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resumen

Este artículo aborda el proceso de generación de diálogo, 
debate y reflexión sobre Violencias Basadas en Género (VBG) en 
adolescentes del municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar), 
en el marco de la realización de un piloto de la estrategia de edu-
entretenimiento y Movilización Social “Revelados desde todas las 
posiciones”, implementada en varios municipios de Colombia. A 
través de grupos focales, entrevistas y la técnica de Most Significant 
Change se identificaron, entre otros hallazgos, las distintas formas 
como se expresa la VBG en la población adolescente y joven, así 
como la importancia de la articulación de los talleres para profundi-
zar conocimientos, con el teatro como catalizador de emociones, así 
como con la producción de televisión como escenario de participa-
ción para trabajar en torno a la VBG. Estos hallazgos enriquecen la 
evidencia previa en torno a cómo la Comunicación para el Cambio 
Social y de Comportamiento y particular el eduentretenimiento y la 
movilización social pueden aportar desde el diálogo, el debate y la 
reflexión a la prevención y disminución de las VBG en la población 
adolescente y joven.

palabras clave: edu-entretenimiento, Movilización Social, Deba-
te, Diálogo, Reflexión, Violencia Basada en Género, adolescentes, 
Jóvenes.

abstract

This article examines the process of generating dialogue, debate, and 
reflection on Gender-Based Violence (GBV) in adolescents in the municipality 
of San Juan Nepomuceno (Bolívar), within the framework of the realization 
of an edutainment and social mobilization pilot strategy named “Revealed 
from all positions,” implemented in several municipalities in Colombia. Focus 
groups, interviews, and the Most Significant Change technique were used 
in this study to identify the different ways in which GBV is being expressed 
among the adolescent and young population. Among other findings, the study 
identified the importance of articulating workshops to deepen knowledge by 
using theater as a catalyst for emotions and television production as a setting 
to promote participation to work around GBV. These findings enrich the 
previous evidence regarding how Communication for Social and Behavioral 
Change, particularly education, entertainment, and social mobilization, 
can contribute through dialogue, debate, and reflection to prevent and reduce 
GBV in adolescents and the young population.

Keywords: Edutainment, Social Mobilization, Debate, Dialogue, 
Reflection, Gender-Based Violence, adolescents, Youth.
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1. introducción

La Violencia Basada en Género (VBG) es una problemática mundial 
de salud pública y, por supuesto, una vulneración de Derechos Hu-
manos. Según cifras recopiladas por la ONU Mujeres (2018), 87 mil 
mujeres fueron asesinadas en el 2017, más de un tercio de ellas, a 
manos de sus parejas o ex parejas, y, aproximadamente, 15 millones 
de adolescentes entre los 15 y los 19 años fueron obligadas a tener 
relaciones sexuales. 

Para el 2017, en Colombia, Medicina Legal reportó que entre 
enero y octubre se presentaron 71.980 casos de violencia de pareja, 
y que dos años después, en el 2019, la cifra había sido superada 
considerablemente solo en los dos primeros meses con 136.703 casos 
de violencias contra la mujer. Según la última Encuesta Nacional 
de Demografía realizada por Profamilia en el 2015, la población 
adolescente entre los 15 y los 19 años de edad es la que presenta 
menos casos de violencia física con el 28.1 %, pero más de violencia 
psicológica (68.1%) y, si bien las mujeres son las más afectadas, las 
acciones de control y amenaza se dan de forma mutua. 

Pese a que las cifras dan cuenta de cómo los y las adolescen-
tes tienen experiencias de VBG, “la violencia en las relaciones de 
noviazgo está invisibilizada en el imaginario adulto-céntrico, y si 
acaso está presente, está desvalorizada y sin ninguna posibilidad 
de intervención” (Fundación Desafío & Medicus Mundi Gipuzkoa, 
2012, p. 39), esto, debido a que las investigaciones y proyectos de 
intervención tendían a privilegiar el trabajo con adultos, en el es-
pacio doméstico y conyugal. Al respecto, la revisión de la literatura 
muestra que los estudios sobre VBG en adolescentes son escasos y 
lentamente se han ubicado como necesarios, en algunos casos, bajo 
la denominación de Dating Violence, Adolescent Dating Violence and 
Abuse (ADVA) (Giordano et al., 2008; Giordano et al., 2010; Gómez, 
2014; Stonard et al., 2014). En esta línea predominan investigacio-
nes psicológicas con diseño cuantitativo sobre factores asociados, 
prevalencia y efectos de la VBG en la salud, siendo pocos los abor-
dajes cualitativos (Johnson et al., 2005). 
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Respecto a los programas y/o proyectos de intervención que 
han demostrado ser efectivos en dicha problemática, la revisión in-
dica que se caracterizan por ser de corte participativo, generando 
debate sobre las relaciones de género y las violencias, al tiempo que 
promueven una mayor comunicación y toma de decisiones compar-
tida entre sujetos y familias (Ellsberg et al., 2015); en ellas prima 
el modelo ecológico y el trabajo integral con hombres y mujeres 
en torno a conocimientos, actitudes y habilidades (Crooks et al., 
2019; Yount et al., 2017); sobre esto, un estudio realizado por la 
Organización Mundial de la Salud [OMS] concluye que las inter-
venciones eficaces han conjugado enfoques complejos de comuni-
cación, participación comunitaria, movilización social y campañas 
en medios (Barker et al., 2007), y resalta estrategias con enfoque de 
edu-entretenimiento (EE) como Soul City en Sudáfrica y Puntos de 
Encuentro en Nicaragua, las cuales cuentan con una larga trayecto-
ria de trabajo sobre Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos 
con adolescentes y jóvenes; la VBG es una de las temáticas centrales. 
Si bien se soportan en el uso de dramatizados televisivos, radiales 
y material de apoyo, cuentan con fuertes componentes de movili-
zación social. De hecho, sus mayores fortalezas están en el debate y 
el diálogo que generan a nivel local entre la población participante.

En esta línea, también se destaca la estrategia Stepping Stones, 
cuyo objetivo fue generar debates sobre la violencia sexual a través de 
la producción de videos participativos, talleres y espacios de conver-
sación entre jóvenes, padres, maestros y funcionarios de salud en la 
zona rural de KwaZulu-Natal, Sudáfrica (de Lange & Mitchell, 2014). 
En Kampala-Uganda la estrategia SASA se enfatizó en la importancia 
de trabajar desde la movilización social a partir del uso del teatro ca-
llejero y de medios de comunicación a pequeña escala, lo que influyó 
en las dinámicas comunitarias al fomentar el debate y un clima de 
no tolerancia hacia la violencia contra las mujeres; lo que se suma a la 
reflexión y el aumento de las habilidades individuales en la toma de 
decisiones (Abramsky et al., 2016; Kyegombe et al., 2014). 

Sin embargo, la cultura de evaluación de este tipo de in-
tervenciones es aún incipiente. Las evaluaciones rigurosas sobre la 
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eficacia de estrategias que articulen medios y movilización social 
sobre Violencias Basadas en Género son escasas en relación con 
otros problemas de salud como la planificación familiar y el VIH 
(Clark et al., 2017). En una revisión de programas sobre prevención 
de violencia en el noviazgo publicados entre 1990 y 2012, Martínez 
Gómez y Rey Anacona (2014) encontraron que, de 20.422 artículos, 
solo 13 comunicaban claramente la metodología, los componentes 
y la evaluación de sus resultados. De estos, la mayoría correspon-
día a Estados Unidos, mientras que tres eran iberoamericanos. Las 
valoraciones tienden a ser de corte cuantitativo y, por tanto, se reco-
mienda el uso de técnicas cualitativas y/o diseños mixtos (Weiner et 
al., 2010). Revisiones más recientes reiteran la necesidad de ser más 
flexibles e innovadores con los diseños de investigación y el uso de 
métodos participativos, así como con apostar por abordajes de in-
terseccionalidad que permitan comprender el entramado y/o cruce 
de múltiples factores e identidades sociales en clave de opresión y 
desigualdad (Decker et al., 2018; Yount et al., 2017).

En el anterior marco, Colombia ha venido abordando la pro-
blemática, principalmente, a través de enfoques centrados en la In-
formación, Educación, Comunicación [IEC] y en todos aquellos que 
apuntan a la producción participativa de materiales de comunica-
ción para instituciones educativas (Ministerio de Educación Nacio-
nal, UNFPA & Universidad de los Andes, 2014). En aras de obtener 
mejores resultados, en concordancia con otras experiencias y/o ante-
cedentes internacionales, desde el 2010 se da inicio a la Estrategia 
de Comunicación y Movilización Social por el ejercicio de los Dere-
chos Humanos Sexuales y Reproductivos de adolescentes y jóvenes 
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“Revelados desde todas las posiciones”1; la cual se soporta en dos 
componentes: 1. El de edu-entretenimiento, ligado a la producción 
de dos temporadas de una serie de televisión con un segmento de 
ficción transmitida a nivel nacional por canales institucionales, 
regionales y comunitarios, y 2. El de movilización social funda-
mentado en una maleta pedagógica que orienta las actividades en 
escuelas, servicios de salud y organizaciones juveniles, entre otros 
espacios. Su objetivo es generar reflexión, diálogo y debate, de ma-
nera más contextualizada, sobre temáticas de salud sexual y repro-
ductiva identificadas mediante procesos de investigación formativa.

“Revelados” es una de las estrategias que articuló el Proyecto 
Educativo de Sexualidad y Construcción de Ciudadanía con la Po-
lítica Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de 
Salud, y es una de las pocas que, desde un enfoque de Comunica-
ción para el Cambio Social y de Comportamiento, y un modelo eco-
lógico, priorizó la prevención de la VBG en adolescentes y jóvenes 
del Valle del Guamuez (Putumayo), San Gil (Santander), Barbosa 
(Antioquia) y de San Juan Nepomuceno (Bolívar). 

Esta experiencia cuenta con varias evaluaciones. Una de ellas 
consiste en un estudio experimental que indagó sobre los procesos 
de recepción de la serie, y cuyos resultados muestran que la audien-
cia consideró los capítulos divertidos y realistas, y que la identifi-
cación con los protagonistas posibilitó actitudes convenientes sobre 
los temas abordados (Igartua & Vega Casanova, 2016; Igartua & 
Vega, 2014). Asimismo, una evaluación cualitativa sobre los proce-
sos de diálogo y debate en un piloto municipal resalta la integración 

1 Esta estrategia es una de las banderas del Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, ya que su formulación y ejecución fue fruto de un trabajo articulado que 
contó con toda la producción investigativa del Grupo de Investigación de Familia y 
Sexualidad de la Universidad de los Andes. La parte conceptual ligada al diseño de la 
estrategia fue adelantada por el grupo PBX en Comunicación, Cultura y Cambio Social 
de la Universidad del Norte. La parte de edu Entretenimiento estuvo a cargo de la 
Fundación Imaginario-Citurna. Asimismi, se trabajó en alianza con el Ministerio de 
Educación Nacional, el Fondo de Población de las Naciones Unidas con el Convenio 
620, la Comisión Nacional de Televisión, Canal 13, el Soul City Institute for Health 
and Development Communication (Sudáfrica), la Fundación Puntos de Encuentro 
(Nicaragua), la Iniciativa de Comunicación (CILA) y Ohio University.



investigación & desarrollo vol 28, n° 1 (2020) págs. 6-35
issn 2011-7574 (on line)

12

Yusly Pérez Llerena, Jair Vega Casanova

de la experiencia a las dinámicas locales y su aporte a la cualifica-
ción del diálogo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (Beltrán 
Romero & Vega Casanova, 2012). 

Sin embargo, ninguna de las anteriores evaluaciones indaga 
concretamente sobre las transformaciones generadas, o no, en torno 
a la VBG, a pesar de ser uno de los temas clave de la estrategia, 
como tampoco se realizaron análisis con perspectiva de género. Así 
las cosas, este artículo estudia cualitativamente qué y cómo se gene-
ró la reflexión, el diálogo y/o el debate alrededor de la problemática 
en cuestión con la población adolescente participante en el munici-
pio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. Dichos hallazgos se suman a 
la discusión de cómo, desde la Comunicación para el Cambio Social 
y de Comportamiento-CCS, se puede aportar a la prevención de las 
VBG desde la adolescencia.

2. rEfErEntEs concEptualEs

2.1 Apuntes sobre VBG y adolescencia 

El género es una compleja construcción cultural que determina la 
significación de ser hombre o mujer en un contexto histórico deter-
minado; ello incluye diversas dimensiones ligadas al ciclo de vida, 
las emociones, expectativas, normas, roles, y a la interrelación con 
otras categorías como edad, raza, etnia y orientación sexual. En pa-
labras de Rita Segato (2003), el género puede entenderse como “una 
estructura de posiciones marcadas por un diferencial jerárquico; es 
una instancia paradigmática de todos los otros órdenes de status 
social” (p. 14).

Precisamente, las Violencias Basadas en Género encuentran 
escenarios permanentes de legitimación en el marco de las relacio-
nes desiguales de poder que hoy empiezan a ser develadas y san-
cionadas. Desde una mirada normativa, apenas en 1993 a la VBG, 
sobre todo a la ejercida contra la mujer, se le reconoció como una 
vulneración de Derechos Humanos en la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos en Viena, logando hacer parte, en la actuali-
dad, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable [ODS] en el marco 
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de la promoción de la igualdad de sexos y la autonomía de la mujer 
desde la enseñanza escolar. Para el caso colombiano, solo hasta el 
2008 se promulga la Ley 1257 que reconoce explícita y amplia-
mente la Violencia Contra la Mujer como un problema de Derechos 
Humanos entendida “como cualquier acción u omisión, que le cau-
se muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico 
o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien 
sea que se presente en el ámbito público o en el privado” (Congreso 
de Colombia. Ley 1257 de 2008. Artículo 2)

Si bien se iguala la Violencia Contra la Mujer (VCM) con la 
VBG, algunos autores plantean que es necesario hacer ciertas dis-
tinciones entre ambas. De esta manera, se señala que el término de 
VBG es más amplio al concebirse como “una práctica social media-
da por las relaciones entre los géneros que se constituye y materiali-
za en formas de ejercicio de poder” (Carlos et al., 2009, p. 112). Tal 
inclusión, tanto de mujeres como hombres, permite desnaturalizar 
a estos últimos como victimarios para ubicar la masculinidad como 
una construcción social y la violencia desde su carácter relacional; 
en este sentido, la comparación con la VCM corresponde a “una dis-
criminación positiva” que centra la atención en las mujeres como las 
principales víctimas (Luna, 2007; Urteaga, 2009)2.

Tal ampliación del concepto de VBG, sin desconocer la “dis-
criminación positiva” de VCM, es una mirada pertinente para hablar 
de esta problemática en los y las adolescentes. Estudios recientes 
muestran que la VBG en este grupo etario no se define desde la rela-
ción hombre victimario-mujer víctima, ya que violencia en las rela-
ciones de noviazgo adolescente tiende a ser más de corte psicológico, 
con dinámicas de vulneración mutua (Giordano et al., 2010; Gómez 

2 Al respecto, Urteaga (2009) indica que “Tanto en el derecho internacional como en las 
legislaciones nacionales, la discriminación positiva es el instrumento clave de una po-
lítica de reducción de las desigualdades entre los diferentes grupos sociales. Pretende 
promover una mayor igualdad de hecho o, por lo menos, garantizar a los miembros de 
los grupos con desventaja una verdadera igualdad de oportunidades. Obedece a una 
lógica de compensación de una diferencia de desarrollo económico, social y cultural” 
(p. 181).
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et al., 2014; María Cruz, Palacios Vicario & Martín García, 2015). 
En estas relaciones existe la tendencia a que, a mayor antigüedad de 
la relación socio afectiva mayor probabilidad de sufrir agresión. Se 
destaca una baja percepción de riesgo y/o dificultad para reconocer 
situaciones violentas, pues en algunos casos, los y las adolescentes 
no puedan distinguir los límites entre el juego, el acoso y el abuso, 
inclusive consideran los celos como expresión de afecto (Johnson et 
al., 2005; Rubio-Garay et al., 2015; Sánchez Jiménez et al., 2008).

Una investigación3 sobre relaciones de noviazgo en Bogotá da 
cuenta de cómo los y las jóvenes construyen sus relaciones amorosas 
desde lo aprendido en sus familias (Saavedra Borda, 2010) muestra 
el uso de la violencia simbólica a través de discursos de restricción, 
donde hablar de noviazgo implica para los y las adolescentes con-
siderar a la pareja como una propiedad afectiva, lo que legitima 
comportamientos violentos. 

2.2 Comunicación para el Cambio social y de  
Comportamiento: reflexión, diálogo y debate 

La investigación se abordó desde la perspectiva de Comunicación 
para el Cambio Social (CCS), entendida como “un proceso de diálo-
go privado y público, a través del cual las gentes deciden quiénes 
son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo” (Figueroa et al., 2002, 
p. 5). Es importante indicar que esta perspectiva se ha enriquecido 
de todo el recorrido y las discusiones de enfoques latinoamericanos 
como la Comunicación Popular, la Comunicación Alternativa y/o la 
Comunicación Participativa. Por parte, en el sector salud se han ar-
ticulado diversas teorías de cambio como la de la Acción Razonada, 
Aprendizaje Social y el Modelo de Creencias en Salud (Mosquera, 
2003).

Las categorías reflexión, diálogo y debate que guiaron el aná-
lisis son clave y orientan la perspectiva de comunicación escogida, 
así como las pretensiones de la estrategia analizada, sobre todo desde 

3 Ver la producción de los grupos de investigación Familia y Sexualidad de la Univer-
sidad de los Andes, Comunicación y Violencia de la Universidad Santiago de Cali, y 
Género y Cultura de la Universidad Central.
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su componente de movilización social. Estas categorías se trabajaron 
de manera interrelacionada, o desde una mirada de frontera¸ enten-
diéndose como “(…) fisura, intervalo, oquedad, límite e intersticio, 
un “estar entre”, un espacio de movimiento” (Walman, 2009, p. 10).

El diálogo se conceptualizó en relación dinámica con la re-
flexión y el debate. Se entendió como un proceso complejo que se da 
en el escenario interpersonal y/o en el que se dinamizan las relaciones 
de pareja, familia, grupo de pares y/o amigos(as). Si bien este suele ser 
caracterizado como privado, nos parece pertinente describirlo como 
un escenario de “intimidad pública”, tal como lo hace Ángela Bermú-
dez (2005) refiriéndose al “círculo de individuos y grupos con quienes 
nos sentimos ombligados, a quienes creemos cobijados por nuestras 
normas, y cuyas heridas nos reclaman reparación” (p. 124). Esta de-
finición nos permite romper con la asociación de la VBG como un 
asunto privado; asociación que ha llevado precisamente a legitimarla 
y no reconocerla como un problema de salud pública.

Es así como el diálogo, en el escenario interpersonal, implica 
relaciones de comprensión y reconocimiento del otro(a), es decir, 
implica participación o “el compartir una acción con otros” (Mar-
tín Barbero, 2000, p. 111) y por tanto, puede ser entendido en sí 
mismo como una acción de transformación. Por ello, lo que interesa 
es el proceso de recuperación de la palabra, de participación, de 
construcción de acciones colectivas (Figueroa et al., 2002), más que 
limitar la comunicación a un enfoque mediático. 

Cuando el diálogo se articula y/o dinamiza en el espacio 
público hablamos entonces de debate. Navarro (2010) entiende lo 
público como un “escenario de lo político; como un espacio físico-
simbólico donde se da el encuentro de diversas identidades privadas 
para expresarse, narrarse y dialogar” (p. 148), y resalta, retomando 
a Mouffe (1997), que la esfera pública no es única ni mucho menos 
homogénea, sino que, por el contrario, es un escenario múltiple, 
fragmentado y sobre todo conflictual donde nos reconocemos, inte-
ractuamos y discutimos.

Esta relación de frontera porosa, de “estar entre” debate y diá-
logo, da cuenta de cómo transitamos permanentemente a nuestros 
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círculos más cercanos para interactuar con otros(as) desconocidos(as), 
diferentes, para narrar-nos y construir apuestas comunes, en este 
caso, alrededor de un problema social que se hace vivible, corpóreo 
y/o se evidencia en nuestros escenarios íntimos, pero que se asume 
bajo el lema de “lo personal es político” (Facio, s.f). El debate en el 
marco de la CCS es la acción política desde el mismo encuentro con 
el otro(a), de ver-se, oír-se y de narrar-se. Está ligado a la construc-
ción de redes, a la capacidad de organización y movilización social, 
así como a la construcción de un sujeto político, un ciudadano(a). 

La reflexión, por su parte, se da en el ámbito individual e 
implica procesos de des-encuentro consigo mismo(a), de auto revi-
sión, de problematización sobre lo que se piensa, se vive y se siente. 
Tales procesos se relacionan fronterizamente con el diálogo porque 
se dan en el marco de nuestras relaciones sociales, por consiguiente, 
es importante comprender cómo se “desdibujan al mismo tiempo 
los límites entre el adentro y el afuera, entre el yo y el otro. Termina 
entonces por entenderse que ese yo es otro, es nosotros” (Cubides, 
2004, p. 122). 

Esta categoría también se relaciona fronterizamente con el 
debate, ya que “un ciudadano necesita conocerse a sí mismo como 
sujeto y tener una gran capacidad de auto reflexión para saber lo 
que piensa, siente y requiere” (Bermúdez, 2005, p. 124), es decir, 
que no puede reconocerse como sujeto político, como ciudadano, 
si no emprende procesos reflexivos sobre su persona, lo que es y/o 
construye de sí mismo y lo que desea. Así las cosas, desde la Co-
municación para el Cambio Social, diálogo, reflexión y debate se 
encuentran; es entonces cuando nos movemos en estos escenarios 
de forma dinámica, por lo que no es posible establecer un límite 
tajante entre cada una de estas categorías. Desde la reflexión, a los 
individuos no se les interpela de manera aislada, sino cuando hacen 
parte de colectivos; se interpela sujetos en tanto son ciudadanos(as). 
En otro orden de ideas “en vez de persuadir a las audiencias para 
que asuman esta u otra agenda, estos proyectos buscan introducir 
en la esfera de lo público formas alternativas de ser y de relacionarse 
con otros” (Rodríguez, 2006, p. 6).
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3. procEso mEtodolóGico

De acuerdo a lo planteado, el análisis sobre cómo se generó el diá-
logo, el debate y/o la reflexión en torno a la Violencia Basada en 
Género en la población adolescente que participó del pilotaje de la 
“Estrategia Revelados” centró la atención en el componente de mo-
vilización social4. Esto en vista de que ya se había analizado la serie 
de ficción y/o el componente de edu-entretenimiento. 

Dicha investigación se llevó a cabo en el municipio de San 
Juan Nepomuceno, ubicado en la costa norte colombiana. Es una 
zona rural perteneciente a los Montes de María del departamento 
de Bolívar. Su historia está marcada por los enfrentamientos entre 
la guerrilla y la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia 
en 1997; así como de estos dos grupos con las Fuerzas Armadas del 
Estado5. 

Durante el 2010 se hizo todo el proceso de pilotaje de la es-
trategia en el municipio. El componente de movilización social se 
destacó por trabajar con la Red Social de Apoyo (RSA), conformada 
por adolescentes y jóvenes adscritos a grupos culturales, así como 
por docentes y funcionarios del sector salud. Los y las participantes 
trabajaron la VBG desde: 1) El rediseño y realización de un teatro 
foro denominado “Canción de Cuna”, 2) La construcción colectiva 

4 Tal como se indicó en la introducción, este componente de la estrategia estuvo so-
portado en una maleta pedagógica que orienta las actividades en escuelas, servicios 
de salud y organizaciones juveniles, entre otros espacios. Su objetivo era generar re-
flexión, diálogo y debate, de manera más contextualizada, en torno a temas sobre sa-
lud sexual y reproductiva que fueron identificados mediante procesos de investigación 
formativa. En otro orden de ideas, la movilización social se conceptualizó como la 
generación de procesos de comunicación participativa desde el aprendizaje dialógico 
y el trabajo comunitario, de manera tal que pudieren aportar a la resolución de las 
problemáticas de salud ligadas a los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. 

5 Montes de María padeció la violación de Derechos Humanos y la imposición de una 
cultura de terror y silencio. En el año 2000 trece personas fueron asesinas en varias 
veredas y corregimientos del municipio de San Juan (San Cayetano, Tamarindo, Los 
Trupillos). En el 2002 se registraron 192 familias desplazadas, y se establece a San 
Juan como zona de alto riesgo de secuestro. Entre el 2002 y el 2003, el gobierno 
declara Estado de Conmoción Interior en 26 municipios de Bolívar, incluido el mu-
nicipio en mención (USAID & Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y DIH, s.f.). 
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de un spot para televisión, y 3) La producción y emisión del pro-
grama “Píllatelas y Aprende” a través del canal de televisión local. 
Todo eso se articuló al uso de redes sociales (Facebook y Twitter) y 
de mensajes de texto con el fin de que la comunidad planteara sus 
inquietudes en torno a la temática. También se adelantaron pro-
cesos de capacitación a través de cinco talleres formativos sobre la 
VBG donde se discutían situaciones vivenciales y se profundizaba 
en conceptos clave ligados a la problemática.

Ahora bien, la investigación se adelantó entre el 2011 y el 
2012 desde una aproximación cualitativa con perspectiva de género 
y desde la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 2002). Contó 
con la participaron de tres coordinadores del proceso y veinte ado-
lescentes entre los 16 y los 20 años de edad (once mujeres y nueve 
hombres) que hacían parte de los grupos de teatro y televisión. Ini-
cialmente se adelantaron dos grupos focales: uno con adolescentes 
hombres y otro con mujeres, posteriormente, se realizaron siete en-
trevistas: cuatro con adolescentes (dos hombres y dos mujeres) y tres 
con cada uno de los coordinadores. En ambas técnicas se indagó, 
por un lado, por el proceso y/o las actividades en las que habían 
participado durante la estrategia y, por el otro, por sus conocimien-
tos, opiniones y vivencias que dieran cuenta de impactos y/o trans-
formaciones a nivel individual, de relaciones de parejas, grupo de 
pares, familia y comunidad en torno a la VBG.

Adicionalmente, se utilizó una técnica de evaluación partici-
pativa de procesos de comunicación y cambio social conocida como 
Most Significant Change [MSC], basada en la construcción participa-
tiva de relatos donde los y las participantes narran su experiencia 
y los cambios que consideran más significativos en el marco de su 
vinculación con algún proceso de transformación social (Davies & 
Dart, 2005). Gracias al MSC, los y las adolescentes escribieron dieci-
séis historias de cambio, nueve por mujeres y siete por hombres. La 
construcción de las historias se desarrolló bajo este enunciado: “re-
cordando todo el proceso adelantado, ¿cuál crees que fue el cambio 
más significativo en cuanto a reflexión, diálogo y/o debate sobre la 
VBG que generó la estrategia?” Los cambios podían ser positivos y/o 
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negativos, corresponder a hechos reales y, en tal caso, dar detalles 
sobre lo qué pasó, cómo y cuándo.

Luego de que se recolectaron las historias, cada uno de los 
coordinadores de la estrategia hizo una lectura y una evaluación de 
1 a 5, siendo 5 la historia que más reflejaba un cambio significativo. 
De acuerdo con el resultado de la puntuación, se escogieron las cin-
co más significativas, tres de hombres y dos de mujeres. La historia 
ganadora fue la titulada “No es teatro, es realidad”, redactada por 
una adolescente.

Historia Calificación

Cantando una canción 2

Los hombres no lloran 2

La metamorfosis 2

Reflexión 1

Violencia contra la mujer 1

1

El camino 3

Los cambios en mi vida 3

Un nuevo mundo 3

Es hora de hablar 4

Valoro y respeto a los homosexuales 2

No mas violencia basada en género 3

Tomando conciencia 2

Me respeto y los démas me respetan 4

No es teatro es realidad 5

Otra perspectiva 4

Fuente: ficha de evaluación de MSC.

Imagen 1. Ejemplo de valoración de MSC por un coordinador

El análisis de los datos se hizo a partir de una codificación 
abierta que permitió construir sub-categorías, propiedades y di-
mensiones alrededor de las categorías centrales (diálogo, debate y 
reflexión). Vale la pena recordar, en concordancia, el debate y la 
reflexión se asumieron desde escenario interpersonal, público e in-
dividual, respectivamente. Seguido a esto, se hizo una codificación 
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axial en la que se tuvo en cuenta la información emergente, así 
como la literatura revisada. 

Tabla 1. Subcategorías trabajadas en la codificación abierta

CATEGORIAS REFLEXIÓN DIÁLOGO DEBATE

SUBCATEGORIAS

Conocimientos
Escenario de 
participación 

Escenario de movilización 
de opiniones y emociones

Conciencia
Escenario de 

des-encuentro 
Construcción de  
sujeto político

Transformación o 
cambios

Resolución de 
conflictos

Fuente: elaboración propia

4. rEsultados

4.1 La reflexión, el diálogo y el debate sobre la VBG

Respecto a la categoría reflexión, los y las adolescentes hicieron 
una auto-revisión de sus conocimientos sobre a la VBG, en la me-
dida en que la identificaban como una problemática de carácter 
relacional que no solo hace referencia a la vulneración física, sino 
también a la psicológica. De igual manera, expresaron tener una 
mayor conciencia sobre la presencia de este tipo de violencia en sus 
relaciones de pareja y familia. En la actividad los hombres recono-
cieron ideas (imágenes) y comportamientos que los ponían en la 
posición de vulneradores de sus parejas, lo que los llevó a identificar 
la relación padre/madre como desigual. Para el caso de las mujeres, 
esta conciencia se manifiesta al “darse cuenta” de que están siendo 
vulneradas en sus relaciones de noviazgo y en el escenario familiar.
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Tabla 2. Narrativas de Reflexión

Principales Hallazgos 
(Subcategorías-propiedades)

Narrativas

Reflexión como auto-revisión 
de sus conocimientos sobre 
VBG

•	Yo antes pensaba más que la violencia basada 
en género era como tan siquiera de los gol-
pes, pero me pude dar cuenta de que son más 
aquellas palabras violentas” (Grupo Focal Mujer 
[GFM])

•	“se interiorizó más el proceso (…) también la mu-
jer puede maltratar” (Grupo Focal Hombre [G.F.H])”

Reflexión como conciencia de 
las VBG

•	“Mi ex novio era muy explosivo y de pronto no 
me pegaba, pero sí con las palabras que me 
decía me hería mucho” (GFM)

•	“¿Qué pasa aquí? Mi papá da una orden y en-
seguida la tiene que hacer” (Entrevista Hombre 
[EH])

Reflexión como decisiones de 
cambios personales

•	“A mí me sirvió para darme a respetar como 
mujer” (Most Significant Change Mujer [MSCM])

•	“Cuando inicia La Estrategia como tal, ya per-
mití esa libertad, que tiene derecho a tener su 
cantidad de amigos así como uno tiene derecho 
a tener su cantidad de amigas” (GFH)

Fuente: elaboración propia

Los y las adolescentes asumieron no solo su conciencia, sino 
un cambio de tales ideas y comportamientos desde el ejercicio mis-
mo de reconocer-se como sujetos de derechos. Los hombres expre-
saron tener una transformación al reconocer que sus parejas tie-
nen derechos, pero entendidos como una “concesión de poder”. Las 
mujeres manifestaron empoderamiento individual, en el sentido de 
alzar su voz, perder los temores y tomar decisiones para cambiar 
relaciones inequitativas presentes o futuras.

El diálogo, en permanente articulación con la reflexión, se 
asumió de diferentes maneras en el ámbito interpersonal. Una de 
estas fue entenderlo como un escenario de participación intra e inter 
grupal desde el compartir ideas y emociones basadas en el respeto y 
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la confianza por el otro(a) ; en estos grupos de trabajo hubo espacios 
en los que se confrontaban y/o evaluaban la coherencia entre sus 
discursos y sus acciones, entre transformarse para transformar.

Otra manera en la que se dinamizó el diálogo, en este caso 
con las familias y en el grupo de pares, fue compartiendo conoci-
mientos y experiencias que cuestionaran las relaciones desiguales 
de género. Para los hombres, la dimensión racional primaba al mo-
mento de comentar lo aprendido en las distintas actividades de la 
estrategia. De igual forma, lo hicieron las mujeres, pero conjugaron 
lo racional con lo emocional al no limitarse a compartir aprendi-
zajes, sino también experiencias personales, más vivenciales. Sin 
embargo, desde las voces de los y las participantes, tal proceso de 
diálogo con amigos y familias no fue fácil, sobre todo con aquellos 
que no hicieron parte del proceso formativo. Consideraron que es 
poca la disposición de los “otros(as)” para conversar sobre esta pro-
blemática tan compleja y arraigada socio culturalmente. 

Tabla 3. Narrativas de Diálogo

Principales Hallazgos 
(Subcategorías-propiedades)

Narrativas

Diálogo como escenario de par-
ticipación intra e inter grupal:
compartir ideas y emociones

“Todo el mundo empezaba a bombardear: “yo pienso 
esto” y todo el mundo respetaba no era que “cállate 
porque tú hablas mucho”, o sea, había participación 
igualitaria para todas las personas” (GFH)

Diálogo como escenario de 
revisión a nivel grupal:
transformarse para transformar

“Cuando se hacía una expresión que entre compañe-
ros o amigos nos maltrataban, había otro que decía: 
“mira te estás tirando el proyecto, te estás tirando La 
Estrategia” (…), o sea, ya es como que se interioriza y 
se lleva a la práctica” (GFH)

Diálogo como escenario de 
des-encuentro en la familia y el 
grupo de pares:
compartir conocimientos, expe-
riencias y emociones

•	“(…) A mi mamá pues le compartía el poco conoci-
miento que yo tenía: mami mira las cosas son así, tú 
puedes tomar tus propias decisiones” (EH)

•	“Dije: ‘no, la mujer cómo la vamos a maltratar’, y 
empezó la discusión e incluso hubieron (sic) personas 
que demoraron hasta dos o tres meses bravos por 
esa discusión. Pero, quizás, La Estrategia no impactó 
en ellos como en nosotros, pero nosotros éramos 
intermediarios dentro de esas discusiones” (EH)

Continúa...
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Principales Hallazgos 
(Subcategorías-propiedades)

Narrativas

Diálogo como escenario conflic-
tivo de resolución de conflictos 
a nivel grupal, familiar y de 
relaciones de pareja.

•	“Yo pienso que eso trajo una controversia grandísima 
allá en la red, creo que hubo que hacer reuniones 
extraordinarias porque hubo problemas a raíz de 
esa grabación, porque dentro de la misma red hubo 
críticas fuertes a la escena” (GFH)* 

•	“Él me decía: ‘Eso es lo que tú vas a aprender allá, a 
venirte a poner en contra mía’, y yo: “Pero es que tú 
no tienes por qué ni gritarme a mí; nosotros tenemos 
la capacidad de dialogar, ¿por qué no lo hacemos?” 
(GFM) 

•	“Yo le decía: ‘Yo no te entiendo: si no te dejaba salir 
eso era malo. Y pues ahora, que te dejo salir, que no 
cojo rabia, ahora también es malo’. Algunas personas 
dicen que el celar es querer. Entonces, no sé. Siempre 
me ha quedado la duda” (EH)

* La polémica fue debido al spot publicitario en el que aparece una adolescente 
semidesnuda.
Fuente: elaboración propia

El diálogo también se generó como un escenario para la reso-
lución de conflictos relacionados con el choque de posturas cuando 
se trataba de desigualdades, roles y estereotipos de género. En el 
ámbito intra e inter grupal, las construcciones sociales ligadas al 
cuerpo femenino ocasionaron discrepancias, pero, a la vez, poten-
ciaron el diálogo como el mejor método para resolverlas. Para el 
caso de las relaciones de pareja se presentan situaciones de renuen-
cia: las mujeres que reaccionan frente a la violencia de sus novios 
son catalogadas como enemigas. Los hombres que deciden no celar 
ni controlar son vistos por sus novias al considerar que ya “no son 
queridas” o “amadas”.

Reflexión y diálogo se hilvanan entonces con el debate, esta 
vez en el ámbito de lo público en el escenario de generación de opi-
niones y emociones mediante el uso del teatro y la televisión. Aquí 
se recoge la experiencia de los y las participantes al intercambiar 
ideas con públicos abiertos a partir de temas que regularmente han 



investigación & desarrollo vol 28, n° 1 (2020) págs. 6-35
issn 2011-7574 (on line)

24

Yusly Pérez Llerena, Jair Vega Casanova

sido vetados. El debate, desde el reconocimiento social, posibilitó 
que este grupo de adolescentes fueran valorados por la comunidad, 
ya que se asumieron como líderes o sujetos políticos, dándole conti-
nuidad a sus profesiones dentro y fuera del municipio. No obstante, 
no manifestaron interés por fortalecer las capacidades de gestión 
para la configuración de redes de trabajo permanentes.

Tabla 4. Narrativas de Debate

Principales Hallazgos 
(Subcategorías-propiedades)

Narrativas

Debate como escenario de movili-
zación de opiniones y emociones

•	“Creo que fue un impacto (…) La Estrategia per-
mitió que un simple programa de TV integrara a 
la comunidad sanjuanera y a tomar una actitud 
diferente” (GFH)

•	“Lo que me queda marcado creo que no tanto la 
obra como tal, sino el impacto que generó en la 
gente” (EH)

Debate como escenario de recono-
cimiento social:
visibilización como colectivo de 
trabajo

•	“Estar en La Estrategia (…) me permitió trans-
formarme en una divulgadora de los Derechos 
Humanos” (MSCM)

Debate como liderazgo desde la 
construcción de sujetos políticos:
Continuidad del trabajo en círculos 
cercanos

•	“Ahora en mi trabajo lo utilizo mucho (teatro), con 
mis estudiantes. Si funcionó en mí, creo que fun-
ciona en otras personas. ¡No creo, estoy seguro!” 
(EH)

Fuente: elaboración propia.

4.2 Los medios para la reflexión, el diálogo y el debate

Esta relación fronteriza o “estar entre” la reflexión, el diálogo y el 
debate sobre la VBG se logró desde la articulación de talleres for-
mativos, la producción participativa de TV y la puesta en marcha 
de la obra de teatro. Empero, para los y las adolescentes, hay pesos 
variados en cuanto al nivel de influencia de estos medios y/o canales 
en torno a la generación de las tres categorías en mención. 
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Los talleres se destacaron por su potencial para auto-revisar 
conocimientos, y propiciar el diálogo y la reflexión desde lo aprendi-
do, pero fue el diseño y la puesta en marcha de la obra de teatro y la 
producción de televisión lo que más marcó a la comunidad. Desde 
el teatro, las emociones generadas fueron clave en los procesos de 
reflexión, diálogo y debate, porque se abrió la posibilidad de vivir, 
de sentir y de hacer “visceral” una problemática que, en principio, se 
veía como lejana a ellos y ellas, tal como se evidencia en la historia 
seleccionada a partir de la técnica MSC. 

Fuente: Most Significant Change (2012.

Imagen 2. Mejor historia de cambio significativo)

El potencial de la televisión estuvo en su dinámica altamente 
participativa; aspecto que destacan como diferenciador en relación 
con otros procesos formativos adelantados. Resaltaron que había 
sido la primera vez que participaban en la construcción de un pro-
grama. “Píllatelas y aprende” fue transmitido por el canal local de 
San Juan y enriquecido por medio de las redes sociales con el fin 
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de obtener una retroalimentación por parte de la comunidad. Así 
pues, tales los resultados muestran que este proceso fue el que más 
logró la mejor transversalidad en las tres categorías, sobre todo por 
la generación de debate y/o de encuentro con el otro(a) en el escena-
rio de lo público.

5.discusión y conclusionEs

Los hallazgos dan cuenta de que el componente de movilización so-
cial de la primera temporada de la estrategia Revelados ayudó a que 
los y las adolescentes participantes en San Juan Nepomuceno iden-
tificaran situaciones de violencia psicológica en sus relaciones de pa-
reja; lo que está en línea con los antecedentes reseñados que indican 
una mayor prevalencia de este tipo de violencia en las relaciones de 
noviazgo adolescente. Reconocen que esta problemática no es exclu-
siva de la población adulta o de las relaciones conyugales, tal como 
suele asociarse y, por tanto, da cuenta de cómo la estrategia aportó 
al aumento de la percepción de riesgo ante situaciones violentas, tal 
como se ha demostrado en experiencias anteriores (Abramsky et al., 
2016; Crooks et al., 2019; Kyegombe et al., 2014).

Por otro lado, los y las adolescentes llaman la atención so-
bre cómo familias y amigos que no participaron del proceso tie-
nen dificultades para dialogar acerca de las violencias y reconocer 
situaciones de vulneración. Para el caso de las parejas, esto se ve 
reflejado en la demanda de celos y control como demostración de 
amor; exigencia que asocia la atracción con modelos de masculini-
dad hegemónica y los mitos en torno al amor romántico, tal como 
lo han indicado otros estudios (Valls et al., 2008).

Si bien la estrategia contribuyó a reflexionar, dialogar y deba-
tir sobre la VBG, el pilotaje realizado en San Juan Nepomuceno no 
logró permear terrenos ligados a la violencia sexual, lo que resulta 
curioso y crea una alerta por su ausencia en los discursos de los y 
las adolescentes y de coordinadores, particularmente en un contexto 
histórico marcado por el conflicto armado. En estos escenarios, la 
violencia sexual es un “arma de guerra” con la que se controla y des-
precia el cuerpo, al tiempo que las víctimas tienden a ser culpadas 



27investigación & desarrollo vol 28, n° 1 (2020) págs. 6-35
issn 2011-7574 (on line)

Edu-entretenimiento y movilización social en la prevención de las Violencias Basadas en  
Género en adolescentes: hallazgos sobre el rol del diálogo, el debate y la reflexión  
en un piloto de “Revelados” en un municipio del Caribe colombiano

respondiendo a una serie de matrices culturales que justifican este 
delito (Villellas Ariño, 2010). Este silencio podría estar mostrando 
que persiste un fuerte tabú para hacer explícita y/o compartir sus 
inquietudes ligadas a la sexualidad, no necesariamente en el marco 
del conflicto armado, sino, incluso, en sus relaciones de noviazgo6. 

Ahora bien, Ángel Botero y Obregón (2011) afirman que uno 
de los retos que aún tiene el enfoque de Comunicación y Cambio So-
cial es enriquecer la conceptualización y discusión sobre las categorías 
de diálogo, reflexión y debate. Los hallazgos de esta investigación se 
suman a este reto y evidencian la complejidad en la que se entretejen 
dichas categorías. No es posible hablar de procesos de CCS donde 
estas dinámicas se desarrollen por separado, sin ningún proceso de 
articulación; tampoco se puede establecer una relación causal, ni un 
camino determinado sobre qué sucede antes y qué después, por el 
contrario, lo que se muestra son dinámicas imbricadas en donde los 
caminos son variados y se interceptan en muchos puntos.

Lo anterior ratifica la importancia de fortalecer el enfoque de 
CCS como un proceso de diálogo privado y público donde la parti-
cipación, entendida como compartir acción con otros(as), da cuenta 
de procesos de transformación más sostenibles. No basta con la in-
formación o la capacitación a través de talleres, sino que, articula-
damente, se requiere reconocer a los sujetos como decisores, como 
productores y como interlocutores capaces de repensarse y actuar.

Para el caso de la producción de TV y el teatro, el proceso de 
construcción participativa y las emocionalidades despertadas en el 
escenario público constatan la importancia del debate como inter-
pelación de un sujeto colectivo, pero también político en la medida 
en que los y las adolescentes se encontraron con otros u otras alre-
dedor de la problemática. A pesar de lo anterior, en sus narrativas 
hubo ausencia de propuestas orientadas a trabajar en red o gestionar 
procesos que le den continuidad a la Estrategia. 

6 Es importante indicar que, para la segunda temporada de la serie de televisión Reve-
lados, uno de los temas tratados de forma más concreta fue el de la violencia sexual. 
Sería interesante indagar qué variaciones se dieron o no en el componente de movili-
zación social a la luz de dicha incorporación y los hallazgos mencionados. 
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En otro orden de ideas, los hallazgos mencionados coinciden 
con la efectividad de otras experiencias alrededor de la VBG que han 
conjugado movilización social, medios masivos, género y modelo eco-
lógico (Barker et al., 2007; Ellsberg et al., 2015), y también con aque-
llas que ratifican que la articulación de diálogo, debate y reflexión es 
crucial para el logro de cambios individuales y colectivos respecto a 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos (Jana et al., 2015). Los 
hallazgos suman evidencias para seguir profundizando en la com-
prensión de cómo, desde procesos de comunicación, se puede aportar 
a la prevención y disminución de la problemática en mención.

Adicionalmente, esta investigación contribuye a un camino 
en construcción, tal y como se mostró en los antecedentes, sobre la 
necesidad de trabajar la VBG desde etapas tempranas. Hablar de 
prevención de este tipo violencia en la vida adulta implica, nece-
sariamente, empezar a indagar y comprender cómo adolescentes y 
jóvenes la piensan y viven. Hay que ampliar el campo de estudios 
y trabajo con esta población más allá del marco de embarazos a 
temprana edad, decisiones sobre la sexualidad o enfermedades de 
trasmisión sexual, así como hay que romper con la idea de que la 
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VBG se limita a la vida adulta y las relaciones conyugales. En ese 
sentido, hay toda una línea de investigación por seguir explorando.

Finalmente, los resultados llaman la atención sobre la trans-
versalización de la perspectiva de género en los procesos de Comu-
nicación y Cambio Social. El diálogo, la reflexión y el debate que se 
promuevan a partir de procesos de comunicación dependen, varían 
y/o están permeados por las relaciones de género. Es en este sentido, 
retomando a Chantal Mouffe (2008), la CCS puede entenderse como 
una apuesta política en sí misma, en tanto comprenda, devele y 
transforme relaciones de poder. 
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