos cánones que desligan el ser hombre del ser mujer, instaurando diferentes 

roles para ambos géneros: Rol femenino  

“Conjunto de tareas y funciones asignadas cultural y socialmente a la mujer. Rol 

maternal: mujeres cuidadoras y socializadoras de la siguiente generación. Rol 

ocupacional: trabajo domestico y extradoméstico,  asociados a la labor productiva de 

las mujeres. Rol conyugal: la posición de la mujer pareja de un hombre para 

funciones de procreación, satisfacción sexual, soporte material y emocional, y 

cooperación económica… Rol Masculino: conjunto de tareas y funciones asignadas 

cultural y socialmente al hombre. “(Velásquez. 2005. Pág. 109)  

Por lo tanto permanece la idea todavía en éste tiempo de la diferencia de roles asumidos por 

hombres y mujeres, desligando al hombre de su participación en la crianza de sus hijos, labores 

domésticas y expresión de sentimientos, hoy por hoy se sigue trabajando en la igualdad de 

géneros, ya que seguramente es esto lo que se promueve en las distintas sociedades en las que se 

forman los niños y niñas. 
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La concepción que frente a los estereotipos de género y los roles asumidos por hombres y 

mujeres se han gestado desde hace muchos  años quedando en la historia de vida de muchas 

personas, especialmente de aquellas sociedades que aun en estos tiempos siguen adoptando los 

estereotipos y diferencia de los roles por sexos;  Berk (1998) en ese sentido tiene en cuenta la 

historia especialmente la Aristótelica, la trae a colación para mostrar como desde aquella época 

ya se daban grandes diferencias a nivel sociocultural frente al quehacer de hombres y mujeres, 

donde se concebía a la mujer como pasiva, deprimida, falsa, mientras que él hombre era aquel 

valiente y dispuesto a enfrentar el peligro, respecto a ello propone que hablar de estereotipos y 

roles no es nada nuevo para la sociedad, que por el contrario es una construcción que aun en 

nuestros días se sigue manejando, por lo que se ha convertido en una historia ya creada y 

fomentada por nosotros mismos. 

Boga (2005) acerca de las desigualdades sociales de género propone los aspectos más 

importantes a tener en cuenta para la construcción de la identidad de género, dotando de 

significados al género, a la identidad, los roles, entre otros. Proponiendo cifras que permiten 

vislumbrar las desigualdades que se han dado frente a los diferentes géneros una vez se llega a la 

edad adulta, es importante tener en cuenta que dichas cifras no corresponden a la niñez que es el 

objetivo de éste artículo, sin embargo sí tienen que ver con los estereotipos y roles que respecto a 

los géneros se han venido gestando a lo largo de la historia y los cuales son representados en los 

medios de televisión a través de los personajes que allí se reproducen, por lo tanto son estos 

contenidos los que diariamente  ven los niños y niñas en los diferentes programas de televisión y 

quienes han estado orientados a mostrar los roles hoy asumidos por hombres y mujeres  “Las 

mujeres son las encargadas del 85% del tiempo invertido en el trabajo del espacio doméstico y 

los varones sólo del 15%. No obstante, en el espacio productivo remunerado, a las mujeres les 
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corresponde el 47% del tiempo total de trabajo y a los hombres el 53%. Sumando el tiempo 

dedicado en ambos espacios (trabajo productivo y reproductivo), el 68% de las horas trabajadas 

corresponde al trabajo femenino y el 32% al masculino.”(Boga. 2005.) 

Frente a la identidad de la mujer, se retoma una frase bastante sugestiva del texto Segundo 

sexo “No se nace mujer, llega uno a serlo” (Citado por Boviere, S, 1970. Pág. 29), según la frase 

la mujer adquiere sus propias características, las cuales la diferenciarían de las demás mujeres, 

logrando posicionarse el rol de género como específico para cada sexo, de ahí que a la mujer se 

le imponga desde mucho tiempo a tras roles específicos y al hombre también. Por lo tanto este 

tipo de concepciones o roles diferenciados por sexos son trasmitidos a partir de programas de 

televisión, no importando si son telenovelas, muñequitos animados, los que sin duda son los más 

vistos por los niños y niñas, cuando la sociedad se mitifica frente al contenido de los programas 

observado por los infantes, está contribuyendo a la apropiación que cada uno de ellos hace del 

contenido televisivo, mostrando hoy en día los estereotipos de género de una manera más 

evidente, se siguen creando programas especiales con contenidos que dejan muy claras las 

diferencias entre niños y niñas, el papel de las niñas a través de los canales de televisión siguen 

siendo el de la niña pasiva y buena, la mujer que está llorando y sufriendo, etc, mientras que para 

la representación masculina los papeles mostrando al hombre como quien siempre tiene el poder, 

la fuerza, agresividad, inteligencia, obtiene los mejores puestos, de esta manera los estereotipos 

de género seguirán siendo  “construcciones subjetivas,  donde la cultura influye en la adopción  

que los sujetos hacen de determinados comportamientos que serían esperables para cumplir con 

ese rol femenino o masculino”  (Velásquez. 2005. Pág. 55) 

Si bien la televisión diseña los programas para el entretenimiento del más pequeño al más 

grande, su visión de las verdaderas necesidades de la población infantil se ha quedado muy corta, 
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ya que no se tiene en cuenta el agente socializador tan potente que son los medios de 

comunicación, especialmente la televisión, generando gran impacto en la construcción de 

identidad de género en los niños y niñas, ya que hay una influencia en el contenido de los 

programas respecto a  la forma en la que estos permean las construcciones de identidad (sexual, 

de género), los roles sexuales, creando estereotipos a partir de los referentes televisivos. 

Es pertinente crear conciencia acerca de los programas que se están creando para la 

población infantil, puesto que es necesario tener en cuenta sus contenidos, caracterización de los 

personajes y roles desempeñados por hombres y mujeres ya que de ahí se toman elementos 

importantes para la construcción de la identidad de los niños y niñas que ven diariamente la 

televisión. “No olvidemos que los seres humanos adquieren su identidad mediante las cualidades 

que les atribuimos cuando hablamos de ellos y el tratamiento que de ellos hagamos; esto es, 

cómo los presentamos, cómo nos referimos a ellos, qué comentarios efectuamos sobre ellos, qué 

expectativas sobre ellos manifestamos verbalmente, cómo los representamos hablando y cómo 

los nombramos” Bengoechea, & otros (2005). 

El abordaje de la niñez es un aspecto relevante en el desarrollo del artículo, ya que es para 

ellos que se está creando la mayoría de programas televisivos, por lo tanto, el significado mismo 

y trayectoria de lo que es el género, los roles, la identidad de género, permite el anclaje de todos 

esos elementos en la niñez, queriendo evidenciar como es que un niño o una niña logran adquirir 

su propia identidad de género a partir de la recepción de los diferentes programas televisivos.  

Feldman (2007) propone la niñez intermedia como aquella que es comprendida desde los seis 

años hasta los 12 años de edad, dice que esta etapa de la niñez se caracteriza  por los cambios en 

el desarrollo físico, cognitivo, social y de la personalidad, logrando describir de una excelente 

manera las características más representativas para ésta etapa de la vida del niño y niña, retoma 
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los modelos piagetianos del desarrollo cognoscitivo donde se apoya desde una perspectiva muy 

psicológica de lo que ocurre durante esta etapa de la niñez.  A partir de sus planteamientos se 

comprende la capacidad cognitiva que se tiene en la niñez intermedia, explicando como el niño 

preescolar está en la etapa del pensamiento preoperacional, caracterizado por una inhabilidad en 

realizar operaciones lógicas, organizadas y formales, y quien posteriormente asede a otra etapa 

conocida como; “el pensamiento operacional concreto” el cual se da en la niñez intermedia entre 

los siete y doce años de edad, aquí  ya se habla de un niño con capacidad para realizar 

operaciones lógicas, con sentido, emplean un proceso cognoscitivo y lógico para dar soluciones a 

los problemas que se le presentan; de ésta manera y pensado en la cantidad de horas que niñas y 

niños  pasan frente al televisor se piensa en la capacidad que tiene ésta población de 

interrelacionarse con los contenidos televisivos, haciendo su propia interiorización y 

construcción a partir de lo visto en la pantalla, puesto que son niños y niñas que tienen la 

capacidad de reconocer lógicamente lo que se les expone en el mundo exterior. 

Una posición frente a los asuntos de la niñez y la construcción de identidad de género es la 

de Berk. (1998) Quien representa en su teoría las diferencias propuestas entre sexos y roles de 

género, ahora respecto al tema de la niñez intermedia esta autora tiene mucho que aportar, ella 

describe el desarrollo cognitivo a partir de la teoría de Jean Piaget y de Lev Semenovich 

Vygotsky, realizando un acercamiento a lo planteado por estos autores en términos de los 

procesos cognitivos propios a cada sujeto, y como dependen de una edad específica el desarrollo 

de los mismos.  

Desde la psicología evolutiva Margarita Bocanegra (1986) explica que la niñez intermedia 

transcurre a partir de los tres años hasta los siete años de edad, recalcando la importancia durante 

esta etapa del crecimiento en áreas específicas del niño y niña en la cual necesitan un mayor y 
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mejor acompañamiento, áreas como,  la dimensión social y desarrollo de la personalidad. Desde 

la misma autora se retoma lo señalado por Papalia, sobre el  desarrollo psicosocial en la  niñez 

intermedia y adolescencia, explicando cómo se da y que significa el paso de la niñez a la 

adolescencia, el papel tan importante de los agentes primarios y secundarios durante el proceso, 

donde el niño y niña se enfrentan a cambios tanto a nivel fisiológico como personal, según las 

teorías propuestas por Erikson, especialmente en lo que respecta a la niñez intermedia, plantea 

que ésta se da entre los 7 y 12 años de edad, en términos del desarrollo psicosocial y 

específicamente frente a la formación de la identidad. 

Es importante tener la claridad frente al proceso evolutivo de las niñas y niños en edad 

intermedia, especialmente en lo que se entiende como ser niño y ser niña, a demás como el 

medio televisivo y las mismas características de la edad promueven el desarrollo de la 

personalidad y de la construcción de la identidad de género, sin duda la psicología a partir de sus 

teorías y procesos investigativos le da un sustento enorme al proceso de aprendizaje en los niños 

especialmente; de esa manera el campo de la psicología conductual a partir de la teoría de Albert 

Bandura, propone que casi cualquier conducta puede ser aprendida por un individuo sin la 

experiencia directa del reforzamiento y además no tienen porque ser reforzadas para poner 

atención a imágenes vividas o sonidos fuertes (el impacto del estímulo en sí mismo llama nuestra 

atención), ni tampoco tenemos que ser recompensados de manera directa para aprender algo.

 Ésta postura psicológica de carácter conductista, empieza a sustentar una serie de 

explicaciones a partir de diferentes teorías respecto a por qué los niños y niñas adquieren 

determinadas conductas, especialmente las que pueden ser observadas y  por ende convertidas en 

un estimulo potencial, la explicación de ello surge a partir de los modelos que los niños y niñas 

toman de sus pantallas, puesto que imitan más las conductas filmadas que las que son en vivo. 
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Por lo que los niños toman como modelos a aquellos personajes que ven en la televisión, 

adquiriendo su mismo patrón de comportamiento a parir de su propio aprendizaje, teniendo en 

cuenta la intencionalidad de la conducta, por lo tanto si al interior del hogar o campos de 

socialización del infante no se tiene en cuenta los programas que estos ven, en relación con sus 

actuaciones los niños fácilmente se identificarán con los personajes de las novelas, películas o 

series animadas y reproducirán su comportamiento en base a lo allí visto. 

Como evidencia de estudios que sustentan la teoría del moldeamiento propuesta por 

Bandura la influencia de la televisión en niños se expone modelos muy prototípicos donde hay 

una tendencia a la violencia, a la representación de mujeres que sufren, que son débiles, hombres 

dominadores, que tienen el poder, entre otros, los cuales son interpretados por los receptores, y al 

ser los niños y niñas quien más tiempo pasan en frente del televisor entonces es más factible que 

tales modelos sean asumidos por ellos. García (2000) habla acerca de diferentes estudios 

realizados con base en la influencia donde la televisión ha tenido gran protagonismo en las 

interacciones sociales de los niños y en otras etapas como la adultez  donde la resultante de la 

programación televisiva es la construcción  en etapas ulteriores de acuerdo a lo visto en la niñez,  

esto como una muestra de la fuerte influencia  representada en los medios frente a la 

construcción de valores, percepción del mundo y de la identidad. 

“Los individuos tienen más probabilidad de imitar o ser desinhibidos  por la conducta 

agresiva de un modelo atractivo, respetado y de reconocido prestigio que por el comportamiento 

de un modelo que no cuenta con tales cualidades que resultan tan atrayentes para el espectador. 

De hecho cuanto mayor sea la identificación con el modelo, más probabilidades existen de que se 

imite a éste” (Galera. 2000. Pág. 38) 
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“La construcción individual y colectiva, personal y social, tiene como escenario 

inmediato la familia, donde se dan las bases de la identidad dentro de un contexto 

sociocultural, según los requerimientos sociales. La identidad se construye 

socialmente; la familia, especialmente en edades tempranas del desarrollo, es el 

primer escenario donde la persona va incorporando unos modelos propios, donde se 

trasmite la herencia sociocultural, por lo cual se constituye en un organización de 

pertenencia y de referencia para la persona” (Osorio Ramírez, 1994) (Tomado de 

Cala, P, Luz, 2001.) Al respecto Aguaded, (1999) 

Propone  las esferas las cuales deben ser abordadas por la televisión; teniendo en cuenta 

aspectos fundamentales como los entornos mediacionales, permitiendo al sujeto un desarrollo 

positivo frente a los medios, así mismo el papel fundamental de la familia. Respecto a ello se 

escribe como el consumo televisivo se produce en el hogar debiendo tener un importante  

acompañamiento de los padres y estos pueden explicar a los niños el sentido de los mensajes 

televisivos. 

 “Asumiremos entonces la radio, la prensa, la televisión, el cine y las más recientes 

tecnologías informativas y de comunicación, como agencias mediadoras entre los sujetos 

receptores y las otras instancias sociales que construyen y ponen en circulación significados 

colectivos” (López, Barbero, Rueda y Valencia. 2000. Pág. 25). Esto quiere decir que los medios 

si son potentes socializadores de las identidades, roles e estereotipos de géneros, manejándose 

hoy por hoy una televisión enfocada a reproducir comportamientos, roles y construcciones de 

identidades de género.  
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CONCLUSIONES 

Concluyendo de esta manera el artículo, evidentemente la televisión es un agente 

socializador muy potente y determinante en la construcción de la identidad de género de niños y 

niñas en edad intermedia (8-12 años)  a partir de su contenido muestran la realidad del contexto 

en donde se está inmerso, al mismo tiempo el periodo de la infancia donde se encuentran, puesto 

que se cuenta con la capacidad cognitiva o mental para establecer relaciones más directas con lo 

establecido por los agentes socializadores, especialmente con la televisión, esto conlleva a que se 

presenten por parte de los infantes una reproducción de la mayoría de los comportamientos o 

papeles desarrollados en los canales de televisión y la imitación de lo visto. 

Se presentan una serie de dificultades  determinantes en la posible  influencia en la 

televisión  en la formación de la identidad de género, necesariamente no debe ser una influencia  

negativa, la dificultad de estar frente a una pantalla es el no tener una televisión diseñada bajo 

cánones establecidos de acuerdo a las necesidades de la población, especialmente de la población 

infantil, eso en primera instancia, además los receptores de la televisión no tienen una 

preparación para llevar a cabo una buena interpretación y/o aprendizaje acerca del consumo 

televisivo y en tercera medida los programas que hoy en día están siendo vistos por los niños (as) 

no son bajo el asesoramiento y compañía de los padres, por lo que hay un aprendizaje erróneo de 

lo observado y un replicamiento en el comportamiento del menor de acuerdo a ello.  

 Es decir, la mayoría de programas televisivos se ha convertido en el agente que le permite 

y promueve a niños y niñas en edad intermedia hacer una identificación con los personajes, 

querer llegar a ser como alguno de ellos; al mismo tiempo en la televisión se siguen haciendo 

distinciones entre el desempeño de los roles para mujeres  hombres, aunque el rol de la mujer 

mostrado  anteriormente en la televisión ya se ha desvirtuado casi en una buen parte, aún hoy en 
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día se siguen ofreciendo estereotipos, por lo que la niña quiere ser la gran ama de casa, con una 

familia y un esposo trabajador, pero también puede optar por querer ser la gran ejecutiva, al 

mismo tiempo que responde por su familia se desempeña laboralmente, distinto al papel de los 

hombres en la televisión, los cuales son vistos como los mujeriegos, inteligentes y con mas 

posición en la sociedad. 

“Las imágenes de los papeles de personas en la sociedad, tal como son 

presentadas por los medios de comunicación, continúan estando claramente 

diferenciadas de acuerdo con el género. Se han formulado retos, sobre todo a los 

publicitarios, pero muy poco es lo que ha cambiado. Las mujeres siguen siendo amas  

de casa, madres y objetos sexuales; los hombres continúan apareciendo como 

asalariados afanosos que controlan las vidas de otros y que son además agresivos, 

osados y competitivos” (Matlow, 1980, Mc Robbie & Mc Cabe, 1981) (citado por 

Browne  & France. 1988. Pág. 73).  

Es así como muchos  niños y niñas a diario están frente al televisor construyendo su 

identidad de género a partir de algunos de los personajes representados allí, pero sin duda la 

experiencia generada en los programas vistos tienen relación con lo asumido para su vida y 

reproduce en su cotidianidad, ser como el hombre de la película y ser como la mujer de la novela 

se hacen evidentes en la  identificación de género promovida individualmente. 
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RESUMEN 

 La migración internacional es uno de los fenómenos de tipo social y económico que más ha 

incrementado en los últimos tiempos, generando multiples cambios y transformaciones en la familia. Este 

fenómeno ha hecho que ha nivel familiar se den una serie de cambios en su estructura interna, en la 

dinámica familiar y en los roles que cada miembro de la familia tiene dentro del grupo. Cuando se da la 

migración del padre o la madre, e inclusive de ambos, se pueden evidenciar cambios en la tipología 

familiar, en las relaciones internas y en los roles. Todo ello como esfuerzo para adaptarse a una nueva 

realidad que demanda necesidades, funciones y responsabilidades nuevas. De esta manera se da un 

cambio en los roles, conllevando a realizar tareas que no corresponden con los tradicionalmente asignados 

para hombres y mujeres.  Es así como en este trabajo se hace una revisión del fenómeno migratorio y la 

influencia que ejerce en la familia con relación a los roles que desempeñan los padres.   

Palabras clave: Migración internacional, familia, género, roles, cambios, parentalidad. 
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ABSTRAC 

  International migration is one of the phenomena of social and economic development that has 

increased in more recent times, generating a series of changes and transformations in the family. This 

phenomenon has caused the family has been giving a series of changes to its internal structure, in family 

dynamics and the roles that each family member has within the group. Where is the migration of the 

father or mother or even both, can reveal changes in the type familiar in the internal relations and roles. 

All this as an effort to adapt to a new reality that demand needs, new roles and responsibilities. This way 

there is a change in roles, leading to perform tasks which do not correspond with those traditionally 

assigned to men and women. That is how this is a review of the migration phenomenon and its influence 

on the family in relation to the roles played by parents. 

Key words: International migration, family, gender roles, changes, parenting. 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y expansión capitalista a nivel social y económico genera una serie de cambios que 

producen inseguridad laboral, bajos ingresos, déficit en las condiciones de vida básicas (salud, educación, 

vivienda, recreación) entre otros, que afectan a la sociedad y en especial a la familia. En esta última se 

recurre a la migración como estrategia de atención a esas necesidades y dificultades que constituyen la 

vida diaria de toda familia. La migración internacional se ofrece entonces como solución a estas 

problemáticas, permitiendo comprender porque es uno de los fenómenos que más ha aumentado en la 

actualidad. Sin embargo este fenómeno produce en la sociedad y en especial en la familia cambios (tanto 

positivos como negativos) en su interior. 
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Dicha situación despertó el interés por conocer de que manera este fenómeno puede hacer cambiar 

los roles  parentales, ya que las estadísticas y la realidad muestran que son los padres y las madres los que 

mas migran hacia el exterior. Este hecho necesariamente debe producir en el grupo familiar una serie de 

transformaciones, en donde los roles son un aspecto a considerar. 

El propósito principal de este articulo es determinar si se dan cambios en los roles parentales a partir 

de la migración internacional, además de poder evidenciar que tipos de roles son los que cambian. El 

abordar este fenómeno en este sentido aporta una gran contribución a los estudios que se han realizado 

hasta el momento sobre el tema, puesto que la mayoría de ellos han sido abordados desde un aspecto 

económico, siendo necesario realizar nuevos aportes de conocimiento que conduzcan a una comprensión 

del fenómeno más amplia, haciendo pertinente el trabajo realizado.  

En la elaboración de este documento y para dar respuesta al interrogante central de este artículo (de 

reseña) se inicio por consultar una serie de antecedentes sobre el fenómeno recurriendo a fuentes 

investigativas como las Naciones Unidas  y LA CEPAL, propiciando  un primer acercamiento al tema y 

permitiendo dimensionar el contexto de la migración.  

Después se reviso bibliografía en donde se relacionara el asunto de la migración con el carácter 

familiar, resaltando especialmente aquellos aspectos concernientes a los roles, para finalmente realizar 

una conclusión acerca de lo encontrado en relación al problema planteado. 

 

DESARROLLO TEORICO 

Un fenómeno de la actualidad  que incrementa  continuamente  es el de la migración internacional, 

evidenciándose  en los altos índices que se registran de personas que parten de sus países de origen hacia 

otros lugares motivados por diversas causas (económicas, políticas, etc.).  
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 Debido a la  magnitud e influencia  que alcanza la migración es posible establecer algunos 

acercamientos teóricos e investigativos sobre el tema, distinto al aspecto económico.  Haciendo  necesario 

que se aborde la migración desde nuevos enfoques y perspectivas con el propósito de mostrar otros 

factores que este fenómeno puede producir, sobre la familia y específicamente en lo que respecta a los 

roles parentales, debido a que en su mayoría las migraciones implican a uno de los padres (mamá o papá), 

haciendo que necesariamente se produzcan cambios. 

 A pesar de la importancia del asunto son pocos los productos que se pueden hallar con respecto a 

los cambios que produce la migración internacional en lo que respecta a los roles parentales, por lo cual 

fue necesario realizar una búsqueda de antecedentes que permitiera efectuar un acercamiento al tema, y 

que facilitaran  posteriormente establecer los nexos que hay entre migración y roles parentales. 

 En lo que respecta a la migración internacional es mucho lo que se ha escrito sobre ello, 

especialmente por parte de las Naciones Unidas (2006), quien ha centrado su interés en realizar estudios 

sobre este fenómeno  en relación con el desarrollo. Indicando que las  principales características de este 

fenómeno toman de base  las contribuciones de la migración a la economía global.  

En este mismo sentido La CEPAL (2006) al referirse a la migración internacional,  manifiesta que 

este fenómeno viene  presentándose desde hace varias décadas y  ha permitido que la gran mayoría de los 

países (principalmente los latinos) se conviertan en portadores de fuerza y capital social (estos portadores 

corresponden a 25 millones de migrantes). Estos emigrantes representan cerca del 4% de la población 

regional esto como estimación mínima, cifra que se estipula a raíz de las diferentes regiones de las que 

provienen los emigrantes, como por ejemplo México quien cuenta con una cifra estimada de 10 millones 

de personas, otros países tales como la comunidad del Caribe y Colombia que exceden el millón de 

emigrantes y finalmente  nueve países de América  Latina que representan el medio millón de emigrantes. 

Estas cifras permiten observar el gran flujo migratorio de los latinoamericanos y caribeños quienes han 
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debido migrar a otros lugares diferentes a su país de origen, produciéndose diferentes impactos respecto al 

país del cual proceden (Colombia nos Une: memorias, 2006). 

Esta organización en sus estudios hace referencia además a la participación de las mujeres en la 

migración, permitiendo mostrar que son  numerosas las emigraciones a  regiones tales como Canadá, 

Estados Unidos y especialmente a Europa donde el mercado laboral más representativo es la actividad de 

servicios; resaltándose el servicio doméstico como la actividad laboral más frecuente, a la cual están 

vinculas alrededor del  27% de las mujeres emigrantes. 

En general los aspectos que más se han analizado con respecto a  la migración están en relación con 

el asunto de las remesas, el cual tiene un impacto macroeconómico en varios países.  Representando una 

de las mayores fuentes en cuento al ingreso de divisas, constituyendo una base material de apoyo a la 

economía nacional que desafía las políticas públicas. Esto permite entender porque el asunto de las  

remesas de los migrantes es un aspecto fundamental para muchas familias, generando además un 

bienestar económico en la comunidad de origen. 

Así mismo  y respaldando los datos encontrados en los estudios antes expuestos, es preciso referir 

los informes respecto al tema de migración internacional arrojados por el censo del 2005. Donde se  

muestran los resultados producto de una combinación de varias fuentes de información, en la cual se 

indagó en todos los hogares Colombianos por si algún o algunas personas, siendo miembros del hogar se 

han ido a vivir de manera permanente al exterior (para abordar este tema se tuvo en cuenta la experiencia 

de censos pasados). Se averiguó así mismo por el periodo en el cual viajó un integrante del hogar y a 

donde fue; los datos arrojados muestran información importante sobre el origen departamental de aquellos 

hogares con experiencia migratoria, dejando ver una muy alta población migratoria y una experiencia en 

la zona del valle de un 23.1%, Bogotá con un 17.6%, Antioquia 13.7 %, Risaralda 7%. Estas regiones del 

país constituyen entonces las principales zonas desde donde se dan las migraciones. 
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Todos estos datos evidencian también hacia donde han emigrado las personas Colombianas, 

mostrando que países tales como Estados Unidos, España, Venezuela, Ecuador, Canadá, Panamá, México 

y un poco menos Costa Rica son los principales países de destino elegidos por los migrantes.  Estos  

destinos internacionales elegidos por los Colombianos varían dependiendo del departamento de origen, de 

esta manera para el valle del Cauca el principal destino es España;  para Bogotá los Estados Unidos y otro 

tanto hacia Panamá y Costa Rica, en el caso de Antioquia los destinos son similares a los de Bogotá, 

Estados Unidos, Venezuela y España. Respecto a Risaralda se encuentra la mas alta intensidad en 

experiencia migratoria ya que toda la región participa en la emigración, por tanto Pereira Y Dosquebradas 

cuentan con la mas alta participación, siendo su destino preferencial España 50.2%, Estados Unidos 

33.9%, Venezuela 2.3% y Ecuador 1.2%. Respecto al Atlántico especialmente en Barranquilla  el destino 

preferido es Venezuela  con un 50%, Estados Unidos 29.7% y España 1.7 % (Colombia nos Une: 

memorias, 2006). 

Un aspecto mas que debe considerarse sobre la migración y que fue tenido en cuenta también por el 

DANE (2005) es la productividad que  genera el capital humano, la edad de los migrantes oscila entre los 

25 hasta los 50 años entre hombres y mujeres, esto resulta ser beneficioso para el país que los recibe o 

para el que los aporta debido a su capacidad productiva.  

Todos estos datos arrojados por los estudios, como el asunto de las remesas, los destinos de 

migración, rango de edades de los migrantes, porcentaje de hombres y mujeres que migran y los lugares 

del país desde donde se dan estas migraciones, son aspectos que deben ser considerados puesto que para 

este articulo son elementos fundamentales que contribuyen a contextualizar el marco sobre el que se 

realizo el articulo.  

Hasta el momento se puede apreciar con claridad como la mayoría de aspectos de la migración son 

abordados desde una  connotación económica y estadística del fenómeno,  sin embargo es necesario 

empezar a considerar que éste es también un fenómeno social, y como tal afecta a la familia como parte 
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fundamental de la sociedad. Cuando se da la migración esta situación hace que necesariamente se den 

cambios al interior de la organización familiar afectándose su estructura y el sistema relacional que  allí se 

da.  

La familia se evidencia en este punto como un aspecto central cuando se habla de migración desde 

un carácter social, por lo cual es preciso hacer algunas consideraciones sobre este tipo de organización 

dada su relación con el articulo en cuestión.  

Es preciso partir por señalar que todo grupo familiar crea una serie de relaciones, obligaciones y 

emociones entre todos los miembros que la constituyen. La familia como sistema social esta conformada 

por tres subsistemas básicos: fraterno, conyugal y parento filial, que a la vez se interrelaciona con la 

sociedad. De esta manera el grupo familiar logra constituirse como la única unidad social que se vincula 

con los demás sistemas, permitiendo entender porque lo que ocurre con un elemento de la familia 

repercute en los demás y viceversa (Velásquez, 2000). 

El grupo familiar “es el espacio para la socialización del individuo, el desarrollo del afecto y la 

satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales y económicas, y el primer agente transmisor 

de normas, valores, símbolos, ideología e identidad, donde se focalizan las acciones de las demás 

instituciones” (Velásquez, et al, 2000, p. 59). 

La familia se perfila como un espacio vital para el desarrollo de cualquier  persona constituyendo el 

escenario primario de socialización.  Este primer proceso permite que un ser humano adquiera formas de 

comportamiento, valores y creencias  a partir de los aprendizajes que allí se dan.   

Es posible ver como la sociedad y la familia son dos aspectos influyentes para un sujeto puesto que 

tienen implicaciones en el desarrollo  individual y colectivo de este; además existe un nexo estrecho entre 

ambos grupos, puesto que “la familia se estructura en interacción con otros espacios  sociales que a su vez 

son moldeados por la cultura. En nuestra sociedad occidental capitalista tiene presencia la ideología 
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patriarcal e incorpora en el imaginario cultural y simbólico actitudes , valores, normas y creencias que 

diferencian a hombres y a mujeres, entregándoles un sentido a su  movilidad territorial y espacial” 

(Cardona y Cardona, 2004, p. 9). 

Un aspecto relevante que se da en el proceso de socialización de un sujeto con el grupo familiar y la 

sociedad y que permite la diferenciación entre hombres y mujeres  es el de las relaciones de género, ya 

que desde temprana edad se aprenden patrones de comportamiento con los cuales se empiezan a construir 

relaciones.  A Partir de esto se empiezan a reproducir los patrones de comportamiento entre hombres y 

mujeres. Estas relaciones de género por tanto se refieren a la manera de interactuar de hombres y mujeres 

en la sociedad, estando presentes en todos los ámbitos de la vida social: la familia, la pareja, los amigos, 

la escuela, el trabajo, etc. (Rico, 1994, p. 3). 

Ese conjunto de rasgos que se adquieren en el proceso de socialización  y que permiten diferenciar a 

hombres y a mujeres en una sociedad se denomina género. Se hace necesario entonces abordar  este 

concepto, puesto que  resulta muy útil metodológicamente hablando a la hora de comprender la 

simbología cultural, las valoraciones que recibe cada sexo, las relaciones de poder y la división sexual de 

los roles. Esto permite entender la asociación que comúnmente se hace sobre  paternidad y maternidad de 

acuerdo con la forma en que se define la feminidad y la masculinidad dentro de un momento y un espacio 

determinado. 

Por género entonces se entiende la construcción cultural de lo que significa ser hombre y ser mujer 

en una sociedad particular, este concepto es siempre susceptible de ser transformado a lo largo del ciclo 

vital de mujeres y hombres y del desarrollo histórico de los grupos humanos.  

En este sentido se puede decir que  el género es una etiqueta social que permite hacer una distinción 

entre lo que es ser hombre y ser mujer, dictando por  tanto una serie de preceptos que van a regir el modo 

de conducta de los individuos de cada sexo. Esas distinciones que se imponen tanto a hombres como ha 
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mujeres son fruto de reforzamientos de los sistemas sociales, quienes se han encargado de  dividir las 

actividades en función del género de los individuos. Producto de esto se evidencia una fuerte tendencia a 

jerarquizar los sexos a través de los roles y estereotipos sexuales, los cuales predeterminan los 

comportamientos apropiados y característicos de hombres y mujeres respectivamente.  

La socialización del termino género tiene su primer escenario en la familia, pues es al interior de esta 

donde los niños y las niñas empiezan su desarrollo, moldean su personalidad, conforman su identidad 

sexual, por medio de la interacción que tengan con los padres, así es como empiezan a incorporar un 

modelo materno o paterno, por medio de la identificación y diferenciación que hagan con ellos. Esto 

indica que es en el seno de la familia donde se construyen los primeros referentes sobre los estereotipos 

de mujer y hombre. Sin embargo es preciso tener en cuenta que este es solo uno de los escenarios, pues no 

hay que desconocer la influencia de otros ambientes como la escuela, los medios de comunicación, el 

grupo de pares, el trabajo, la iglesia y otras instituciones sociales, todas las cuales influyentes también en 

la reproducción de dichos estereotipos. 

 A razón de estas influencias se pueden hallar numerosas categorías asociadas a lo masculino y a 

lo femenino, en donde el hombre se reconoce por las siguientes características: ser activo, desenvolverse 

en el ámbito público, alto desempeño físico, alta competencia en ciencia y tecnología, requieren de fuerte 

trato, son inéticos y corruptos; las mujeres por su parte son reconocidas como: pasivas,  por desempeñarse 

en el ámbito privado, bajo desempeño físico, baja competencia en ciencia y tecnología, requieren de un 

trato delicado, y son éticas. Esto refleja como el género masculino ha  recibido una valoración más alta, 

constituyéndose en un patrón de referencia, mientras que lo femenino con respecto a lo masculino recibe 

una valoración desfavorable.  

 Todas estas elaboraciones se van construyendo a lo largo de la vida de un individuo y son las que 

permiten que se constituya la identidad, a partir de esto es como un sujeto se reconoce a si mismo y será 

reconocido por los demás.   
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 Los individuos de cada sexo por tanto se irán comportando de acuerdo a las exigencias de la 

sociedad, y construyendo de este modo el género de cada individuo. Lo anterior facilita además entender 

la gran influencia que la sociedad ejerce en la construcción del género, por eso “la cultura a la cual 

pertenecemos, como cualquier cultura se sirve de todos los medios a su disposición para obtener de los 

individuos de los dos sexos, el comportamiento mas adecuado a los valores que le interesa conservar y 

transmitir” (Belotti, 1976, p. 10). 

Esas definiciones de género y las características que distinguen a cada uno, son las que dan lugar a la 

dicotomía de los roles, ya que teniendo en cuenta el género se establecen o asignan unas funciones, tareas 

y actividades que se suponen son propias para cada sexo.  

De acuerdo con esto los roles se pueden considerar a su vez como expectativas aprendidas tanto del 

grupo social como familiar que la persona hace suyas. Esto da cuenta como una persona aprende a 

comportarse o hacer cosas tal como lo espera un determinado grupo social y familiar. Es por esto que “los 

valores, las actitudes, percepciones y roles vinculados a nuestra posición de niño o niña llegan a formar 

parte de nosotros mismos. Nos identifican y definen. Indicando a los demás “quienes somos” ” (Clay, 

1980, p. 2008). 

Para hacer esta asignación de los roles se parte de unos rasgos que se consideran característicos para 

cada sexo; en el caso de los hombres estos son vistos como más inteligentes, fuertes, hábiles, con interés 

por valores políticos, teóricos y económicos, mientras que  las mujeres son asociadas con valores 

estéticos, sociales y religiosos. Dando como resultado una imagen masculina poderosa y fuerte, contrario 

a la femenina que se supone débil y pasiva (Morales, 1984). 

Estas separaciones hacen necesario hablar de dos esferas distintas en las que se desenvuelven las 

mujeres y los hombres. En el primer caso se les asocia con la esfera privada o con el rol doméstico, en 

tanto que a los hombres les corresponde la esfera pública o el rol extradoméstico. De este modo “las 
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dicotomías se ven como dos esferas separadas, opuestas, pertenecientes o asociadas con una u otra. Ellas 

gobiernan, modelan, organizan y describen la interacción, las relaciones entre hombres y mujeres dentro 

de la familia y en cualquier otro contexto social” (Restrepo (1993) (Citado por Peláez, Ríos & Valencia 

1994, p. 19).  

El pertenecer a una u otra esfera hace que se asignen unos roles determinados a cada género. En el 

caso del espacio público que le es fijado al hombre implica que éste tenga como papeles específicos ser, 

responsable de proveer económicamente a la familia, ser la cabeza visible de la familia ante la sociedad, 

manejar la autoridad y tener el poder en la familia, guiar el grupo familiar en el desenvolvimiento de este 

ante el grupo social y tomar decisiones. En tanto al espacio privado que le es asignado a la mujer, le 

corresponden funciones tales como ser la reproductora social, responsable de la crianza y cuidado de los 

hijos y el mantenimiento y cuidado del hogar. Además desde el nivel económico a la mujer se le  encargo 

la tarea de administrar y proteger los productos del trabajo del hombre, significándole  la dependencia 

económica frente a él, y como resultado de ello ser valorada solamente como ama de casa. (Ortiz & 

Guerrero, 1997)  

Los roles por tanto están separados por sexo y por género, encontrando que en el caso de la mujer le 

corresponde ser dependiente y subordinada, mientras que al hombre se le da un alto estatus social e 

independencia. A razón de esto el trabajo que hace la mujer no genera ningún tipo de remuneración 

económica, en tanto que para los hombres el espacio que les es asignado si genera un capital económico. 

Esta asignación de roles por género ha producido limitaciones para ambos sexos, en el caso 

especifico de la mujer, esta ha sido ubicada exclusivamente en su rol de ama de casa y de madre, 

reduciendo su capacidad de desempeño en  otros contextos. 

 Lo anterior se ha dado en gran parte como consecuencia de la división sexual y social del trabajo, 

la cual corresponde en gran medida a una serie de consideraciones sociales y culturales. Esta división 
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surge  como respuesta al desarrollo de las fuerzas productivas que originaron la separación del trabajo por 

sexos, por lo que el hombre se dedico a la realización de trabajos que requerían  fuerza y estar por fuera 

del hogar, en tanto que para la mujer esos trabajos se caracterizan por ser frágiles y porque se llevan a 

cabo dentro del hogar. 

 Estos aspectos de la división sexual y social del trabajo involucran por tanto una organización 

familiar, la cual “se asume a partir de una división rígida del trabajo, asignando roles instrumentales 

productivos al padre y a los hombres y los roles afectivos a la madre y a las mujeres. Este orden 

jerárquico descansa en la responsabilidad legal y social del padre como jefe de la unidad familiar 

reconociéndoles un inestable ejercicio de poder, control y vigilancia” (Palacio & Castaño (1996) (Citado 

por López & Correa, 2003, p. 24). 

 Sin duda esta división ha generado una marcada desigualdad entre hombres y mujeres, que 

influye “en su forma de pensar, sentir y actuar que los ha llevado a desempeñar distintos roles en la 

sociedad” (Peláez, 1994, p. 16).  Así “las funciones familiares entonces están definidas no sólo a partir del 

rol que cada quien cumple en la estructura familiar, sino también del status de las personas al interior del 

grupo social; las funciones determinan la estabilidad socioeconómica y afectiva de la familia” (López & 

Correa, 2003, p. 25).   

 Dentro del grupo familiar entonces cada uno de sus miembros tiene unos roles específicos con los 

cuales se identifica y lo diferencian de los demás, “dependiendo de la posición dentro de la estructura 

familiar, es decir, en función de las relaciones de parentesco cada miembro de la familia desarrolla un 

papel, una tarea y funciones, al mismo tiempo, restantes miembros crean expectativas de quien ocupa una 

determinada posición. Existen los roles de esposo/esposa, madre/padre, hijo/hija…a medida que la familia 

pasa por las diferentes etapas del desarrollo se van asumiendo roles esenciales diferentes o se comparten 

varios de ellos”. (Gimeno (1999) (citado por López y Correa, 2003, p. 46). 
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 Con respecto a lo anterior es posible ver que los roles son cambiantes. “El rol no es estático sino 

que se espera  a que cambie en el individuo durante su crecimiento” (Persons citado por Ortiz & Guerrero 

(1997), p. 12). Esto implica que los roles están sujetos a múltiples variaciones, las cuales en muchos casos 

no corresponden con los aprobados socialmente. 

 Esta situación genera un conflicto en los roles ocasionado por los crecientes “cambios que 

ocurren en las normas de conducta relacionadas con cada sexo. A medida que los valores de los hombres 

van siendo menos claramente masculinos, en el sentido tradicional de esta palabra, y que los valores de 

las mujeres son, correspondientemente menos femeninos, el resultado inevitable es una creciente 

ambigüedad” (Clay, 1980, p. 221). Es así como actualmente se puede encontrar con mas frecuencia que 

hombres y mujeres desempeñan roles un tanto contradictorios a los socialmente esperados y signados. 

En este sentido  cuando se realiza un recorrido histórico en torno a las transformaciones de la familia 

se encuentra que a medida que transcurre el tiempo los roles de padres y madres de familia se van 

modificando. Si se realiza una mirada a los  roles de los parentales (papá y mamá) en una época especifica 

por ejemplo entrado el siglo XX, se puede hallar que el papel del padre se vuelve mas reducido y alejado 

de la vida cotidiana familiar; en cuanto al papel de la madre,  ejerce una gran influencia sobre los hijos. Se 

nota a partir de esto un dominio en el interior de la familia por parte de las mujeres comparado con épocas 

anteriores. Esto se trae a colación con el fin de mostrar como la organización y los valores familiares se 

transforman con cambios en la estructura socioeconómica, política e ideología en toda sociedad y así 

mismo los roles y las relaciones internas y externas de la familia no están enteramente predeterminados, 

sino que estos se van ajustando a las circunstancias y a los deseos de los integrantes del grupo familiar. 

 Dentro de este mismo contexto vemos como los roles familiares han ido modificándose y 

evolucionando. Sobre todo en lo que respecta al rol de las mujeres, los cuales se han ido ampliando. Sin 

embargo el rol de los hombres también a recibido muchas influencias tornándose mas amplio y humano, 

liberándose de las limitaciones que imponía el machismo. 
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En lo que se refiere a los roles femeninos y masculinos tradicionalmente  los hombres han reservado 

para ellos la ocupación de aquellas tareas que son importantes para el funcionamiento social, realizando 

para mantener esta situación una serie de mecanismos conductuales; estos mecanismos son lo que le han 

impedido a las mujeres el desarrollo de una serie de aptitudes, intereses, valores y rasgos de personalidad. 

En este sentido  las instituciones sociales han contribuido en la difusión  de los dos conjuntos de rasgos 

estereotipados, masculino y femenino.  

 Llegado a este punto es necesario precisar que “ si bien es cierto que la asignación de los roles por 

género se ha venido dando a través del tiempo en forma discriminada y generacional en la relación de 

pareja y la familia, también es verdad que se han generado cambios que han permitido que la mujer logre 

niveles de superación, nuevas alternativas sociales, culturales, laborales y con ello mayores grados de 

autonomía, libertad, independencia y reconocimiento social” (Ortiz & Guerrero, 1997, p. 17) 

Lo anterior significa que aunque por mucho tiempo la asignación de roles puso al hombre y a la 

mujer bajo relaciones asimétricas (y aun esto se sigue dando aunque en menor medida). En la actualidad 

en el caso de la mujer, esta puede alcanzar mayores niveles educativos, tiene la posibilidad de controlar la 

reproducción, ocupar espacios que antes eran restringidos, así como aportar económicamente al 

sostenimiento de la familia gracias a su trabajo, con lo cual ha ganado terreno en el ámbito público. En el 

caso del hombre este ha logrado aunque no plenamente, replantear actitudes y comportamientos con 

respecto al proceso de socialización, crianza de los hijos, y responsabilidades domesticas. Todo esto a 

significado el cambio en los roles, llevando a que por lo menos se replanteen los roles tradicionales. 

(Ortiz y Guerrero, et al, 1997) 

 Las transformaciones que ha sufrido la familia han favorecido que se den los cambios en los roles 

tradicionales. Pero estos cambios no parten de este aspecto en concreto sino que ha sido resultado de una 

conjugación de factores que implican a la familia como institución y a la sociedad. De acuerdo con esto  

es preciso partir por indicar el estrecho nexo que hay entre la familia como institución y la sociedad, 
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mostrando cómo estas se necesitan y complementan mutuamente. Pues por un lado el  grupo familiar 

recibe de la sociedad los recursos indispensables para su subsistencia, pero  al mismo tiempo, se ve 

impactada por los cambios sociales, culturales y económicos que suceden en el contexto social. En este 

sentido, la familia no ha sido ajena a los procesos contemporáneos como la globalización. Dentro de este 

contexto de la globalización y específicamente lo que implica la vida familiar en Colombia muestra 

señales innegables de  transformación, se evidencia a partir de ello como el hombre pierde obligaciones y 

la mujer se recarga de funciones.  (Puyan, Micolta & Jiménez, 2003) 

 La migración internacional como resultado de uno de esos  fenómenos que afectan a la sociedad 

ha generado a su vez cambios en la familia como grupo fundamental que la constituye. Se puede ver a 

partir de estas afirmaciones cómo los diferentes cambios que acaecen en el contexto social influyen 

directamente en el ámbito  familiar.    

  Es así como las demandas que el contexto socio económico y cultural va imponiendo y los 

cambios que esto suscita, hace que coexistan diferentes tipologías familiares, en donde  el padre y la 

madre deben desarrollar funciones distintas y acomodarse a las exigencias del medio; haciendo que las 

funciones, relaciones y roles presenten características particulares según la tipología familiar.  

 En el caso de la migración internacional y cuando los que emigran son los padres o las madres se 

genera un cambio no sólo a nivel de la tipología sino también a nivel relacional dentro del grupo familiar, 

produciéndose un cambio en su funcionamiento y en los roles que cada quien realizaba.   

Se puede entender entonces como los cambios contextuales que sufre la sociedad afectan 

directamente a la familia, a raíz de lo cual se producen una serie de  transformaciones en las dinámicas del 

poder, surgimiento de nuevas figuras de autoridad y cambios a nivel estructural que dan como resultado 

nuevas tipologías familiares. (Castro, 2007) 
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Las practicas que se generan a consecuencia de la migración, se ordenan a través de un complejo 

juego de roles entre los miembros del grupo familiar, pues se da un traspaso de las funciones y de los 

roles entre el migrante y el cuidador que queda a cargo. 

 Se constituye así un nuevo tipo de familia donde emerge además una nueva figura de autoridad 

encarnada en la persona del cuidador, “…sobre quien  recae la responsabilidad de la socialización de los 

hijos del migrante, siendo sus principales funciones, brindar protección, cuidado y control de los 

comportamientos de los hijos /hijas del migrante. El rol de cuidador se convierte en la principal figura de 

autoridad de la familia, sin embargo, su status depende de la capacidad que demuestre para ejecutar dicho 

rol” (et al, 2007, p. 86) 

 Cuando la familia esta tocada por el fenómeno migratorio, la persona que migra debido a su 

condición física de ausencia pierde importancia en la toma de decisiones, así esta persona sea quien 

cumpla el único papel de proveedor, aunque este mismo rol continua otorgándole una cierta posibilidad 

de representar una figura de autoridad y de participar en la toma de decisiones. Estas estructuras 

normativas que se forman en las familias permiten que se reconozcan las dinámicas que representa el 

desempeño de los roles ejecutados a partir del fenómeno de la migración. 

 Permitiendo entender como la migración internacional trae consigo una serie de ventajas en 

donde la ayuda económica que se le puede brindar a las familias es la principal, puesto que esto 

contribuye significativamente a la satisfacción de una buena parte de las necesidades básicas de estas 

familias; pero por otro lado este fenómeno también tiene un impacto a nivel negativo dado sobre todo por 

la lejanía que produce irse del país de origen, lo cual afecta considerablemente a la familia. De acuerdo 

con esto son muchas las familias que a consecuencia de la migración se encuentran formadas por madres, 

abuelos/as o hermanos que han debido modificar sus roles y asumir nuevas responsabilidades que antes 

no les correspondía. 
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 Es posible apreciar a raíz de lo tratado hasta el momento que la familia es la gran protagonista 

dentro de las dinámicas que implica el proceso migratorio, facilitando entender por qué la migración no 

suele generalmente ser un proceso individual sino que este comprende núcleos mas amplios de personas 

que se encuentran implicadas en las redes relacionales de un sujeto. Es entonces en la familia en donde 

los efectos desintegradores de la separación, tanto física como emocional, que acarrea consigo la 

migración internacional se ven evidenciados; así mismo este fenómeno puede implicar también variación 

en la tipología familiar, cambios en los estilos de autoridad y en los modelos de parentalidad. Debido a 

que la ausencia de una o ambas figuras parentales origina necesariamente un cambio en algunos de los 

aspectos mencionados.  

 Todos estos cambios generados por la migración internacional a las familias hacen que 

indudablemente se den una serie de transformaciones al interior de ella, que sin embargo no son insumo 

suficiente para afirmar que esta este desapareciendo, solamente transformándose. 

 Debido a la migración “la familia sufre cambios estructurales en su interior lo cual hace que 

cambie la correlación de los roles y la interrelación y el carácter de la comunicación en la misma. Por su 

parte la persona que emigra, tiene que reestructurar todas sus acciones para enfrentarse a una cotidianidad 

que se le presenta completamente distinta y ajena. Mientras que en la familia, debe ocurrir una 

reestructuración de roles con el fin de cubrir las necesidades y actividades llevadas a cabo por dicho 

sujeto  hasta ese momento, cubrir el rol que queda vació. La familia que queda en el país de origen, debe 

reestructurar su vida cotidiana para adaptarse a las nuevas circunstancias por la emigración de uno o 

varios de sus miembros. Hay que tener en cuenta que las relaciones de parentesco con quien emigra son, 

en muchas ocasiones, muy cercanas y asumir el rol que desempeñaba determinado miembro dentro de la 

familia implica el intentar suplir, tanto el papel afectivo, como el papel económico, uno u otro 

determinante o al menos influyente  según la dinámica familiar que de que se trate” (Martín, 2000, p. 10). 
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 Es posible ver como este fenómeno de la migración ejerce un impacto directo sobre la 

organización familiar, específicamente en lo que respecta a la cotidianidad de sus vidas y al orden 

habitual que ellas tenían. Sin embargo aunque se den algunas transformaciones al interior de la familia, 

esto no implica que aquellas personas que emigran dejen de ser parte del núcleo familiar aun por la 

distancia física que caracteriza la migración. A pesar de no haber una cercanía física, el familiar o los 

familiares emigrados  pueden y forman parte de su núcleo familiar de procedencia. (et al, 2000) 

 Es importante reconocer también que la ayuda económica se convierte en muchas ocasiones en la 

principal función asociada al o a los familiares que emigraron, esto hace que se deposite en ese/esos 

miembro(s) ausentes físicamente un poder simbólico referente a la manutención económica, pero también  

afectiva.  Demostrándose  que los cambios en la vida cotidiana de las familias varían con respecto al tipo 

de vínculos que se establezcan, haciendo que haya un impacto mayor cuando se trata de ciertos miembros 

de la familia y de las funciones que realice para el grupo familiar. Trayendo consigo cambios en el 

funcionamiento, la dinámica y las estructuras de la familia. 

 De acuerdo con esto es “(…) relevante el lugar que ocupa dentro de la familia el miembro ausente 

producto de la migración; la redistribución y resignificación de los roles y funciones que la ausencia física 

implica; las afectaciones en la dinámica familiar, cohesión, relaciones interpersonales y sentimientos de 

pertenencia; entre otros aspectos configuradores de la identidad familiar en la subjetividad cotidiana 

atravesada por las migraciones (…)”. (Martín, et al, 2000, p. 7) 

 En esta misma línea de ideas sobre estudios realizados que implican familia y migración Micolta 

(2007). Realiza una investigación en donde empieza definiendo la parentalidad como una posición dentro 

de la estructura social, que se define por un conjunto   de expectativas y tareas socialmente construidas. 

En donde son tareas del padre y de la madre atender a los requerimientos tanto afectivos como biológicos 

de la crianza, el cuidado y la educación de los hijos e hijas. Cuando se produce la migración hacia otro 



85 

 

país del padre o la madre, o ambos. Estos pueden dejar a sus hijos e hijas en el país de origen bajo la 

atención de otros adultos, o llevarlos al lugar de destino. 

Es posible ver conforme a lo anterior que dentro de un proceso migratorio internacional se viven 

nuevas experiencias que pueden llevar a momentos críticos en el desempeño de los roles parentales; 

porque emigrar hacia el exterior implica, entre otras significaciones, establecerse en un territorio 

desconocido, y realizar y anticipar funciones novedosas. Es así como la migración internacional 

constituye uno de los fenómenos socio económico que afecta directamente a la familia, y por tanto a las 

relaciones que allí se producen. 

De esta manera todos estos cambios que se han venido produciendo como consecuencia de las 

transformaciones que ha sufrido la familia, la cual como hecho social  se ve afectada por los cambios a 

nivel social, tecnológico, científico, económico, político, moral y  filosófico que acaece en ella,  afecta 

necesariamente a los miembros que la constituyen. 

Es comprensible entonces que los cambios que se producen en las familias están en relación con 

aspectos externos a ella como los ya mencionados que le exigen adecuarse al medio; pero además es 

importante considerar que ésta también esta sujeta a presiones internas provocadas por los cambios 

evolutivos de sus propios miembros y subsistemas. De acuerdo con esto la respuesta que se origina a  

requerimientos tanto internos como externos, exige que se de una transformación constante de la posición 

de los miembros de la familia en sus relaciones mutuas, para que puedan crecer mientras el sistema 

familiar conserva su continuidad. (Minuchin (2004) (Citado por Cardona & Cardona, 2004). 

La migración por tanto del padre o de la madre, o ambos constituye una situación de presión externa 

que genera una transformación de la estructura familiar, de las relaciones y de los roles que allí se 

manejan. De acuerdo con esto “la dinámica familiar como todo proceso en desarrollo no es lineal y 

ascendente. Este proceso se ve afectado en muchas ocasiones por situaciones, que introducen cambios en 
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su estructura y funcionamiento, debido a la existencia de hechos que actúan como fuentes generadoras de 

estrés (…)” (et al, 2004, p. 16) 

“Cuando las situaciones que se presentan en la familia generan una crisis a nivel 

interno; entendida crisis como un hecho, estimulo que provoca alteraciones o modificaciones 

en la dinámica familiar (…) cada uno de los componentes del sistema familiar deben acudir a 

la modificación o creación de nuevas formas de actuar (cualidades emergentes) o a aprender 

nuevos roles, funciones, limites, normas que les permita salir de la crisis y continuar con un 

proceso evolutivo” (Cardona & Cardona, et al, 2004, p. 28). 

 

CONCLUSIONES 

Finalmente es posible decir a partir del recorrido realizado, que todos los cambios y fenómenos,  que 

se han venido presentando en los diferentes ámbitos que atañen a la sociedad, producen un impacto 

directo en la familia y en los individuos que la constituyen.  

Como resultado de este cumulo de transformaciones es que es posible hablar de cambios en los 

roles. Es así como la migración internacional como una situación que genera un estado de crisis en el 

grupo familiar, forma una gama de reacciones y transformaciones en ella que influye en todos los 

miembros que la conforman.   

Demostrando que los roles están sujetos a múltiples variaciones, producidas por determinadas 

situaciones como el fenómeno considerado para este artículo, que obligan a realizarles ajustes que se 

adapten a las necesidades y deseos del grupo familiar. 
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Como resultado de la migración la familia sufre cambios a nivel estructural que exige que se de una 

reestructuración de los roles para poder atender a una realidad distinta y extraña. Que demanda nuevas 

formas de conducta, responsabilidades, funciones y normas. 

La migración de uno de los padres o de ambos exige que necesariamente se produzca un cambio en 

la dinámica familiar, en la tipología y en los modelos parentales. Haciendo que se asuman roles distintos a 

los establecidos tradicionalmente para cada uno. Como consecuencia de este fenómeno se encuentra que 

el rol de proveeduría económica,  afectividad, comunicación y autoridad pueden ser  asumidos por 

cualquiera de los dos padres, y en algunos casos por otros miembros de la familia que asuman el papel de 

cuidador y responsables del grupo familiar. 

Producto de la migración y por tanto de la tipología familiar resultante de este proceso, se da una 

transición hacia nuevos roles.  Donde se encuentra que las tareas que se debían asumir o que 

correspondían al rol de padre o madre se han modificado total o parcialmente. En el caso específico del 

rol de proveeduría económica que tradicionalmente se ha asignado a los hombre se dan transformaciones 

que van mucho más allá  de ello, puesto que va debera desempeñar tareas y asumir responsabilidades que 

no corresponden con las  culturalmente fijadas. Con  respecto a esto la Blanca Inés Jiménez  afirma que: 

 “El padre y la madre se encuentran en la transición hacia nuevos roles y hacia nuevas formas 

y tareas de la familia, pues las nuevas demandas exigen que “los padres no deben desempeñar 

con los hijos una función instrumental que se limite a proveer, definir normas, dar órdenes o 

castigar. Por el contrario, deben establecer con ellos relaciones afectivas en cuyo contexto se 

ejerza una autoridad democrática que tenga como base el diálogo y la concertación” (Jiménez 

(2003) (citado por Puyan, 2003. p.117, 118).  

Es posible como consideración final decir que la migración debido al dinamismo y auge que 

ha tomado a nivel mundial y por lo tanto a nivel nacional y local se a convertido en un tema de gran 
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interés desde el aspecto social (entre otro), pues como se pudo ver a lo largo del articulo su 

incidencia en la familia es amplia y conlleva una serie de cambios especialmente en la dinámica 

familiar de los roles, generando nuevas formas de interacción. En este sentido conviene seguir 

realizando investigaciones y aproximaciones teóricas sobre la migración internacional en relación 

con el aspecto familiar, puesto que todos estos aportes contribuyen a la comprensión del fenómeno. 
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PARA EL INGRESO DE LAS ADOLESCENTES A LA PROSTITUCIÓN 
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RESUMEN 

La prostitución es una de las problemáticas sociales más antiguas, sin embargo en la actualidad ha 

tenido unas transformaciones particulares. En este sentido hoy se puede apreciar que la prostitución ya no 

depende exclusivamente de factores tales como; situaciones económicas, estrato social, edad, escolaridad, 

entre otros, sino que se ha convertido en un problema más generalizado, afectando a cualquier población. 

Dentro de los factores que favorecen el ingreso de las adolescentes a la prostitución se encuentran 

las relaciones familiares en relación con la carencia afectiva, debido a que en ésta etapa del desarrollo es 

característica la crisis por la que atraviesan éstas jóvenes, sumado a la privación del afecto y apoyo 

familiar. Ambos aspectos combinados propician la aparición de éste fenómeno. 

Palabras Claves: Prostitución, relaciones familiares, afectividad, adolescencia. 
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ABSTRAC 

Prostitution is one of the oldest social problems, but at present has had some changes individuals. In 

this sense we can see today that prostitution is no longer dependent solely on such factors as: economic, 

social strata, age, education, among others, but it has become a more widespread problem, affecting all 

people.  

Among the factors that favor the admission of girls into prostitution are family relations in connection 

with the lack of affection, because at this stage of development is characteristic of the crisis by crossing 

these young people, coupled with the loss of affection and family support. Both issues combined to 

emergence of this phenomenon. 

Key words: Prostitution, family relationships, emotional health, adolescence. 

 

INTRODUCCION 

El presente artículo aborda el fenómeno social de la prostitución en la adolescencia y la incidencia 

que tienen las relaciones familiares desde el componente afectivo en dicha  problemática. Por tanto la 

familia es sin duda el espacio más importante de socialización para cualquier individuo y sobre todo para 

el adolescente en su desarrollo psicosocial, ya que es el lugar donde se dan los primeros aprendizajes 

culturales y los padres se convierten en orientadores de ese proceso. 

En esta medida se hace pertinente hacer un recorrido por los antecedentes de la prostitución, donde 

se ha evidenciado que este es un fenómeno permanente en el tiempo, el cual con el pasar de los años se ha 

extendido a un grupo mayor de personas incluyendo de esta manera a los adolescentes. Haciéndose 

evidente su incremento en la ultima década y por tanto volviéndose mas visible con el pasar del tiempo. 
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Dicho incremento se hace notorio en el Eje Cafetero, región donde se ha encontrado que gran parte 

de la prostitución en esta zona es ejercida por los adolescentes, debido a numerosos fenómenos sociales, 

tales como: la crisis cafetera, desplazamientos forzados, terremotos,  desastres naturales,  entre otros, los 

cuales han generado en estos jóvenes y su familia inestabilidad en su nivel de vida. 

De igual manera en el artículo se retoma la categoría de familia desde sus relaciones familiares, 

como un factor elemental para el desarrollo psicosocial del adolescente, ya que es allí donde se le 

proporciona a estos jóvenes seguridad, tranquilidad y confianza para que ellos se desenvuelvan en su 

vida.  Este aspecto resulta ser importante para el adolescente debido a que se ha planteado que la familia 

es la base para que todo ser humano se integre a la sociedad, para que de esta manera logre desarrollar su 

individualidad y  su particularidad, desde la parte biológica, psicológica y social. 

En este sentido el sistema familiar es un entramado de relaciones necesarias para el desarrollo 

personal del adolescente, los cuales le permiten construir lazos significativos al interior de su núcleo 

familiar. De esta manera la familia resulta ser un elemento importante para el adolescente, en la medida 

que es justo en esta época de su vida donde necesita del apoyo de sus padres o demás miembros de la 

familia, ya que en esta etapa el joven carece de estabilidad, seguridad, confianza y además es donde 

comienza a aprender acerca del mundo que le rodea y así lograr encontrar su lugar en el. 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que en la adolescencia un elemento que es de suma 

importancia son los vínculos afectivos que se establecen entre los miembros de la familia, en la medida 

que estos lazos permiten el acercamiento a todos y cada uno de los familiares y al mismo tiempo permite 

que tanto los adolescentes como las familias realicen dicho acercamiento de manera calida, afectuosa, 

cariñosa, permitiéndose así ser queridos, valorados, tenidos en cuenta y escuchados por cada uno de los 

miembros que conforman la familia.   

 



94 

 

Es por esto que al interior de esas relaciones que se establecen con la familia, existe una de mucha 

importancia en la mayoría de los adolescentes y es la que instauran con la madre, ya que es aquella figura 

con la cual el adolescente establece esas primeras relaciones afectivas significativas al interior de la 

familia y es quizás el espacio donde en muchas ocasiones se encuentran las causas o los eventos 

determinados problemas que se dan en las personas. 

Es así como la importancia de estas relaciones familiares especialmente en la etapa de la 

adolescencia despierta el interés por investigar lo que sucede a nivel familiar cuando no se establecen los 

vínculos afectivos adecuados lo cual puede conllevar a que se de la prostitución. De ésta manera el 

objetivo del artículo es determinar que las relaciones a nivel familiar son un factor predisponerte al 

fenómeno de la prostitución. 

En este sentido el artículo se  abordó desde lo referente a esas relaciones al interior de las familias 

que conllevan al ingreso de las adolescentes a la prostitución, enfocado principalmente desde la 

afectividad. En este artículo se exponen algunos antecedentes de prostitución, además de desarrollar 

temas como familia, prostitución, adolescencia, vínculos afectivos. Y finalmente se pasa a dar algunas 

conclusiones y reflexiones acerca de lo encontrado en relación al tema planteado. 

 

 

 

 

 

 



95 

 

DESARROLLO TEORICO 

Para iniciar es importante aclarar que hablar de prostitución en la actualidad es hablar de un 

fenómeno del que quizás mucho se ha dicho o más bien se ha intentado explorar desde diversas miradas, 

pero aunque es bastante el trabajo que se ha realizado respecto a esta problemática, es también muy 

amplio el recorrido que queda por transitar. 

De acuerdo con lo anterior la prostitución pertenece a la historia de la humanidad y de Colombia, y 

en cada época las mujeres se han dedicado a este oficio, se vieron utilizadas, despreciadas, rechazadas, 

ignoradas, perseguidas, silenciadas, mas casi nunca respetadas por la sociedad. En Europa, durante casi 

toda la edad media, la prostitución era considerada por la iglesia y el estado, como un “mal necesario”, 

siendo este funcional a la estabilidad de la sociedad e imposibilitando la realización de pecados como el 

adulterio, la homosexualidad y la masturbación. 

Como lo escribe Simone de Beauvoir en el Segundo Sexo: 

“Hacen falta cloacas para garantizar la salubridad de los palacios, decían los Padres de 

la Iglesia. Y dijo Madeville en una obra que provocó alboroto: “Es evidente que existe la 

necesidad de sacrificar a una parte de las mujeres para conservar la otra y para prevenir una 

suciedad de naturaleza mucho peor”  (Beauvoir, 1972, p. 339) 

La inevitabilidad de este fenómeno, iba de la mano con la idea de la sexualidad masculina como 

insaciable, instintiva, incontrolable. Por esto había que legitimar formas para de esta manera aplacar ese 

instinto, sin destruir lo que se consideraba el pilar del tejido social, es decir, la familia. 

De hecho la prostitución femenina, se ha encargado de satisfacer a los hombres solteros y 

proporcionar a los casados insatisfechos lo que la intimidad conyugal no les permitía. Las prostitutas eran 

miradas con tolerancia, pero es en el siglo XVI, cuando se comienza a manifestarse persecuciones y 

represión, lo cual se debió a la primera gran epidemia de sífilis, pues la responsabilidad recayó sobre estas 
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mujeres. Fue entonces esta época la que se caracterizo como una obsesiva “cacería de brujas”, donde las 

prostitutas inspiraban tanto fastidio y miedo por las enfermedades que ellas poseían que se les perseguía 

duramente y sin clemencia alguna. En esta época era suficiente ser una mujer sola, sin familia ni hombre 

que estuviera a “Cargo” de ella para despertar la sospecha de ser prostituta. 

En este momento se comienzan a imponer reglas que limitan sus vidas, pues aparecen los primeros 

sifilicomios en donde se tenía que quedar estas mujeres, las horas en que podían circular por la ciudad y 

muchas otra medidas de esta clase, tanto así que en algunas ciudades estas mujeres debían tener un 

distintivo que permitiera reconocerlas, como una cinta de determinado color, un zapato de cierto tipo u 

otros accesorios de la vestimenta. (Martínez. 2002). 

En esta época no se consiguió que la prostitución desapareciera, pues frente a procesos históricos 

como la colonización, la migración o guerras, como bien lo señala William Mejía en su revista un 

resumen histórico de la situación de la prostitución en el Eje Cafetero; en el cual realizan una relación 

histórica con la ocurrencia de este, y relatan como la evolución temprana del fenómeno en toda la región, 

se encuentra de igual manera vinculada a “los movimientos migratorios y sociales que la conformaron y 

definieron, incluso desde el siglo xvIII, cuando aún no había iniciado el auge de la colonización 

antioqueña hacia estas tierras…” (Mejía.2003, p.3). La prostitución, entonces volvía a ser necesaria y 

tolerada. 

La prostitución, además, ha tenido históricamente un papel importante en posibilitar las metas de la 

población femenina emigrante, considerando que la decisión de mudarse, tiene por objeto mejorar la 

posición económica, social y cultural; puesto que esta sigue siendo la única salida para obtener rápida 

ganancia en un corto tiempo.  Esto es precisamente lo que se viene observando en los países de Europa 

Occidental en las ultimas dos décadas, en donde muchas mujeres emigrantes prefieren la prostitución a 

los trabajos de “cuidado” o a los de “servicio domésticos”, siendo la primera la más rentable para ellas.  
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Razón por la cual, siempre que se genera un incremento en el fenómeno de la  prostitución  y se 

quiebran los equilibrios aceptados, por tanto el rechazo es más fuerte, así como pasa actualmente en 

Colombia y por que no decirlo en Pereira, en donde la prostitución se ha incrementado y se ha vuelto más 

visible con el pasar del tiempo. 

El eje cafetero entonces se ha caracterizado por ser una de las regiones del país en donde se ha 

concentrado gran parte de la prostitución de adolescentes.  Fenómeno que ha sido asociado a la crisis 

cafetera, al terremoto de 1999, y a la recesión económica sufrida en 1998-1999, con la consecuente caída 

en el nivel de vida de numerosos hogares de la región, además de su lenta recuperación. 

De esta manera se ha visto como la prostitución juvenil es un fenómeno que con el pasar del tiempo 

se ha ido aumentando. En este articulo se tiene la intención de mostrar cómo influye las relaciones 

familiares, principalmente desde el componente afectivo para que se de el ingreso de las adolescentes a la 

prostitución.  

Continuando con lo referente al fenómeno de la prostitución William Mejía Ochoa, en su estudio 

sobre “La utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en la Prostitución en el Departamento de 

Risaralda”.  Encontró que existe una compleja y dramática situación en la ciudad de Pereira en cuanto a 

la utilización de niños, niñas y adolescentes en la prostitución y la trata de personas; fenómeno que se 

encuentra alimentado como dice su autor por tres elementos básicos pero interdependientes y de 

afectación mutua, los cuales son: 

“1. Unas condiciones de precariedad y de carencia, objetiva o subjetiva. En el caso 

concreto de la población estudiada, mayoritariamente objetiva: pobreza, hambre, 

marginalidad, etc. 

2. Un entorno social y familiar de violencia y desconocimiento de los derechos del otro, 

que hacen de la agresión y del sacar provecho de la oportunidad, la norma de las relaciones. 
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3. Una cultura basada en el egoísmo y en la exaltación de los superfluo, de lo aparente, 

para cuyo logro, protección o conquista, se permite cualquier licencia.” (Mejía, 2006, p. 50).  

De acuerdo al segundo punto antes mencionado, se puede considerar que la violencia familiar tiene 

múltiples expresiones en la vida de los niños, niñas y adolescentes, lo cual genera numerosos cambios que 

se suelen dar en estos jóvenes. Esto nos muestra como en ocasiones se trata de agresiones directas tales 

como: maltrato, abuso sexual, amenazas de muerte; mientras que existe otras que competen al entorno 

familiar o institucional como lo son: separación de los padres, relaciones conflictivas e inadecuadas con 

ellos o con sus educadores; y por otro lado se encuentra el entorno social que resulta ser el más amplio del 

cual hace parte el miedo a los grupos armados ilegales. Y es aquí donde “a veces los(as) menores no 

aparecen como víctimas sino como victimarios(as) y la violencia se vuelve contra ellos(as), 

obligándolos(as) a cambiar de hogar a consecuencia de una captura, o buscando evitar ésta o las 

retaliaciones de alguna “liebre” -enemigo o cuenta pendiente” (et al, 2006, p. 52) 

Estos tres elementos antes mencionados de alguna forma se encuentran favoreciendo el deterioro de 

estos jóvenes y en algún momento como lo expresa su autor, estos tres elementos pueden actuar como un 

desencadenante, e iniciar la tragedia de las víctimas (Niñ@s), lo cual se presenta de manera visible y gana 

o pierde fuerza con cada cambio que se da en la condición familiar de estas jóvenes. 

De esta manera de acuerdo con lo que planteado por Mejía se puede afirmar que se ha visto como en 

el fenómeno de la prostitución en adolescentes en la ciudad de Pereira se encuentra principalmente 

fundamentado en unas condiciones de precariedad, hambre y marginalidad, además son jóvenes que 

proviene de un entorno social hostil donde las oportunidades para ellos son escasas, estos elementos se 

deben tener en cuenta al momento de abordar este tema, aunque es importante no perder de vista que a 

parte de estas condiciones existe otro factor importante que debe ser tenido en cuenta al momento de 

indagar sobre esta problemática y es conocer  acerca del vínculo afectivo en las diferentes relaciones 

familiares que establecen los adolescentes.  
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En este sentido las relaciones al interior de las familias ejercen un impacto directo sobre el fenómeno 

de la prostitución, específicamente en lo que respecta a la cotidianidad de sus vidas y al orden habitual 

que estas familias tenían antes de que se presentara en su interior este fenómeno. 

Es por esto que las relaciones familiares resultan ser de suma importancia en la medida que aportan 

al individuo seguridad, tranquilidad y confianza para desarrollarse en su vida. Debido a que las familias 

son la primera institución en la cual se desenvuelve todo ser humano, por lo cual se pretende que sea allí 

donde se abra la posibilidad de reflexionar, expresar sentimientos, aportar ideas, aprender a escuchar y ser 

escuchados, sensibilizarnos frente a lo que ocurra con cada uno de sus miembros, compartir experiencias, 

respetarse mutuamente. 

Al momento de comenzar hablar sobre lo concerniente a la familia, vale la pena hacer referencia a 

que es un grupo de personas unidas por un vínculo de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o 

adopción que viven juntos por un periodo indefinido de tiempo, por tanto constituye la unidad básica de la 

sociedad.   

Para efectos de este artículo puede entenderse la familia como “un sistema3 por que posee las 

siguientes características: a) los miembros de una familia se consideran partes interdependientes de una 

totalidad más amplia, la conducta de cada miembro de la familia afecta a todos los otros miembros de la 

familia; (…), c) las familias tienen limites permeables que las distinguen de otros grupos sociales y d) al 

igual que otras organizaciones sociales, las familias deben cumplir ciertas tareas para sobrevivir como el 

mantenimiento físico, la socialización de los roles familiares, el cuidado emocional etc.” (García, 2000, p. 

140). De igual forma se señala que “la familia constituye una totalidad integrada y compleja donde sus 

miembros ejercen una influencia continua y reciproca entre sí.”(et al, 2000, p.142). 

                                                            
3 Entiéndase aquí sistema familiar como el conjunto de elementos (miembros de la familia) en interrelación entre 
ellos mismos y con el ambiente. Por tanto dichos elementos son interdependientes y las conductas de cada uno de 
los miembros se afectará mutuamente. 
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La familia se constituye de esta manera en un elemento fundamental para la conformación de la 

identidad de una persona, ya que lo vivido en un ambiente familiar ejerce su influencia en la construcción 

de dicha identidad, en cuanto que la familia será la que formará a quienes actuaran en un futuro dentro de 

la sociedad, y esto se puede hacer evidente en la medida que tanto padres como madres, serán quienes 

formarán a los hombres del futuro y estos serán los responsables en algún momento de tomar las 

decisiones para su vida. Por lo mismo es de suma importancia que las familias se encuentren con unos 

roles bien definidos, para que los hij@s que allí existan se puedan formar en un ambiente acogedor y 

amoroso; y esto posteriormente les permitirá a esos hij@s comportarse en sociedad y además repetir la 

misma experiencia con la familia que luego ellos conformen.  

Es por esto que la familia es considerada en nuestra cultura como el pilar de la sociedad en la medida 

que para conocer al hombre es necesario comprender  como sus experiencias y sus actos están moldeados 

por sus estados intencionales y estos estados emocionales solo pueden plasmarse mediante la 

participación en los estados simbólicos de la cultura de los cuales hace parte la familia. La cultura por 

tanto se convierte en ese marco amplio, en donde transcurren las diversas transformaciones que sufre el 

individuo en y durante el proceso de socialización, en donde confluyen los aspectos biológicos, sociales y 

psicológicos. Respecto a esta última dimensión, se refiere al proceso de construcción individual, o auto 

construcción  que cada persona emprende al nacer, para de esta manera introducirse en la esfera de lo 

humano, y por lo tanto en el universo de la cultura. 

En este sentido, es esencial no olvidar que la dinámica familiar son todas aquellas situaciones 

empíricas manifestadas dentro de un núcleo de personas denominadas familia; según el enfoque 

sistémico, la dinámica familiar comprende los aspectos suscitados en el interior de la familia(afecto, 

comunicación, normas), en donde todos y cada uno de los miembros se encuentra ligado a los demás por 

lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, límites, jerarquías o roles, toma de decisiones, 

resolución de conflictos y las funciones asignadas a cada uno de sus miembros. 
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De esta manera se logra evidenciar en la investigación de la Fundación Renacer, “Características de 

los roles asumidos en la dinámica familiar por adolescentes explotadas sexualmente en la ciudad de 

Barranquilla”. Que en los últimos años se ha presentado un incremento progresivo del fenómeno de la 

prostitución, en cuanto al índice de menores que se encuentran vinculados a dicho fenómeno, “bien sea 

por causa de la violencia familiar y problemas económicos”, a partir de los cuales estos jóvenes se 

encuentran asumiendo roles que en muchas ocasiones no le corresponden, con lo cual se puede evidenciar 

la relación que existe entre las inadecuadas relaciones familiares  y el ingreso de las adolescentes a la 

prostitución. Sin dejar de lado que un factor importante para que se de este fenómeno de la prostitución en 

las adolescentes es la crisis económica que se vive en el país, aspecto que es abordado en casi todos los 

estudios que se han realizado acerca de esta problemática. Además, estos “roles son distorsionados e 

inapropiados en relación con la edad temprana en que ejercen la prostitución, la cual se encuentra 

alrededor de los 10 y 17 años”.  

Roles que son desempeñados por las adolescentes en la dinámica familiar y los cuales se dan en la 

medida que “se ven obligadas a enfrentar situaciones de riesgo en la calle para poder ejercer la 

prostitución desviando de esta forma, su desarrollo cronológico, intelectual y en muchas ocasiones van en 

contra de las normas establecidas por la sociedad”.  Las adolescentes en su grupo familiar se ven 

enfrentadas o muchas veces obligadas a asumir roles que son complicados para su edad, su desarrollo 

intelectual y físico, impidiéndole esto asumir la situación de crisis propia en esta etapa de su vida. 

Además el estado de pobreza en la cual se vive en Colombia, es una crisis social generadora de 

múltiples crisis familiares, como es sabido, a la familia es a quien le corresponde garantizar un estilo de 

vida adecuado para todos y cada uno de sus miembros, pero frente a esta problemática  algunas familias 

tratan de buscar la supervivencia a todo costo, arrastrando inevitablemente, los valores y la moral de la 

familia, exponiendo a sus miembros a la prostitución como alternativa de vida. (Fundación Renacer, 

p.11). 
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De acuerdo con lo anterior se puede considerar que el fenómeno de la prostitución afecta 

directamente a sus jóvenes víctimas (adolescentes), quienes por condiciones precarias se ven impulsados 

o promovidos a realizar este tipo de prácticas, las cuales causan una confusión y conflictos de papeles, 

deteriorando de esta manera la dinámica familiar, causando además estragos de tipo emocional en cada 

uno de ellos. Estragos que posiblemente pueden verse reflejados por el daño de los vínculos afectivos 

experimentados por los adolescentes al interior de su familia. Puede decirse entonces que “una joven que 

se prostituye por lo general "procede de familias poco estructuradas y/o inestables social y 

emocionalmente, y en algunos de esos hogares ha predominado la ausencia del padre, quien ha sido 

reemplazado por la aparición de uno o varios padrastros. Su dinámica familiar se ha caracterizado por el 

predominio de la autoridad paterna con baja participación de la madre. En otros casos, se reporta una 

clara confusión de roles entre el padre y la madre tanto en la educación de los hijos, como en las 

responsabilidades de manutención, protección y bienestar del núcleo familiar"(ICBF. 1998, p. 348). 

Finalmente es importante decir con respecto a este fenómeno que la adolescente que se prostituye se 

encuentra sumida en el dolor y en la marginalidad de su historia personal, con una aguda carencia de 

afecto que se nota en su rostro, y conflictivamente conviven con una sociedad deshumanizada y cargada 

de prejuicios, la cual es incapaz de ayudarle a restaurarse emocionalmente y aportar en su crecimiento 

personal. 

Pachón plantea en su estudio Trata de Personas y Prostitución Infantil en el Eje Cafetero, que la 

gran problemática para nuestro país es la pobreza desde donde aborda la prostitución en los menores. 

Aunque en este estudio se analizan algunas condiciones económicas, sociales, culturales de este 

fenómeno; se pueden extraer algunos aspectos a nivel familiar importantes para la elaboración de este 

artículo. 
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Como se ha dicho el fenómeno de la prostitución, no puede atribuirse a una causa única, sino que se 

presenta por una multiplicidad de factores y razones. De esta manera se  señalan algunos de los factores 

más importantes que conducen al ejercicio de la prostitución, los cuales son: 

    “Un hogar roto o fundamentalmente insatisfactorio; con falta del adecuado 

amor paterno y de seguridad. En muchos casos las chicas han estado sometidas 

a una disciplina excesiva o por el contrario, han gozado de exagerada libertad. 

    Pereza, autoindulgencia y deliberada intención de ganar dinero fácilmente. 

    Fuertes deseos de éxito y atractivo sexual ante los hombres, asociados con 

inmadurez emocional y dificultades para aceptar la realidad tal como es. 

    Rebelión contra la autoridad paterna y social especialmente durante la 

adolescencia. 

    Frecuentemente existe antecedentes de escolaridad insuficiente.”          

(Pachón. 2006, p. 32.) 

A pesar de que son numerosas las razones por las cuales las adolescentes ingresan a la 

prostitución, es necesario aclarar que para el desarrollo de este artículo es importante enfocarnos 

en el primer punto antes mencionado, en el cual se puede ver como las relaciones a nivel familiar 

juegan un papel importante o por que no decirlo elemental en la vida de un sujeto y como lo 

vemos aquí es esencial para esos jóvenes adolescentes, en la medida que les permite sentirse 

seguros, escuchados, respetados y queridos por los miembros que conforman su grupo familiar. 

Aunque es interesante el factor social y económico que se abordar en este estudio, no se 

logra evidenciar una profundización en cuanto al establecimiento de las relaciones afectivas entre 

padres y adolescentes, lo cual es de importancia y debe ser tenido en cuenta al momento de 

indagar este fenómeno, ya que si no se establecen relaciones adecuadas entre los miembros de la 
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familia esto posiblemente puede llegar a desembocar en el ingreso de las adolescentes a la 

prostitución. 

Uno de los aportes relevantes que este estudio contiene se refiere a algunos factores 

precipitantes del ejercicio de la prostitución a nivel familiar, que sirven de apoyo para el presente 

trabajo, donde se encontró lo siguiente: 

“ En cuanto a la conformación familiar en el Eje Cafetero se halló que en cuanto 

a las Familia mixta (madre, padrastro, hermanastros, hermanastras) el número de 

menores que ingresan es de 268.8, lo cual equivale a un 44.8 %; con respecto a 

Familia de un solo progenitor, hermanos, hermanas, el número de menores que 

ingresan es de 180, esto corresponde al 30%, Otros parientes; tíos, tías, abuela, 

vecinos, amigos, orfanato, equivale a un número de 91.2 menores lo cual 

corresponde a 15.2%, Familia nuclear; padre, madre, hermanos, hermanas, el número 

de menores que ingresa es de 60, lo que equivale a un 10%.” (Pachón, 2006, p. 62) 

Con respecto a algunas “formas de interacción familiar que indujeron a las menores a 

ejercer la prostitución en el Eje Cafetero. En cuanto a las relaciones familiares, se encontró un 

número de 540 menores, del cual el 90 % ejerce la prostitución debido a que en su familia se 

presenta el desafecto, falta de confianza, agresividad, relaciones verticales (autoritarismo), falta 

de dialogo, maltrato físico y verbal.”(et al, 2006, p. 66). De acuerdo con esto se puede ver como 

las relaciones familiares enfocadas desde la parte afectiva marcan un punto importante para el 

desarrollo psicoafectivo del adolescente, en la medida en que si se establecen adecuadas 

relaciones a nivel familiar de manera calida y comprensiva se puede prevenir en un alto índice el 

fenómeno de la prostitución en estos jóvenes. 
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En cuanto a las “personas de la familia con quienes la menor tenía relaciones inadecuadas, 

se halló lo siguientes: con respeto al padre o padrastro, el número de menores que tenia 

relaciones inadecuadas es de 240, lo cual equivalente al 40%, en cuanto a la Madre el número es 

de 211.2, esto corresponde a un 35.2% y en cuanto a otros familiares (hermanos – hermanas) el 

número es de 148.8, esto equivale a un 24.8 %.” (Pachón, et al, 2006, p. 67) 

Como se ha dicho la familia es la base para que todo ser humano se pueda integrar a la sociedad, 

para configurarse, desarrollar su individualidad y originalidad, desde su parte biológica, psicología y 

social, por tanto: Psicológicamente en la medida en que el  cerebro de un sujeto está más evolucionado, 

más tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad adulta. Porque tiene mayor 

número de zonas finas en toda su personalidad. No puede vivir sin la ayuda del adulto (Otro), sin la 

formación. Su autonomía la alcanzará tras un largo proceso (lactancia, niñez, adolescencia). No basta el 

hecho biológico. Necesita desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, autoestima: en la 

medida que “Nadie es nada si no se quiere a si mismo y nadie que no se quiera a si mismo puede querer a 

los demás”. Es por esto que la autoestima es el motor del hombre. Y esto solo lo alcanza en el Claustro 

protector de la familia. Por tanto los niñ@s que crecen privados de un ambiente familiar, aunque crezcan 

físicamente, las deficiencias: psicológicas, afectivas, emocionales intelectuales y sociales son evidentes. 

En este sentido el sistema familiar es un complejo entramado de relaciones necesarias para el 

desarrollo personal  de los miembros de una familia los cuales no permanecen aislados los unos de los 

otros, sino que por el contrario están en continua interacción y son precisamente esos lazos los que 

constituyen  el elemento esencial de la familia.   

Por tal razón la familia es considerada la primera escuela de socialización y convivencia por medio 

de la cual una persona se inicia en la vida social, en la  que aprende los valores, costumbres, creencia y los 

preceptos culturales, al mismo tiempo es la que contribuye a moldear la personalidad del adolescente. 

Dentro de ese espacio aprende que, “(…) se viven formas de ejercer la autoridad, de relacionarse 
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jerárquicamente, de darse afecto y comunicarse, convirtiéndose la familia en un generador y transmisor de 

actitudes, que orientan la conducta individual y colectiva de los miembros de una sociedad.” 

(Bueno.2002. p. 57). 

De este modo la familia resulta ser esencial para el adolescente4, debido a que es en esta etapa donde 

se adolece de experiencias, madurez y otras facultades para pensar y actuar de la manera responsable.  Al 

enfrentarse a los retos de la vida, carece en esta etapa de: seguridad, serenidad, estabilidad, claridad, 

autocontrol, madurez  y objetividad. 

Al respecto Bandura (1977) señala que la interacción del comportamiento humano se da por 

influencias bidireccionales de los pensamientos, emociones, factores biológicos (sexo, temperamento, 

predisposición genética, entre otros) y acciones que son propias de cada sujeto. Del mismo modo se puede 

decir que la conducta es el resultado de la interacción que el individuo tiene con el ambiente, donde logra 

recordar diversas reacciones de su ambiente social. 

De acuerdo con lo anterior la adolescencia es un momento importante en la vida, en la cual este 

comienza a aprender sobre el mundo que le rodea y a encontrar de esta manera el lugar en el. Este 

aprendizaje implica el intentar nuevas experiencias, algunas de las cuales pueden resultar arriesgadas o 

incluso peligrosas. Los jóvenes a esta edad anhelan la excitación en una forma que la mayoría de los 

adultos encuentran difícil de comprender, sobre todo las actividades excitantes que pueden resultar 

peligrosas. Afortunadamente, la mayoría de los jóvenes buscan estas sensaciones en la música, el deporte 

u otras actividades que precisan de gran cantidad de energía pero que conllevan un escaso riesgo físico 

real. 

En este sentido la adolescencia es una época en la cual esas relaciones afectivas que se establecen 

con los padres o familiares son importantes para el adolescente, en la medida que le permite sentirse 

                                                            
4  La raíz de la palabra adolescencia viene de adolecer (carecer o no tener suficiente) 
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seguro, tranquilo ya que es una etapa de cambios emocionales en los cuales estos jóvenes en algunos de 

los casos optan por explorar el campo de lo desconocido y lo arriesgado lo cual puede desembocar en 

problemáticas tales como la prostitución.  

 Es importante tener presente que al interior de la familia se entretejen varios tipos de relaciones 

entre los miembros que la conforman, como son las relaciones parentales, conyugales y filiales, las cuales 

enmarcan el actuar continuo  de la familia y al mismo tiempo su dinámica interna, lo cual permite que se 

distinga de esta manera de otros grupos sociales. Estas relaciones dentro de la familia se encuentran 

basadas en lazos afectivos que los unen en un sentido de pertenencia y lealtad entre los miembros de la 

familia.  De esta manera en cuanto al afecto “resulta normal que se espere de los miembros del sistema 

familiar una relación de proximidad, es decir, afectuosa, cálida, de apoyo y de cariño, base que debe 

constituir la personalidad de cada uno de sus miembros” (Gimeno, 1999, p. 68). Con base en lo planteado 

por Gimeno se puede decir que el afecto al interior de la familia es un factor significativo para cada uno 

de los miembros que la conforman y en especial para el adolescente que es quien se encuentra 

construyendo su personalidad. 

Al respecto Viveros señala que las relaciones afectivas en la familia son entendidas como el clima de 

interacciones que se experimentan en su interior, es decir, es la disposición para integrarse y crear lazos de 

simetría por medio de los niveles de cercanía que existe entre los miembros.  De este modo “las relaciones 

afectivas son aquellas que permiten a todo ser humano satisfacer en forma apropiada una de sus mayores 

necesidades: la de ser querido, apoyado, escuchado, tenido en cuenta, valorados por otros seres humanos 

con los cuales pueda generar una relación centrada en el reconocimiento”. (Viveros.2006 p. 33) 

Por tanto se plantea que el afecto es uno de los valores más apreciados que aporta el entorno 

                                                            
 El afecto puede ser entendido como el nivel de respuestas emocionales, actitudes y acciones intencionales. 
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familiar, de esta manera la afectividad pertenece al sentimiento o a la emoción; ya que es la capacidad 

para vincularse con el mundo y con uno mismo, para querer y darle valor a las cosas, para sentirse 

afectado, para relacionarse. Visto de esta manera lo que realmente afecta al ser humano tiene que ver con 

la afectividad. En este sentido “el afecto es una de las interacciones más valoradas, pues resulta crucial 

para comprender el sistema familiar, guarda una relación directa con la satisfacción personal y con las 

posibilidades de desarrollo de los miembros de la familia. Conlleva una amalgama de sentimientos 

positivos: cariño, ternura, amor, aprecio, confianza, lealtad, admiración, atracción, apoyo, empatía…; son 

las emociones que priman en las familias funcionales.” (Gimeno. 1999, p. 68). 

De acuerdo con esto “las relaciones en la familia son para los seres humanos las relaciones más 

significativas e indispensables. Cuando estas relaciones se dan en forma adecuada y armónica, generan un 

ambiente emocional que permite un pleno desarrollo bio-psico-social a los miembros de la familia. En 

cambio cuando las relaciones se alteran por diferentes situaciones o factores externos (económicos, 

políticos, culturales, etc.), se altera también la dinámica emocional de sus miembros, generando un 

ambiente de tensión el cual influye en el crecimiento y desarrollo de cada uno y en el adecuado 

desempeño de sus roles, funciones y comportamientos individuales”. (Dalila. 1998, p. 54).  

De esta manera se puede ver como la afectividad tiene su primer escenario en la familia, pues es al 

interior de esta donde los niñ@s inician  su desarrollo, construyen su personalidad a partir de las 

interacciones que tiene con sus padres o miembros de la familia, y por medio de lo cual comienzan a 

incorporar esos lazos o maneras de relacionarse con los otros.  Esto refleja sin duda que es al interior de la 

familia donde se aprende y se construye lo concerniente a las relaciones familiares desde la afectividad, 

debido a que es considerada como el primer espacio de socialización durante los primeros años de vida 

de un sujeto, donde se lleva a cabo el aprendizaje de cosas totalmente nuevas. Esto permite entender que 

                                                            
 Socialización: proceso por el cual son interiorizadas y aprehendidos los conjuntos de creencias, valores e ideas 
que, en términos weberianos constituyen el acerbo social de conocimiento. 
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la socialización primaria no es simple aprendizaje cognoscitivo, sino que requiere de una adhesión 

emocional a otros significantes, y es precisamente a través de esta adhesión emocional que el niñ@ asume 

sus roles y es capaz de incorporar roles de autoridad ligados a afectos filiales.  

De este modo la socialización primaria es aquella por la cual los individuos se incorporan a la 

sociedad. Claro esta sin desconocer los otros escenarios con los que cuenta el ser humano para su 

desarrollo personal y los cuales tienen una importante influencia, como lo son la escuela, el grupo de 

pares, los medios de comunicación, el trabajo entre otros. 

En este sentido se puede decir que la familia es la primera escuela para el aprendizaje emocional y 

afectivo, en la medida que en ella se aprende cómo se siente la persona con respecto a sí mismas y a los 

demás, de igual manera aprende cómo los demás reaccionan a sus sentimientos; aprende a pensar sobre 

estos sentimientos y qué alternativas se tienen; a interpretar y expresar esperanza y temor. Es así como 

esta escuela emocional, no sólo opera a través de las cosas que los padres dicen y hacen directamente con 

los niñ@s, sino también en los modelos que ofrecen  a sus hijos para enfrentar sus propios sentimientos. 

Lo anterior permite ver que a lo largo de la vida de una persona todas estas elaboraciones se van 

realizando de manera gradual y son estas las que permiten que se constituya la identidad, y con base a esto 

es como logra reconocerse  a si mismo y ser reconocido por los demás. 

Como lo menciona Maria Cristina Arango Posada, en “La Prostitución Universitaria, Las prepago”. 

Se evidencian cambios que se generan a partir de la prostitución, en los cuales a raíz de las carencias y 

privaciones de estas relaciones afectivas adecuadas en la infancia con sus familias, se da como resultado 

que las prostitutas formen una personalidad conflictiva, la cual se manifiesta a través de la siguiente 

sintomatología: “necesidad de afecto, incapacidad para establecer relaciones interpersonales satisfactorias, 

incapacidad para establecer relaciones heterosexuales profundas y estables, estado de frustración 

generalizado ante la vida, índices de depresión (intensos sentimientos de soledad e insatisfacción), 
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excesiva sensibilidad al rechazo externo, conducta impulsiva, incapacidad para aprovechar experiencias 

pasadas, así como una imposibilidad de proyección hacia el futuro, sentimientos de culpa por romper los 

valores sociales y familiares al dedicarse a la prostitución, sentimientos de rechazo por parte de la 

sociedad en general, y la utilización frecuente de los siguientes mecanismos de defensa, como un medio 

de inhibir sus sentimientos de culpa y el malestar general que las caracteriza: racionalización, 

desplazamiento, negación, proyección y formación reactiva.”5 

De acuerdo con esto “los vínculos afectivos tiene como finalidad crear en el individuo, aquellas 

bases seguras de su personalidad futura, tienen como finalidad permitirle al niño/a ir creando y 

construyendo procesos de identidad, autoimagen, autovaloración, herramientas fundamentales que le 

orientan a la consolidación mas tarde de unas adecuadas o inadecuadas relaciones afectivas de pareja y 

como padre o madre.” (Bueno. 2002, p. 58). 

En este sentido esos lazos afectivos que se logra establecer el adolescente a interior de la familia 

generar en él mejores procesos psicosociales, los cuales posibilitan que el desarrollo por el cual transcurre 

el adolescente sea una constante interacción entre lo biológico, lo psíquico y lo cultural, durante esta 

permanente interacción, el joven construye su propio conocimiento del mundo y de si mismo, su forma 

particular de significar y valorar los objetos para actuar y transformar la realidad, es decir su personalidad 

y para que esta personalidad sea la mas adecuada posible, su desarrollo debe ser armónico en todas las 

dimensiones que la constituyen. 

  

 

 

                                                            
5 VANEGAS, J. Personalidad narcisista. Seminario psicopatología. Medellín: U de A, 2004. Pág. 8 Citado en: la 
tesis de Prostitución Universitaria “las prepago” (2006) P 81,82. 
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CONCLUSIONES 

En este sentido es importante concluir que durante mucho tiempo, esta dimensión afectiva del ser 

humano fue descuidada e incluso, menospreciada. Aún nos queda algo de esa cultura: decimos que es lo 

racional lo que nos distingue de los animales, que una persona es madura cuando sabe controlar sus 

sentimientos, etc. Sin embargo, la sociedad se ha ido dando cuenta de que la afectividad no se puede 

descuidar pues repercute en todo el quehacer del ser humano. El amor está inscrito en el corazón del 

hombre como su vocación más profunda.  

Con respecto a esto se puede decir que las relaciones afectivas en una familia se encuentran 

mediadas por, las expresiones afectivas y las caricias. En esta medida las expresiones de afectividad se 

relacionan con la manifestación del amor o cercanía que una persona siente por otra, lo cual permite el 

fortalecimiento de tal relación.  

Es por tal motivo que la adolescencia es una etapa de riesgo para la prostitución, debido a que el 

adolescente es considerado como una persona que se encuentra en un periodo de cambios, a nivel físico, 

emocional, afectivo, sexual, que requiere de apoyos y recursos psicológicos y sociales para alcanzar 

ciertas metas tales como la elaboración de su identidad, el planeamiento y desarrollo de un proyecto de 

vida satisfactorio. Esta etapa de cambios tanto en su aspecto físico como emocional, inducen al 

adolescente a incursionar en campos desconocidos para él y esto conlleva la mayoría de las veces un alto 

riesgo de participar o involucrarse en actos que desembocan en la pérdida de todo valor moral y 

subsecuentemente conllevan en alguna medida a la prostitución, bien sea por aceptación, por desilusión, 

por buscar nuevos horizontes, por un mejor estatus social, etc. 

En la etapa de la adolescencia como lo plantea Granados (1997) “la familia sigue siendo un refugio 

emocional y una fuente de aprendizaje, entretenimiento y compañía durante estos años…” (p.171) donde 

es importante continuar fortaleciendo esos lazos afectivos que se han instaurado desde el inicio, para de 
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esta manera lograr generar unas adecuadas relaciones a nivel familiar. 

Otra de las causas importantes por las que ingresan las adolescentes es la privación psicoafectiva en 

la infancia y en la adolescencia, que está relacionada con una familia disfuncional, podríamos decir que 

esta es una de las muchas causas.  

Con lo anterior se reconoce que todos los integrantes de la familia se ven afectados cuando no se 

logra comprender las expresiones de afectividad, las emociones, las formas de pensar, cuando no se 

permite sentir al otro, acercársele, lo cual genera en sus vidas inseguridad, frustraciones, temores, miedo a 

expresar su agrado, tristeza, de acariciar al otro, de interactuar libremente, lo cual afecta sus estados de 

ánimo y sus relaciones interpersonales. En este sentido la afectividad debe ser un punto de apoyo en las 

familias frente a situaciones que se puedan presentar. 

“Las relaciones afectivas se dan en todos los ámbitos del hogar e involucran a todos los miembros, 

están íntimamente ligadas a la reacción de los miembros frente a las actividades que se realizan; afectan la 

comunicación y, en ausencia de ellas se pueden generar ambientes de desagrado y distanciamiento”. 

(Viveros. 2006. p. 201) 

Al interior de una familia es importante enseñar a sus miembros a respetar y a escuchar a las 

personas con las cuales se comparte y con quienes nos relacionamos, con el objetivo de lograr aceptar y 

respetar los puntos de vista e ideas del otro y de esta manera reconocer que nadie tiene la verdad absoluta 

de las cosas, a partir de lo cual se genere confianza, afecto, respeto y comprensión, al permitir la 

expresión de cada uno de los miembros de la familia, ya que el escuchar hace parte de la afectividad y 

permite relaciones adecuadas en el grupo familiar al que se pertenece. 

Es importante tener en cuenta que el fenómeno de la prostitución en adolescentes es de tipo 

multicausal es decir que tiene múltiples causas y que una de las mas evidentes o sobre la que mas se a 

estudiado en Colombia y específicamente en Pereira es  acerca de lo referente al factor económico y 
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social, evidenciándose de esta manera una carencia de estudios o investigaciones que apunten a indagar el 

fenómeno de la prostitución en adolescentes pero abordándolo desde las relaciones a nivel familiar y 

específicamente visto desde el factor afectivo. Lo cual no se puede dejar de lado cuando se estudia o se 

investiga sobre este tema ya que es un elemento importante al momento de abordar dicha problemática.     

Finalmente se evidencia que mientras las familias consigan fortalecer vínculos y establecer 

relaciones más cercanas, aportan a la integración familiar y previenen el posible ingreso de sus miembros 

a la prostitución, al apoyarse afectivamente, lo cual les posibilita resolver problemas con mayor facilidad, 

en la medida que se permiten escuchar y ser escuchados, y de esta manera aportar posibles soluciones al 

conflicto.  
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