
REVISTA DE VICTIMOLOGÍA | JOURNAL OF VICTIMOLOGY
Online ISSN 2385-779X
www.revistadevictimologia.com | www.journalofvictimology.com
DOI 10.12827/RVJV.13.01 | N. 13/2022 | P. 9-34
Fecha de recepción: 03/03/2021 | Fecha de aceptación: 15/07/2021

 artículo

Victimización y polivictimización infanto-
juvenil: Un estudio descriptivo en jóvenes 
de Argentina
Childhood victimization and polyvictimization:  
A descriptive study in young people from Argentina

Antonella Bobbio
Correo postal: Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Boulevard de la Reforma 
esq. Enfermera Gordillo. Instituto de Investigaciones Psicológicas, Córdoba (5000), Argentina
Correo electrónico: antonellabobbio@hotmail.com / antonellabobbio@unc.edu.ar

Jorge Bruera
Correo electrónico: bruerajorge@gmail.com 

Karin Arbach
Correo electrónico: k_arbach@unc.edu.ar 

Correspondencia: Antonella Bobbio, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Boulevard de la Reforma esq. Enf. Gordillo, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Córdoba (5000), Argentina. 
Teléfono: +54 351 5353890 int. 60201; E-mail: antonellabobbio@hotmail.com /  
antonellabobbio@unc.edu.ar 

Vinculación institucional: Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPSI), Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina, Universidad Nacional de Córdoba,  Córdoba, Argentina.

Financiamiento: Este trabajo fue parcialmente financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT), Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Argentina, (resolución n° 203/2014) y por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina (resolución n° 111/2016).

Agradecimientos: A la Dra. Noemí Pereda por facilitar la versión del Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ) 
empleada en este estudio y por sus comentarios sobre una versión preliminar del artículo.

Resumen
Se estima que más de la mitad de niños, niñas y adolescentes del mundo sufre 
algún tipo de victimización que, a mediano y largo plazo, puede incrementar la 
probabilidad de presentar conductas de riesgo, violencia, nuevas victimizaciones o 
problemas de salud mental. El presente estudio explora retrospectivamente las tasas 
autoinformadas de diferentes tipos de victimización sufridos hasta los 18 años de 
edad en una muestra de 824 (74,5% mujeres) estudiantes universitarios argenti-
nos. Se administró la versión en español del Cuestionario de Victimización Infantil 
(JVQ) (Finkelhor et al., 2005; Pereda et al., 2014). El 98% de la muestra reportó ha-
ber sufrido al menos un tipo de victimización a lo largo de la infancia. Los varones 
presentaron prevalencias significativamente superiores a las mujeres en todo tipo de 
victimización, a excepción de la victimización online (más prevalente en las muje-
res) y sexual (sin diferencias entre sexos). Fueron consideradas como polivíctimas el 
10% de la muestra que más victimizaciones experimentó (Finkelhor et al., 2009), 
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este grupo indicó haber experimentado, en promedio, 20 tipos de victimizaciones, con un rango 
que osciló entre 17 y 31. Las cifras alarmantes y sus similitudes con las de otros países destacan la 
importancia de contar con datos fiables que permitan no sólo repensar las políticas ya existentes, 
sino comparar la magnitud y explicación del fenómeno entre países. Esto permitirá mejorar las 
políticas públicas de protección de la infancia a partir del sustento empírico y del esfuerzo co-
laborativo entre países, especialmente en regiones de alta vulnerabilidad como Latinoamérica.

Palabras clave
Victimización infanto-juvenil, polivictimización, Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ), 
prevalencia, Argentina.

Abstract 
More than half of child population worldwide is estimated suffering some type of victimization 
that, in the medium and long term, can increase the probability of presenting risky behaviors, 
violence, new victimizations or mental health problems. The objective of this study is to retros-
pectively explore self-reported rates of different types of victimization suffered up to 18 years old 
in a sample of 824 (74.5% women) Argentine university students. The Spanish version of the Ju-
venile Victimization Questionnaire (JVQ; Finkelhor et al., 2005) was administered. Around 98% 
of the sample reported having suffered at least one type of victimization throughout childhood. 
Men reported higher prevalence than women in all types of victimization, except online victimi-
zation (more prevalent in women) and sexual victimization (without differences between sexes). 

The 10% of the sample that experienced the most victimizations were considered as poly-victims 
(Finkelhor et al., 2009). This group reported having experienced 19 types of victimization on 
average (range= 17 to 31). The alarming rates and the similarities with other countries highlight 
the importance of having reliable data that allow not only rethinking existing policies but also 
comparing the magnitude and explanation of the phenomenon between countries. This will 
improve public policies for the protection of children based on empirical evidence and collabo-
ration between countries, especially in highly vulnerable regions such as Latin America.

Keywords
Childhood victimization, polyvictimization, Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ), preva-
lence, Argentina.

1. Introducción

Se estima que más de la mitad de la población mundial entre los 2 y 17 años de 
edad sufre algún tipo de victimización física, psicológica, sexual o son testigos 
de algún tipo de violencia (OMS, 2020). América Latina se ha caracterizado 
como una región con una elevada inequidad social y económica, acompañada 
de malas condiciones de vida, como lo son el acceso limitado a los servicios de 
salud mental o elevadas tasas de delincuencia en barrios con alta densidad po-
blacional (Mercy et al., 2017; Pinto-Cortez, Gutiérrez-Echegoyen, et al., 2021). 
Estas condiciones se han asociado a una mayor prevalencia de victimización 
infanto-juvenil en estas poblaciones (Turner et al., 2013). En Argentina, los or-
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ganismos oficiales estiman que aproximadamente la mitad de los niños y niñas 
de entre 2 y 14 años han sufrido violencia física por parte de sus padres o cuida-
dores, de los cuales el 10 % ha padecido castigos físicos severos (UNICEF, 2017). 

La prevalencia de victimización infanto-juvenil registrada mediante 
encuestas de autoinforme resulta considerablemente superior a la incidencia 
reportada por organismos nacionales e internacionales (Radford et al., 2013). 
Por ejemplo, se estima que en países de altos ingresos sólo 1 de cada 30 casos 
de victimización infantil consta en los registros oficiales (Gilbert et al., 2012). 
Un autoinforme ampliamente utilizado para valorar la victimización infantil en 
población general es el Cuestionario de Victimización Infantil (Juvenile Victi-
mization Questionnaire, JVQ) (Finkelhor et al., 2005). Los resultados deriva-
dos de la administración de distintas versiones del JVQ en países de diferentes 
continentes presentan algunas comunalidades, entre ellas una alta proporción de 
personas que indican haber experimentado al menos un tipo de victimización 
en etapas tempranas de la vida, la presencia de experiencias de victimización 
de diferentes tipos o modalidades, y una tasa promedio de experiencias sufridas 
sumamente alarmante en los grupos de polivíctimas (Cyr et al., 2013; Ellonen 
& Salmi, 2011; Finkelhor et al., 2015; Hoffmann et al., 2020; Liu et al., 2020; 
Radford et al., 2013).

El JVQ ha sido administrado principalmente en muestras de adolescentes, 
aunque también se han llevado a cabo algunos estudios retrospectivos en adultos. 
En lo que respecta a la población adolescente, estudios en países del contexto 
hispanoparlante como España, Chile y México han administrado el JVQ en ado-
lescentes de población comunitaria con edades entre los 12 y 17 años. Todos ellos 
han encontrado altas tasas de victimización en esta población. Por ejemplo, el 
83% de una muestra conformada por 1107 adolescentes de población general de 
España reportó haber sufrido al menos una experiencia de victimización durante 
su infancia (Pereda et al., 2014). En Latinoamérica, el 89% de una muestra de 706 
adolescentes chilenos indicó haber sido victimizado por lo menos una vez antes 
de los 18 años de edad (Pinto-Cortez et al., 2018). También en México se admi-
nistró el JVQ a un grupo de 1068 adolescentes de población general. De manera 
consistente con los hallazgos previos, se encontró que el 85% sufrió algún tipo de 
victimización durante su vida (Méndez-López & Pereda, 2019). 

Además de las altas tasas de victimización infanto-juvenil, otro hallazgo 
común de los estudios mencionados es que las formas de victimización más 
prevalentes en los adolescentes son las relacionadas a delitos comunes, victimi-
zaciones indirectas y por parte de pares y hermanos/as. Cuando estas formas se 
comparan entre varones y mujeres, son los primeros quienes las sufren en mayor 
proporción. Por su parte, las mujeres presentan mayores tasas de victimizaciones 
sexuales, online y por parte de cuidadores, en comparación con los varones 
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(Méndez-López & Pereda, 2019; Pereda et al., 2014; Pinto-Cortez et al., 2018). 
Otro resultado consistente entre estudios es la probabilidad incrementada en 
un niño, niña o adolescente (NNA) que ya ha sido victimizado1, de sufrir otros 
tipos de victimizaciones. Este fenómeno se asocia estrechamente con el término 
polivictimización (Finkelhor et al., 2007).  

El estudio de la polivictimización ha alcanzado gran notoriedad en los 
últimos años y se ha planteado cierto debate sobre cuándo se debería considerar 
polivíctima a una persona (Pereda, 2019). El mayor acuerdo para la estimación 
de la polivictimización es identificar el 10% de los NNA que han sufrido más 
victimizaciones de diferente naturaleza hasta los 18 años (Finkelhor et al., 2009). 
Así, se establece como punto de corte el número de victimizaciones que sufren 
aquellos que se ubican en el percentil 90 en la distribución de frecuencias. Si-
guiendo este criterio, en el contexto hispanoparlante el estudio español define 
polivíctimas a aquellos NNA que reportan 8 o más tipos de victimizaciones en 
el JVQ (Pereda et al., 2014), mientras que los estudios en países de Latinoamé-
rica como México y Chile establecieron puntos de corte considerablemente 
superiores, de 11 y 12 victimizaciones, respectivamente (Méndez-López & Pe-
reda, 2019; Pinto-Cortez et al., 2018). 

Como se mencionó previamente, también se han realizado estudios ad-
ministrando el JVQ en participantes adultos para evaluar retrospectivamente la 
victimización y polivictimización infantil. Hay antecedentes empíricos en Es-
tados Unidos (Elliott et al., 2009; Richmond et al., 2009), Australia (Price-Ro-
bertson et al., 2013), Rusia (Bogolyubova et al., 2016) y España (Codina et al., 
2020). En términos generales, estos estudios reportan prevalencias cercanas al 
98% de algún tipo de victimización y un puntaje de corte para definir polivicti-
mización que ronda los 15 tipos de victimizaciones sufridas (Bogolyubova et al., 
2015; Elliott et al., 2009; Richmond et al., 2009). Es decir que, en promedio, el 
10% de las personas más victimizadas reportan haber sufrido 15 victimizaciones 
diferentes (o más) antes de los 18 años de edad (Bogolyubova et al., 2015). En el 
contexto Latinoamericano, el único estudio localizado que emplea una muestra 
adulta es el de Pinto-Cortez y colaboradores (2021) con una muestra de 716 
universitarios chilenos de ambos sexos. Sus resultados indicaron una prevalencia 
de victimización infantil del 99%,  y un punto de corte para la polivictimización 
de 18 (es decir, el 10% de la muestra que más tipos diferentes de victimizacio-
nes reportó, indicó haber sufrido al menos 18 tipos diferentes) (Pinto-Cortez, 
Gutiérrez-Echegoyen, et al., 2021).

Los NNA son una población con un riesgo incrementado de ser vic-
timizada por las características propias de su etapa evolutiva (Finkelhor, 2011). 

1  Por economía del lenguaje ocasionalmente se usará el modo genérico masculino.
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Esto cobra especial relevancia en regiones emergentes como Latinoamérica, 
donde la escasez de recursos materiales y sociales incrementa aún más la vulne-
rabilidad de este grupo poblacional, así como las tasas de violencia en general 
(Imbusch et al., 2011). Los diversos organismos que velan por la protección de la 
infancia han establecido la importancia de conocer la magnitud de este fenóme-
no para alcanzar una prevención efectiva de su ocurrencia (OMS & ISPCAM, 
2006; UNICEF, 2014, 2016). Sin embargo, aunque el interés en el estudio de 
la victimización en Argentina data de varias décadas atrás, las encuestas pobla-
cionales no han explorado específicamente la victimización sufrida durante la 
infancia (Marchiori, 2004; Todesca et al., 2018). Tras una búsqueda bibliográfica 
de estudios sobre victimización infantil y polivictimización en Google Scholar, 
EBSCO Psychology and Behavioral Science Collection, ScienceDirect, Dial-
net, Redalyc y Scielo, no se han localizado antecedentes empíricos sobre la 
prevalencia autoinformada de este fenómeno en este país. Dada la relevancia de 
los autoinformes para reducir la subestimación de la prevalencia del fenómeno, 
la presente investigación explora mediante la administración del JVQ la preva-
lencia de diversas experiencias de victimización sufridas antes de los 18 años 
en una muestra de población universitaria de Argentina. Asimismo, se analiza la 
proporción de polivíctimas en base a la identificación del 10% de casos que ha-
yan sufrido la mayor cantidad de victimizaciones diferentes (ver Finkelhor et al., 
2009). En función de los estudios revisados, se espera encontrar una prevalencia 
de victimización y polivictimización similar a países como Chile y superior 
a la reportada en países de ingresos medios-altos. Asimismo, considerando las 
posibles diferencias entre varones y mujeres, se analiza la prevalencia de los dife-
rentes tipos de victimización y de polivictimización infanto-juvenil en función 
del sexo de los participantes.

2. Metodología

Diseño y participantes

La muestra estuvo compuesta por un total de 824 universitarios de entre 18 y 
30 años de edad (M= 22,7; DT= 2,8), de los cuales 614 eran mujeres (74,5%) 
y 210 eran varones (25,5%). Los participantes fueron reclutados mediante un 
muestreo no probabilístico accidental (Leon & Montero, 2015) en una uni-
versidad pública localizada en una ciudad de la región central de Argentina, 
que contaba al momento del estudio (año 2013) con aproximadamente 107 
mil estudiantes matriculados de diferentes provincias del país. Las características 
sociodemográficas de la muestra se encuentran en la Tabla 1 y no mostraron 
diferencias significativas entre varones y mujeres. 
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Tabla 1

Características sociodemográficas de los participantes diferenciadas por sexo

Características Mujeres Varones

Edad (M; DT) 22,7 (2,7) 22,8 (2,9)

n (%) n (%)

Estado civil (sin pareja) 533 86,8 176 84,6

Cantidad de hijos (sin hijos) 599 97,6 207 98,6

Nivel educativo del padre (secundario o superior) 481 79,0 169 80,5

Nivel educativo de la madre (secundario o superior) 532 86,9 187 89,0

Situación económica autopercibida (buena o muy buena) 406 66,1 140 66,7

Procedimiento

La recogida de datos se realizó en dos modalidades, una presencial y una vir-
tual. En la modalidad presencial, los datos se recogieron en el espacio y horario 
habitual de clases en cinco facultades de la universidad que respondieron a una 
invitación abierta. La modalidad virtual tuvo el objetivo de incrementar el nú-
mero de participantes. La encuesta se difundió en la comunidad universitaria 
vía correo electrónico y redes sociales. En ambas modalidades, la encuesta fue 
precedida por un consentimiento informado ajustado a las normas éticas de in-
vestigación en Ciencias Sociales (APA, 2017). El consentimiento dejaba expresa 
claridad respecto al carácter voluntario de la participación, al derecho a inte-
rrumpirla en cualquier momento y a la confidencialidad de los datos recogidos 
conforme la Ley Nacional de Protección de Datos Personales (Congreso de la 
Nación Argentina, 2000). También incluía el contacto de la oficina que brinda 
apoyo a la comunidad de estudiantes donde los participantes podían consultar 
en caso de necesitarlo. Se identificaron y eliminaron los cuestionarios con cinco 
o más ítems del JVQ sin responder y los protocolos que carecían de informa-
ción sociodemográfica. La prueba MCAR no resultó estadísticamente significa-
tiva (χ2= 15,70, gl = 13, p=,27), lo que indica que la distribución de los valores 
perdidos fue aleatoria y no puede explicarse por alguna variable interviniente. 

Instrumentos

Características sociodemográficas 

Mediante un cuestionario diseñado ad hoc se recogió información sobre la edad, 
el estado civil, la cantidad de hijos, el nivel educativo del padre, el nivel educati-
vo de la madre y la situación económica autopercibida (ver Tabla 1).
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Cuestionario de Victimización Infantil 

Para evaluar la victimización infanto-juvenil se administró la versión retrospec-
tiva del JVQ en español (JVQ; Finkelhor et al., 2005), adaptada y provista por 
el Grupo de Estudios en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de 
la Universidad - Universitat de Barcelona (Pereda et al., 2014). Se realizaron 
modificaciones lingüísticas mínimas para adaptar el instrumento al contexto 
local (ejemplo, se sustituyó la palabra “coche” por “auto”). El JVQ indaga de 
forma retrospectiva sobre 36 tipos de victimización agrupados en seis módulos 
(entre paréntesis el número de ítems): delitos comunes (9), victimización por 
parte de padres o cuidadores (4), victimización por parte de pares y hermanos 
(6), victimización sexual (6), victimización indirecta (9) y victimización online 
(2). Cada ítem se responde en una escala tipo Likert de seis puntos que indican 
la frecuencia con que se han experimentados los diferentes tipos de victimiza-
ción, las categorías de respuesta van desde ‘No, nunca’ a ‘5 o más veces’. Tanto la 
escala total (α=,85) como las subescalas (α= ,62 a ,80) evidenciaron índices de 
confiabilidad de aceptables a buenos con excepción de las subescalas de victi-
mización sexual (α= ,57) y victimización electrónica (α= ,53) cuyos índices de 
consistencia interna resultaron limitados. Esto puede explicarse por la naturaleza 
del instrumento. Los ítems del JVQ pueden interpretarse de acuerdo a Pereda et 
al. (2016) como indicadores causales del constructo (no de efecto), es decir cada 
uno representa un componente único del constructo latente y no se espera que 
varíen juntos o presenten altas correlaciones. 

Análisis de datos

Los análisis se realizaron con el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales 
(SPSS) versión 22 (IBM Corp., 2013). Las prevalencias de victimización se 
calcularon mediante análisis de distribución de frecuencias y cálculos de por-
centajes cuyos resultados se presentan en tablas de contingencias (ver Tabla 2). 
Para la estimación de estas prevalencias cada ítem fue dicotomizado a fin de 
identificar aquellas personas que reportaron haber sufrido al menos una vez esa 
experiencia. Las prevalencias se analizaron a tres niveles: a nivel de ítem, a nivel 
de módulos o modalidades (subescalas) y en la escala total. También se calcula-
ron estadísticos descriptivos (media y desviación típica) de los ítems positivos 
totales y por subescala (ver Tabla 3).

Para conocer si la victimización presentaba variaciones en función del 
sexo se llevó a cabo una comparación entre los grupos (mujeres y varones) 
como sugiere la literatura (Finkelhor et al., 2005, 2014; Finkelhor & Ormrod, 
2001). Las prevalencias se compararon por sexo utilizando tablas de contin-
gencia y el estadístico Ji-Cuadrado para el contraste de la hipótesis de inde-
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pendencia entre los grupos. Se calculó el coeficiente Odds Ratio (OR) como 
estimador del riesgo asociado a la pertenencia a un grupo u otro (Rosenthal, 
1996). Dado que los varones suelen presentar mayores tasas de victimización 
en la mayoría de las conductas exploradas, éstos fueron considerados el gru-
po de riesgo y las mujeres conformaron el grupo de comparación. ORs con 
intervalos de confianza superiores a 1 indicaron un riesgo incrementado para 
los varones, mientras que ORs con intervalos de confianza menores a 1 indi-
caron mayor riesgo para las mujeres.

El grupo de polivíctimas fue definido en base a lo propuesto por Finke-
lhor et al. (2009) como aquellas personas cuya puntuación del JVQ total (es 
decir, la suma de los ítems positivos) se ubicara por encima del percentil 90. 
Siguiendo este criterio, el valor en el percentil 90 es el puntaje de corte para 
definir la polivictimización. Esto se estimó a través de una distribución de fre-
cuencias para la muestra total y para cada grupo (varones y mujeres).

Además, se estimó para varones y mujeres (de la muestra total y del 
grupo de polívictimas) el promedio de victimizaciones sufridas a partir de 
un análisis de las puntuaciones medias tanto en la escala total como en las 
subescalas y se compararon estos promedios mediante prueba t de Student 
para muestras independientes (ver Tabla 3). 

3. Resultados

Victimización total

 El 98,1% del total de la muestra reportó haber sufrido algún tipo de victimiza-
ción a lo largo de su infancia (hasta los 18 años). Este porcentaje general no va-
rió significativamente según el sexo de los participantes (χ2(1)=,00; p=,98) (ver  
Tabla 2). La media de victimizaciones o ítems positivos fue de 9,4 (DT=5,7, 
rango: 0-36) para la muestra total (ver Tabla 3). Los varones (M=11,3; DT=6,0) 
reportaron una cantidad significativamente mayor de victimizaciones que las 
mujeres (M=8,7; DT=5,5)(t(325)= 5,21; p<,001).

Víctimas según módulo JVQ

La media de módulos con al menos un ítem afirmativo en la muestra total fue 
de 3,8 (DT: 1,4), sin diferencias según el sexo (t(386)= -1,90; p=,06).

Los varones presentaron tasas más altas y por lo tanto más riesgo que las 
mujeres de sufrir victimización por delitos comunes o por parte de pares y hermanos/
as, mientras que las mujeres evidenciaron prevalencias superiores en la victimi-
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zación online (ver Tabla 2). Los tipos de victimización más prevalentes en ambos 
sexos fueron los delitos comunes (87,9%), la victimización por parte de pares y 
hermanos/as (84,1%) y la victimización indirecta (83,7%).

Delitos comunes

El 87,9% de las personas encuestadas reportó haber experimentado al menos 
una vez alguna victimización en delitos comunes. El vandalismo (64,9%) y 
el robo sin violencia (56,1%) fueron las victimizaciones más frecuentemente 
reportadas en la muestra total. Los varones tuvieron una probabilidad 1,7 ve-
ces incrementada de sufrir victimizaciones relacionadas a delitos comunes en 
comparación con las mujeres. Más específicamente, los varones tuvieron mayor 
probabilidad de sufrir robos con violencia, vandalismo, agresión con y sin armas 
o intentos/amenazas de agresión (ver Tabla 2).

Victimización por parte de los cuidadores 

Del total de la muestra, 343 (52,7%) personas indicaron haber experimentado 
algún tipo de victimización por parte de sus cuidadores. También en este tipo 
de victimizaciones los varones tuvieron una probabilidad casi dos veces incre-
mentada de sufrirlas. La violencia psicológica/emocional (42,4%) y la violencia 
física (31,2%) fueron las más frecuentemente reportadas, siendo más prevalentes 
en varones que en mujeres.

Victimización por parte de pares y hermanos/as

Un 84,1% de los participantes experimentó al menos una vez victimización 
por parte de pares y hermanos/as. La cantidad promedio de victimizaciones de 
esta naturaleza en la muestra estuvo en torno a dos. Las victimizaciones de este 
tipo más prevalentes fueron las agresiones por iguales o hermanos (65,5%), el 
acoso emocional (58,1%) y el acoso físico (40,0%). Una proporción significa-
tivamente mayor de varones reportó victimización en esta subescala indicando 
un riesgo entre 1,5 y 8,3 veces incrementado en comparación con las mujeres, 
en las agresiones por una banda o grupo, agresiones genitales no sexuales, acoso 
emocional y violencia de pareja.

Victimización sexual

Tanto varones como mujeres reportaron prevalencias de victimizaciones se-
xuales en torno al 43%.  Las victimizaciones sexuales más frecuentes fueron el 
acoso sexual verbal (23,4%), el exhibicionismo o exposición sexual (19,3%) y la 
agresión sexual por un adulto conocido (10,9%).
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Victimización Indirecta

El 83,7% de las personas del estudio manifestaron haber experimentado algún 
tipo de victimización indirecta, siendo los varones el grupo de mayor riesgo 
comparados con las mujeres. Los varones tuvieron mayores probabilidades (en-
tre 1,6 y 2) de ser testigos de agresiones con y sin armas, y de ser testigos de 
tiroteos o disturbios. Las victimizaciones indirectas más prevalentes en general 
fueron el hecho de ser testigos de agresiones sin armas (56,3%) o de robos en 
domicilio (47,2%).

Victimización Online 

Alrededor de un 28% de la muestra indicó haber experimentado victimizacio-
nes online durante su infancia o adolescencia. Ésta fue la única subescala que 
registró una menor prevalencia para los varones. Así, las mujeres tuvieron una 
probabilidad más de dos veces incrementada de haber sufrido solicitudes sexua-
les no deseadas por internet en comparación a los varones. 
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Polivictimización

El 10% de la muestra (75 mujeres y 27 varones) definida como polivíc-
timas reportó entre 17 y 31 tipos de victimizaciones. Los varones presentaron 
una condición de mayor vulnerabilidad, pues el puntaje de corte para ellos fue 
de 19 victimizaciones (rango 19 a 31), mientras que en las mujeres se ubicó en 
16 (rango: 16 a 28), es decir que el 10% de los varones más victimizados presen-
taban al menos 19 victimizaciones, mientras que en las mujeres la cantidad de 
victimizaciones para ser considerada polivíctima fue menor. 

La Tabla 3 muestra el promedio de tipos de victimizaciones reporta-
das por la muestra total (N= 864) y por el grupo de personas definidas como 
polivíctimas (n= 102). Los promedios se reportan para el total del JVQ y en 
cada subescala, y se comparan según sexo. El grupo de polivíctimas presentó 
promedios considerablemente superiores comparados con la muestra total. En 
las polivíctimas mujeres los delitos comunes y la victimización indirecta fueron 
los tipos de victimización con mayores valores promedio, mientras que en las 
polivíctimas varones los mayores promedios se registraron en delitos comunes 
y victimización por pares y hermanos/as. Al comparar entre estos dos grupos, 
los varones presentaron medias significativamente mayores a las mujeres en vic-
timización por delitos comunes y victimización por pares y hermanos/as. El 
único tipo de victimización que presentó un promedio superior en las mujeres 
fue la victimización online aunque las diferencias no alcanzaron la significación 
estadística.  



22

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 13/2022 | P. 9-34
ANTONELLA BOBBIO, JORGE BRUERA, KARIN ARBACH

Ta
bl

a 
3

Pr
om

ed
io

 d
e 

vi
cti

m
iz

ac
io

ne
s 

to
ta

le
s 

y 
po

r s
ub

es
ca

la
 e

n 
la

 m
ue

str
a 

to
ta

l y
 e

n 
el

 g
ru

po
 d

e 
po

liv
íct

im
as

 y
 co

m
pa

ra
ció

n 
se

gú
n 

se
xo

.
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

M
ue

str
a 

to
ta

l
Po

liv
íct

im
as

To
do

s
M

uj
er

es
Va

ro
ne

s
To

do
s

M
uj

er
es

Va
ro

ne
s

M
 (D

T
)

M
 (D

T
)

M
 (D

T
)

t
M

 (D
T

)
M

 (D
T

)
M

 (D
T

)
t

V
ic

tim
iz

ac
ió

n 
to

ta
l

9,
4 

(5
,7

)
8,

8 
(5

,5
)

11
,3

 (
6,

0)
**

*
19

,7
 (

3,
3)

19
,2

 (
3,

3)
21

,2
 (

3,
0)

**

D
el

ito
s 

co
m

un
es

3,
1 

(2
,2

)
2,

8 
(2

,1
)

4,
0 

(2
,4

)
**

*
6,

3 
(1

,5
)

6,
0 

(1
,6

)
7,

0 
(0

,9
)

**
*

V
ic

tim
iz

ac
ió

n 
in

di
re

ct
a

2,
3 

(1
,7

)
2,

2 
(1

,7
)

2,
6 

(1
,7

)
**

4,
3 

(1
,5

)
4,

3 
(1

,6
)

4,
3 

(1
,2

)
ns

V
ic

tim
iz

ac
ió

n 
pa

re
s 

y 
he

rm
an

os
/a

s
2,

0 
(1

,4
)

1,
9 

(1
,3

)
2,

6 
(1

,6
)

**
*

3,
8 

(1
,1

)
3,

5 
(1

,0
)

4,
6 

(1
,0

)
**

*

V
ic

tim
iz

ac
ió

n 
cu

id
ad

or
es

0,
9 

(1
,0

)
0,

9 
(1

,0
)

1,
1 

(1
,0

)
**

2,
2 

(1
,0

)
2,

2 
(1

,1
)

2,
3 

(0
,8

)
ns

V
ic

tim
iz

ac
ió

n 
se

xu
al

0,
7 

(1
,1

)
0,

7 
(1

,1
)

0,
7 

(1
,1

)
ns

2,
1 

(1
,6

)
2,

1 
(1

,5
)

2,
2 

(1
,6

)
ns

V
ic

tim
iz

ac
ió

n 
on

lin
e

0,
4 

(0
,6

)
0,

4 
(0

,6
)

0,
3 

(0
,6

)
ns

1,
0 

(0
,8

)
1,

0 
(0

,8
)

0,
8 

(0
,8

)
ns

N
o
ta

: *
 p

 <
 ,0

5;
 *

* 
p 

<
 ,0

1;
 *

**
 p

 <
 ,0

01
; n

s: 
no

 s
ig

ni
fic

at
iv

a.



23

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 13/2022 | P. 9-34
Victimización y polivictimización infanto-juvenil: Un estudio descriptivo en jóvenes de Argentina

4. Discusión

Este estudio representa una aproximación descriptiva al fenómeno de la victi-
mización infanto-juvenil novedosa en Argentina. El principal objetivo del tra-
bajo fue analizar en una muestra de estudiantes universitarios la prevalencia 
de diferentes formas de victimización a las que podían haber estado expuestos 
durante su infancia y adolescencia los participantes. Para ello se empleó el JVQ, 
un instrumento de autoinforme estandarizado y empleado en estudios de nu-
merosos países (por ej. Bogolyubova et al., 2015; Elliott et al., 2009; Finkelhor 
et al., 2015; Liu et al., 2020; Méndez-López & Pereda, 2019; Pereda et al., 2014; 
Pinto-Cortez, Gutiérrez-Echegoyen, et al., 2021; Price-Robertson et al., 2013).

Casi la totalidad de los jóvenes encuestados reportaron haber sufrido 
al menos un tipo de victimización a lo largo de su infancia, con tasas ligera-
mente superiores a las de estudios con poblaciones adultas de Estados Unidos 
(Elliott et al., 2009; Richmond et al., 2009) y Rusia (Bogolyubova et al., 2016), 
y similares a las reportadas en la muestra universitaria de Chile (Pinto-Cortez, 
Gutiérrez-Echegoyen, et al., 2021). América Latina es la región con mayor des-
igualdad en la distribución del ingreso del mundo, lo cual se ha asociado con ni-
veles de violencia superiores a otras regiones (Mercy et al., 2017; Pinto-Cortez, 
Gutiérrez-Echegoyen, et al., 2021). A esto se añaden las limitaciones en las leyes 
y políticas de protección de la infancia. Por ejemplo, en Argentina dichas leyes 
son relativamente recientes (Congreso de la Nación Argentina, 2005). Además, 
por largo tiempo la violencia hacia los niños y niñas ha sido socialmente legiti-
mada. Informes de organismos oficiales reportan que en el 70% de los hogares 
argentinos se utilizan métodos de disciplina que incluyen violencia física o ver-
bal, tales como el zamarreo, chirlos (nalgadas), bofetadas, golpes y gritos. Estos 
métodos disciplinares se han identificado incluso hacia las personas de edad 
preescolar (UNICEF, 2017). 

Las tasas de victimización infantil registradas en el presente estudio con 
población adulta fueron ligeramente superiores a las encontradas en otras inves-
tigaciones con población adolescente de América del Norte (Cyr et al., 2013; 
Finkelhor et  al., 2015; Hoffmann et  al., 2020), España (Pereda et  al., 2014) 
América Latina (Méndez-López & Pereda, 2019; Pinto-Cortez et  al., 2018), 
Asia (Liu et al., 2020) y otros países de Europa (Radford et al., 2013). Las ma-
yores tasas reportadas en muestras de adultos (superiores al 95%) comparadas a 
muestras de adolescentes (en torno al 85%) podrían deberse a que la victimiza-
ción infanto-juvenil se acumula con la edad (Finkelhor, 2007). Teniendo esto en 
cuenta, los estudios con muestras de adolescentes incluyen personas con edades 
promedio entre 14 y 15 años (Cyr et al., 2013; Indias et al., 2019; Méndez-
López & Pereda, 2019; Pereda et al., 2018). Pero estos grupos podrían sufrir más 
victimizaciones hasta los 18 años que sólo podrán ser registradas en muestras de 
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mayor edad como la del presente estudio. En otras palabras, las prevalencias en 
adultos resultarán superiores debido a que el tiempo en riesgo será mayor cuan-
to mayor sea la edad de quien responde (Pinto-Cortez, Gutiérrez-Echegoyen, 
et al., 2021). 

Por otro lado, se evidenció que no existen diferencias significativas entre 
varones y mujeres en el porcentaje de personas que sufrieron algún tipo de vic-
timización en su infancia (victimización total). Esto coincide con lo hallado en 
investigaciones de diferentes regiones (Méndez-López & Pereda, 2019; Pereda 
et al., 2014; Pinto-Cortez et al., 2018). También coincide con la evidencia previa 
el hallazgo de que los delitos comunes, victimizaciones indirectas y por parte de 
pares y hermanos/as son las formas más comunes de victimización infanto-ju-
venil que sufren las personas, y que éstas son sufridas por una mayor proporción 
de varones que de mujeres (Méndez-López & Pereda, 2019; Pereda et al., 2014; 
Pinto-Cortez et  al., 2018; Pinto-Cortez, Gutiérrez-Echegoyen, et  al., 2021). 
Más específicamente, en este estudio los varones tuvieron un riesgo incremen-
tado de sufrir maltrato físico y maltrato psicológico o emocional por parte de 
sus cuidadores, agresión genital no sexual por pares y hermanos/as, agresión por 
banda o grupo y violencia física por parte de una pareja. Esto mismo ocurrió 
en el único país de la región con una muestra similar (estudiantes universitarios 
chilenos) (Pinto-Cortez, Gutiérrez-Echegoyen, et al., 2021). Estos datos serían 
útiles en un replanteo de los marcos legales internacionales y nacionales que re-
gulan en Argentina la protección hacia los NNA, especialmente porque se hace 
hincapié en la violencia ejercida por parte de cuidadores, cuando hay sobrada 
evidencia en los estudios mencionados sobre la diversidad de experiencias de 
victimización que es sufrida por esta población (Pautassi, 2012).

Como en estudios previos (Pinto-Cortez, Gutiérrez-Echegoyen, et al., 
2021), las mujeres presentaron un riesgo incrementado en un único tipo de vic-
timización de los valorados por el JVQ, la que es ejercida a través de Internet y 
se manifiesta en conductas de acoso o solicitudes indeseadas. En cuanto a la vic-
timización sexual directa los estudios mencionados con población adulta (Bo-
golyubova et al., 2015; Pereda et al., 2009; Pinto-Cortez, Gutiérrez-Echegoyen, 
et al., 2021) encontraron tasas superiores en las mujeres en comparación con los 
varones. Por el contrario, tanto en el estudio con universitarios chilenos como 
en el presente, no se registraron diferencias significativas entre varones y mujeres 
en el módulo general de victimización sexual, aunque en el estudio de Chile se 
encontró un riesgo incrementado para las mujeres en algunos tipos específicos. 
En estos casos, las prevalencias reportadas por los varones fueron menores a las 
registradas en Argentina. Permanece como un interrogante empírico si esto 
obedece a un dato fiable o si pueden estar operando sesgos de deseabilidad so-
cial que conduzcan un menor reporte de estos hechos por parte de los varones 
chilenos. Si así fuera, también sería una hipótesis a contrastar la influencia que 
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sobre este hecho podrían tener los mayores niveles de sexismo encontrados en 
ese país (Cárdenas et al., 2010) en comparación con los de Argentina (Arbach 
et al., 2019). Además, es notable que en Chile, las mujeres indicaron prevalen-
cias de violación que llegaron a duplicar las identificadas en el presente estudio 
(Pinto-Cortez, Gutiérrez-Echegoyen, et al., 2021). El hallazgo de que no existi-
rían diferencias significativas entre varones y mujeres en la victimización sexual 
refuerza la idea de que los NNA representan uno de los grupos con mayor ries-
go a este tipo de delitos. Estudios han indicado que algunas características de es-
tas experiencias de abuso, como la edad a la que sufrieron el primer hecho o el 
sexo y la edad del agresor, no variarían en función del sexo de la víctima (Pereda 
et al., 2016).  El riesgo de este grupo etario estaría mayormente explicado por 
su inmadurez física y psicológica que los coloca en una posición de vulnerabili-
dad y dependencia respecto de los adultos, más que por variables como su sexo 
(Finkelhor & Dziuba-Leatherman, 1994). Más aún, muchas de estas experien-
cias abusivas no son denunciadas hasta la edad adulta (Pinto-Cortez, Peña, et al., 
2021), por lo que tales delitos merecen una atención urgente y eficaz por parte 
de las políticas de protección de la infancia y vuelven especialmente relevante 
la instrumentación de leyes como la de Educación Sexual Integral en épocas 
tempranas del desarrollo (Congreso de la Nación Argentina, 2006).

En cuanto a la polivictimización, el puntaje de corte para toda la mues-
tra nuevamente resultó similar al estudio con universitarios de Chile (Pinto-
Cortez, Gutiérrez-Echegoyen, et al., 2021). Los puntaje de corte más elevados 
en población adulta de nuestra región en comparación a otros países como 
Rusia (Bogolyubova et al., 2015) coinciden con las mayores tasas de violencia 
general que se registran en Latinoamérica y que son considerablemente supe-
riores a otras regiones (Imbusch et al., 2011; Mercy et al., 2017; Pinto-Cortez, 
Gutiérrez-Echegoyen, et al., 2021). 

El hallazgo sobre este mayor puntaje de corte para la polivictimización 
resume la especial vulnerabilidad de la infancia en Argentina (UNICEF, 2016). 
Esto cobra aún más relevancia si se consideran las consecuencias de la polivictimi-
zación en las personas que la padecen. Entre ellas se encuentran los problemas de 
salud mental (Le et al., 2016; Turner et al., 2016) o el riesgo de conductas delicti-
vas (Cudmore et al., 2017), por lo que cabría esperar una mayor presencia de estas 
condiciones desfavorables en los adultos de esta región (Finkelhor et al., 2007).

Implicancias de los hallazgos

Los hallazgos de este estudio tienen implicancias a nivel teórico, de in-
vestigación y práctico. A nivel teórico, los resultados brindan apoyo al concepto 
de polivictimización. Desde su formulación se ha evidenciado en muestras de 
diversos países que sufrir un tipo de victimización incrementa la probabilidad 
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de volver a ser victimizado y de sufrir otros tipos de violencia (Finkelhor et al., 
2007). Nuestros hallazgos no son la excepción y demuestran de manera alar-
mante las diferentes y variadas experiencias de victimización sufridas por los 
NNA argentinos. 

A nivel de la investigación, la utilización de un instrumento multidi-
mensional en su versión retrospectiva y de autoinforme como el JVQ (Finke-
lhor, et al., 2005), constituye una innovación metodológica en Argentina. Asi-
mismo, los resultados no sólo aportan al conocimiento del estado de la cuestión 
a nivel local, sino que también contribuyen a la comparación transnacional. La 
investigación comparativa  promueve el intercambio colaborativo de experien-
cias de éxito. Así, por ejemplo si las  metodologías de estudio y las características 
del fenómeno resultan similares entre diferentes contextos, las intervenciones y 
políticas públicas de países con mayor trayectoria en la prevención de la vio-
lencia contra NNA podrían ser de utilidad en aquellos con menos tradición en 
este tema. 

Desde una perspectiva práctica, los hallazgos destacan la necesidad de 
contar con estrategias de prevención a diferentes niveles. A nivel primario, los 
resultados indican que es necesario implementar acciones que combatan la idea 
socialmente aceptada de la violencia física y psicológica como un método de 
disciplina válido durante la crianza. Este tipo de prácticas, que permanecen 
vigentes en algunos países (Cuartas et al., 2019) podrían explicar, en parte, las 
elevadas tasas de victimización por parte de cuidadores registradas en este estu-
dio. También las cifras de victimización sexual en varones y mujeres refuerzan la 
necesidad de implementar estrategias de prevención primaria en ambos sexos. 
Estas se encuentran avaladas por leyes a nivel nacional (Congreso de la Nación 
Argentina, 2005) y provincial (por ej. Legislatura de la Provincia de Córdoba, 
2006). No obstante, es prácticamente inexistente la evidencia sobre la imple-
mentación práctica de estas leyes con fines de prevención primaria o sobre la 
eficacia de programas derivados de dichas legislaciones.

A nivel de prevención secundaria, los hallazgos resaltan la importancia 
de la evaluación, detección y tratamiento especializado de las personas que su-
fren estas experiencias. Las instituciones públicas como las escuelas y los centros 
de atención primaria de salud resultan piezas clave en esta tarea. Por este motivo, 
resulta especialmente relevante tanto la implementación como la formación 
continua del personal de estas instituciones sobre protocolos de detección de 
situaciones de violencia en NNA (Vila et al., 2019). 

Finalmente, como prevención terciaria, se destaca la necesidad de revisar 
especialmente las intervenciones ofrecidas en materia de victimización infantil 
en espacios que trabajen con poblaciones vulnerables a este tipo de experien-
cias, como por ejemplo servicios de atención a víctimas, prisiones, centros de 
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acogida y centros socioeducativos para adolescentes en conflicto con la ley. Es-
tudios de España y Argentina han evidenciado tasas superiores de victimización 
infantil en estas poblaciones en comparación con población general (Orpianesi, 
2019; Segura et al., 2016; Susanne, 2017). La implementación de programas de 
intervención sobre personas que han sufridos múltiples victimizaciones se con-
sidera un recurso esencial para mitigar sus efectos negativos en la salud mental 
y en el desarrollo integral de las personas (Hamby et al., 2020).

Limitaciones y futuras líneas de trabajo

A pesar de las importantes implicancias del estudio, algunas limitaciones deberán 
ser contempladas en la interpretación de los resultados. Un aspecto importante 
a considerar son los potenciales sesgos de memoria que pueden presentarse en 
estudios que investigan la exposición a experiencias vividas en el pasado. Esto es 
una limitación especialmente señalada en los estudios retrospectivos con mues-
tras adultas donde se indagan sobre comportamientos o experiencias de etapas 
del desarrollo más tempranas. Estos sesgos se relacionan con la dificultad para 
recordar de forma clara y precisa los hechos o experiencias y pueden derivar en 
una infra o sobre estimación del fenómeno (Manterola & Otzen, 2015). 

Otra limitación a destacar es que el trabajo se realizó con una muestra 
no probabilística de población universitaria con características sociodemográ-
ficas específicas. Esto imposibilita la generalización de los resultados a otro tipo 
de poblaciones. Sin embargo, investigaciones que emplearon muestras de mayor 
vulnerabilidad como son los residentes en las instituciones de justicia, centros de 
cuidado de menores y de salud mental, hallaron prevalencias de victimización 
similares a las expuestas en el presente trabajo (Alvarez-Lister et al., 2016; Segura 
et al., 2016). 

En función de estas limitaciones sería deseable que estudios futuros 
emplearan muestras probabilísticas que posibiliten la generalización de los re-
sultados obtenidos al universo de NNA de Argentina. Además se sugiere la 
implementación de diseños prospectivos que permitan el estudio de las tasas de 
victimización en diferentes momentos evolutivos, así como una aproximación 
al estudio de variables que puedan operar como factores de riesgo y de protec-
ción ante estas victimizaciones. Finalmente, serían particularmente útiles futu-
ros estudios que empleen múltiples fuentes de información donde, por ejemplo, 
los autoinformes de los participantes puedan complementarse con los de padres 
y docentes, así como con registros oficiales a fin de garantizar la fiabilidad de la 
información recogida y controlar los sesgos en las respuestas. 
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5. Conclusiones

Las características propias de la etapa evolutiva propician la exposición 
de los menores de edad a situaciones de riesgo y de vulnerabilidad frente a la 
violencia. A la vez, las limitaciones en los recursos de intervención en países 
socioeconómicamente menos favorecidos, como los de la región Latinoameri-
cana, incrementan aún más la vulnerabilidad de este grupo poblacional. Este es 
el primer estudio en explorar la prevalencia de victimización y polivictimiza-
ción infanto-juvenil con el JVQ en una muestra argentina. Las cifras alarmantes 
y sus similitudes con las de otros países destacan la importancia de contar con 
datos fiables y con instrumentos de evaluación validados que permitan no sólo 
repensar las políticas ya existentes a la luz de los datos obtenidos, sino comparar 
la magnitud y explicación del fenómeno entre países. Un enfoque regional de 
la victimización infanto-juvenil, que genere intervenciones basadas en la evi-
dencia y con eficacia contrastada, diseñadas a partir del esfuerzo colaborativo 
entre los países, resultaría un aporte sumamente enriquecedor en el contexto 
latinoamericano con el que nutrir los esfuerzos conducentes a una protección 
integral de NNA.   
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