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Descripción de la experiencia: 

La propuesta metodologíca “Chivatiando, Cuidando, una guía para el empoderamiento y la 

prevención del abuso sexual infantil de las niñas en Boyacá”, agenciada por la Dimensión de Salud 

Mental y Convivencia Social de la Secretaría de Salud del departamento de Boyacá se propone 

avanzar en el reconocimiento de las niñas como sujetas de derechos.  

Desde el año 2018 se dio inicio a un proceso de investigación con el propósito de indagar desde un 

conocimiento situado (Haraway, 1991), las representaciones sociales e imaginarios que las 

comunidades de los municipios de Aquitania y Chitaraque han construido en torno al abuso sexual 

infantil (ASI). Las reflexiones alcanzadas en la investigación “se orientan a considerar los mecanimos 

por medio de los cuales el legado patriarcal y adultocéntrico se instituyen como dinamizadores de las 

prácticas e imaginarios socioculturales que legitiman y naturalizan el abuso sexual infantil como parte 

del continuum de las violencias que sufren las niñas” (Díaz, 2020, p.165). 

A partir de los resultados obtenidos, se construyó la guía metodológica para la prevención del ASI, 

cuyo objetivo general se encuentra dirigido a: 

Avanzar en la resignificación de la representación socialmente construida en torno 

a las niñas, que permita reconocerlas como sujetas de derechos en los ámbitos 

familiares, escolares y sociales, para la prevención del abuso sexual infantil en 

Boyacá. 

El nombre que lleva la metodología tiene como origen el apelativo Chivata. Luego de una indagación 

sobre las formas típicas de nombrar a las niñas en los sectores rurales del departamento, se encontró 

esta expresión popular, empleada especialmente por abuelxs de otras generaciones. Las chivatas 

aludían a las niñas inquietas, molestas y en ocasiones desobedientes. Un término despectivo. Al 

buscar acepciones que contrastaran la descalificación, la chivata en palabras de Irene Vallejo es 

“quien delata, indaga en las zonas del silencio, invita a hablar o a desvelar los miedos encubridores” 

(2021). La Chivatica es entonces, el personaje que invita a las niñas a emprender un viaje de 

conocimiento sobre si, generando que el proceso vivenciado por ellas sea de amplia inspiración.  

Chivatiando Cuidando como metodología de prevención del ASI se convierte en una estrategia 

encaminada a fortalecer las capacidades y recursos personales de niñas y cuidadores, a partir del 

fortalecimiento del vínculo afectivo entre estas dos figuras. En el ámbito comunitario busca avanzar 

en la deconstrucción de una serie de imaginarios incorporados en la sociedad que legitiman este delito 

sexual, en un entramado de creencias que desvalorizan la infancia, -en particular de la niñas-, acortan 

este ciclo vital o la hipersexualizan; además de cosificar los cuerpos de las niñas para convertirlas en 

objeto de transacción económica y/o emocional.  

En otro sentido, el proceso de intervención va proyectado a comprometer a cuidadores, sobre el rol 

que deben asumir como promotores del cuidado de las niñas, mediante el establecimiento de entornos 

protectores para ellas. Esto supone que el proceso vincule de manera directa a lxs cuidadores, que en 

alta proporción son mujeres, factor que no excluye a los varones. En compañía de lxs actores sociales 

busca generar valiosas reflexiones sobre sus propias experiencias como niñxs, mujeres y hombres 

teniendo en cuenta los procesos de construcción de sus identidades y subjetividades.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Donna_Haraway


Este abordaje es transcendental en la medida que existen marcados patrones transgeneracionales de 

las violencias que se transmiten de generación en generación, prolongando los continuum de las 

violencias basadas en género que afectan desproporcionadamente a las niñas y mujeres que se 

encuentran bajo un orden de subalternidad.  

Metodología: 

La construcción metodológica Chivatiando, Cuidando, fue antecedida por un proceso de indagación 

de fuentes primarias y secundarias, a partir del análisis epidemiológico del abuso sexual infantil entre 

los años 2012-2018 en el departamento de Boyacá y la realización de tres grupos focales en los 

municipios de Anquitania y Chitaraque. El análisis tomó en cuenta que uno de los indicadores más 

relevantes son las altas tasas de abuso sexual infantil contra las niñas en edades de los 10 a los 14 

años, razón por la cual, la estrategia busca impactar a las niñas en edades entre 8 y 12 años, como 

medida de prevención.  

Chivatiando Cuidando cuenta con un total de siete sesiones en modalidad taller. Estas buscan 

desarrollar actividades diferenciadas para niñas y cuidadores en la primera parte del espacio y luego 

concluir la jornada con una acción conjunta que vincule los dos grupos y se logre un cierre armónico 

en cada momento.  

La metodología en su totalidad implementa un proceso vivencial que tiene como factores 

dinamizadores el potencial simbólico y creativo, con actividades que pretender conectar la emoción 

y la reflexión desde la propia experiencia y las historias de vidas de lxs participantes. En este corpus 

se introducen actividades como la lectura de cuentos, la música, recursos audiovisuales, la pintura 

entre otros, como caminos de concienciación. El andamiaje conceptual se sustenta en el enfoque 

interseccional, la perspectiva de género, los enfoques diferenciales y el enfoque ecológico de las 

violencias.  

 

Aportes: 

Chivatiando Cuidado es una metodología institucionalizada por la Dimensión de Convivencia Social 

y Salud Mental de la Secretaría de Salud de Boyacá. A partir del año 2021 se ha implementado en 

alrededor de 25 municipios del departamento; a su vez, este proceso ha requerido la capacitación 

dirigida a profesionales de la salud, con el fin de obtener las mayores herramientas conceptuales y 

metodológicas para la adecuada intervención con niñas y cuidadores. Uno de los logros consiste en 

que se está avanzando en la visibilización de una serie de elementos socioculturales que son 

susceptibles de legitimar y normalizar el ASI. 

Aunado a estos logros, hay un aporte en el ámbito académico con las siguientes publicaciones que 

contienen los principales hallazgos de esta investigación situada: 
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1. Curriculum 

Psicóloga egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 2006, especialista 

en Acción Sin Daño y Construcción de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en 

Políticas Públicas para la Igualad de América Latina y el Caribe de FLACSO Brasil, maestranda en 

Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, doctoranda en Estudios de 

Género de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Autora de varios artículos en revistas 

indexadas. Experiencia en el campo social comunitario de más de trece años, con énfasis en 

acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado desde los enfoques diferenciales de 

género y étnico. Investigadora y consultora en temas de género, impactos psicosociales del conflicto 

armado, memoria, violencias basadas en género y documentación de casos de violencia sociopolítica. 

Actualmente se desempeña como consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 

PNUD en el área de justicia transicional y respuesta a crisis.  
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