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RESUMEN 

 
 El trabajo de tesis desarrollado procede ante la inferencia de un previo delito 

cuando la víctima acude ante el sistema jurídico penal con el propósito de lograr 

justicia por el ataque causado; pero, encuentra operadores con una atención hostil, 

es así que la víctima pasa nuevamente por un martirio mayor que el primer delito, 

donde el objetivo de estudio es analizar como el derecho a la asistencia y la 

protección integrales interviene en la revictimización contra la mujer.  

 

 Asimismo, en la investigación respecto a la metodología se usó el enfoque 

cualitativo e investigación aplicada, diseño de teoría fundamentada en mención a la 

información obtenida. En referencia al resultado y conclusión cabe señalar que, el 

derecho a la asistencia y la protección integrales son entendidos como derechos 

constitucionales e inherentes a toda persona, sin embargo, no garantizan su eficacia, 

pues nadie merece sufrir más daño del que ya ocasionó un previo delito, no todos los 

profesionales en su función frente a estos casos muestran esa falta de sensibilidad y 

resguardo a las víctimas. 

 

Palabras clave: Revictimización, violencia, sistema de justicia, proceso penal. 
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 The thesis work developed proceeds from the inference of a previous crime 

when the victim goes before the criminal legal system with the purpose of achieving 

justice for the attack caused; But, it encounters operators with hostile attention, thus 

the victim once again goes through a martyrdom greater than the first crime, where 

the objective of the study is to analyze how the right to comprehensive assistance and 

protection intervenes in the re-victimization of women. 

 

 Likewise, in the research regarding the methodology, the qualitative approach 

and applied research, grounded theory design in reference to the information 

obtained, were used. In reference to the result and conclusion, it should be noted that 

the right to comprehensive assistance and protection are understood as constitutional 

rights and inherent to every person; however, they do not guarantee their 

effectiveness, since no one deserves to suffer more damage than that already caused 

by a previous crime, not all professionals in their role in these cases show this lack of 

sensitivity and protection for the victims.  

  

Keywords: Revictimization, violence, justice system, criminal process.  
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I. INTRODUCCIÓN. – En referencia a la proximidad temática, corresponde precisar  

los señalamientos contemplados a nivel internacional, pues países como España, 

México, Honduras, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, despliegan respecto de la 

revictimización en el cual las mujeres como grupo vulnerable y proclive a ser ente de 

violencia es a quienes se ha dedicado los máximos programas de cuidado y 

atención para aplacar la devastación causada, sin embargo, a pesar de esos 

esfuerzos en la mayoría de casos dichas víctimas continúan padeciendo de 

violencia y no solo por la victimización primaria, sino además por quienes están en 

deber de procurar su tranquilidad, bienestar y ofrecer su apoyo, y muchas veces por 

el contrario vulneran sus derechos agudizando mayores consecuencias de las que 

dejó el primer hecho victimizante.  

En contraste a nivel nacional, se percibe la existencia de vida a manera de 

su desfiguración son solamente fortuitos, por tanto, apenas si un familiar, o algún 

vecino, o hasta nosotros podríamos padecer las inferencias de cierto delito recién 

tomamos reflexión de efectivamente nos podría pasar, pero incomprensiblemente 

aprobamos que la víctima se aleje del clan social, se conciba desigual del resto, 

como si se hubiera motivado ese ataque o agresión; en niveles desde social 

dándose dimensiones respecto a ser percibidas por la víctima que nacen desde el 

fisgoneo insano, el deslumbramiento morboso, pero todas dichas expresiones son 

más bien un modo de suprimir la experiencia que pudo pasar la víctima, pareciendo 

una fantasía, quizás alejado a la realidad. 

De aquello se desprende que, como bien sabemos de la existencia de la Ley N° 

30364 la cual busca proteger, resguardar a la víctima de violencia, ésta no sería 

suficiente, dado que, se ve incrementado día con día, suscitando un fenómeno 

social. Por lo tanto, la víctima endeble, que habría enfrentado a situaciones 

traumáticas o extremas, de vulnerabilidad, aflicción, maltrato, vejaciones, sumisión, 

etc., tiene que repetir y revivir con detalles los hechos que originaron dichas 

situaciones al proporcionar elementos de cargo los cuales motiven convicción de 

que el inculpado es el autor de ese delito. 

En función a lo expresado en los párrafos precedentes y continuando con los 

puntos centrales en el desarrollo de esta tesis, se dio como problema general, la 

pregunta a continuación: ¿Cómo el derecho a la asistencia y la protección integrales 

interviene en la revictimización contra la mujer por violencia?; en este apartado se 

llegó como problema específico 1, ¿De qué manera el acceso a la información 
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contribuye como revictimización secundaria contra la mujer por violencia?, y a 

continuación, como problema específico 2, ¿Cómo el derecho a la asistencia y la 

protección integrales se desarrolla en la asistencia jurídica y defensa pública como 

revictimización primaria en la revictimización contra la mujer?  

En ese aspecto, se expuso como objetivo general, analizar como el derecho a la 

asistencia y la protección integrales interviene en la revictimización contra la mujer 

por violencia; asimismo, se dio el objetivo específico 1, el cual es identificar de qué 

manera el acceso a la información contribuye como revictimización secundaria 

contra la mujer por violencia y como último, se alcanzó el objetivo específico 2, 

describir como el derecho a la asistencia y la protección integrales se desarrolla en 

la asistencia jurídica y defensa pública como revictimización primaria en la 

revictimización contra la mujer.   

Por consiguiente, fue necesario justificar el presente trabajo de tesis, por ello, la 

justificación teórica, se concentró en analizar la perspectiva de distintos autores al 

desarrollo de la asistencia y la protección integrales en la revictimización contra la 

mujer a través de la matriz de categorización apriorística, mientras que la 

justificación práctica, suministró el conocimiento del tema de investigación para 

prevenir que mujeres víctimas de violencia no continúen siendo revictimizadas 

dentro del proceso judicial con un estudio profesional para el desarrollo penal, por 

último, la justificación metodológica, se encuentra referido con la guía de 

entrevista y las fichas de análisis de documento, para consolidar la indagación 

comprendida por los expertos el cual afianzó en el presente trabajo.  

Sobre ese punto, con relación a la contribución se busca el factible acceso al 

derecho a la asistencia y la protección integrales en las víctimas de violencia, el 

incumplirlo deberá conducir a una condena tanto administrativa como penal. A esos 

efectos, en cuanto al aporte jurídico a través de esta tesis se procuró llevar a cabo 

un cambio al Artículo 19° de la Ley N°30364 en donde se establece ‹‹Ley destinada 

a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres››, quedando del 

siguiente modo: Artículo 19.- La manifestación de las víctimas y única entrevista: “La 

víctima ya sean niños, adolescentes o mujeres, respecto a su declaración debe 

practicarse en una técnica de entrevista única y llevada como prueba anticipada. 

Asimismo, lo que declare la víctima (mayor de edad) de la misma manera a cargo 

del representante del Ministerio Público se ajusta bajo está misma técnica.”. 

Tomando en consideración siendo necesario donde toda la sociedad sin excepción 
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pueda disfrutar y ejercer su derecho inherente, desde un tratamiento que tendrá a 

bien no mas revictimización, prevención, honra y dignidad para con la víctima. 

De ahí que, la relevancia la cual sostiene la presente tesis es resguardar los 

derechos fundamentales que ostenta cada ciudadano, y evidenciar que no solo se 

hallan plasmados en nuestra Carta magna, sino que además el Estado las preserva 

colocando en ejecución a toda la sociedad sin marginación, eludiendo que las 

mujeres que ya vivieron hechos de violencia tanto físicas, psicológicas o sexuales 

contra ellas, sean sometidas a revictimización por parte del propia sistema judicial 

que debería de brindarles protección, seguridad y el esclarecimiento de la verdad en 

las búsqueda de justicia, distinguiendo su dignidad como ser humano.  

Por consiguiente, respecto al supuesto general se analizó que los 

problemas e inestabilidad jurídica que se atraviesa en la actualidad, nos lleva a 

contemplar un cúmulo de leyes almacenadas en un baúl que al abrirse presenta 

vejestorios resultados, en ellos encontramos la normativa nacional el cual en teoría 

protege y normativiza los derechos de las víctimas a causa de delitos sexuales, 

pues la víctima de abuso sexual le toca pasar por un tormentoso proceso en donde 

está situación logra provoca en la víctima que decida por no colaborar con ese 

proceso, evitando el revivir constantemente su agresión, en esa distinción, se 

formuló como supuesto específico 1 que mediante el análisis de este trabajo de 

tesis se ha demostrado que el resultado del delito cometido logra palpar 

consecuencias sumamente graves, donde puede ocasionar negativas alteraciones 

en el desarrollo cotidiano en la vida de la víctima y no solo la de ella, sino de todo su 

entorno familiar y amical, en muchos casos dichas consecuencias se convierten en 

irreparables, ya que, los efectos generados perduraran por toda su vida, debido a 

que, se transgrede la tranquilidad y bienestar de la persona; para culminar se dio 

como supuesto específico 2 que el aumento de la revictimización en nuestros días, 

evidencia el nefasto fracaso de las instituciones involucradas en el desarrollo del 

proceso jurídico, revelando así la poca preparación de quienes son los profesionales 

encargados de gestionar y atender todas las denuncias que les lleguen, la piedra 

angular que es la dignidad de las víctimas se ve muy dañada en el momento que no 

encuentran en el sistema legal una debida, apropiada y oportuna asistencia, sin 

embargo, en muchos casos cambia el acontecimiento al grado de ser difamada, 

criticada y hasta sospechosa, lo que es aún peor se la cuestiona y abandona a su 

suerte.  
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II. MARCO TEÓRICO. -  En este apartado del presente trabajo de investigación se  

enuncia acerca de los trabajos previos, a todas las investigaciones desarrolladas 

con anterioridad tales antecedentes son transcendentales para nuestro análisis, 

postulando trabajos de tesis desde el nivel nacional como internacional, además de 

revistas indexadas del cual su contexto se ha desplegado a nivel nacional como 

internacional, con el propósito de coadyuvar a responder cada objetivo planteado en 

el desarrollo de esta investigación.   

En atención a los antecedentes internacionales y partiendo de la 

perspectiva de Marchiori (2018), nos señala respecto al derecho a la asistencia 

y la protección integrales en víctimas de violencia: que en México un patrón en 

donde la víctima de abuso sexual tiene una inclinación notable de volver a ser 

víctima, pues aquellas tienen menesteres que son predominantes, corresponde 

prestar esmero para implementar una atención idónea. (p. 16) En ese sentido, 

dichos menesteres van desde las necesidades propias de las víctimas hasta de la 

atención de quienes las atienden y las asisten en el proceso judicial. 

Por su parte, Palomares (2022), señaló en ilación al derecho a la 

asistencia y la protección integrales en víctimas de violencia: que en Ecuador 

que pasa con la víctima, un inocente, que se atrevió a cruzarse por el camino de 

un delincuente, de modo inexplicable, el personal policial y fiscales en algunas 

circunstancias eluden sus derechos para con la víctima en el transcurso del 

proceso jurídico penal en las indagaciones del hecho delictivo pues quedan 

desprotegidas y sin ser atendidas. (p. 11) El autor resalta el aporte integral por 

parte del país ecuatoriano dado que no hay presencia de un procedimiento en 

atención especial a la aplicación de las víctimas de abuso sexual, ello conlleva 

que quienes participan en el proceso jurídico penal entran en trato directo e 

inmediato, dándose que las revictimicen.   

 Por otro lado, Astudillo (2019), en concordancia a la asistencia y la 

protección integrales en las mujeres víctimas de violencia enfatiza: que en el país 

de Bolivia el abismo entre lo que necesita la mujer denunciante y aquello que puede 

brindar el sistema de justicia acarrea falta de atención y desprotección, pues las 

denuncias por abuso sexual se llevan a cabo en salas comunes de cualquier delito 

esto conlleva bajos niveles de planificación, organización y capacitación para 

impartir justicia (p. 6). Se desprende que los mecanismos a emplearse en estos 

específicos casos no se ajustan al bienestar y protección de la víctima pues 
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pareciera solo la prioridad el criminal en su afán de ver estos casos como cualquier 

otro y sin el mínimo grado de empatía para con quien acaba de sufrir acciones 

atroces y aberrantes en su contra.     

Asimismo, mediante lo establecido por el autor Pérez, Ulloa y Pietrasanta 

(2022), sostienen: que en Guatemala con relación al acceso a la información 

las mujeres que si denuncian al presentarse ante las instituciones encargadas y 

percibir muchas veces la falta de información sobre todo, identificaron la 

vulneración de sus derechos desde el lado de las instituciones públicas quienes 

le ofrecen la atención, desde los fiscales, jueces y personal policial sea 

situaciones indirectamente a partir de sus propios vivencias o creencias 

causando disconformidad o malestar en cuanto al servicio y atención prestados a 

la víctima. (p. 36) Este estudio por el autor nos demuestra como la poca 

información o nada de acceso a ella genera muchas veces en la víctima el pesar 

de no haber tomado la mejor decisión al denunciar a su agresor generando como 

resultado que visto ello otras mujeres violentadas no recurran al sistema de 

justicia.   

De otro lado, Lugo, Narváez y Castiblanco (2022), desde su revista 

jurídica indexada desarrolla que: en Honduras respecto a la asistencia jurídica 

y defensa pública como resultado del delito cometido contra la mujer víctima de 

violencia, aquella una vez que llega a tener contacto con el aparato judicial penal 

con el único objeto de lograr justicia por el ataque a la que fue sometida; aunque, 

en muchas situaciones este cara a cara con los operadores del sistema judicial 

se encuentra colmado de una atención de modo hostil, y pues la víctima termina 

soportando lamentablemente un mayor tormento que el primer hecho criminal, 

pues en algunos casos primero se le cuestiona, se le ve incrédula de esta 

manera no prospera el efectivo ejercicio de sus derechos sin una inmediata, 

gratuita y especializada atención legal. (p. 21) El autor hace énfasis 

considerando que se le daña su tranquilidad, bienestar, así como su calidad en el 

despliegue de su vida de aquella mujer, por consiguiente, reitera que la única 

clave en resguardo y cuidado de la víctima, se fundamenta en la debida atención 

y auxilio oportuno que se concede en el actuar de los operadores de justicia. 

Los autores hacen hincapié en una gran realidad en los casos donde las 

mujeres violentadas de forma física, psicológica o sexual, dado que, al tener 

contacto con el sistema judicial o la Policía Nacional, las mujeres víctimas sienten en 
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muchas situaciones la sensación de perder el tiempo o desperdiciando su dinero; 

mientras que otras, padecen indiferencias resultantes del abuso burocrático del 

propio sistema o, tan sólo, son ignoradas. Inclusive, referente a específicos hechos 

delictivos, pues las víctimas alcanzan a ser atendidas de algún modo como 

acusadas y aguantar la poca prudencia o mirarse incrédulas. Una de las labores que 

se destaca es la asistencia, atención y protección integral a la víctima, para 

resguardar su integridad, de modo que cuando recurra en busca de justicia y no se 

llegue a sentir apartada por entenderse su condición de víctima, con el propósito de 

arribar a un procedimiento seguro y confiable para recopilar los elementos de 

convicción en estos delitos.   

En efecto, ahora en referencia a los trabajos previos nacionales, Lídice 

(2022) acerca de la revictimización en contra de la mujer: manifiesta que el 

derecho de la mujer violentada a la no revictimización y el papel del Estado, nos 

hace alusivo al disponer frente a un proceso penal no es tan sencillo, está situación 

se agudiza si la mujer ha sido víctima de un atentado que le ha ocasionado daño 

físico y psicológico. (p. 28) El autor afirma que, en atención respecto a las víctimas 

de violencia, declaran la falta de personal policial para ser designados al sector de 

familia en las comisarías, asimismo, la falta de preparación de los efectivos 

policiales en el trato a las víctimas de abuso sexual. El derecho de la víctima 

tratándose de la sensibilidad del caso, cabe indicar que los agentes policiales 

designados a dicha función desempeñan roles que no se encontrarían capacitados, 

ello implica lo valioso que simboliza prohibir toda figura de victimización en el rol que 

desempeñan los operadores de justicia, funcionarios públicos, puntualizando, las 

acciones u omisiones respecto del personal policial, lo cual implica lo valioso que 

simboliza prohibir toda figura de victimización en el rol que desempeñan los 

operadores de justicia. 

Asimismo, Vinagre y Aparicio (2021), en este orden de ideas, expresan 

sobre la revictimización primaria que las investigaciones acerca del 

desenvolvimiento de la victimo–dogmática, las que han revelado que las víctimas, 

padecen diversos procesos de victimización vale dar cuenta en los hechos de 

violencia en contra de la mujer como la revictimización primaria en aquellas 

coyunturas, direcciones o factores dando cabida al padecimiento de dolor y 

sufrimiento de la mujer. (p. 108) De esa misma manera, Pino, Triguero y Torres 

(2017) comentan sobre la revictimización primaria en líneas generales aludimos 
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a la revictimización primaria; entendida como aquella que está de forma directa 

relacionada con el delito o suceso victimizante, debido al cual una persona 

adolece de un daño ya sea directo o indirecto ocasionado por el perpetrador (p. 

33).  

En ese sentido, Cañete (2016) comenta sobre la revictimización primaria, 

haciendo referencia a los resultados de forma negativa de naturaleza psico-social, 

económica y legal que presenta la víctima, podemos distinguir el impacto que 

padece la mujer víctima de abusos, quien excusa la poca o escaza confiaza en 

los operadores jurídicos para reparar su asunto judicial. (p. 58) Determinando que 

se incurre la revictimización al momento de abordar a las mujeres que son 

víctimas de violencia, pues no se hace uso de la cámara Gesell como entrevista 

única en las víctimas para conseguir su versión.  

Seguidamente, se realizó lo concerniente a aquellas teorías en relación a la 

temática las cuales amparan el presente trabajo de investigación, donde se 

manifiesta mediante cada categoría, además con sus respectivas subcategorías. 

En razón a ello, López (2021) en su teoría derecho a la asistencia y la 

protección integrales, en donde revela que, toda víctima tal como lo contempla 

la Ley N°30364 le asiste su derecho a ser atendida, asistida y protegida, sin 

embargo, aun siendo un derecho inherente a toda persona su efectividad no se 

podría garantizar pues es muy alarmante, que las mujeres al hacerse presente 

en su calidad de víctimas no sientan ejercido su derecho por las instituciones que 

estarían obligas a hacerlas palpables y no colocar a la persona ya habiendo sido 

sometida a un hecho tortuoso a más actuaciones victimizantes. (p. 55).   

Desde dicho punto de vista, se puede dar cuenta que el desempeño de los 

operadores jurídicos en los diferentes entes estatales aludiendo en muchos 

casos a la demasiada carga procesal, la poca preparación frente a estos casos 

delicados no se brinda la debida atención, protección y una idónea asistencia a 

las víctimas de algún tipo de abuso dejándola marcadas de por vida y no solo a 

ellas, sino además a toda su familia completa, pues al no estar uno de sus 

miembros en lo que cabe bien, esto repercute en todos los miembros y no 

vuelven a confiar en el aparato de justicia. Un niño, una niña, un adolescente o 

una mujer violentada sexualmente no vuelve la misma nunca más en lo que le 

queda de vida, aunado a ello, la respuesta que le de quienes laboran dentro del 

proceso jurídico penal desde los policías no cumplan con ejercer sus derechos 
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que le competen como víctima la están volviendo a convertir en víctima.   

En ese sentido, Soleto (2023), en su teoría revictimización contra la mujer, 

víctima de violencia que: “Se da por evidenciada la vulnerabilidad en las víctimas 

de violencia y se despliega el precepto normativo de no revictimización, y se 

precisa que corresponde efectuar todas las posibles medidas adecuadas y 

oportunas enfocadas hacia las víctimas de violencia no vuelvan a repetir el papel 

de víctimas, pero como resultado de la actitud desarrollada por las autoridades 

estatales”. (p. 85), se interpreta de la mención textual que, existe normativa en 

amparo de quienes sufren algún tipo de violencia, sin embargo, en el desarrollo 

que corresponde ejercer dentro del marco jurídico penal ciertas disposiciones 

más de lograr en la víctima la adecuada e idónea asistencia y pertinente 

protección integral por el contrario se consigue vulnerar sus derechos siendo 

perjudicada por el propio sistema judicial.  

 

Sin embargo, Cabrera nos aclara lo siguiente:  

[…] la víctima, en el mundo actualmente es destacada en documentos de 

suma importancia, pero en tiempos pasados fue olvidada y marginada 

durante décadas, apenas en 1946 se comenzó a hablar de la víctima del 

delito, en nuestros días en la doctrina, es considerara la piedra angular de la 

justicia penal y todo esto parte de la perspectiva de una nueva 

consideración de víctimas que va más allá del tradicional concepto del 

sujeto pasivo del delito. (2019, p. 12) 

 

En consecuencia, para el autor contempla que desde el inicio de los tiempos 

no se tomaba en cuenta a la víctima sin consideración que le correspondía tener 

dentro del encuadre del delito simplemente era tratada como el agente pasivo, 

hoy en día cuenta con su propio precepto legal, asisten sus derechos 

fundamentales, pues al no estar informada no podría avanzar en el proceso 

donde busca obtener justicia. Lo señalado da pie a lo relacionado al acceso a la 

información, Jullien, Soleto y Oubiña (2023) explican que al haber 

comunicación e información ésta transparencia genera legitimidad, cuando existe 

la voluntad de apertura judicial en acciones definidas y visibles basada en códigos 

de empatía, ética, por ello, la voluntad de apertura y participación es responsable 

de los mecanismos de acceso a la información (p. 22) pues de acuerdo al autor, 
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cabe resaltar que lograr el acceso a la información es una base esencial en aras 

de lograr la transparencia y claridad para con la víctima desde el momento de la 

denuncia y durante todo el proceso jurídico penal.  

 

Asimismo, Bautista, Capacho y Martínez (2018, p. 10) mediante su análisis 

lograron precisar que, el acceso a la información es entendido como un derecho 

fundamental que desprende sus raíces y fundamentos en la justicia social, cuyo 

asunto puede ser expresado, a través de construcciones doctrinales, fuentes 

(documentos y jurisprudencia) ratificados sobre el tema, no obstante, su aplicación y 

reconocimiento, es en forma parcial y sin la potestad idónea con la insuficiente 

intención de respetar y honrarse el espíritu y finalidad de la ley dado que da cara al 

principio de transparencia de la función pública.  

 En lo concerniente a la asistencia jurídica y defensa pública, va ligado a lo 

señalado en líneas precedentes, donde el considerando del derecho a la asistencia 

y la protección integral como todos lo demás, son vitales para el desarrollo y la 

dignidad del ser humano, a su vez se despliega como tal, principalmente si 

Astudillo, (2019) añade al manifestar sobre la asistencia jurídica y defensa 

pública: que en España el papel del Estado desde una perspectiva histórica se ha 

instituido con el objetivo de estar en correspondencia a la dinámica de la sociedad y 

a los requerimientos que todo el aparato estatal ejecuta con propósitos de poder 

garantizar la función determinante de la persona en la sociedad. (p. 109) Es así que 

desarrollar el derecho a la asistencia y protección de víctimas con la diligente 

asistencia jurídica y defensa pública así satisfacer las demandas sociales con 

mecanismos idóneos como razones de la legalidad, adecuación y eficiencia. 

 En ese contexto, la autora Carreta y García (2021) respecto a la 

revictimización contra la mujer: hacen referencia que ciertamente la realidad 

jurídica en los tribunales exterioriza que el porcentaje de denuncias en lo que 

concierne a delitos sexuales es aún muy baja, a esto añadirle la falta de 

procedimientos al momento de recibir su instrucción, ya sea en menores de edad 

como en personas adultas, dichas ausencias no proceden solo de poca capacitación 

o formación, sino además de deficiencias en las infraestructuras, de esa manera no 

nos extrañe que las víctimas, luego de asistir al hospital, declarar en la comisaría 

que corresponda ante el efectivo policial que en muchos casos no posee 

conocimientos especiales en este asunto y lo lleven a cabo por si fuera poco, en 

espacios completamente inadecuados. Con ello, queda claro cómo se produce así 
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una revictimización contra la mujer que agudiza de la que ya han padecido por parte 

de su atacante. (p. 134).   

En ese contexto, Martín (2023) conceptualiza a la revictimización primaria: 

como el daño ocasionado a consecuencia de los efectos negativos perpetrados por 

el delito, en este caso en el país de México, y en toda América Latina, los abusos 

sexuales son mucho más brutales y más cotidianas. (p. 62), igualmente, Prins 

(2018) añade a la definición de la revictimización primaria: que es entendida como 

“la revictimización ocasionada como resultado directo del hecho delictivo en relación 

con la víctima” corresponde a víctimas en situación vulnerable, resulta necesario 

afianzar su acceso a la justicia. (p. 39)  

En tal sentido, Farto y Pillado (2019, p. 45), expresan sobre la 

revictimización secundaria: que, en Colombia, cabe conceptualizar la 

revictimización secundaria como los efectos tanto psicológicos, sociales, jurídicos y 

hasta económicos negativos los cuales sellan la relación de las víctimas con el 

sistema jurídico, atravesando una colisión por demás frustrante desde las justas 

perspectivas del lado de la víctima y la cruda realidad judicial, implicando la poca o 

nada de empatía sobre el dolor  físico y daño psicológico que ya causó el actuar 

criminal, dejando en la víctima una situación desolada e inseguridad y causando una 

total pérdida de confianza en la capacidad de los profesionales y las instituciones 

involucradas para responder a lo que comprende la adecuada atención de ellas.   

Por último, respecto a los enfoques conceptuales, es necesario señalar que 

el proceso penal: es entendida como la relación que acontece entre la víctima de 

abusos con el aparato de justicia, posterior como objeto de violencia, mediante el 

cual se busca investigar la comisión de un acto delictivo, aquel ha aceptado alertar 

ciertas consecuencias dañinas las cuales acontecen de toda esa interacción, así 

también, se indica de la denuncia: que es la declaración acerca de dar cuenta 

sobre un hecho delictivo, cuyo conocimiento se comunica ante la policía nacional o 

la fiscalía como resultado de ello deviene una secuencia frustrante del tipo de 

atención que suele recibir el afectado a partir del abordaje inicial; de lo expuesto, 

nos permite referir este proceder como agravio: definido como un daño, la 

afectación hacia una persona, la lesión que llega a sufrir alguien en sus derechos 

mientras dan cuenta acerca de los efectos perjudiciales incluso destructivos 

producto del recorrido de las víctimas por el aparato judicial peruano, recibiendo un 

desagradable trato donde lleva a la víctima una vez más a padecer sufrimiento.   



11  

III. METODOLOGÍA. – Se refiere que el presente trabajo de tesis se llevó a cabo, 

conforme a la metodología de investigación en base al avance de la presente tesis, 

es estricto cumplimiento de los parámetros que son indispensables de acatar, 

Gónzales (2022) despliega que la búsqueda de información y data abarca desde un 

trabajo de índole práctico o empírico y no sólo basta de una labor intelectual, 

resultando un contenido con conocimiento de carácter constante, que se modifica y 

enlaza. (p. 16) 
 

 Por consiguiente, este trabajo de tesis tiene por dirección la ejecución del 

enfoque cualitativo, dado que resalta por no regirse en fundamentos de progreso 

estadístico ya que analiza diversas verdades subjetivas, para el autor Grisales 

(2019) expresa que el presente enfoque abarca conceptos y significados que 

revisan los múltiples temas respecto al desarrollo de la persona en la sociedad. (p. 

17) Es así que, Cirilo y Vargas (2021) añaden que el enfoque acepta sin 

complicaciones a nivel práctico contribuyendo a la difusión social, permitiendo 

evaluar y esclarecer el dinamismo de los investigadores y los elementos que actúan 

a través de la lectura de esta tesis. (p. 15). Asimismo, Beuchot y Primero (2018) 

expresan sobre la epistemología está se obtiene desde un todo a través de una 

finalidad de análisis de estudio. (p. 25) 
 

Ese enfoque se fomentó a través del análisis del tema seleccionado, 

Buscarons (2020) enfatiza respecto del enfoque cualitativo conceptualizado al 

resaltar en temas de índole social, antropológico o humanista, dicho enfoque 

permite valorar experiencias de capacidad humana, emociones, sentimiento, entre 

otros. (p. 31). En pocas palabras, la presente tesis contiene temáticas sociales y 

humanistas, en proporción a un derecho esencial y una comunidad en específico, en 

este caso las mujeres víctimas de abuso físico, psicológico o sexual y el derecho a 

la asistencia y protección integrales.  
 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

 Este trabajo de tesis presenta en su desarrollo como tipo de investigación 

básica, la cual es la que corresponde al enfoque cualitativo, nutrida por los 

descubrimientos de preceptos legales, leyes y principios a través del conocer 

científico, Jordi y Amadeo (2020), exponen que toda investigación es de 

relevante uso en cuanto a los fundamentos que precisan en la investigación, es 

fundamental para su desarrollarla. (p. 15). De la misma manera, Espriella y 
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Gómez (2020), hacen mención que se destaca por tratarse de temas netamente 

teóricos alejado de la parte práctica, se reconoce por ser una investigación pura 

ya que se orienta a revelar nuevos paradigmas, leyes, principios, etc., esto es, 

preciso para el equilibrio del modelo de la fenomenología. (p. 24).   

  Lo representativo del enfoque cualitativo, esta tesis propulso un nivel 

descriptivo, ya que resaltó analizar la información mediante fundados 

cuestionamientos acerca del presente tema, Arantzamendi, López y Robinsonc 

(2017), añaden que los fenómenos sociales rescatables en un lapso de tiempo y 

lugar específico, en tal sentido, Pérez, Ramos, Rodríguez y Zafra (2022), 

manifiestan que como indica su descripción en su calificativo está orientando a 

detallar la validez de determinadas acciones, sujetos, instituciones estatales, etc., 

que logren ser asunto de análisis. No solamente abarca un hecho de descripción, 

sino trascender desde otras acciones que orienten y revisen la peculiaridad de 

una discusión jurídica en sí. (pp. 30-31). Por tanto, se tiene por fin analizar la 

problemática descrita, en efecto, a través de la sociedad elegida se tendrá a bien 

ejecutar y llevar a cabo desde los resultados obtenidos a través de los 

cuestionamientos de las respuestas ofrecidas; para materializar la propuesta y 

formalizarlo como supuestos.   
 

  En cuanto al diseño de la investigación cualitativa, es conveniente precisar 

que se realizó la teoría fundamentada, la que muestra como fin poder lograr 

innovadores y recientes conceptos y suposiciones con base, de ello se genera su 

nomenclatura. Fernández y Romero (2021) aducen que el objetivo es otorgar 

conceptos a los datos recabados y el correcto análisis de la categorización a 

través de supra procedimientos como el proceso de comparar, dedicados a 

producir definiciones y teorías que sustenten la información, datos debido a ésto, 

su nomenclatura. (p. 2).  

 

3.2. Categorías, subcategorías, y matriz de categorización 
 

Es importante resaltar que en este apartado de la investigación la valoración 

esencial que corresponde otorgar a la categoría, parte desde el enfoque cualitativo, 

el cual analizó el punto principal del tema; en concordancia, se destacó una teoría 

extensa en relación a la 2da propuesta guiada al principio de la tesis en cuestión. 

En seguida, continuará con las subcategorías, cuya labor empalmo en el análisis 

de los conceptos destacados de la categoría base del estudio, ello direccionó a 
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plantear lo que corresponde al problema general y dos específicos los cuales 

aparecen en esta tesis.   

Por lo señalado con antelación, se ofreció las categorías y dos subcategorías 

de la forma a continuación: en la categoría 1 se llevó a cabo el derecho a la 

asistencia y la protección integrales, el cual se encuentra plasmado en el 

apartado de la Ley N°30364 orientadas a erradicar todo tipo de violencia contra la 

población vulnerable sosteniéndose en la Carta magna como derecho fundamental 

a desarrollarse en la sociedad en protección de su dignidad, por lo tanto, 

Rodríguez, Pérez y Alipio (2017) quienes sostienen en respuesta a la ola de 

crímenes en contra de los niños, niñas, adolescentes y más aún las mujeres es que 

se impulsó una propia ley en favor de esa población en específico buscando 

suprimir toda violencia en contra de otro. (p. 44). En expresión de Barnet, 

Arbonés, Pérez y Guerra (2017) quienes ratifican que, si en el buen 

desenvolvimiento de las funciones del profesional que atañe al aparato jurídico 

penal de manera oportuna, eficiente, sin dilación bajo fundamentos fiables que den 

a la víctima el efecto de poder confiar absolutamente en el sistema de justicia y el 

cumplimiento de sus derechos. (p. 105).      

En ese sentido, es que procede la subcategoría 1, la cual es acceso a la 

información, como se viene recalcando una vez cometido el hecho delictivo la 

víctima se dispone a dar conocimiento a las instituciones estatales encargadas del 

aparato jurídico penal lastimosamente en muchos de esos casos no se encuentra 

con el personal dispuesto a brindarle la atención y sobretodo la información 

pertinente que le permita a la víctima lograr un proceso penal razonable. En la 

subcategoría 2, se presentó la asistencia jurídica y defensa pública, pues todo 

ciudadano le corresponde al interponer una denuncia por un delito cometido en su 

contra la debida asistencia jurídica más aun en casos sensibles como es de abuso 

sexual pues al encontrarse bajo los efectos de la propia agresión ya un daño 

causado conocer de las herramientas legales, derechos que la protegen y que le 

invoca elegir de ser el caso protección legal mediante defensa del Estado.    

Como categoría 2 comprendió la revictimización contra la mujer, Carcausto 

y Morales (2017) señalan que se podría entenderla como la fase de la 

revictimización, o doble victimización, y guarda como concepto el inapropiado 

manejo a la mujer que sea víctima de violencia, en la comandancia policial, el cual 

implica una atención desconsiderada y brusca, infame, el estar sujetas a distintos 
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interrogatorios, la apatía y la gran ausencia de empatía y sensibilidad en el actuar 

de los efectivos policiales, quienes fuerzan a las víctimas a reproducir una y otra 

vez escenas traumáticas a las que fue sometida durante el ataque. Se estipuló las 

siguientes dos subcategorías, la subcategoría 1 la que indica la revictimización 

primaria, sostiene el daño causado en la víctima, pero por agentes ajenos al 

aparato jurídico penal, dándose antes de solicitar atención en las instituciones 

competentes. La subcategoría 2 se enmarcada en la revictimización secundaria, 

en este escenario corresponde al detrimento originado por parte de quienes 

laboran en el aparato judicial agregándole un daño mayor al que ya lleva la víctima, 

pero por quienes en teoría están para apoyarla y protegerla.  

 

3.3. Escenario de estudio: 
 

Se desplego como escenario de estudio que incumbirá a ocupar como 

referencia a la población en su acervo de casos, accesibles, siendo constituida 

por la obtención de datos extraída de los involucrados de manera cómo 

participantes sostenida en la ejecución del diseño ya tenido su validez por los 

expertos en procesos penales, profesionales legales que llevan a cabo sus 

capacidades en las Comisarias, Ministerios Públicos. El escenario de estudio 

tiene pertinencia en la investigación en la ciudad de Lima donde pues nos 

brinden sus conocimientos en las respuestas a la problemática estudiada.  
 

 

3.4. Participantes: 
 

Respecto a las categorías brindadas cabe señalar quienes fueron nuestros 

participantes que intervinieron en la entrevista, haremos mención de ellos: 1 

Congresista de la república, 1 asesor del Congreso, 2 Comandante de la Policía 

Nacional del Perú y 2 Generales de la Policía Nacional del Perú; profesionales 

capacitados para responder la presente guía de entrevista en función a sus 

experiencias laborales y los diversos casos que le haya tocado ver en su 

trayectoria profesional, siendo personal apto e idóneo para esclarecer las 

preguntas planteadas y así obtener las respuestas a cada uno de nuestros 

objetivos.   
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Tabla N°. - 01 

Cuadro de participantes del estudio 

 

Descripción Datos del Participante 

Central 

Operativa de 

Investigación 

Policial - 

DIRINCRI PNP  

 Coronel PNP 

 Comandante    

Suboficial 

Superior    

 Jorge Borja Villon  

 Víctor Frank Chahuayo Luque 

 Ulises Córdoba del Valle 

 Carlos Apolinario Salva 

 Cristhian Samuel Policarpio 

Villanueva 

 Roita Leveau Mosquera 

Congreso de la 

República 

1 Congresista  

1 Asesor   

Período  
(2021 – 2026) 

 Héctor José Ventura Ángel  

 Marck Idam Lozada Robles 

Centro 

Emergencia 

Mujer 

Psicóloga a cargo  Milagros Villanueva Torres 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Referente a lo señalado a efectuar en esta fase de la presente tesis, se 

expresó lo que evoca a las técnicas e instrumentos de vital importancia para la 

recolección de datos, la que fue asunto de analizar, recopilación y discusión. 

Corresponde señalar que, los resultados los cuales se obtuvieron ayudaron a 

generar respuestas a la problemática en cuestión. De lo vertido, el tipo de técnica 

que se empleó fueron la entrevista y el análisis de fuente de documentos, 

además de la guía de entrevista, en ese sentido, el autor García (2022) 

establece que es una función el cual asocia y reúne datos sustanciales de un 

determinado tema, agrega Castro (2022) cuya finalidad es brindar actuales 

conceptos y conocimientos que logren aportar a un trabajo de investigación, 

principalmente como mecanismo para analizar el trabajo, donde cada punto de 

investigación requiere de propios instrumentos utilizados para el estudio que 

desea realizar buscando una respuesta a la problemática y halle en la veracidad 

de sus suposiciones.  (p. 14)     

 

La entrevista: es entendida como la técnica ejecutada en donde se enuncia 

interrogantes con la única finalidad de lograr resultados en base a respuestas 
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sobre la problemática planteada, dicha técnica es relevante por considerarse el 

núcleo de la investigación, para Weischedel (2020) advierte que mediante las 

preguntas formuladas se obtiene el objetivo del estudio, y al mismo tiempo es 

considerada como un ensayo de reacción por el cual emite conocimientos 

necesarios que den eco en respuesta en cuanto al problema general de la tesis. 

(s.p.) denota un aspecto muy esencial, pues en esas entrevistas de carácter 

académico se despliegan preguntas subjetivas o como se las conoce las 

preguntas abiertas ya que, de este modo se recolectará las opiniones críticas de 

los entrevistados.   

 

La guía de entrevista: es considera como el instrumento inherente a la entrevista, 

este tipo de técnica se usa en la fase de ejecución del desarrollo, la cual nutrirá en 

el momento de obtener los datos, información solicitados para resolver el problema 

planteado, Ruiz (2022) indica que en las investigaciones en su mayoría utilizan la 

técnica expresada anteriormente, a través de sus preguntas y el formato para 

alcanzar claramente las idóneas respuestas al objetivo general tema de esta tesis. 

(p. 8)  

 

Tabla N° 02 – Tabla de validación de instrumento de la guía de entrevista 
 

 Datos Generales Cargo Valor 

CUADRO DE 

VALIDACIÓN DE 

LA GUÍA DE 

ENTREVISTA 

Dr. Arroyo 

Gerónimo  

Raúl Augusto 

Metodólogo UCV 4 

Dr. Álvarez 

Bocanegra   

Cesar Víctor 
 

Metodólogo UCV 4 

Dr. Quiroz 
Cabanillas 

Segundo José 
 

Metodólogo 4 

PROMEDIO 4 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

Análisis de fuente de documentos: por su parte nos faculta analizar los 

documentos recogidos los cuales encaje con este tipo de técnica, Carnelutti 

(2018) precisa como proceder el orden de los datos y la elección los cuales se 
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evaluaron para su correspondiente crítica que produce en función al problema 

general teniendo dicha información ya recogida y procesada y se presentan los 

resultados más significativos para poder comparar con la clara realidad social. (p. 

49).  

 

Ficha de análisis de documentos: de la misma forma como se manifestó en la 

parte de la entrevista, el tipo de método que se admite aquí tiene como manejo la 

actividad real que se emplea el dispositivo los cuales se establecen en los 

conceptos, las herramientas que se realizarán son de manera referencial, pues su  

uso encaja en la presente tesis tomando en consideración a la doctrina y el 

derecho comparado lograr analizar las categorías en base a la realidad que 

vivimos.   

 

Tabla N° 03 

Tabla de validación de instrumento de la guía de Análisis de documentos. 

Validación De 

Instrumento – Ficha 

De Análisis De 

Documento 

Datos 
Generales 

Dr. Santisteban Llontop, Pedro Pablo 

Cargo 
Docente Metodólogo de Investigación 

UCV 

Promedio 95% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.6. Procedimiento  
 

Pérez, Seca y Pérez (2020) puntualizan que el combinar fuente de datos, 

marco teórico y diversos autores en investigación es reconocida como el efecto de 

triangulación en donde aprobarla se desenvuelve en los diferentes resultados 

alcanzados con los presentes elementos, aquella denominada triangulación se 

maneja en el tipo de enfoque cualitativo como en el cuantitativo. En ese apartado, se 

reconoce que el investigador le tocará validar la información obtenida a través de la 

herramienta practicada a la medida que corresponda a cada uno de los objetivos 

planteados, siendo las categorías y subcategorías. Por esto se analizará la presente 

información detallado como corresponde:   
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Tabla Nro. 04 

Cuadro de categorías y subcategorías de la investigación 

Categoría 1 

Derecho a la asistencia y la protección integrales 

Subcategoría 1 y 2 

Acceso a la información  Asistencia jurídica y defensa pública  

Categoría 2 

Revictimización contra la mujer  

Subcategoría 1 y 2 

Revictimización primaria Revictimización secundaria  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.7. Rigor científico  
 

Se da por en el proceso de buscar con coherencia en base a la información 

recogida en cuanto a la interpretación de la investigación, por ello, debiéndose 

entender para cuándo usamos los instrumentos referidos en las líneas 

precedentes para su validación, Gonzáles (2022) indica que para reflejar el rigor 

científico en un trabajo de investigación sea una tesis se tienen que tomar en 

cuenta aspectos de certeza, así como ética profesional, mientras menos exista 

dudas, incertidumbres, más certero se verá la investigación en todos sus 

extremos. (p. 36)  

Por lo expuesto, cabe resaltar que el rigor científico es conceptualizada como 

poder construir de actuales teorías, pero con criterios veraces, los cuales son 

debidamente validados en la obtención de coherencia desde lineamientos de 

interpretación, ya que el fin es lograr resultados veraces, equivalentes con la 

validez y total aceptación de la técnica usada, siendo que la entrevista le 

corresponde atender la temática en base a la información que será entregada, 

asimismo, respecto a la guía de fuente de análisis y de fuente de documentos, 

esta herramienta esquemática es convenida para validar en la prevención de 

documentos sin valor.   
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3.8. Método de análisis de datos  
 

Conforme concierne en cuanto a la triangulación, es necesario hacer uso de 

tres métodos los cuales acepten el enfoque de la presente investigación para 

tesis, en este primer caso, el 1er método es el método hermenéutico, Toscano 

(2018), describe que se hace referencia a un pensamiento totalmente radical y 

específicamente enfoca un tipo de interpretación filosófica desde un ámbito 

metafísico. (p. 40), este tipo de tratamiento no únicamente permite analizar, sino 

que además permite el análisis crítico, subjetivo, el cual en el aspecto académico 

nos traslada al ámbito de la reflexión.   

Por su parte, el método inductivo, Barrios, Tomas y Hunter (2018) 

aseguran que este método se desarrolla en base a acontecimientos y hechos 

especiales para recoger resultados basados en fundamentos teóricos, donde su 

objetivo es la obtención de procesamientos esenciales para recopilar información 

específica y de suma importancia para analizarla.  (p. 29)   

Finalmente, el método descriptivo, como afirman Rodríguez y Murrillo 

(2018) es considerado de tipo descriptivo en base a que el investigador tiene 

mapeado la problemática en cuestión para después describirla al detalle, tomando 

en consideración todos sus elementos, asimismo, los investigadores podrán 

observar a través de sus entrevistas realizadas la problemática desde otra 

perspectiva. En cuanto a lo referido anteriormente de parte de los autores.  

 

 

Figura N° 1 – Gráfico de métodos de análisis de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9. Aspectos éticos  
 

Mías y Tornimbeni (2021) manifiestan que la ética no es simplemente un 

mero concepto, corresponde a lo que conlleva defender los derechos de los 

profesionales quienes participan en la tesis y dan de conocimiento lo valioso de la 

labor de hallar las idóneas respuestas de la problemática planteada. (p. 28) Al 

respecto, éstos aspectos corresponden a la gran relevancia que resulta en toda la 

comunidad científica, en la función vital de los investigadores y para así recolectar 

los datos, la información, resaltar los hechos, y las referencias de cada autor, según 

los parámetros de la ética en cumplimiento de las exigencias que se persiguen en 

todas las investigaciones científicas y las que se deben dar cumplimiento.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. – En este apartado del trabajo de tesis se 

requirió abordar la información obtenida a través de los instrumentos para recaudar 

los datos, para ello se tomó en cuenta a cada uno de ellos, inmiscuirlos en la 

discusión a través de los métodos ajustados a las directrices que deviene en este 

tipo de investigación plasmados en el capítulo anterior. De ese modo, cabe precisar 

que no se tomó en cuenta una técnica detallada para establecer el orden y 

planteamiento de cada resultado obtenido, sino que se desarrolló a criterio de la 

investigadora con el objetivo de alcanzar un análisis factible y de fácil entender para 

el público lector en general.   

 

 Con el fin de una mayor adecuación y un correcto análisis de este capítulo a 

continuación se explicará el orden establecido, pues se iniciará a partir del objetivo 

general seguido de los dos objetivos específicos, para el análisis correcto, asimismo 

se cuenta primeramente con lo recolectado en la guía de entrevistas, también con la 

recolección de dos fuentes de análisis de documentos por cada objetivo, los cuales 

fundamenten y de respuesta a cada objetivo planteado. Las interrogantes realizadas 

son de manera exclusiva para los expertos en esa materia que han fortificado la 

presente tesis.  

 

 En cuanto al objetivo general se tiene el siguiente: “Analizar como el derecho a 

la asistencia y la protección integrales interviene en la revictimización contra la mujer 

por violencia” 

 

Resultados que se obtuvieron desde el aporte de nuestros expertos 

entrevistados  

Partiendo de la primera pregunta en la respectiva guía de entrevista la cual fue la 

siguiente: Desde su perspectiva ¿Cómo el derecho a la asistencia y la protección 

integrales interviene en la revictimización contra la mujer por violencia? En donde 

respondieron a continuación:  

 

 Apolinario (2023), Borja (2023), Córdova (2023), Leveau (2023) quienes 

sostienen que los hechos de violencia cometidos en contra de las mujeres 

corresponden informar inmediatamente en las dependencias policiales para que 

acudan a ayudarla o brindarle la protección correspondiente, pero en muchos casos 

a causa de la sobrecarga no las atienden de manera célere y en ese caso se viola el 



22  

derecho a la protección de la víctima que establece la ley. Asimismo, contemplando 

el artículo 19 de la Ley N° 30364, pues por intermedio de ella se garantiza que la 

víctima sea admitida por profesionales debidamente capacitados y no exista un 

daño adicional como la revictimización. Cabe añadir que, esa persona debe ser 

atendida por un profesional por la persona adecuada para que esta persona no 

tenga que ser vulnerada, al decir la violencia que ha sufrido a diferentes personas. 

En ese sentido, cuando se presenta una situación en que la mujer es víctima de 

violencia y ya se encuentra en la etapa preparatoria para ya iniciar la investigación, 

los operadores de justicia, en este caso el ministerio de la mujer, ministerio público, 

policía nacional especializada para estos casos, deberán coordinar estrechamente 

para el debido objetivo general analizar como el derecho a la asistencia y la 

protección integrales interviene en la revictimización contra la mujer por violencia 

proceso e interrogatorio en la camara gesell como inicio de las investigaciones y 

como un derecho de la víctima. 

 

 De esa misma manera, Chahuayo (2023) y Policarpio (2023) precisan que, el 

derecho a la asistencia y la protección actúan de una manera que brindan soporte 

no solo legal sino también emocional es así que, la víctima no pueda revivir los 

hechos con su testimonio, ese es el fin y la eficacia de ello, pues se va a ver 

mediante la actitud que tome la víctima no de nosotros los operadores de justicia 

quienes vamos a hacer el principal medio para que ellos se puedan sentir de alguna 

manera respaldados por la autoridad para que se haga caso o se llegue a la verdad. 

Por consiguiente, al darse una mala intervención de los operadores de justicia 

donde la víctima se siente maltratada en la intervención y no siente el apoyo del 

Estado. 

 

 Sin embargo, Ventura (2023) y Villanueva (2023) señalan que, 

lamentablemente la mayoría de los casos comprendidos en la Ley N° 30364, 

atraviesan por un proceso de revictimización debido a la inadecuada atención que 

reciben por parte de los operadores de justicia, en principio de los efectivos de la 

Policía Nacional del Perú, precisamente por la falta de sensibilidad con la víctima 

desde el primer instante en que ingresa a la comisaría a interponer la denuncia, lo 

segundo, es por qué no ciñen a la aplicación estricta de los protocolos de actuación 

existentes para la atención inmediata de estos casos, seguido de ello, es que la 
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víctima tiene que narrar los hechos de forma detallada respecto a la violencia sufrida 

y de cómo se originó que en algunos casos el entrevistador suele poner en duda o 

tela de juicio lo narrado por la víctima, haciéndole creer que tal vez ella es la 

culpable. En ese aspecto, cabe agregar que, la revictimización se da por ejemplo 

muchas mujeres víctimas que asisten hacer la denuncia en el CEM y refieren que el 

operador de atención en la Comisaría no le ha recibido la denuncia, porque les 

increpan que ellas van a regresar con su pareja, además, dónde están las marcas 

que las han golpeado, violado, no reconocen los hechos de violencia psicológica, 

entonces, la víctima venciendo muchas barreras para acercarse a hacer la denuncia 

con mucho esfuerzo el oficial no le recibe la denuncia, igual sucede en la etapa de 

protección cuando la víctima le brindan las medidas de protección sea caso de 

riesgo moderado o severo, el juez ordena al agresor que marque distancia y cese el 

acecho de violencia, pero, debe informar de nuevos hechos de violencia y vayan a 

brindarle la protección correspondiente recalcan que llaman pero nadie contesta el 

teléfono y nunca llegan. 

 

 A continuación, toca la segunda pregunta, donde se vio: En su máxima 

experiencia, ¿Qué opina usted sobre el derecho a la asistencia y la protección 

integrales por los operadores de justicia confiriendo la revictimización en el 

desarrollo de un proceso judicial? Teniendo como respuestas a continuación:  

 

 Apolinario (2023), Borja (2023), Córdova (2023), Leveau (2023) contestaron 

que, el derecho a la asistencia y la protección contribuye a la revictimización en el 

desarrollo judicial cuando obligan a la víctima a llevar el proceso penal con una 

participación directa y en todas sus diligencias, además que, se debe poner mayor 

ímpetu en la protección a fin de evitar la revictimización, actuando bajo las garantías 

como prevención de la violencia, identificación de la víctima, la cámara gesell como 

prueba anticipada, a fin de que la víctima dentro de un proceso judicial no vuelva a 

retroceder y recordar dicha violencia vivida y volver así a revictimizarse. En ese 

punto, la ley ya está pues, contamos con la Ley N° 303064 donde se amparan todos 

los derechos de la víctima, entonces aquí si se da la revictimización es por cuestión 

de personas su desempeño y no de los operadores de justicia en general y claro 

que se debe evitar definitivamente la revictimización. En el desarrollo de un proceso 

judicial del cual ha sido víctima una mujer, la labor que desliguen los operadores de 
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justicia debe ser bien firme pues, en Lima el 55.7 % de mujeres ha sido víctima de 

violencia en sus diferentes tipos, entonces se deben de buscar otras formas de 

protección como el de incursionar en instituciones de educación y dar charlas a las 

madres de familia porque en el devenir de los años estas estadísticas van a ser 

mayores y con consecuencia más lamentables.  

  

 Respecto a Chahuayo (2023) y Policarpio (2023) precisaron que, la 

revictimización es un problema que sí se afronta porque de una u otra manera la 

víctima al estar frente a las autoridades recrea ese episodio, lo cual crea angustia y 

si nosotros no somos objetivos en el desarrollo del proceso va a crear en esta 

persona cierto miedo y la incapacidad de volver a denunciar un tipo de hecho de 

violencia, porque se va a ver vulnerada emocionalmente. En ese aspecto, toda 

persona tiene derecho a la asistencia y la protección integral y en este proceso al 

desarrollarse judicialmente en muchos casos las víctimas no son tratadas 

adecuadamente por los operadores de justicia lo cual conlleva que las victimas 

reclamen sus derechos e interpongan procesos judiciales. 

 

 Asimismo, Ventura (2023) y Villanueva (2023) sostienen que, si bien existe un 

protocolo de actuación para atender los casos comprendidos en la Ley N° 30364, se 

advierte que en la práctica los operadores de justicia no lo aplican como tal y muy 

por el contrario contribuyen con la revictimización, afectando y contraviniendo el 

derecho de asistencia que necesitan. Dentro del proceso judicial de las víctimas de 

violencia ocurre la revictimización debido a que muchas veces las víctimas 

lamentablemente, cuando vienen a presentar sus denuncias no son atendidas, 

porque el personal de las comisarías no conoce el protocolo de atención, su función 

frente a estos casos, pues ellos consideran que tienen que observar algunos 

indicadores de violencia en el cuerpo de la víctima para poder recién asistirla, 

atender su denuncia, también en las audiencias donde se encuentra el mismo 

agresor genera frases intimidatorias, miradas, gestos intimidatorias hacia la víctima 

y el fiscal no los toma en cuenta, y permite esas situaciones, así también los 

abogados que asisten al agresor; entonces en esas audiencias vuelven a ser 

revictimizadas porque se sienten otra vez intimidadas, humilladas por parte del 

agresor delante de la autoridad correspondiente.   
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 En ese mismo asunto, se desarrolló la tercera pregunta: ¿Qué opinión 

merece brindar durante todo el proceso penal un trato respetuoso, profesional de 

asistencia desde el primero contacto con las autoridades evitando así la 

revictimización? Teniendo ante ello la siguiente respuesta:  

 Apolinario (2023), Córdoba (2023), Leveau (2023) y Borja (2023) quienes 

dieron por respuesta que, para con la víctima tiene que tenerse un trato cortés y 

evitar en lo posible la revictimización con la finalidad de brindarle la seguridad en 

todo el proceso penal, así que, se debe buscar para la víctima al ponerse en manos 

de actos procesales, así como las instituciones, la prueba anticipada, las 

declaraciones de las víctimas, en este fin de un futuro en juicio no se le vuelva a 

preguntar cómo sucedieron los hechos de violencia teniendo en cuenta que la 

víctima ha estado recuperándose de ese trauma y volverla a llamar en juicio lograría 

hacer recordar los episodios para revictimizarla, por lo tanto, no se debe cuestionar 

lo que una persona denuncia quien ha sido víctima de violencia, eso es cuando una 

persona va a denunciar algún hecho de violencia, no es porque ha sucedido la 

primera vez es normalmente cuando ya ha sucedido varias veces, entonces es 

cuando esa persona ya por fin se atreve a denunciar, porque normalmente los casos 

de denuncia no es por la primera vez sino es porque ya ha sido constantemente, por 

ello, no se debe cuestionarla; dado que, la revictimización, es un tema muy 

importante y necesario tocarlo dentro de un proceso de investigación, porque siendo 

ordenado la víctima no se sentirá perseguida en otras etapas del proceso por su 

contundencia en sus declaraciones, por si algún operador de justicia no lo desarrolle 

como debe ser. 

 

 Mientras Chahuayo (2023) y Policarpio (2023) refieren sobre su respuesta 

que, la revictimización la entendemos con un estereotipo de género que termina por 

hacerle sentir a la víctima, es decir, a la agraviada que ella tiene la culpa de los 

hechos de violencia, eso se va a generar y si se brinda una mala atención, hacer 

esos malos hechos ese mal concepto se hará realidad, en ese contexto se debe ser 

lo más objetivos y brindar no solo el apoyo legal sino hacerle sentir el apoyo 

emocional de la autoridad para que esa persona no solo sepa que se le está 

respaldando, sino que su testimonio si tiene valor, teniendo en cuenta que, es lo 

ideal un buen trato a las víctimas para que se sientan protegidas por las autoridades 

desde el primer momento que se desarrolla la intervención policial. 
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 Teniendo a Ventura (2023) y Villanueva (2023) indican que, se tiene que 

fortalecer los procesos de inducción es decir la capacitación constante y permanente 

de los operadores de justicia, seguido de un seguimiento y monitoreo que permita 

tener unas estadísticas reales que nos permitan conocer los indicadores y la 

frecuencia de efectividad de los protocolos de actuación. Así también, es importante 

continuar realizando capacitaciones al personal profesional que atiende los casos de 

violencia dentro de todos los operadores de Justicia, llámese la Fiscalía, juzgados, 

comisarías, CEM en que están involucrados dentro de este proceso penal, muchas 

veces se da la revictimización porque el profesional no sabe cómo manejar estas 

situaciones y no conocen los protocolos no manejan bien el uso de protocolos 

adecuados para estos casos. 

 

Ahora pasamos al análisis e interpretación de las categorías apriorísticas y 

emergentes  

Considerando el objetivo general:  

 

 

 

 

Podemos observar en la presente tesis las categorías emergentes, siendo las que 

no se han mencionado durante el desarrollo de esta tesis, sin embargo, bajo el 

luminoso conocimiento de los especialistas entrevistados surgen nuevas categorías 

las que permiten afianzar y nutrir este trabajo de investigación, es por ello, que se 

necesita responder lo que concierne al objetivo general, los casos que abarca la Ley 

N° 30364, atraviesan por un proceso de revictimización debido a la inadecuada 

atención que reciben por parte de quienes imparten justicia, los efectivos policiales, 

por falta de sensibilidad con la víctima desde el primer momentos al interponer la 

denuncia, otro aspecto es que no se basan en la aplicación estricta de los 

protocolos de actuación que existen para una correcta e inmediata atención, si 

quienes se encargan de la atención de las víctimas cuentan en su labor profesional 

con los debidos procedimientos y técnicas al desplegar su función de auxilio y apoyo 

a la víctima no se producirán mayores casos de revictimización en todos los 

aspectos emocionales y sentirá la seguridad y confianza para continuar con todo el 

Analizar como el derecho a la asistencia y la protección integrales interviene 

en la revictimización contra la mujer por violencia.  
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proceso en busca de justicia. En este punto, el papel de la víctima, por causas de 

violencia ya sean de tipo psicológico, físico, económico, etc., ante ello se deben 

optar por otras formas de protección como el de abarcar a las instituciones de 

educación dando charlas informativas tantos a las madres y padres de familia, pues 

de no tomar otras medidas ante el incremento de la violencia en nuestro país las 

estadísticas irán en aumento y con consecuencia quizás fatales, teniendo como 

aliado a la educación se evitarían mayores riesgos para las víctimas de serlo y 

erradicar futuros agresores.  

 

Los resultados que se alcanzaron desde las fuentes de documentos  

 En lo que respecta al objetivo general se obtuvieron tres fuentes de 

documentos siendo estos fundamentales para esta tesis; veremos a continuación:  

 

Como primera tenemos lo que corresponde a la Jurisprudencia – SPIJ: 

Sistema peruano de información jurídica Sentencia T-184/17, en el numeral 5.3. 

del desarrollo en nuestra jurisprudencia constitucional, refiere con relación al 

derecho a la asistencia y la protección integrales, siendo considerado derecho 

constitucional el cual procura a toda costa asistir y proteger a las mujeres víctimas 

de violencia física, psicológica o sexual existen las directrices normativas que 

amparan esas directrices legales pues teniendo en consideración todas las 

atrocidades a las que fue sometida y no brindarle las garantías jurídicas en vía de 

que no se repitan las conductas que dañaron los derechos de las víctimas; y el 

Estado juega un rol fundamental con obligaciones ineludibles de buscar garantizar a 

todos y todas una vida libre de violencia en todos sus extremos. 

  

 Como segundo se presenta el Compendio normativo sobre la protección y 

violencia contra las mujeres, consideraciones del Reglamento de la Ley Nº 30364 

en el apartado 6. conforme a la revictimización contra la mujer, alegando que en 

función a disposiciones generales como un principio de no revictimización teniendo 

como preponderancia que las autoridades y personas involucradas en el proceso de 

investigación penal deben adoptar todas las medidas necesarias en el marco de la 

Constitución Política del Perú y los Tratados Internacionales para impedir que la 

víctima de hostigamiento sexual sea revictimizada, dado que no podemos exponer a 

la víctima a situaciones que introduzcan a actuaciones revictimizantes en el marco 
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jurídico penal como la declaración reiterativa de los hechos, cuestionamientos a su 

vida personal, confrontaciones con los hostigadores, entre otros, autoridades que 

participan en el procedimiento deben evitar cualquier episodio que, de modo directo 

o indirecto, desvíe a la víctima de continuar con el procedimiento. 

 

 Así como, resulta de la Casación N° 196-2020 Arequipa, mencionando en su 

apartado superior en relación a la revictimización contra la mujer teniendo como 

fundamento esencial no someter a actuaciones revictimizantes de ningún modo a 

quienes ya pasaron por atrocidades respecto a delitos sexuales sobre todo, 

buscando no ocasionar en las víctimas mayor estigmatización, ya que en este caso 

se solicitaba que la víctima declare en un audiencia donde se encontraría quien 

abusó sexualmente de su persona porque a la parte de la defensa no lo quedo claro 

los hechos por los que lo imputaban, sin embargo el juzgado le da por válido su 

pedido llegando hasta instancia superior (Casación) para que recién le declaren nulo 

dichas actuaciones procesales provocando en la víctima traumas aún más de los 

que ya soporto por el delito. 

  

 Considerando que, estos criterios señalados son específicamente de 

documentos firmes como Jurisprudencia, Compendió Normativo y Casación, dichos 

documentos de amplia notoriedad en el ámbito del mundo jurídico ya que se coloca 

en un espacio relevante.  

 

 Por otra parte, en cuanto al Objetivo Especifico 1 el cual es: ‹‹Identificar de 

qué manera el acceso a la información contribuye como revictimización secundaria 

contra la mujer por violencia››.  

 

A continuación, toca presentar los resultados en base a los expertos que se 

entrevistaron  

Conforme a ello, se precisó la cuarta pregunta: ¿De qué manera el acceso a la 

información contribuye como revictimización secundaria contra la mujer por 

violencia? Donde se dieron las siguientes respuestas:  

 

 Apolinario (2023), Córdoba (2023), Leveau (2023) y Borja (2023) quienes 

manifestaron que el acceso a la información de todas maneras sí contribuye con la 
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revictimización en el supuesto que los hechos sean ventilados y se tengan por 

públicos y de fácil acceso a los demás, por lo tanto, el acceso a la información se va 

por un lado correcto, preciso y adecuado porque puede ayudar a las víctimas en su 

bienestar pues los recursos y el conocimiento para que puedan tomar buenas 

decisiones informándose y buscando el apoyo necesario y útil ante los 

acontecimientos vividos, ya sea en la policía nacional, en el ministerio público, poder 

judicial; por otro lado, la información no bien gestionada o insensible constituye la 

revictimización dado que, todo esto puede recaer en aspectos negativos contenidas 

en la vida de la víctima llegando a traumatizarla por la falta de información. Se 

puede entender que si hay una información adecuada hacia las víctimas entonces 

estas personas van a tener como hacer valer sus derechos, pero, si no hubiera ahí 

es cuando vendrían los problemas, y al contar con información adecuada entonces 

no va a suceder la revictimización, claramente el acceso a la información es muy 

fundamental dentro de la investigación porque de ella depende la determinación en 

las conclusiones que llegarán los fiscales o la autoridad judicial, sostenida en 

obtener un verdadero esquema analítico de los hechos y concluir con una sentencia 

proporcional, que resulte razonable y en lo posible positiva para la víctima.  

 

 Mientras Chahuayo (2023) y Policarpio (2023) infieren que, el acceso a la 

información en los lugares donde se efectúan las denuncias no siempre es el óptimo 

porque todos los centros no tienen la misma calidad en su atención, personal o 

infraestructura, negando así este ejercicio pleno a la víctima de ejercer su derecho y 

de una u otra forma creando un tipo de revictimización, porque se va a sentir 

ofendida, angustiada o de todas maneras alguna carga emocional que le impida el 

normal desarrollo de los contextos que ya ha vivido y es así que se va a ver 

vulnerado en parte sus derechos, teniendo en consideración que, el acceso a la 

información permite a las víctimas que conozcan sus derechos y no puedan ser 

maltratadas una y otra vez por las autoridades encargadas de brindarle protección. 
 

 Por su parte, Ventura (2023) y Villanueva (2023) refieren frente a ello que, la 

información que se difunde y comparte debe ser más clara y sencilla de tal modo 

que las personas en general tengan muy claro los conceptos de violencia que 

existen y puedan estar enfrentando y así aprendan a identificarlos, aquí la prensa 

debe cumplir con informar y publicitar los derechos de las personas a no ser 
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víctimas y además a hacer prevalecer sus derechos por, sobre todo. Tomando en 

consideración que, las instituciones que son operadores de atención deben cumplir 

la función de acuerdo a la ley debiendo brindar los servicios especializados en estos 

casos de violencia, sin embargo, no asumen esta responsabilidad de brindar la 

información correspondiente, sus servicios especializados de manera adecuada, con 

ello claro que se genera una revictimización secundaria porque las propias víctimas 

de violencia no saben dónde poder buscar ayuda, a la situación que están viviendo, 

por ende, continúan sufriendo los hechos de violencia porque le informaron mal, 

logrando vencer sus miedos para que cuando lleguen después de todo el esfuerzo y 

recursos al final no se le atiende.  

 

 Siguiendo con las preguntas, ahora toca la quinta pregunta en donde se 

formuló conforme al objetivo lo siguiente: ¿Cómo se aseguraría el Estado brinde a 

todas las víctimas de violencia, la asistencia jurídica de manera inmediata, gratuita, 

especializada, para garantizar el ejercicio de sus derechos desde la denuncia? 

Manteniendo como respuestas lo siguiente:  

 

 Apolinario (2023), Córdoba (2023), Leveau (2023) y Borja (2023) quienes 

indican ante la pregunta planteada que, con un buen control y asistencia mediática a 

las víctimas pudiendo darles los alcances necesarios para que sus derechos no 

sean vulnerados durante el proceso en la búsqueda de justicia, cabe considerar, en 

primer lugar, que el Estado a través de la normativa respecto a los delitos de 

agresión física, sexual, psicológica en torno de las leyes que abarca el grupo 

familiar, pero, en la actualidad es uno de los delitos más comunes, donde genera 

mucha sobrecarga en las instituciones encargadas de velar estos procesos, a fin de 

brindar a las víctimas una mejor atención debe contar con mayores recursos 

financieros para lograr con rapidez el acceso a la justicia. Es importante resaltar que 

existe el Centro de Emergencia Mujer (CEM) en Comas, donde se encuentran 

abogados que dan asesoría jurídica a las víctimas, de repente las víctimas 

desconocen de ello. Se pueden considerar dos criterios a tomar por parte del 

Estado: i) Capacitar a las madres de familia cuyos hijos menores se encuentran 

estudiando, de tal manera que conozcan cómo actuar frente a casos de violencia y 

conozcan sus derechos fundamentales; asimismo, otro lugar para capacitar a las 

madres de familia, sería con apoyo de los municipios pues cuentan con locales y 
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otros medios como para poder realizar estas capacitaciones, ii) Mucho apoyo por 

parte del gobierno central en especial del Ministerio de la Mujer y del Ministerio del 

Interior, así como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) quien 

también cuenta con programas sociales.  

 Chahuayo (2023) y Policarpio (2023) responden que, la Ley N° 30364 y su 

modificatoria han creado el ambiente pertinente para la correcta derivación de los 

casos de violencia, es así que existe el Centro de Emergencia Mujer, el Programa 

Aurora y ciertos programas del ministerio de la mujer los cuales brindan una 

atención integral no solo imparcial sino donde buscan integrar a las víctimas y se da 

un buen desarrollo, el problema son las personas los profesionales que muchas 

veces no hacen viable ese tipo de diligencias. Es importante tener en cuenta que 

primero la víctima debe conocer sus derechos y sabiendo ello, coloque defensores 

de oficio que puedan ejercer su defensa de la víctima en el proceso judicial que 

tenga que llevar, más aún si no cuenta con los medios para contratar uno privado.  

 

 Así mismo, Ventura (2023) y Villanueva (2023) refieren que, es importante 

crear a nivel nacional las unidades de flagrancia delictiva respecto a este delito de 

violencia en contra de la mujer, el cual permita atender de forma inmediata 

específicamente los casos de violencia y lograr socorrer a la víctima, debiendo 

además crear sistemas de alerta vecinales que permitan dar aviso a las autoridades 

competentes, pues como ya es bien sabido esto es función del Estado garantizar los 

derechos de todos los ciudadanos y en especial de la población más vulnerable. 

Una forma de que el Estado pueda fortalecer la asistencia jurídica inmediata, 

gratuita y especializada es que se aperturen más espacios para poder recoger las 

denuncias de violencia contra la mujer, sobre todo en el interior del país donde 

muchas veces no existen estas comisarías con servicios especializados y hay una 

sobrecarga; entre tanto, se debería implementar más presupuesto para capacitar a 

la población que sepan dónde acudir ante un hecho de violencia, porque no exista 

una asesoría jurídica, los operadores están ahí y para brindarle la atención no 

conoce este servicio.  

 Teniendo previamente la información, fue necesario colocar la sexta 

pregunta: ¿Cómo se desarrolla el derecho a la asistencia y la protección integrales 

como principio para el libre desarrollo de la mujer víctima de violencia? Para la que 

respondieron de la siguiente manera:  
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 Apolinario (2023), Córdoba (2023), Leveau (2023) y Borja (2023) 

manifestando que, la dignidad como tal es un derecho fundamental, centro que 

tiene por finalidad la ley, y frente a ello, debe de ser uno de los objetivos principales 

del Estado donde la prioridad a la asistencia y la protección integral deben primar. 

Partiendo de la idea de que, las mujeres tienen el derecho a vivir una vida pacífica 

y tranquila como el resguardando su integridad física, psicológica y recibiendo todo 

el apoyo necesario para poder superar los maltratos ya sean físicos o de cualquier 

índole, para eso se debe desarrollar como derecho la protección, la sensibilización 

y la prevención, que le permita a la víctima el mejor desarrollo para su vida 

ejerciendo plenamente sus derechos y vivir libre de violencia. Trabajando a través 

de interoperatividad, desde la policía, fiscalía con el poder judicial, en resguardo de 

la protección de esas personas, protección de víctimas que trabajan 

interoperativamente con el poder judicial sin demora de inmediato. Se cuenta con el 

centro de emergencia mujer (CEM) donde existen abogados, psicólogos para 

apoyar a las víctimas, pero lo ideal es que todas esas instituciones estén en un solo 

lugar, por ejemplo, en todas las comisarías entonces ahí sí funcionaría de modo 

factible para las víctimas. En nuestro país las mujeres que son víctimas de 

violencia, dentro de nuestra sociedad mucho depende del apoyo que manifiesten 

ambas partes, por un lado, el gobierno central mediante las capacitaciones en los 

centros educativos, gobiernos locales o regionales y, por otra parte, la víctima 

quien tiene que cumplir con todas las recomendaciones proporcionadas que son 

las medidas de protección en general. 

  

 Aunado a ello, Chahuayo (2023) y Policarpio (2023) precisan respecto a este 

punto que, el derecho a la asistencia y a la protección integral ejercen valor después 

de los hechos y si son ejecutados mediante el Estado, el cual dispone diligencias 

necesarias para evitar no se recreen actos de violencia, proteger salvaguardando a 

las víctimas en este caso son el tema de las medidas de protección, pero, esto 

carece de vital importancia si es que la víctima todavía tiene deficiencia emocional 

para sobrellevar los actos de violencia, es decir, este derecho no se garantiza al 

100% del libre desarrollo emocional de la víctima, porque pueden ser muchos los 

contextos de repente presenta ciertas carencias y siendo así se debería manejar de 

modo articulado por los operadores de justicia para tener más eficacia. Mediante la 

Ley N° 30364 el Estado garantiza la protección de las personas víctimas de 
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violencia y los organismos estatales que ejercen la atención y defensa son la PNP., 

Poder Judicial y las Fiscalías. 

 

 Ventura (2023) y Villanueva (2023) indicaron que, conforme lo señala el 

artículo 2 de nuestra Constitución Política, sumado a sendas legislaciones del 

ámbito nacional e internacional, además de las reglas de Brasilia entre otras leyes 

que van en esa misma línea, se tiene que garantizar el libre y normal desarrollo de 

las personas víctimas de violencia, buscando contribuir en paliar, mitigar y en el 

mejor de los casos erradicar los embates del daño sufrido y promoviendo su 

inserción a una vida normal con oportunidades que le permitan su libre desarrollo en 

la sociedad. Ahora bien, dentro de la Ley N° 30364 se establece cuál es el protocolo 

dentro del proceso, establece la etapa de recuperación de las víctimas después que 

pasa por su proceso de evaluación psicológica, médico legal y concurre toda esa 

primera atención, ya en la etapa de recuperación donde se busca resarcir todo ese 

daño a su integridad emocional; es importante que se capacite al personal en los 

establecimientos de salud, con programas especializados para la recuperación de 

víctimas de violencia, para que así puedan fortalecer sus habilidades, tomar 

decisiones y terminar con los hechos de violencia, dado que no solo vamos a velar 

por la dignidad de la víctima con únicamente la denuncia sino que implica todo un 

proceso de recuperación de manera integral para qué no vuelva a caer o no 

continúe la situación de violencia, de esta manera se va fortaleciendo su 

recuperación en salud integral.  

 

Ahora corresponde el análisis e interpretación de las categorías apriorísticas y 

emergentes  

En alusión al objetivo específico 1:  

 

 

 

 En lo que concierne a este objetivo específico 1 los especialistas 

entrevistados manifestaron que, atendiendo a la normatividad que rige nuestros 

país, en los estándares de asegurar el bienestar social de todos sus miembros, se 

Identificar de qué manera el acceso a la información contribuye como 

revictimización secundaria contra la mujer por violencia.  
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considera relevante lo estipulado en el artículo 2 de la Carta Magna, englobado a 

vías de legislaciones tanto en el fuero nacional e internacional, incluyendo las reglas 

de Brasilia, entre otras más; porque lo ideal en toda sociedad valorando el regir 

íntegro de cada ciudadano, se tiene que garantizar el libre desarrollo de las 

personas víctimas, tomando medidas efectivas, que no tengan otra senda que no 

sea la de lograr contribuir en paliar, mitigar y básicamente erradicar el impacto del 

daño sufrido y afianzar su inserción a una vida en lo que cabe considerarse normal, 

con oportunidades que si le permitan este libre desarrollo en la sociedad. En estos 

hechos de violencia no solo dañan su cuerpo físico, lamentablemente cada golpe o 

agresión, viene acompañado de humillaciones, insultos, etc., y esto genera en la 

víctima un deterioro psíquico que no le permite desarrollarse con normalidad, 

repercutiendo en su vida diaria, ya sea laboral, familiar y peor aún su autoestima; ya 

considerando todo lo mencionado, añadirle un trato hostil por parte de los 

operadores de justicia termina por destruir de alguna manera el sentir de la víctima 

frente a la sociedad. 

 

A continuación, corresponde desarrollar los resultados que se obtuvieron de 

las fuentes de documentos  

 

 Las derivaciones que resaltan en este primer objetivo se tuvo a consideración 

la Resolución N° 00208-2022-JUS/TTAIP, en el considerando II) del dispositivo 

jurídico en relación al acceso a la información, donde concluye que gozando de la 

protección legal advertido en los lineamientos resolutivos del Tribunal de 

Transparencia y acceso a la información pública es indispensable promover e instar 

a que se incurran en efectivas por parte de las entidades debiendo interpretar 

razonablemente el alcance de las solicitudes de acceso a la información pública que 

le sean presentadas, atendiendo a la asimetría informativa que existe, siendo la 

entidad quien está en mejor disposición de conocer qué información satisface en su 

totalidad, de manera clara y precisa, el derecho de acceso a la información pública y 

más aún cuando se trate de casos tan sensibles como agresión sexual donde la 

víctima solo pretenda por parte del aparato de justicia un trato digno garantizando su 

integridad emocional. 

 De lo señalado en el apartado líneas arriba, resalta lo indispensable y 

necesario que es, tomar conciencia respecto de la información que se pueda filtrar, 
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ya que la víctima no termina de superar episodios del daño físico o sexual sufrido en 

su contra, y añadirle la estigmatización traería consigo quizás efectos irreparables 

para la víctima.  

 

 En esa misma línea, se consideró lo que establece la Ley N° 21057 

Congreso Nacional de Chile, en su artículo 1 de las disposiciones generales en 

relación a la revictimización secundaria, expone que la Ley N° 21057 de Chile 

precisa que la revictimización secundaria se debe evitar que suceda pues lo que 

si se busca es otorgar el trato digno, respeto y protección a su integridad personal 

de la víctima dando las pautas y mecanismos legales para ello ya que toda persona 

es única y valiosa y como tal se le debe brindar las garantías al debido respeto a su 

dignidad personal, asistencia oportuna y célere tramitación y al contemplar en esta 

ley en mención la realización de una sola entrevista y al ser grabada permite no 

acudir una y otra vez a la víctima al llamado a rendir declaraciones de manera 

reiterativa evitando así la revictimización secundaria. Vemos que en proporción a 

dicha normativa no asientan a las víctimas como un número de expediente sino 

individualizan a cada víctima según sus condiciones particulares. 

 En función al objetivo específico 2 el cual fija: ‹‹Describir como el derecho a 

la asistencia y la protección integrales se desarrolla en la asistencia jurídica y 

defensa pública como revictimización primaria en la revictimización contra la mujer››.  

 

Corresponde aquí el resultado basado en las respuestas plasmadas por los 

expertos que se entrevistaron  

 Entra a tallar la séptima pregunta, donde se hizo la siguiente pregunta: 

¿Cómo el derecho a la asistencia y la protección integrales se desarrolla en la 

asistencia jurídica y defensa pública como revictimización primaria en la 

revictimización contra la mujer? En donde indicaron lo siguiente:  

 

 Apolinario (2023), Córdoba (2023), Leveau (2023) y Borja (2023) 

respondiendo que, todo el personal del área legal tanto del poder judicial son 

servicios gratuitos que brinda el Estado, pero, no hay suficiente personal a causa de 

la demasiada carga laboral en lo que concierne a hechos de violencia y desde ese 

punto pues no se da la debida asistencia y la protección en esos casos a la víctima. 

Resulta necesario contar con equipos interdisciplinarios especializados en la 
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actuación de las víctimas de violencia para un tratamiento adecuado para quienes 

sufren este tipo de violencia, con un seguimiento por cada caso logrando que los 

procesos sean céleres y eficaces. Existe lo que se denominan las medidas de 

protección, esto se da cuando el juzgado de familia las emite entonces se dispone 

que esa persona deba recibir un tratamiento psicológico y el encargado de dar ese 

tratamiento es el Ministerio de Salud, en Comas se tiene al hospital de Collique, aquí 

recibirá el apoyo psicológico a después de los hechos de violencia que haya vivido. 

No podemos olvidar que, el derecho a la asistencia y la protección integrales en 

nuestro país es muy precario y prueba de ello son las estadísticas que avanzan en 

el delito de feminicidio por lo que el objetivo principal es prevenir o disminuir la 

comisión de estos delitos.  

 

 Chahuayo (2023), y Policarpio (2023) precisan que, en estos casos la 

asistencia jurídica y defensa pública no se ejecuta a cabalidad este derecho, ya que 

el Estado no garantiza de forma universal la ejecución de dicho derecho, dando 

como consecuencia que la propia víctima con sus medios muchas veces tenga que 

recurrir a buscar ayuda y se da el caso que esta carece de medios, eso da pie al 

inicio de otro gran problema la carencia de la vía económica siendo muy perjudicial 

en las víctimas dado que no van a tener el tiempo, el espacio para generar una 

defensa que si les garantice el desarrollo de su proceso de una forma viable. Es 

sumamente importante que el Estado logre garantizar la asistencia y la protección 

de toda víctima de violencia en especial a la mujer, creando leyes cada vez más 

drásticas dando conocer a los operadores de justicia el trato que debe darse a las 

víctimas y no se sienta revictimizada en el proceso que se lleve a cabo.  
 

 Desde la posición Ventura (2023) y Villanueva (2023) refieren que, la 

atención debe ser inmediata esto es de vital importancia para contrarrestar y luchar 

contra los casos de violencia, pues, cuanto más pronto se actúe por supuesto que 

se tendrá resultados más efectivos y por ende así se logrará garantizar la estabilidad 

emocional y física de la víctima. Enfocándonos al desarrollo de la asistencia jurídica 

y defensa pública para las víctimas de violencia, en el CEM se observa que es 

necesario contar con más personal en el área legal para que pueda dar seguimiento 

a toda la asistencia jurídica en el desarrollo de todo el proceso, sí lo realizan, 

lamentablemente, por la gran carga laboral, en muchos casos en diferentes 
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instituciones no se da una un seguimiento adecuado, pues hay limitantes y 

dificultades en lo que respecta al derecho a la asistencia, porque el personal del 

área legal tanto del poder judicial y de los servicios gratuitos  que el Estado brinda 

no es suficiente. 

 

 Seguidamente, se despliega la octava pregunta la cual es: ¿Cuál es su 

apreciación en la colocación de la víctima en un rol pasivo como el medio para que 

el juez emita sentencia pudiendo tener un papel más reparador o restaurativo a la 

víctima, evitando así la revictimización? En respuesta tenemos:  
 Apolinario (2023), Córdoba (2023), Leveau (2023) y Borja (2023) señalando 

al respecto que, si es necesario poder informar al mismo ente rector de este 

operador de justicia que no se le está brindando la atención correspondiente de su 

proceso para así revictimizar a la víctima. En tal sentido, es importante que las 

víctimas sobre todo de violencia no solo encuentren justicia sino también que el 

Estado pueda desarrollar la existencia de mecanismos con la finalidad de poder 

recuperarla y empoderarla respecto del daño que ha sufrido. Cabe añadir, con suma 

preocupación que, en muchos casos, la víctima no lleva terapia psicológica 

entonces el Estado interviene a través del Ministerio de Salud donde proporciona a 

las víctimas para que vayan a su terapia psicológica por psicólogos con el fin de que 

la víctima pueda recuperarse. También sucede que la investigación en algunos 

casos demora, por ejemplo, si denunció en marzo y seguro en septiembre la fiscalía 

reabre el caso, entonces por esa razón vuelve y preguntan a la víctima y quizás sin 

quererlo se da está revictimización. Existe un aspecto muy imperioso se trata de 

concientizar a aceptar las intervenciones jurídicas, siempre y cuando estas 

relaciones vinculantes entre parejas ya no cuenten con un fin reparador o de 

reconciliación, porque caso contrario, de superarse los errores o problemas dentro 

del seno familiar ello es beneficioso para la familia y con mayor razón si existen 

menores de edad.  

 

 Chahuayo (2023) y Policarpio (2023) conciertan su perspectiva bajo 

lineamentos sobre que, los operadores de justicia ya sea la fiscalía por medio de 

quien lo represente debe crear las condiciones idóneas para en primer lugar 

sensibilizarse con el hecho ante lo vivido por la víctima, si bien es cierto la ley 

explica el hecho de erradicar la violencia, pero cómo la erradicamos si no somos 
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sensibles ante el hecho y de lo que pueda sentir la víctima, ante esa consecuencia 

deberíamos crear un tipo de asistencia paralela, mediante un psicólogo para que en 

cada diligencia realizada donde participe la víctima pueda tener un buen desarrollo y 

no algún tipo de menosprecio, humillación por parte de la autoridad y por el contrario 

se sienta aliviada en parte, es decir, porque ese es el fin de la ley, erradicar y 

sancionar todo este tipo de conductas en contra de la mujer y los integrantes de 

grupo familiar; ya que, los jueces al momento de emitir sentencia puedan tener 

presente lo que ha ocurrido con la víctima, todo el impacto generado en ella a raíz 

del hecho atroz que pueda haber vivido, tras una agresión física, sexual o 

psicológica y puedan reparar o restaurar y no se sienta revictimizada. 
 

 Por su parte, Ventura (2023) y Villanueva (2023) aluden a que, la 

sensibilización en los procesos judiciales y el rol del juez, deben plasmar el objetivo 

de la dación de la Ley N° 30364, porque si el juez no tiene nada de empatía, 

objetividad, transparencia y capacidad resolutiva, será muy difícil obtener una 

sentencia justa y ejemplar, por lo tanto, se tiene que trabajar mucho en ello. El 

personal de justicia en este caso los jueces, los Fiscales que llevan todos estos 

procesos con las víctimas deben de ser capacitados con respecto a los derechos 

fundamentales de las víctimas, el poder sensibilizarlos a que la víctima pueda 

intervenir, pueda solicitar información de sus procesos, debería establecerse un 

lineamiento dentro del protocolo de la Ley donde se le permita que pueda hacer uso 

o recibir la información que le pueda facilitar el acceso a su proceso y en caso de 

que no se dé ella conocer su derecho de poder reclamar eso y si es necesario poder 

informar al mismo ente rector de este operador de Justicia que no se le está 

brindando la atención correspondiente.  

 

 Por último, se resolvió la novena pregunta siendo la siguiente: ¿Qué opinión 

merece el enunciado: el sistema no debe olvidar la importancia de informar 

debidamente a la víctima y facilite una justicia informativa? Considerando que:  

 

 Apolinario (2023), Córdoba (2023), Leveau (2023) y Borja (2023) sostienen 

que, sí es importante que a las víctimas se les facilite la información sobre su 

proceso de justicia y no solamente su proceso administrativo sino a lo que respecta 

sus derechos, las funciones y roles que cumple cada operador de justicia para que 
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sepa exigir sus derechos en su atención y no se vea vulnerada y revictimizada. Los 

derechos que poseemos todos los ciudadanos y en especial las personas que 

resultan victimas de cualquier tipo de violencia no deben ser olvidados, las 

organizaciones gubernamentales responsables de la protección del pueblo están en 

la obligación de informar al mismo de sus beneficios, debe brindar un apoyo y 

correcto seguimiento de los casos para poder asegurarles la justicia 

correspondiente. Cuando la víctima hace su denuncia se le pide de todos los medios 

su dirección exacta, su teléfono, su correo, o cualquier otro medio de comunicación, 

donde se le pueda informar sobre el resultado de su denuncia, eso es lo que existe, 

por su parte, la fiscalía también les informa de que si hay un proceso si va a abrir 

proceso de investigación o no, también se informa a la víctima, quizás demore por la 

carga de expedientes, por la cantidad de denuncias que existen. Los operadores de 

justicia como el ministerio público, el poder judicial y la Policía Nacional del Perú, 

son los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la Ley, por lo tanto, 

están en la obligación de hacer conocer a la víctima todos sus derechos 

comprendidos dentro de la Ley N° 30364, así como también se le hace conocer el 

derecho a la información en todos sus lineamientos.  

 

 

 Por su parte, Chahuayo (2023) y Policarpio (2023) precisan al respecto que, 

todo hecho se ejecuta bajo el principio del debido proceso, si bien es cierto hay 

plazos y estos pueden ser controlados pero no siempre se llevan a cabo, porque 

puede darse apertura y la investigación en sede fiscal pueden haber notificado sin 

encontrar el domicilio de las partes y aún seguir el proceso en este caso a la víctima 

al querer buscar información muchas veces va a ser sorprendida por la cantidad de 

casos por lo recargado que el sistema se encuentra, y, se va a sentir ofendida va a 

quedar un entorno de amargura o tristeza deduciendo que no se le hace caso; a 

veces la carga de los procesos por violencia los operadores de justicia buscan la 

manera más efectiva de realizar las diligencias, pero no es tan sencillo, en ese 

aspecto es una carencia del Estado el acceso a la información. El papel del Estado 

mediante sus organismos encargados de la protección de las victimas debe difundir 

los derechos de las víctimas por que una víctima informada podrá ejercer sus 

derechos y facilitar una buena justicia. 
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 Por último, Ventura (2023) y Villanueva (2023) aluden que, es de suma 

importancia que los operadores de justicia informen a la víctima en principio sus 

derechos, segundo, darle a conocer lo que implica el proceso judicial y sus etapas, 

recalcando que su participación en el desarrollo del proceso será vital para alcanzar 

la justicia anhelada y que además se le va a garantizar mediante un mandato su 

integridad física y emocional, promoviendo su desarrollo integral. Las víctimas tienen 

que saber cuál es la función de cada operador dentro del proceso, es importante 

que la víctima pueda recibir la información pertinente para que ella pueda decidir 

qué acciones tomar, para poder decidir con libertad, de cuáles son las funciones de 

los jueces, Fiscales, los abogados de oficio y cuáles son sus deberes.  

 

En relación al análisis e interpretación de las categorías apriorísticas y 

emergentes 

Concerniente al objetivo específico 2:  

 

  

 

 

 

 

 Para esta última categoría, los expertos que se entrevistó señalan que, en el 

despliegue de cada proceso penal, por hechos de violencia de tipo físico, sexual, 

económico, psicológico, etc., se deja muchas veces de lado, los valores que 

deberían de caracterizar a la humanidad, por razones que desconocemos, retraídos 

quizás por el exceso de trabajo, donde solo contemplan llegar a la oficina y 

ocuparse de sus labores, visto como una máquina, si la normativa toma en cuenta 

priorizar el no revictimizar a las mujeres víctimas de violencia, quien estaría 

predispuesto a ejercerlo es quien la genera, puede ser de modo involuntario, no 

estaría capacitado en ese criterio, sin embargo, no debe de continuar esa situación, 

donde se encuentra ausente la sensibilización en los procesos judiciales y en el 

acontecer del rol del juez, bajo el manto de protección legal la Ley N° 30364, desde 

su papel protagónico en el proceso no demuestra ninguna convicción sobre 

empatía, objetividad, transparencia y capacidad resolutiva, entonces será muy difícil 

que los demás operadores cambien su actitud indiferente frente a los que ha pasado 

Describir como el derecho a la asistencia y la protección integrales se 

desarrolla en la asistencia jurídica y defensa pública como revictimización 

primaria en la revictimización contra la mujer.  
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la víctima. Este aspecto, viene del dictamen valorativo de cada persona, cada 

profesional en su campo, pero vemos que en el ámbito del derecho se da con 

reiteración. 

 

A continuación, toca desarrollar los resultados logrados de las fuentes de 

documentos  

 Para esta última sección se perfiló como descubrimiento jurídico, se puede 

apreciar el Decreto Legislativo N° 1407 – Fortalecer el servicio de defensa pública, 

en su apartado 5. en relación a la asistencia jurídica y defensa pública, concluye 

que en muchos casos la víctima no logra obtener tanto la asistencia legal que 

requiere y menos aún la defensa pública que le ampara, pero no porque no exista 

ley que la proteja sino debido al mal uso que muchas personas realizan 

aprovechándose del sistema de justicia dejando desprotegidos a quienes realmente 

necesitan del uso de estos servicios pues se crearon en favor de ellos. 

 

 Así también, se consideró, el Decreto Ejecutivo 3112, Registro Oficial N° 

671 Ley del sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros 

en el proceso penal en Ecuador respecto a la revictimización primaria, indicando 

que la define como el proceso que afronta una persona inmediatamente como 

resultado de un daño causado por un delito atroz y aberrante dejándola en muchas 

situaciones aspectos traumatizantes para el resto de su vida, como lo es la violación 

sexual causado en su contra; esta ley resalta los derechos con que cuenta la víctima 

frente a un hecho delictivo de esa magnitud, siendo parte activa en el proceso penal 

y siendo comunicada de los que acontece en el desarrollo del proceso, pero siempre 

respetando su dignidad, ante todo, sin embargo, en otros países no es considera 

como la parte operante en el proceso. 

 

DISCUSIÓN. – El criterio que abarca esta sección en el trabajo de tesis engloba el 

análisis de descubrimientos logrados mediante los instrumentos de recolección 

datos, los cuales fueron obtenidos mediante la entrevista, ficha de análisis de 

documentos y lo concerniente al marco teórico, a través de la información que se 

entregó a nivel nacional e internacional. Siendo esta una investigación desarrollada 

en base a la teoría fundamentada será indispensable enlazar la información ya 

señalada, con el uso del orden bajo el planteamiento de cada objetivo, ya que, es 
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necesario relacionar cada instrumento según el objetivo que le corresponda para dar 

respuesta a lo que se busca.  

 

 En el encuadre de fijar esta sección de discusión, se requerirá recodar lo ya 

citado con anterioridad y poder esclarecer lo señalado en los supuestos en 

consecuencia con lo recabado en los instrumentos descrito líneas más arriba, está 

primera información deberá de resolverse a través del trabajo siguiente.  

 

Tabla N° 5 – Sobre Discusión del Objetivo General  

Objetivo General Supuesto General 

Analizar como el derecho a la 

asistencia y la protección integrales 

interviene en la revictimización contra 

la mujer por violencia.  

 

Se analizó que la crisis y la 

inestabilidad jurídica que atraviesa 

nuestro país, ha llevado a que 

tengamos una serie de leyes que se 

han recogido en un baúl que al ser 

abierto tiene escuálidos resultados, 

donde se encuentra nuestra normativa 

que protege y regula los derechos a 

las víctimas de delitos sexuales, la 

víctima de un delito sexual tiene que 

pasar un tortuoso proceso que ha 

provocado que la víctima en ocasiones 

prefiera no colaborar con el proceso, 

evitando el revivir constantemente su 

agresión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Es así que, de la recolección de descubrimientos y la información obtenida 

por los expertos toca realizar la remembranza de toda la base de datos recolectada. 

Para este objetivo general se requiere manifestar la crisis que atraviesa la normativa 

en la ejecución del desarrollo del proceso, donde Astudillo (2019) sostiene que, la 

asistencia y la protección integrales en mujeres víctimas de violencia son el abismo 

entre lo que necesita la mujer denunciante y aquello que puede brindar el sistema 
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de justicia pues, acarrea falta de atención y desprotección, siendo que las denuncias 

por violencia sexual se llevan a cabo en áreas comunes de cualquier delito lo que 

conlleva menores niveles de planificación, organización y capacitación para impartir 

justicia, los mecanismos a emplearse en estos específicos casos no se ajustan al 

bienestar y protección de la víctima. Asimismo, Palomares (2022), por su parte 

señaló que, de modo inexplicable, el personal policial y fiscales en algunas 

circunstancias eluden sus derechos de la víctima en el transcurso del proceso penal 

en las indagaciones del hecho delictivo pues quedan desprotegidas y sin ser 

atendidas. 

 Seguidamente, ya habiendo abarcado las categorías, corresponde presentar 

la postura dada por los expertos en la entrevista, lo que concierne a la primera 

pregunta; desde Apolinario (2023), Borja (2023), Córdova (2023), Leveau (2023) 

quienes llegaron a concluir que, los hechos de violencia cometidos en contra de las 

mujeres corresponden informarse inmediatamente en las dependencias policiales 

para acudir a ayudarlas y brindarles la protección correspondiente, el artículo 19 de 

la Ley N° 30364, garantiza que la víctima sea admitida por profesionales 

debidamente capacitados y no exista un daño adicional denominado como 

revictimización; en este caso el Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Policía 

Nacional especializada deberán coordinar estrechamente para alcanzar que el 

derecho a la asistencia y la protección integrales no continúe en la revictimización 

contra la mujer en el proceso interrogatorio empleando la cámara gesell como inicio 

de las investigaciones y como un derecho de la víctima. 

 En esa línea, Chahuayo (2023) y Policarpio (2023) precisan que, el derecho a 

la asistencia y la protección actúan de una manera que brindan soporte no solo legal 

sino también emocional pues, la víctima no pueda revivir los hechos con su 

testimonio una y otra vez, ese es el fin de la normativa, se verá reflejado en la 

actitud de la víctima no de los operadores de justicia quienes son el medio de 

respaldado como autoridad para llegar a la verdad. Por ello, al existir una mala 

intervención de parte de los operadores de justicia de todas maneras la víctima se 

va sentir maltratada y solo verá la ausencia del apoyo del Estado. 

 

 Respecto a la segunda pregunta; Apolinario (2023), Borja (2023), Córdova 

(2023), Leveau (2023) afirman que, el derecho a la asistencia y la protección 

contribuye a la revictimización en el desarrollo del proceso judicial cuando obligan a 
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la víctima a llevar una participación sin tomar en cuenta un apoyo emocional en las 

diligencias, donde quizás debe recordar con detalle los hechos de violencia que le 

tocó vivir y así darse la revictimización, en este punto, la cámara gesell como prueba 

anticipada, juega un rol fundamental pues con ella la víctima no volverá recordar esa 

violencia, porque declarará por única vez sobre los hechos y no será llamada una y 

otra vez a manifestar su declaración.  

 

 Por otro lado, Asimismo, Ventura (2023) y Villanueva (2023) sustentan que, 

en la Ley N° 30364, contempla la práctica que deben llevar a cabo los operadores 

de justicia, sin embargo, no se aplica como tal y esto contribuye con la 

revictimización, afectando y contraviniendo su derecho de asistencia a la asistencia 

y protección, inicia desde que deciden presentar su denuncia y no son atendidas o 

reciben una mala atención, muchos efectivos policiales al no ver expuesto en su 

cuerpo las huellas de la agresión, no cree en la versión de la víctima, precisamente 

por no conocer el protocolo adecuado. 

 

 Es importante mencionar que en países de Sudamérica y Europa de igual 

manera se generan hechos de revictimización para con la víctima al ser muchas 

veces estigmatizadas por una sociedad donde impera el machismo a gran escala; 

en función a lo indicado tenemos la tercera pregunta; Apolinario (2023), Córdoba 

(2023), Leveau (2023), Ventura (2023) y Borja (2023) quienes concuerdan que, la 

víctima debe recibir un trato cortés y evitar en la medida posible la revictimización, 

buscando lograr brindarle la seguridad desde el inicio y en todo el proceso penal, si 

se toma en cuenta una sola declaración como prueba anticipada, de los hechos de 

violencia, podrá llevar solo su esta etapa de recuperación emocional, por ello, no 

corresponde cuestionar lo que denuncia quien ha sido víctima de violencia, la 

realidad es que si se atrevió a denunciar es porque ha sucedido más de una vez.  

 

 Por otra parte, Villanueva (2023), reitera que, es muy importante realizar 

continuamente capacitaciones al personal profesional quienes involucra la atención 

en casos de violencia dentro de la Fiscalía, juzgados, comisarías, CEM es primordial 

pues al conocer y entender sobre la revictimización ayudará a evitar, prevenir con 

estrategias que sabrá manejar en la atención o declaración; un profesional que no 

es capacitado para casos tan sensibles como lo son hechos de violencia cometidos 
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contra una mujer, estará de alguna manera generando una labor deficiente, en la 

sociedad se juzga a las mujeres que no deciden denunciar la violencia que padecen, 

pero, de trasfondo es justamente debido en muchos casos a consecuencia del mal 

actuar, de un trato irrespetuoso, falta de sensibilidad los que impactan en las 

mujeres víctimas de violencia terminan por no recurrir a las autoridades pues solo 

asumen que perderán tiempo y dinero. 

 Del contenido mencionado con anterioridad y en relación con lo expuesto por 

los entrevistados, se requiere con urgencia brindar la debida capacitación en 

protocolos de atención a víctimas de violencia. De esa forma, las fichas de análisis 

de documentos, que concuerdan con el objetivo general sustentan lo declarado 

por los expertos establecido en una postura común en relación al derecho a la 

asistencia y la protección integrales la cual se ve vulnerada en la revictimización que 

padecen las mujeres víctimas de violencia en el desarrollo de un proceso penal; 

para complementar lo indicado con la Jurisprudencia – SPIJ: Sistema peruano de 

información jurídica Sentencia T-184/17, en el numeral 5.3. donde contempla en 

específico que el derecho a la asistencia y la protección integrales, es un derecho 

constitucional que busca a toda costa asistir y proteger a las mujeres víctimas de 

violencia física, psicológica o sexual con normativas que amparan esas directrices 

legales y el no brindarle las garantías jurídicas dejando que se repitan esas 

conductas que las dañaron. Apreciando aún más lo vertido por el Compendio 

normativo del Reglamento de la Ley Nº 30364 en el apartado 6. precisando que 

dispone como un principio la no revictimización teniendo que anteponerla para las 

autoridades involucradas en el proceso de investigación penal debiendo tomar las 

medidas necesarias para impedir que la víctima de violencia sexual sea 

revictimizada, pues no se puede exponer a la víctima con declaraciones reiterativas 

de los hechos, con cuestionamientos, confrontaciones con su agresor, para evitar se 

desvíe a la víctima proseguir con el proceso. Asimismo, la Casación N° 196-2020 

Arequipa, mencionando en su apartado superior esquematiza que la 

revictimización contra la mujer lo que busca es ocasionar en las víctimas grados de 

estigmatización, en este caso en concreto se solicitó que la víctima declare 

nuevamente en audiencia en donde estaba presente quien abusó sexualmente de 

ella, ello en función a que a la defensa no le quedó claro los hechos, y, el juzgado 

declara nulo dicha actuación procesal aduciendo que ello va provocar en la víctima 

traumas más de los que ya soporto a causa del delito. 
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 Lo que se enlaza con lo vertido por Palomares (2022), al señalar que el 

derecho a la asistencia y la protección integrales en víctimas de violencia en 

Ecuador desde que la víctima, sin entender cómo y porque se cruzó en el camino de 

un criminal, y, de forma inexplicable, el personal policial y fiscales en muchas 

circunstancias evaden los derechos de la víctima (p. 11), y Marchiori (2018), nos 

señala que en México respecto al derecho a la asistencia y la protección integrales 

es un patrón donde la víctima de violencia les corresponde brindarles con esmero 

implementar una idónea atención (p. 16); también, en Bolivia a través de lo 

manifestado por el aporte del autor Astudillo (2019), sustenta que, los mecanismos 

empleados para estos casos en específico, no apuntan al bienestar y protección de 

la víctima, pareciera solo la prioridad el delincuente. (p. 6). 

 En concordancia con lo estimado tanto por la guía de entrevista, lo que 

concierne a las fichas de análisis de documentos y lo obtenido del marco teórico, 

direccionados al objetivo general de la presente tesis, se puedo llegar a la 

conclusión que el derecho a la asistencia y la protección integrales siendo 

considerado como derechos constitucionales que es inherente a toda persona, ello 

no garantiza su eficacia, pues nadie merece sufrir más daño del que ya ocasionó un 

previo delito, no todos los profesionales en su función frente a estos casos muestran 

esa falta de sensibilidad y resguardo a la víctimas, en la medida posible brinda la 

correcta e idónea atención a las víctimas, queda claro que se requiere de mayor 

inversión por parte del gobierno para capacitar a los profesionales, no obstante, la 

realidad dista mucho con lo que ofrece la ley plasmado en un papel, el resultado de 

una falta de preparación en el personal, así como carente estructura donde le 

permita desempeñarse con mayor eficacia no solo casos de violencia contra la 

mujer sino todos los delitos que evoquen hechos que requieran de mayor 

sensibilidad en su atención. Si toda esta situación contribuye con la revictimización 

no podemos esperar una sociedad totalmente libre de violencia, se debe trabajar de 

manera articulada no solo por los entes estatales sino la ciudadanía en conjunto, no 

podemos normalizar actos de violencia y solo ser espectadores del mal accionar de 

ciertos profesionales a la hora del trato que tiene con una víctima. 

 

 En base a ello, corresponde determinar lo que se verificó en el supuesto 

general establecido, esto significa que, se llegó a analizar sobre el derecho a la 
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asistencia y la protección integrales resultando a modo de crisis e inestabilidad 

jurídica que atraviesa no solo nuestro país, donde se refleja que si se cuenta con 

una serie de leyes recogidas en un baúl pero que al abrirse tiene escuálidos 

resultados, si bien es cierto nuestra normativa en teoría protege y regula los 

derechos de las víctimas de violencia, quienes tienen que pasar un tortuoso proceso 

el cual provoca en ellas que prefiera no seguir con el proceso, para evitar seguir 

reviviendo continuamente su agresión. 

   

 Para consolidar lo antes señalado y así graficar lo manifestado, se dio por 

ilustrar el grafico siguiente:  

 

 

Figura N° 02 – Respecto al gráfico acerca de la asistencia y la protección 

integrales en la revictimización contra la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ahora bien, nos toca en cuanto al orden manifestado en esta tesis, 

corresponde presentar la tabla a continuación: 
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Tabla N° 06 – Tabla sobre la Discusión de Objetivo Específico 1 

Objetivo Específico 1 Supuesto Específico 1 

 

 

Identificar de qué manera el acceso a 

la información contribuye como 

revictimización secundaria contra la 

mujer por violencia 

 

A través del análisis de la presente 

tesis se ha evidenciado el impacto del 

delito llega a tener consecuencias de 

tal gravedad, que pueden propiciar 

arbitrarias modificaciones en la vida de 

la víctima y la de sus familiares, en 

numerosos casos estas alteraciones 

llegan a ser irreversibles, puesto que 

las secuelas pueden perdurar hasta el 

final de la existencia, ya que, se 

lesiona el bienestar y calidad de vida 

de la persona. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

En este orden de ideas, es preciso proceder con los respectivos objetivos 

específicos, iniciaremos con el primer objetivo específico con el fin de seguir un 

orden. Para ello, cabe indicar mediante lo establecido por Pérez, Ulloa y 

Pietrasanta (2022), resaltan que el acceso a la información en las mujeres que si se 

atreven a denunciar perciben en muchos casos la falta de información, por el lado 

de las instituciones públicas desde los fiscales, jueces y personal policial ya sea 

indirectamente generando malestar en la víctima. (p. 36), en ese sentido, se enlaza 

con lo vertido por Lugo, Narváez y Castiblanco (2022), pues considera que se 

produce daño en el bienestar, tranquilidad y calidad de vida de la mujer, reitera que 

la clave se basa en la atención y auxilio oportuno por parte de los operadores de 

justicia. (p. 21); desde otro lado, Jullien, Soleto y Oubiña (2023) indican que al 

existir comunicación e información con transparencia afianza legitimidad en el 

proceso, basadas en la voluntad de apertura en actuaciones visibles que 

demuestren códigos de empatía, ética (p. 22). Estos postulados colaboran en el 

desarrollo de la presente tesis, bajo esas directrices se despliega.  
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En cuanto a la cuarta pregunta; Apolinario (2023), Córdoba (2023), Leveau 

(2023) y Borja (2023) manifestaron que el acceso a la información de alguna u otra 

manera sí contribuye con la revictimización en el supuesto que no se otorgue toda la 

información que deba de conocer la víctima ya sea para su proceso judicial, o que 

los hechos se vean expuestos y de fácil acceso hacia otros, por ello, esa 

información debe ir del lado correcto, oportuno pues ayudará a las víctimas, al tomar 

conocimiento y sabrá qué decisión tomar, para buscar el soporte legal, psicológico 

necesario y útil frente a lo que ha vivido, desde la policía nacional, en el ministerio 

público, poder judicial; sin embargo, lamentablemente no en todas las instituciones 

encontrará la adecuada información, justamente se reitera la falta de dicha 

información el tener un acceso viable en su situación de vulnerabilidad, además, si 

los profesionales a cargo no cuentan con la capacitación y protocolos para estos 

casos no sabría cuando esta frente a un caso de violencia y cómo proceder. 

 

 Además, Chahuayo (2023) y Policarpio (2023) señalan que, el acceso a la 

información en muchos lugares del país, más aún en provincias donde se efectúan 

las denuncias no siempre es el adecuado eso porque, todos los centros de atención 

no cuentan con la misma calidad de atención, con personal e infraestructura, no 

permitiendo así el pleno ejercicio de sus derechos a la víctima donde de cierta forma 

crea un tipo de revictimización, pues se va sentir angustiada con más carga 

emocional que le impida el desarrollo normal después de lo que pudo haber vivido 

episodios de violencia viéndose vulnerado en parte sus derechos, es importante el 

acceso a la información pues permite a las víctimas conocer y ejercer sus derechos. 

 

 Contemplando ahora a la quinta pregunta; Chahuayo (2023) y Policarpio 

(2023) donde llegan a concluir que, la Ley N° 30364 y su modificatoria si crea un 

ambiente pertinente para la adecuada derivación de casos de violencia, tal como la 

existencia del Centro de Emergencia Mujer, el Programa Aurora y otros de parte del 

ministerio de la mujer, donde trabajan para brindar una atención integral, imparcial 

con el fin de integrar a las víctimas; sin embargo, cabe subrayar que el problema 

radica con los profesionales que no hacen viable esas diligencias. Es importante 

que al brindarse asistencia jurídica de forma célere y gratuita podrá garantizar los 

derechos que le son atribuibles en su calidad de víctima de violencia y 

lamentablemente son poco los operadores de justicia que reconocen esa prioridad. 
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Continuando ese aspecto, Ventura (2023) y Villanueva (2023) sostienen que, 

es esencial crear en todo el país las unidades de flagrancia delictiva, para este delito 

de violencia en contra de la mujer, permitiendo dar la atención inmediata sobre los 

casos de violencia y poder socorrer a la víctima, además con apoyo de 

comunidades vecinales, crear sistemas de alerta para dar aviso a las autoridades 

competentes, se debe aperturar más centros de atención donde recoger las 

denuncias de violencia contra la mujer, sobre todo en el interior del país donde no 

se cuenta con comisarías con servicios especializados.  

De esta manera, se presenta la sexta pregunta; Chahuayo (2023) y 

Policarpio (2023) precisan que, el derecho a la asistencia y a la protección integral 

ejercen valor unos cometidos esos hechos reprochables y se ejecutan mediante el 

Estado, disponiendo de diligencias para evitar no recrear actos de violencia, 

buscando proteger y salvaguardar a las víctimas son las denominadas medidas de 

protección, pero, serían insuficientes si la víctima continúa bloqueada 

emocionalmente significa que este derecho no se garantiza en su totalidad, porque 

puede darse el caso de existir otro tipo de carencias y conviene verlo de modo 

articulado por los operadores de justicia y los organismos estatales.  

 

Para Ventura (2023) y Villanueva (2023) indican que, como bien lo señala el 

artículo 2 de nuestra Constitución Política, junto legislaciones del ámbito nacional e 

internacional, que van en ese apartado, no se debe de olvidar la finalidad que se 

tiene de garantizar el libre y normal desarrollo de las personas más aun en su 

calidad de víctimas de violencia, siendo que la dignidad es pieza clave centro de los 

derechos que buscan contribuir en erradicar los estragos del daño sufrido 

promoviendo oportunidades para el libre desarrollo dentro de la sociedad.  

 

Seguidamente viene la séptima pregunta; Apolinario (2023), Córdoba 

(2023), Leveau (2023) y Borja (2023) refieren que, muchas de las víctimas 

desconocen que todo el personal del área legal del poder judicial brinda servicios 

gratuitos, pero, por desgracia es poco el personal esto debido a la sobre carga 

laboral en hechos de violencia y partiendo de ese punto es que no se da la 

adecuada asistencia y protección a la víctima. Podemos distinguir en contraste con 

la realidad, que, el derecho a la asistencia y la protección integrales en nuestro país 
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es muy precario y se evidencia con las estadísticas que no dejan de avanzar en el 

delito de feminicidio, por lo tanto, el objetivo principal es prevenir o disminuir la 

comisión de estos delitos. 

 

Por su parte, Ventura (2023) y Villanueva (2023) refieren que, la atención 

debe ser inmediata si el objetivo es para contrarrestar y luchar contra los casos de 

violencia, porque cuanto más rápido se proceda a actuar claramente se tendrán 

resultados más efectivos y, por ende, se logrará garantizar la estabilidad psicológica 

de la víctima. No podemos ser ajenos a admitir los limitantes y dificultades que están 

presentes en lo que respecta al derecho a la asistencia, porque el personal del área 

legal tanto del poder judicial y de los servicios gratuitos que el Estado brinda no es 

suficiente. 

 

Es así que, contamos respecto al desarrollo de la asistencia y la protección 

integrales no se estarían ejecutando, no obstante, la Resolución N° 00208-2022-

JUS/TTAIP, en el considerando II) del dispositivo jurídico en relación al acceso a la 

información, donde infiere la posesión de la protección legal que se advierte en los 

lineamientos resolutivos del Tribunal de Transparencia y así el acceso a la 

información pública es esencial promover e instar a que se den efectivas por parte 

del Estado, en atención a la proporción informativa, siendo la institución quien está 

en mejor disposición para conocer qué información si cumple en su totalidad, el 

derecho de acceso a la información es pública y más aún al tratarse de casos 

sensibles como agresión sexual, o de familia, donde la víctima solo quiera del 

aparato de justicia un trato digno, respetuoso y garantizando su integridad 

emocional. 

Asimismo, lo que establece la Ley N° 21057 Congreso Nacional de Chile, 

en su artículo 1 sobre la revictimización secundaria donde advierte evitar que 

suceda pues, porque ley existe para lograr otorgar ese trato digno, respeto y 

protección a su integridad personal de la víctima donde incluye todas las pautas y 

mecanismos legales para ejecutarlo, sabiendo que toda persona es única y valiosa, 

por lo tanto, se le debe brindar las garantías al debido respeto de su dignidad, 

asistencia oportuna y rápida, en la tramitación y esta ley contempla la realización de 

una sola entrevista y será grabada así la víctima no será llamada a rendir de manera 

reiterativa declaraciones evitando así la revictimización secundaria, sobresale la 
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magnitud de importancia que representa esta ley en el tema en cuestión, ya que en 

proporción a dicha normativa no perciben a las víctimas como un número de 

expediente sino individualizan a cada víctima según sus condiciones particulares. 

 

Los apartados jurídicos antes contemplados, nos precisan la gran importancia 

en su enunciado, extrayendo valiosos conceptos, así como criterios que suman y 

dan mayor claridad al presupuesto referido. Sin embargo, es necesario añadir que, 

desde el marco teórico, la contribución que da Cañete (2016) al referirse sobre la 

revictimización primaria: engloba los resultados negativos de condición 

psicológica, social, económica y hasta legal para la víctima de violencia, podemos 

apreciar la afectación que sufre la mujer víctima de violencia en cualquiera de sus 

tipos, como se podría excusar la desconfianza en los operadores de justicia para 

reparar ese asunto judicial, se comete la revictimización al momento de abordar en 

su atención a las mujeres víctimas de violencia, ya que no se emplea la cámara 

Gesell para una entrevista única para conseguir su versión de lo sucedido. (p. 58). 

 

En suma, respecto al objetivo específico 1, se deriva lo que atañe al acceso 

a la información debe ser entendido como un derecho fundamental atribuido a todo 

ciudadano de donde se desprende sus bases y fundamentos en la justicia social, y 

se ratifica en todo su acontecer al ser expresado, en construcciones doctrinales, 

jurisprudencias, entre otros conceptos legales, sobre el tema, pero, su aplicación y 

reconocimiento, al ejecutarse se da es en forma parcial y sin facultades idóneas con 

la poca intención de respetar y honrar la finalidad de la ley fijada en el principio de 

transparencia que cubre a la función pública; tal vez los operadores de justicia 

justificado en la demasiada carga laboral, no se abastecen en brinda a tiempo la 

información que las víctimas solicitan a su despacho, olvidándose que está dentro 

de sus funciones otorgarlas a la víctima, las mujeres agredidas pasando por actos 

de violencia en su contra, acuden a una institución donde esta confiadas en un inicio 

a que recibirán toda la información pertinente y la adecuada atención frente a los 

hechos que están padeciendo, es muy lamentable que en la realidad en nuestra 

actualidad no mejore está situación, te envían de un lugar a otro, sintiéndose como 

una pelota llevada de un lugar a otro, perdiendo el tiempo y hasta los pocos medios 

económicos que posea, estando frente a un derecho fundamental de toda persona, 

corresponde implementar medidas donde la prioridad y la acción venga 
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acompañada de planeamiento estratégico con la colaboración de profesionales que 

si dispongan de la especialización en cada aspecto.  

 

De tal modo, que se verificó en el supuesto especifico 1, donde precisa 

sobre el acceso a la información quedando evidenciando el impacto que llega a 

tener con consecuencias de pesadumbre, que pueden propiciar opresivas 

modificaciones en el desarrollo de la vida de la víctima, así como la de sus 

familiares, en muchos casos tales alteraciones incluso llegan a ser irreversibles, ya 

que, las secuelas pueden perdurar hasta el final de su existencia.  

 

Concluyendo con lo manifestado en el Objetivo Especifico 2, se pasa a presentar 

la siguiente tabla como bien lo desarrolla lo expresado en esta tesis:  

 

Tabla N° 07 

Tabla referente a la Discusión del Objetivo Específico 2 

Objetivo Específico 2 Supuesto Específico 2 

Describir como el derecho a la 

asistencia y la protección integrales se 

desarrolla en la asistencia jurídica y 

defensa pública como revictimización 

primaria en la revictimización contra la 

mujer.  

El incremento de la revictimización en 

la actualidad, devela el fracaso de las 

instituciones jurídicas, evidenciándose 

la falta de preparación de los 

profesionales para atender las 

denuncias, la dignidad de las víctimas 

se ve afectada cuando no encuentran 

en el aparato jurídico una asistencia 

justa, sin embargo, en muchos casos 

termina por ser difamada, sospechosa, 

criticada y aun peor cuestionada y 

abandonada a su suerte. 

Fuente: Elaboración propia 
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 En cuanto a la séptima pregunta, Chahuayo (2023), Ventura (2023), Villanueva 

(2023) y Policarpio (2023) concluyen que, en los casos sobre la asistencia jurídica y 

defensa pública esta no se ejecuta a cabalidad, porque el Estado no da prioridad de 

garantizar de forma universal la ejecución de ese derecho, generando que la propia 

víctima use sus propios medios en busca de ayuda y existen muchísimos casos, 

donde ella, no cuenta con casi nada de medios, eso origina otro gran problema el 

cual es la carencia de la vía económica, perjudicando en demasía a las víctimas 

pues solo sienten que pierden el tiempo, y no logran generar una defensa en su 

favor donde si les garantice el desarrollo de su proceso de una forma más viable; el 

Estado es quien tiene la forma de hacerlo realidad, y así logre garantizar la 

asistencia y la protección de toda víctima de violencia en especial a la mujer. 

 

 

 Para la octava pregunta, Apolinario (2023), Córdoba (2023), Leveau (2023) 

y Borja (2023) señalando al respecto que, es necesario poder informar a la misma 

entidad rectora sobre cual específicamente operador de justicia no está cumpliendo 

con informar sus funciones adecuadamente, en tal sentido, las víctimas de violencia 

no solo puedan encontrar justicia antes los hechos traumáticos que ha vivido, sino 

que además el Estado deba brindarle mecanismos eficaces con la finalidad de 

recuperar y empoderarla respecto y no vuelva a permitir otro hecho de violencia en 

su contra, y salir del hoyo donde puede hallarse como consecuencia de esta 

situación. Las instituciones encargadas de llevar a cabo, el proceso judicial desde 

que recoge la denuncia en la dependencia policial o centros como el CEM, no 

definen a la mujer víctima de violencia de la misma forma, ya que para el Ministerio 

Público será enmarcada como el medio para el fin que busca obtener, esto significa 

que, no la divisa como el agente que requiere un papel más reparador a lo largo de 

todo el proceso y siguientes.  

 

 Para Chahuayo (2023) y Policarpio (2023) conciertan que, los operadores de 

justicia ya sea el Ministerio Público por medio de quien lo represente se debe regir 

en lograr las condiciones idóneas para sensibilizarse con el hecho vivido por la 

víctima, como bien sabemos la ley contempla el actuar de erradicar la violencia, 

pero no especifica cómo erradicarla, si ni siquiera mostramos sensibilidad ante ese 

hecho y lo que este sintiendo la víctima, ante eso se debe crear un tipo de 
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asistencia paralela, con un responsable especialista mediante un psicólogo ya en 

cada diligencia donde participe la víctima pueda tener un acompañamiento y no 

signos de menosprecio, humillación por parte de la autoridad y por el contrario se 

sienta aliviada.  

 

 Por último, lo que corresponde a la novena pregunta; Ventura (2023), 

Córdoba (2023) y Villanueva (2023) sustentan que, es muy importante que los 

operadores de justicia informen a la víctima desde el primer paso, en principio sus 

derechos, seguidamente, dar a conocer lo que implicará el proceso judicial y cada 

etapa, explicándole que su participación en el desarrollo del proceso es esencial 

para alcanzar la justicia que busca y también se velará por garantizar su integridad 

emocional, promoviendo su desarrollo integral. Las víctimas tienen que saber cuál 

es la función de cada operador dentro del proceso, tener un medio de contacto para 

que pueda recibir la información pertinente y así pueda decidir qué acciones tomar, 

poder decidir con libertad, previo conocimiento de cuáles son las funciones de los 

jueces, Fiscales, los abogados de oficio y cuáles son sus deberes. 

 

 Por otro lado, Chahuayo (2023), Leveau (2023) y Policarpio (2023) nos 

precisan que, todo actuar procesal se ejecuta bajo el principio del debido proceso, si 

bien es cierto los plazos están dados y estos se pueden controlar, pero no en todos 

los casos si se llevan a cabo, porque puede suceder en la apertura de la 

investigación ya en sede fiscal no encontrar el domicilio de las partes y aún seguir el 

proceso ya en ese caso a la víctima al solicitar información va a ser sorprendida por 

la cantidad de casos lo recargado que el sistema judicial se encuentra, y, por 

supuesto que se va a sentir ofendida que no se le desea informar; sin embargo, no 

podemos excusarnos en sobrecarga laboral para no brindar a las víctimas la 

información que requiera, ya que se trata de casos sensibles. 

 

 Para culminar, en cuanto a lo manifestado por los expertos entrevistados y 

aunado a ello, las fichas de análisis documental respecto al objetivo específico 

2, indican mediante del Decreto Legislativo N° 1407 – Fortalecer el servicio de 

defensa pública, en su apartado 5. en relación a la asistencia jurídica y defensa 

pública, concluye que en muchos casos la víctima no logra obtener tanto la 

asistencia legal que requiere y menos aún la defensa pública que le ampara, pero 
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no porque no exista ley que la proteja sino debido al mal uso que muchas personas 

realizan aprovechándose del sistema de justicia dejando desprotegidos a quienes 

realmente necesitan del uso de estos servicios pues se crearon en favor de ellos. 

Además, se consideró el Decreto Ejecutivo 3112, Registro Oficial N° 671 Ley del 

sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros en el 

proceso penal en Ecuador respecto a la revictimización primaria, indicando que la 

define como el proceso que afronta una persona inmediatamente como resultado de 

un daño causado por un delito atroz y aberrante dejándola en muchas situaciones 

aspectos traumatizantes para el resto de su vida, como lo es la violación sexual 

causado en su contra; esta ley resalta los derechos con que cuenta la víctima frente 

a un hecho delictivo de esa magnitud, siendo parte activa en el proceso penal y 

siendo comunicada de los que acontece en el desarrollo del proceso pero siempre 

respetando su dignidad ante todo, sin embargo en otros países no es considerada 

como la parte operante en el proceso. 

 

 Es necesario acotar sobre los descubrimientos propios en el objetivo 

específico 2, Lídice (2022) concluye acerca de la revictimización contra la mujer 

violentada y donde el papel del Estado, nos hace alusivo al disponer frente a un 

proceso penal no es tan sencillo, está situación se agudiza si la mujer ha sido 

víctima de un atentado que le ha ocasionado daño físico y psicológico (p. 28). Por 

otro lado, López (2021), revela que, toda víctima como manifiesta la Ley N°30364 le 

asiste su derecho a ser atendida, asistida y protegida, sin embargo, aun siendo un 

derecho inherente a toda persona su efectividad no se podría garantizar pues es 

muy alarmante, que las mujeres al hacerse presente en su calidad de víctimas no 

sientan ejercido su derecho por las instituciones. (p. 55) 

 

 Por lo vertido, manifestado en el objetivo específico 2 de esta tesis, 

concluyo que la revictimización si se encuentra presenta en el marco de la realidad 

que viven muchas mujeres, no solo en nuestro país, sino increíblemente a nivel 

Sudamérica, Europa entre otros, podemos informarnos a través de medios de 

comunicación a diario los actos de violencia que son ocasionados en contra de las 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, en este trabajo de tesis, si es verdad solo 

estamos encuadrados a las mujeres víctimas de todo tipo de violencia, pero ante 

tanta evidencia no podemos ser tan ajenos a esa realidad; ya conociendo lo que 
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viven muchas de esas mujeres, se le tiene que sumar el mal trato, falta de 

sensibilidad de las personas o profesionales encargados de velar por su asistencia y 

protección, pero quizás a ellos mismos se les olvida que son seres humanos al igual 

que todas esas víctimas, sin embargo, dejando de lado esos valores a la hora de 

atenderlas o simplemente desatenderlas, en un solo día se la pueden pasar más de 

cuatro horas aproximadamente a la espera del profesional que las atienda en los 

distintos centros estatales quías diríamos el remedio es igual o peor que la 

enfermedad, en palabras sencillas, es realmente lamentable que se tengan que 

quedar sin medios económicos hasta para sus pasajes para llegar hacer atendida y 

solo recibir a cambios cuestionamientos, reproches o tratos hostiles en su situación. 

 

 De todo lo antes señalado, se puede afirmar sobre el supuesto especifico 2, 

que significa que, el incremento de la revictimización en la actualidad, devela el 

fracaso de las instituciones jurídicas, evidenciándose la falta de preparación de los 

profesionales para atender las denuncias, la dignidad de las víctimas se ve afectada 

cuando no encuentran en el aparato jurídico una asistencia justa, sin embargo, en 

muchos casos termina por ser difamada, sospechosa, criticada y aun peor 

cuestionada y abandonada a su suerte. 
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V. Conclusiones  

 

Primera. – Referente al análisis efectuado, ponen de manifiesto que en la realidad 

el derecho a la asistencia y la protección integrales entendidos como derechos 

constitucionales inherentes a toda persona, sin embargo, no garantiza su eficacia, 

pues nadie merece sufrir más daño del que ya ocasionó un previo delito, no todos 

los profesionales en su función frente a estos casos muestran esa falta de 

sensibilidad y resguardo a la víctimas, en lo que cabe brindar correcta e idónea 

atención a las víctimas de violencia, queda claro que toda esta situación contribuye 

con la revictimización no podemos esperar una sociedad totalmente libre de 

violencia, se debe trabajar de manera articulada no solo por parte de los entes 

estatales sino la ciudadanía en su conjunto, en tanto, se requiere la respectiva 

modificación al Artículo 19 de la Ley N° 30364 con la finalidad de que se fije que la 

declaración de la víctima mayor de edad, se practique sobre la técnica de entrevista 

única y sea tramitada como prueba anticipada. 

 

Segunda. – Se logra establecer que el acceso a la información es un derecho 

fundamental atribuido a todos los ciudadanos desde sus bases en la justicia social, 

se ratifica en contenidos doctrinales, jurisprudencias, pero, en aplicación y 

reconocimiento, se da en forma parcial alejado del principio de transparencia que 

cubre su función pública; los operadores de justicia justificados en la carga laboral, 

no brindan a tiempo la información que las víctimas solicitan a su despacho, donde 

acuden confiadas que recibirán información pertinente y adecuada, penosamente, 

las envían de un lugar a otro, perdiendo el tiempo y medios económicos, estando 

frente a un derecho fundamental, corresponde implementar medidas de acción 

acompañado de plan estratégico con la colaboración de profesionales y debiendo 

estar expresado en nuestra normativa legal.  

 

Tercera. – La revictimización se encuentra presenta en el marco real el cual viven 

muchas mujeres, en todo el mundo no solo en nuestro país, ya atravesando por 

toda esa violencia, estas mujeres, se le tiene que sumar el mal trato, falta de 

sensibilidad de los profesionales encargados de velar por su asistencia y protección, 

pero, quizás dejan de lado esos valores a la hora de atenderlas, en un solo día 

pueden transcurrir más de cuatro horas aprox. a la espera de quien las atienda en 

las distintas instituciones, se podría decir en palabras sencillas que el remedio es 
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igual o peor a la enfermedad, lamentablemente incluso se llegan a quedar sin 

medios económicos hasta para los pasajes para llegar y ser atendida y en lugar de 

ello, recibir a cambio cuestionamientos, reproches o tratos hostiles en su condición. 
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VI. Recomendaciones 

 

Primera. – Al Congreso de la República y Poder Legislativo, para que corresponda 

la modificatoria del Artículo 19 de la Ley N°30364, con la finalidad de no dejar de 

lado, excluir la declaración de las víctimas de violencia, física, sexual o psicológica 

asimilados como casos sensibles, y sea considerada como entrevista única siendo 

tramitada como prueba anticipada, desde el lado del Ministerio Público, para así 

evitar en su totalidad actuaciones revictimizantes, donde no tenga que ser llamada a 

dar su declaración las veces que se les antoje a las partes procesales ya sean 

desde la defensa o el fiscal.   

 

Segunda.  – Al Poder Ejecutivo para que se introduzca en el ordenamiento jurídico 

la ley de no revictimización en las víctimas de violencia física, psicológica, sexual, 

valorando por sobre todo la dignidad de quienes ya padecieron hechos de crueldad 

o agresión, como sucede en muchos otros países, como Ecuador, Chile y España, 

pues los efectos de continuar tolerando en suma lo ya vivido desde las instituciones 

encargadas de velar por su integridad y atención mayores agravios honra llega a 

episodios irreparables, pues esperar en un solo día de tres a cuatro horas para 

llegar a la precisa institución que las atenderá y que solo exista un solo psicólogo o 

un solo abogado, para atenderlas es por demás indigno.  

 

Tercera. – Al Ministerio de la Mujer en concertación con el Ministerio de Educación, 

con el objetivo de coordinar y gestionar de la mano de las instituciones Comisarias, 

Fiscalías y Centros de Emergencia Mujer, junto con los profesionales encargados 

entre sus funciones apoyar y brindar la atención idónea a las víctimas de violencia 

pues nadie merece después de pasar por episodios traumáticos no encontrar el 

soporte necesario en su situación, facilitando implementar que muchos estudiantes 

próximos a culminar su carrera realicen sus prácticas preprofesionales en esas 

instituciones pues se requieren conocedores de leyes, Psicología y Asistencia 

social, pues desde temprano gestar profesionales probos, sensatos e íntegros.  
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ANEXOS  
 
ANEXO 1: Matriz de Categorización Apriorística 

FACULTAD DE DERECHOS Y HUMANIDADES 

ESCUELA: Escuela Profesional de Derecho 

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: Fiorella Nerly Rivera Montenegro  

ÁMBITO TEMÁTICO: De los Derechos Sociales y Económicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO 

Derecho a la asistencia y la protección integrales y revictimización contra la 

mujer por violencia, Distrito Comas 2023  

PROBLEMAS 

Problema 

General 

¿Cómo el derecho a la asistencia y la protección integrales  

interviene en la revictimización contra la mujer por 

violencia? 

Problema 

Específico 1 

¿De qué manera el acceso a la información contribuye 

como revictimización secundaria contra la mujer por 

violencia? 

Problema 

Específico 2 

¿Cómo el derecho a la asistencia y la protección integrales 

se desarrolla en la asistencia jurídica y defensa pública 

como revictimización primaria en la revictimización contra la 

mujer?  

OBEJETIVOS 

Objetivo 

General 

Analizar como el derecho a la asistencia y la protección 

integrales  interviene en la revictimización contra la mujer 

por violencia 

Objetivo 

Específico 1 

Identificar de qué manera el acceso a la información 

contribuye como revictimización secundaria contra la mujer 

por violencia. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Específico 2 

Describir como el derecho a la asistencia y la protección 

integrales se desarrolla en la asistencia jurídica y defensa 

pública como revictimización primaria en la revictimización 

contra la mujer. 

SUPUESTOS 

Supuesto 

General 

Se analizó que la crisis y la inestabilidad jurídica que 

atraviesa nuestro país, ha llevado a que tengamos una 

serie de leyes que se han recogido en un baúl que al ser 

abierto tiene escuálidos resultados, donde se encuentra 

nuestra normativa que protege y regula los derechos a las 

víctimas de delitos sexuales, la víctima de un delito sexual 

tiene que pasar un tortuoso proceso que ha provocado que 

la víctima en ocasiones prefiera no colaborar con el 

proceso, evitando el revivir constantemente su agresión.  

Supuesto 

Específico 1 

A través del análisis de la presente tesis se ha evidenciado 

el impacto del delito llega a tener consecuencias de tal 

gravedad, que pueden propiciar arbitrarias modificaciones 

en la vida de la víctima y la de sus familiares, en 

numerosos casos estas alteraciones llegan a ser 

irreversibles, puesto que las secuelas pueden perdurar 

hasta el final de la existencia, ya que, se lesiona el 

bienestar y calidad de vida de la persona. 

Supuesto 

Específico 2 

El incremento de la revictimización en la actualidad, devela 

el fracaso de las instituciones jurídicas, evidenciándose la 

falta de preparación de los profesionales para atender las 

denuncias, la dignidad de las víctimas se ve afectada 

cuando no encuentran en el aparato jurídico una asistencia 

justa, sin embargo, en muchos casos termina por ser 

difamada, sospechosa, criticada y aun peor cuestionada y 

abandonada a su suerte. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categorización 

Categoría 1: Derecho a la asistencia y la protección 

integrales 

Subcategoría 1:   Acceso a la información 

Subcategoría 2:   Asistencia jurídica y defensa pública.    

Categoría 2: Revictimización contra la mujer   

Subcategoría 1:  Revictimización primaria.  

Subcategoría 2:  Revictimización secundaria   

METODOLOGÍA 

Tipo y Diseño de 

investigación 

- Enfoque: Cualitativo 

- Diseño: Teoría Fundamentada 

- Tipo de investigación: Básica 

Nivel de la investigación: Descriptivo 

Método de 

muestreo 

- Escenario de estudio:  

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri)  
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

- Participantes: 

2 Congresistas de la República  

2 Psicólogos foresenses - División de Medicina Legal 

2 Comandantes PNP  

- Muestra no probabilística 

- Tipo: de expertos. 

Orientados por conveniencia 

Plan de análisis y 

trayectoria 

metodológica 

Técnica e instrumento de recolección de datos 

Técnica: Entrevista y Fuente de Documento 

Instrumento: Libros, Revistas indexadas, Tesis, 

Repositorios nacionales e internacionales 

Método de 

Análisis de 

información 

Análisis hermenéutico, inductivo y descriptivo. 



 
 

ANEXO 1.1: Matriz de triangulación de datos de Entrevista 
 

Problema 
General 

Guía de 

entrevista 

P1  
Apolinario,  
Córdoba 
Leveau 
Borja 

Guía de 

entrevista 

P2  
Chahuayo y 
Policarpio 

Guía de 

entrevista 

P3  
Ventura y  
Villanueva 

Categorías 
descubierta
s 

Categorías 
emergente
s 

Semejanza
s 

Diferenci
as 

Conclusiones 
Aproximativa
s No 
definitivas 

¿Cómo el 
derecho a 
la asistencia 
y la 
protección 
integrales 
interviene en 
la 
revictimizació
n contra la 
mujer 
por 
violencia? 

El derecho a 
la asistencia y 
la protección 
integrales 
interviene 
en la 
revictimización 
contra la 
mujer por 
violencia 
proceso e 
interrogatorio 
en la cámara 
gesell 
como inicio de 
las 
investigacione
s y como un 
derecho de la 
víctima. 

El derecho 
a la 
asistencia y 
la protección 
actúan de 
una manera 
que brindan 
soporte no 
solo legal 
sino 
también 
emocional 
es así que, 
la víctima no 
pueda revivir 
los hechos 
con su 
testimonio. 

Refiere 
que el 
operador 
de 
atención 
en la 
Comisaría 
no le ha 
recibido la 
denuncia, 
porque 
les 
increpan 
que ellas 
van a 
regresar 
con su 
pareja, 
además, 
dónde 
están las 
marcas 

     Protocolos 

de 

actuación 

     

      Inmediata   

atención.  

       

     Educación 

 

     Función de 

auxilio. 

 

     Labor 

profesional. 

 

Protocolos 

de actuación  

 

Educación 

 

Labor 
profesional 

Inmediata   

atención.  

 

Función de 

auxilio. 

 

Labor 

profesional  

 

Mayor 

seguridad 

     Protocolos 

de 

actuación 

 

Educación 

 

Labor 

profesional 

Los casos 
que abarca la 
Ley 
N° 30364, 
atraviesan 
por un 
proceso de 
revictimizació
n debido a la 
inadecuada 
atención que 
reciben por 
parte de 
quienes 
imparten 
justicia, otro 
aspecto es 
que no se 
basan en la 
aplicación 
estricta de 
los 



 
 

que las 
han 
golpeado 
o violado.  

protocolos 
de actuación 
que existen 
para una 
correcta e 
inmediata 
atención.  

Problema 
Específico 1 

Guía de 

entrevista 

P4 Apolinario,  
Córdoba 
Leveau 
Borja 

Guía de 

entrevista 

P2  
Chahuayo y 
Policarpio 

Guía de 

entrevista 

P3  
Ventura y  
Villanueva 

Categorías 
descubierta
s 

Categorías 
emergente
s 

Semejanza
s 

Diferenci
as 

Conclusiones 
Aproximativa
s No 
definitivas 

¿De qué 
manera el 
acceso a la 
información 
contribuye 
como 
revictimizaci
ón 
secundaria 
contra 
la mujer por 
violencia? 

El acceso a la 
información se 
va 
por un lado, 
correcto, 
preciso y 
adecuado 
porque puede 
ayudar a las 
víctimas en su 
bienestar pues 
los recursos y 
el 
conocimiento 
para que 
puedan tomar 
buenas 
decisiones 

El acceso a 
la 
información 
en los 
lugares 
donde se 
efectúan las 
denuncias 
no siempre 
es el óptimo 
porque 
todos los 
centros no 
tienen la 
misma 
calidad en 
su atención, 
personal o 

La 
informació
n que se 
difunde y 
comparte 
debe ser 
clara y 
sencilla 
de modo 
que 
las 
personas 
en 
general 
tengan 
muy claro 
los 
conceptos 

Libre 

desarrollo  

 

Vías de 

legislación 

 

Deterioro 
psicológico  

Libre 

desarrollo  

 

Libre 

desarrollo  

 

Deterioro 
psicológico 

Vías de 

legislación 

 

Se tiene que 
garantizar el 
libre 
desarrollo 
de las 
personas 
víctimas, 
tomando 
medidas 
efectivas, 
que no 
tengan otra 
senda que no 
sea la de 
lograr 
contribuir en 
paliar, mitigar 
y 



 
 

infraestructu
ra.  

de 
violencia 
que 
existen y 
puedan 
estar 
enfrentan
do y así 
aprendan 
a 
identificarl
o. 

básicamente 
erradicar el 
impacto del 
daño sufrido 
y afianzar su 
inserción a 
una vida en 
lo que cabe 
considerarse 
normal.  

Problema 
Específico 2 

Guía de 

entrevista 

P4 Apolinario,  
Córdoba 
Leveau 
Borja 

Guía de 

entrevista 

P2  
Chahuayo y 
Policarpio 

Guía de 

entrevista 

P3  
Ventura y  
Villanueva 

Categorías 
descubierta
s 

Categorías 
emergente
s 

Semejanza
s 

Diferenci
as 

Conclusiones 
Aproximativa
s No 
definitivas 

¿Cómo el 
derecho a la 
asistencia y 
la protección 
integrales se 
desarrolla en 
la asistencia 
jurídica 
y defensa 
pública como 
revictimizació
n primaria en 
la 
revictimizació

No se da la 
debida 
asistencia y la 
protección en 
esos casos a 
la víctima. 
Resulta 
necesario 
contar 
con equipos 
interdisciplinar
ios 
especializados 

La 
asistencia 
jurídica y 
defensa 
pública no 
se ejecuta a 
cabalidad 
este 
derecho, ya 
que 
el Estado no 
garantiza de 
forma 

El 
desarrollo 
de la 
asistencia 
jurídica y 
defensa 
pública 
para las 
víctimas 
de 
violencia, 
en el 
CEM se 

Capacidad 

resolutiva   

 

Sensibilizaci

ón 

 

Dictamen 
valorativo 

Sensibilizaci

ón 

 

Capacidad 

resolutiva   

 

Sensibilizaci

ón 

 

Dictamen 
valorativo 

Quien la 
genere, 
puede ser de 
modo 
involuntario, 
no estaría 
capacitado 
en ese 
criterio, sin 
embargo, no 
debe de 
continuar esa 
situación, 



 
 

n contra la 
mujer? 

en la 
actuación de 
las víctimas 
de 
violencia para 
un tratamiento 
adecuado. 

universal la 
ejecución de 
dicho 
derecho, 
dando como 
consecuenci
a que la 
propia 
víctima con 
sus medios 
muchas 
veces tenga 
que recurrir 
a buscar 
ayuda.  

observa 
que es 
necesario 
contar 
con más 
personal 
en el área 
legal para 
que 
pueda dar 
seguimien
to a toda 
la 
asistencia 
jurídica en 
el 
desarrollo 
de todo el 
proceso. 

donde se 
encuentra 
ausente la 
sensibilizaci
ón en los 
procesos 
judiciales.  



 

ANEXO 2: Instrumento de Recolección de Datos 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

(ESPECIALISTAS) 

 

Título: Derecho a la asistencia y la protección integrales y revictimización contra la 

mujer por violencia, Distrito Comas 2023 

 

Entrevistado/a:  

 

Cargo/profesión/grado académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Premisa: El derecho a la asistencia y la protección integrales se encuentra regulada por 

la Ley 30364, que reglamenta las medidas de protección a las víctimas de violencia, el 

cual es un derecho fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano 

desarrollo de ésta, e involucra el mantener y conservar su integridad física, psíquica y 

moral.  

 

1.- Desde su perspectiva ¿Cómo el derecho a la asistencia y la protección integrales 

interviene en la revictimización contra la mujer por violencia? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Objetivo general 

 Analizar como el derecho a la asistencia y la protección integrales 

interviene en la revictimización contra la mujer por violencia 



 

2.- En su máxima experiencia, ¿Qué opina usted sobre el derecho a la asistencia y la 

protección integrales por los operadores de justicia confiriendo la revictimización en el 

desarrollo de un proceso judicial?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.- La revictimización es entendida como la mala o inadecuada atención que recibe la 

víctima una vez que entra en contacto con el sistema de justicia, en ese sentido ¿Qué 

opinión merece brindar durante todo el proceso penal un trato respetuoso, profesional de 

asistencia desde el primero contacto con las autoridades evitando así la revictimización?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premisa: El acceso a la información permite a las víctimas de violencia ser orientadas 

sobre sus derechos en los procesos judiciales que pueden iniciar en su defensa a través 

de los organismos del Estado, como la PNP, Poder Judicial, Fiscalías.  

 

Objetivo específico 1 

 Identificar de qué manera el acceso a la información contribuye como 

revictimización secundaria contra la mujer por violencia 



 

4.- En vista a la premisa acotada, bajo su propio concepto, ¿De qué manera el acceso 

a la información contribuye como revictimización secundaria contra la mujer por 

violencia?  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 
5.- ¿Cómo se aseguraría el Estado brinde a todas las víctimas de violencia, la 

asistencia jurídica de manera inmediata, gratuita, especializada, para garantizar el 

ejercicio de sus derechos desde la denuncia? 

 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

6.- La dignidad de la persona humana es un dínamo de derechos fundamentales, 

además, constituye un valor y un principio portador de valores constitucionales, por ello 

y bajo su criterio diga usted ¿Cómo se desarrolla el derecho a la asistencia y la 

protección integrales como principio para el libre desarrollo de la mujer víctima de 

violencia? 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Premisa: La asistencia y protección integrales desde los operadores estatales deben 

atender a las víctimas una vez que han sufrido estos actos violentos sin dubitación 

alguna y generando confianza en una justicia eficaz y célere 

 

7.- En ese escenario, ¿Cómo el derecho a la asistencia y la protección integrales se 

desarrolla en la asistencia jurídica y defensa pública como revictimización primaria en la 

revictimización contra la mujer?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

8.- Concientizar a aceptar que las intervenciones jurídicas, especialmente las del ámbito 

penal, incluyen prácticas de violencia institucional hacia las víctimas, con ello en mente 

¿Cuál es su apreciación en la colocación de la víctima en un rol pasivo como el medio 

para que el juez emita sentencia pudiendo tener un papel más reparador o restaurativo 

a la víctima, evitando así la revictimización?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Objetivo específico 2 

 Describir como el derecho a la asistencia y la protección integrales se 

desarrolla en la asistencia jurídica y defensa pública como 

revictimización primaria en la revictimización contra la mujer 



 

9.- Finalmente, el acceso a la información ofrece libertad de decisión y de acción ¿Qué 

opinión merece el enunciado: el sistema no debe olvidar la importancia de informar 

debidamente a la víctima y facilite una justicia informativa?  

 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
____________________________ 

FIRMA Y SELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2.1.: GUÍA DE ENTREVISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Objetivo general 

Analizar como el derecho a la asistencia y la protección integrales interviene 
en la revictimización contra la mujer por violencia 

ANEXO 2.2: FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DE DOCUMENTOS  

       INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

  FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DE DOCUMENTOS  

   Título de la investigación:  

Derecho a la asistencia y la protección integrales y revictimización contra la 
mujer por violencia, Distrito Comas 2023 

 

 

I. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA – SPIJ: SISTEMA PERUANO DE 

INFORMACIÓN JURÍDICA 

 
 

          Ficha de análisis de fuente de documentos – Jurisprudencia  
 

Identificación de la Fuente: 

              Jurisprudencia 

SPIJ: Sistema peruano de información jurídica Sentencia T-184/17 

Link: https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/SentenciaT-

184-17.pdf 

 

Texto relevante Análisis del contenido 

Según lo expuesto por la Jurisprudencia 

– SPIJ: Sistema peruano de información 

jurídica Sentencia T-184/17, en el 

numeral 5.3. del desarrollo en nuestra 

jurisprudencia constitucional, con relación 

al derecho a la asistencia y la 

protección integrales, donde considera: 

5.3) desde sus inicios la Corte 

Constitucional ha procurado la asistencia, 

atención y protección efectiva de los 

La Jurisprudencia – SPIJ señala 

que del desarrollo en nuestra 

jurisprudencia constitucional, en 

relación con el derecho a la 

asistencia y la protección 

integrales, siendo considerado 

derecho constitucional el cual 

procura a toda costa asistir y 

proteger a las mujeres víctimas de 

violencia física, psicológica o sexual 

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/SentenciaT-184-17.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/SentenciaT-184-17.pdf


 

derechos de la mujer, y en especial de 

aquellas mujeres que sufren abuso 

sexual y maltrato por parte de su pareja, 

quien asumiendo una posición abusiva y 

arbitraria atenta contra uno de los 

derechos fundamentales de mayor 

relevancia, como lo es el de la dignidad 

humana. Es importante, subrayar que, no 

cabe duda que los tratos crueles, 

degradantes o que ocasionen dolor y 

angustia a nivel corporal o espiritual 

atentan de manera directa contra la 

dignidad humana, lo cual impide 

necesariamente su cabal realización 

como persona. En ese sentido, para la 

Corte, la violencia contra la mujer es un 

fenómeno fundado en factores sociales 

como la desigualdad y la discriminación 

de las mujeres y por ello una estrategia 

eficaz para erradicarla requiere de una 

respuesta integral del Estado, que 

comprenda no solo el ámbito penal, sino 

que incluya otras medidas jurídicas y 

sociales complementarias. Siguiendo la 

directriz normativa y jurisprudencial (la 

Corte en la sentencia C-335 de 2013), es 

evidente que una vez se ha realizado una 

conducta violenta vulneradora de 

derechos fundamentales, es obligación 

del Estado garantizar que esta conducta 

no se repita y que el sujeto víctima de 

violencia no sea revictimizado, para lo 

cual deberán adoptarse medidas 

existen las directrices normativas 

que amparan esas directrices 

legales ya que teniendo en 

consideración todas las atrocidades 

a las que fue sometida y no 

brindarle las garantías jurídicas en 

vía de que no se repitan las 

conductas que afectaron los 

derechos de las víctimas; y el 

Estado juega un rol fundamental 

con obligaciones ineludibles de 

buscar garantizar a todos y todas 

una vida libre de violencia en todos 

sus extremos.  



 

concretas y oportunas, que protejan 

realmente los derechos de las víctimas. 

Igualmente, se ha establecido que tal 

garantía está relacionada con la 

obligación del Estado de prevenir las 

graves violaciones de los DDHH a través 

de medidas jurídicas, políticas, 

administrativas y culturales que permitan 

la protección de los derechos, entre ellos 

a la asistencia oportuna y adoptándose 

estrategias de prevención y protección 

integral, pero también medidas 

específicas destinadas a erradicar 

factores de riesgo.  

 

Ponderamiento  

 

A manera de conclusión, se puede indicar que, en la Jurisprudencia – SPIJ: 

Sistema peruano de información jurídica Sentencia T-184/17, en el numeral 

5.3. del desarrollo en nuestra jurisprudencia constitucional, refiere con relación 

al derecho a la asistencia y la protección integrales, siendo considerado 

derecho constitucional el cual procura a toda costa asistir y proteger a las 

mujeres víctimas de violencia física, psicológica o sexual existen las directrices 

normativas que amparan esas directrices legales pues teniendo en 

consideración todas las atrocidades a las que fue sometida y no brindarle las 

garantías jurídicas en vía de que no se repitan las conductas que dañaron los 

derechos de las víctimas; y el Estado juega un rol fundamental con obligaciones 

ineludibles de buscar garantizar a todos y todas una vida libre de violencia en 

todos sus extremos.  

 

 

 

 

 



 

II. ANÁLISIS DE COMPENDIO NORMATIVO SETIEMBRE 2020  

 

          Ficha de análisis de fuente de documentos – Jurisprudencia  
 

Identificación de la Fuente: 

              Jurisprudencia 

Compendio normativo sobre la protección y  

violencia contra las mujeres – setiembre 2020 

Link: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3429985/2.%20Primera%20Edici

on%20Oficial%20Compendio%20Normativo%20sobre%20Proteccio%CC%81n

%20y%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres.pdf.pdf 

 

Texto relevante Análisis del contenido 

De modo que, en el Compendio 

normativo sobre la protección y violencia 

contra las mujeres, consideraciones del 

Reglamento de la Ley Nº 30364 en el 

apartado 6. conforme a la 

revictimización contra la mujer expone 

que: se entiende como el incremento del 

daño sufrido por la víctima como 

consecuencia de acciones u omisiones 

inadecuadas de parte de las entidades 

encargadas de la atención, protección, 

sanción y recuperación de la violencia. 

Las instituciones que integran el Sistema 

nacional para la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar 

adoptan las medidas adecuadas para 

erradicar la revictimización considerando 

la especial condición de la víctima. 

Asimismo, los operadores de justicia 

El presente Compendio alude en 

razón a la revictimización contra 

la mujer en base a disposiciones 

generales como un principio de no 

revictimización teniendo como 

primacía que las autoridades y 

personas involucradas en el 

proceso de investigación deben 

adoptar todas las medidas 

necesarias en el marco de la 

Constitución Política del Perú y los 

Tratados Internacionales para evitar 

que la víctima de hostigamiento 

sexual sea revictimizada, pues no 

podemos exponer a la víctima a 

situaciones que den pase a 

actuaciones revictimizantes en el 

marco jurídico penal como la 

declaración reiterativa de los 

hechos, careos, cuestionamientos a 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3429985/2.%20Primera%20Edicion%20Oficial%20Compendio%20Normativo%20sobre%20Proteccio%CC%81n%20y%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3429985/2.%20Primera%20Edicion%20Oficial%20Compendio%20Normativo%20sobre%20Proteccio%CC%81n%20y%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3429985/2.%20Primera%20Edicion%20Oficial%20Compendio%20Normativo%20sobre%20Proteccio%CC%81n%20y%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres.pdf.pdf


 

evitan disponer nuevas evaluaciones de 

salud física o mental innecesarias que 

puedan constituir actos de 

revictimización, salvo casos debidamente 

justificados y mediante resolución 

motivada, aquello no restringe el derecho 

de las partes al ofrecimiento de medios 

probatorios, en los casos en los cuales la 

víctima brindó su declaración ante la 

Policía nacional o Ministerio Público, el 

Juzgado solo entrevista a la víctima 

cuando se requiera aclarar, 

complementar o precisar algún punto 

sobre su declaración, con la finalidad de 

evitar que se produzca la revictimización 

o que se desvirtúe la información inicial 

aportada por la víctima. 

su conducta o su vida personal, 

confrontaciones con los 

hostigadores, entre otros. Los 

miembros de los órganos que 

intervienen en el procedimiento 

deben de evitar cualquier acto que, 

de manera directa o indirecta, 

disuada a la víctima de continuar 

con el procedimiento. 

 

Ponderamiento  

 

En consecuencia, se infiere del Compendio normativo sobre la protección y 

violencia contra las mujeres, consideraciones del Reglamento de la Ley Nº 

30364 en el apartado 6. conforme a la revictimización contra la mujer, 

alegando que en función a disposiciones generales como un principio de no 

revictimización teniendo como preponderancia que las autoridades y personas 

involucradas en el proceso de investigación penal deben adoptar todas las 

medidas necesarias en el marco de la Constitución Política del Perú y los 

Tratados Internacionales para impedir que la víctima de hostigamiento sexual 

sea revictimizada, dado que no podemos exponer a la víctima a situaciones que 

introduzcan a actuaciones revictimizantes en el marco jurídico penal como la 

declaración reiterativa de los hechos, cuestionamientos a su vida personal, 

confrontaciones con los hostigadores, entre otros, autoridades que participan en 

el procedimiento deben evitar cualquier episodio que, de modo directo o 

indirecto, desvíe a la víctima de continuar con el procedimiento. 



 

III. ANÁLISIS DE PLENO DE CASACIÓN N° 196-2020 – AREQUIPA  
 
 

          Ficha de análisis de fuente de documentos – Casación  
 

Identificación de la Fuente: 

Casación N° 196-2020 Arequipa 

Link: 

https://cdn.gacetajuridica.com.pe/laley/Casaci%C3%B3n%20N%C2%BA196-

2020-AREQUIPA_LALEY.pdf 

 

Texto relevante Análisis del contenido 

En la Casación N° 196-2020 Arequipa, 

indica en su apartado superior en 

relación a la revictimización contra la 

mujer sobre la revictimización de la 

agredida sexualmente: en el proceso 

debe evitarse la revictimización o 

reexperimentación de la experiencia 

traumática cada vez que la víctima 

recuerda o intenta recordar lo ocurrido; 

siendo esto así, no es razonable exigir 

que perjudicadas por violencia sexual 

deban reiterar sus declaraciones ante 

las autoridades sobre el abuso del que 

han sido objeto; más aún si tales dichos 

ostentan presunción de confiabilidad, 

salvo prueba objetiva en contrario. 

Asimismo, precisa que la autoridad 

pública está obligada a velar por su 

protección y a brindarle trato acorde a 

su condición. Ante ello, es posible 

afirmar que la tutela de la víctima es 

uno de los fines del proceso penal. Esto 

es, los jueces deben velar por los 

La Casación específica sobre la 

revictimización contra la mujer 

teniendo como punto central no 

someter a actuaciones 

revictimizantes de ningún modo a 

quienes ya pasaron por atrocidades 

respecto a delitos sexuales sobre 

todo, buscando no generar en las 

víctimas mayores estigmatizaciones, 

siendo que en este caso se solicitaba 

que la víctima declare en un 

audiencia donde se encontraría quien 

abusó sexualmente de su persona 

porque a la parte de la defensa no lo 

quedo claro los hechos por los que lo 

imputaban, sin embargo el juzgado le 

da por válido su pedido llegando 

hasta instancia superior (Casación) 

para que recién le declaren nulo 

dichas actuaciones procesales 

provocando en la víctima traumas 

aún más de los que ya soporto por el 

delito en sí mismo.  

https://cdn.gacetajuridica.com.pe/laley/Casaci%C3%B3n%20N%C2%BA196-2020-AREQUIPA_LALEY.pdf
https://cdn.gacetajuridica.com.pe/laley/Casaci%C3%B3n%20N%C2%BA196-2020-AREQUIPA_LALEY.pdf


 

 

Objetivo específico 1 

 

Identificar de qué manera el acceso a la información contribuye 

como revictimización secundaria contra la mujer por violencia  

derechos que les asiste, respetando su 

dignidad y no generando o cooperando 

a su revictimización o estigmatización; 

esto último, en casos de agresión 

sexual. 

 

 

Ponderamiento  

 

En conclusión, se infiere de la Casación N° 196-2020 Arequipa, mencionando 

en su apartado superior en relación a la revictimización contra la mujer 

teniendo como fundamento esencial no someter a actuaciones revictimizantes 

de ningún modo a quienes ya pasaron por atrocidades respecto a delitos 

sexuales sobre todo, buscando no ocasionar en las víctimas mayor 

estigmatización, ya que en este caso se solicitaba que la víctima declare en un 

audiencia donde se encontraría quien abusó sexualmente de su persona porque 

a la parte de la defensa no lo quedo claro los hechos por los que lo imputaban, 

sin embargo el juzgado le da por válido su pedido llegando hasta instancia 

superior (Casación) para que recién le declaren nulo dichas actuaciones 

procesales provocando en la víctima traumas aún más de los que ya soporto 

por el delito.  

 

 

 
I. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN – TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

          Ficha de análisis de fuente de documentos – Resolución   
 

Identificación de la Fuente: 

Resolución Tribunal de Transparencia y Acceso a la  



 

Información Pública N° 00208-2022-JUS/TTAIP 

Link:  

https://cdn.gacetajuridica.com.pe/laley/Resoluci%C3%B3n%20000433-2022-

JUS%20TTAIP-PRIMERA%20SALA%20laley.pdf 

 

Texto relevante Análisis del contenido 

Según lo referido por la Resolución N° 

00208-2022-JUS/TTAIP, en el 

considerando II) del dispositivo jurídico 

en relación al acceso a la información, 

refiere lo siguiente: El numeral 5 del 

artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú establece que toda persona tiene 

derecho a solicitar sin expresión de 

causa la información que requiera y a 

recibirla de cualquier entidad pública,  

exceptuando las informaciones que 

afectan la intimidad personal y las que 

expresamente se excluyan por ley o por 

razones de seguridad nacional. Por su 

parte, el artículo 3 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS5, 

establece que por el principio de 

publicidad toda información que posea 

el Estado se presume pública, teniendo 

las entidades la obligación de entregar 

la información que demanden las 

personas en aplicación de dicho 

principio. En tanto que desde su 

dimensión común el derecho de acceso 

La presente Resolución indica en 

relación al acceso a la información, 

que con el amparo legal advertidos 

en los lineamientos resolutivos del 

Tribunal de Transparencia y acceso a 

la información pública es 

indispensable promover e instar a 

que se incurran en efectivas por parte 

de las entidades debiendo interpretar 

razonablemente el alcance de las 

solicitudes de acceso a la 

información pública que le sean 

presentadas, atendiendo a la 

asimetría informativa que existe, 

siendo la entidad quien está en mejor 

disposición de conocer qué 

información satisface en su totalidad, 

de manera clara y precisa, el derecho 

de acceso a la información pública y 

más aún cuando se trate de casos 

tan sensibles como agresión sexual 

donde la víctima solo pretenda por 

parte del aparato de justicia un trato 

digno garantizando su integridad 

emocional frente a esta terrible 

situación. 

https://cdn.gacetajuridica.com.pe/laley/Resoluci%C3%B3n%20000433-2022-JUS%20TTAIP-PRIMERA%20SALA%20laley.pdf
https://cdn.gacetajuridica.com.pe/laley/Resoluci%C3%B3n%20000433-2022-JUS%20TTAIP-PRIMERA%20SALA%20laley.pdf


 

a la información pública garantiza el 

derecho de todas las personas de 

recibir la información necesaria y 

oportuna, a fin de que pueda formarse 

una opinión pública, libre e informada, 

presupuesto de una sociedad 

auténticamente democrática.  

 

Ponderamiento  

 

En síntesis, se puede apreciar que, en la Resolución N° 00208-2022-

JUS/TTAIP, en el considerando II) del dispositivo jurídico en relación al acceso 

a la información, donde concluye que gozando de la protección legal advertido 

en los lineamientos resolutivos del Tribunal de Transparencia y acceso a la 

información pública es indispensable promover e instar a que se incurran en 

efectivas por parte de las entidades debiendo interpretar razonablemente el 

alcance de las solicitudes de acceso a la información pública que le sean 

presentadas, atendiendo a la asimetría informativa que existe, siendo la entidad 

quien está en mejor disposición de conocer qué información satisface en su 

totalidad, de manera clara y precisa, el derecho de acceso a la información 

pública y más aún cuando se trate de casos tan sensibles como agresión sexual 

donde la víctima solo pretenda por parte del aparato de justicia un trato digno 

garantizando su integridad emocional.  

 
 

II.      ANÁLISIS DE LA LEY N° 21057 CONGRESO NACIONAL DE CHILE –   

DERECHO COMPARADO 
 

          Ficha de análisis de fuente de documentos – Derecho comparado   
 

Identificación de la Fuente: 

Ley N° 21057 Congreso Nacional de Chile –   

Regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de 

Resguardo a víctimas de delitos sexuales 

 Link:  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1113932&idParte=9877727&idVe

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1113932&idParte=9877727&idVersion=2022-12-30


 

rsion=2022-12-30 

Texto relevante Análisis del contenido 

Conforme a lo establecido con la Ley N° 

21057 Congreso Nacional de Chile, en 

el artículo 1 de las disposiciones 

generales en relación a la 

revictimización secundaria, manifiesta 

que la presente ley regula la realización 

de la entrevista investigativa 

videograbada y de la declaración 

judicial con el objeto de prevenir la 

revictimización secundaria; mediante la 

prevención de la revictimización 

secundaria se busca evitar toda 

consecuencia negativa que puedan 

sufrir con ocasión de su interacción, en 

calidad de víctimas, con las personas o 

instituciones que intervienen en las 

etapas de denuncia, investigación y 

juzgamiento de los delitos sexuales. 

Dicha prevención de la revictimización 

secundaria constituye un principio rector 

de la presente ley la prevención de la 

victimización secundaria, para cuyo 

propósito las personas e instituciones 

que intervengan en las etapas de 

denuncia, investigación y juzgamiento 

procurarán adoptar las medidas 

necesarias para proteger la integridad 

física y psíquica, así como la privacidad. 

Asimismo, procurarán la adopción de 

La Ley N° 21057 de Chile menciona 

que la revictimización secundaria 

se debe evitar que suceda a toda 

costa en busca de otorgar el trato 

digno, respeto y protección a su 

integridad personal de la víctima 

dando las pautas y mecanismos 

legales para ello ya que toda persona 

es única y valiosa y como tal se le 

debe brindar las garantías al debido 

respeto a su dignidad personal, 

asistencia oportuna y célere 

tramitación y al contemplar en esta 

ley en mención la realización de una 

sola entrevista y al ser grabada 

permite no acudir una y otra vez a la 

víctima al llamado a rendir 

declaraciones de manera reiterativa 

evitando así la revictimización 

secundaria. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1113932&idParte=9877727&idVersion=2022-12-30


 

Objetivo específico 2 

Describir cómo el derecho a la asistencia y la protección integrales se 

desarrolla en la asistencia jurídica y defensa pública como revictimización 

primaria en la revictimización contra la mujer. 

las medidas necesarias para que las 

interacciones descritas en la presente 

ley sean realizadas de forma adaptada 

a cada víctima, en un ambiente 

adecuado a sus especiales 

necesidades y teniendo en cuenta su 

madurez intelectual y la evolución de 

sus capacidades, asegurando el debido 

respeto a su dignidad personal.  

 

Ponderamiento  

 

En consecuencia, con lo que establece la Ley N° 21057 Congreso Nacional de 

Chile, en su artículo 1 de las disposiciones generales en relación a la 

revictimización secundaria, expone que la Ley N° 21057 de Chile precisa que 

la revictimización secundaria se debe evitar que suceda pues lo que si se 

busca es otorgar el trato digno, respeto y protección a su integridad personal de 

la víctima dando las pautas y mecanismos legales para ello ya que toda 

persona es única y valiosa y como tal se le debe brindar las garantías al debido 

respeto a su dignidad personal, asistencia oportuna y célere tramitación y al 

contemplar en esta ley en mención la realización de una sola entrevista y al ser 

grabada permite no acudir una y otra vez a la víctima al llamado a rendir 

declaraciones de manera reiterativa evitando así la revictimización secundaria. 

Vemos que en proporción a dicha normativa no asientan a las víctimas como un 

número de expediente sino individualizan a cada víctima según sus condiciones 

particulares.  

 
 

 
 
 



 

I.   ANÁLISIS DE   DECRETO LEGISLATIVO N° 1407 - FORTALECER EL SERVICIO 

DE DEFENSA PÚBLICA 

 
 
 

          Ficha de análisis de fuente de documentos – Ley    
 

Identificación de la Fuente: 

Decreto Legislativo N° 1407 - Fortalecer el servicio de      

 defensa pública 

 Link:  

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2018/Setiembre/12/EXP-DL-
1407.pdf 

 

Texto relevante Análisis del contenido 

Según lo referido por Decreto Legislativo 

N° 1407 - Fortalecer el servicio de 

defensa pública, en su apartado 5. en 

relación a la asistencia jurídica y 

defensa pública, refiere que la 

desnaturalización del servicio de Defensa 

Pública genera dificultades para atender 

convenientemente a las personas de 

escasos recursos y en situación de 

vulnerabilidad, el objeto esencial del 

servicio de defensa pública debe ser 

siempre la asistencia jurídica y patrocinio 

legal de las personas que no cuentan con 

recursos económicos para contratar los 

servicios de una defensa particular. 

Asimismo, los destinatarios de este 

servicio deben ser también las personas 

que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad. Sin embargo, al existir en 

demasía la demanda del uso de 

El presente decreto legislativo 

menciona en relación a la asistencia 

jurídica y defensa pública, cuyo 

objetivo puntual es brindar el servicio 

estatal de defensa pública a quienes 

no cuenten con los medios 

económicos para solventar una 

defensa privada pues actualmente 

existe una problemática en cuanto a 

ello, ya que muchas personas que a 

pesar de contar con los recursos para 

contratar un abogado privado acuden 

a la defensa pública generando con 

esto que en este caso víctimas se 

queden en situación de indefensión y 

en su situación de vulnerabilidad 

agrava aún más su estado 

emocional.  

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2018/Setiembre/12/EXP-DL-1407.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2018/Setiembre/12/EXP-DL-1407.pdf


 

defensores públicos por quienes, si 

pueden costear un abogado particular, 

está situación refleja un problema grave 

de acceso a la justicia y además tiene un 

componente ético, toda vez que a través 

del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos debe procurar garantizar el 

servicio de Defensa Pública, 

prioritariamente a quienes realmente lo 

necesitan y solo cuando logre una 

cobertura adecuada en tales 

circunstancias podría excepcionalmente 

atender la demanda de quienes desean 

costear este servicio. Lo contrario significa 

desnaturalizar la finalidad misma del 

servicio gratuito de defensa pública y 

dejar sin patrocinio alguno a las personas 

que no tienen recursos para defenderse o 

exigir una tutela procesal efectiva por 

parte del Estado.  

 

 

Ponderamiento  

 

En síntesis, se puede apreciar que, del Decreto Legislativo N° 1407 - Fortalecer 

el servicio de defensa pública, en su apartado 5. en relación a la asistencia 

jurídica y defensa pública, concluye que en muchos casos la víctima no logra 

obtener tanto la asistencia legal que requiere y menos aún la defensa pública 

que le ampara, pero no porque no exista ley que la proteja sino debido al mal 

uso que muchas personas realizan aprovechándose del sistema de justicia 

dejando desprotegidos a quienes realmente necesitan del uso de estos 

servicios pues se crearon en favor de ellos.  



 

 
 

II. ANÁLISIS DE   LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS EN EL PROCESO PENAL 

 
 
 

          Ficha de análisis de fuente de documentos – Derecho comparado  
 

Identificación de la Fuente: 

Decreto Ejecutivo 3112, Registro Oficial N° 671 

 Ley del sistema nacional de protección y asistencia a víctimas,  

testigos y otros en el proceso penal  

  

Link: https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo38.pdf 

  

Texto relevante Análisis del contenido 

Según lo expresado por el Decreto 

Ejecutivo 3112, Registro Oficial N° 671 

Ley del sistema nacional de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y otros en 

el proceso penal en Ecuador respecto a la 

revictimización primaria, menciona que 

es el proceso por el que una persona 

sufre, de modo directo e indirecto, daños 

físicos y psíquicos derivados de un hecho 

delictivo u acontecimiento traumático y 

para ello requiere la aplicación de 

técnicas cognitivas, para el manejo de 

ansiedad, estrés y otras patologías 

postraumáticas de las víctimas y testigos. 

Atención de prevención y promoción, en 

ese sentido, es lógico que, en un Estado 

democrático y social de derecho, que 

concibe las relaciones con sus 

ciudadanos sobre una base axiológica 

fundamental del respeto a la dignidad 

humana, se haga la pregunta si se puede 

La ley en cuestión señala en relación 

a la revictimización primaria, que 

se define como el proceso que 

afronta una persona inmediatamente 

como resultado de un daño causado 

por un delito atroz y aberrante 

dejándola en muchas situaciones 

aspectos traumatizantes para el resto 

de su vida, como lo es un abuso 

sexual perpetrado en su contra; esta 

ley resalta los derechos con que 

cuenta la víctima frente a un hecho 

delictivo de esa magnitud, siendo 

parte activa en el proceso penal y 

siendo comunicada de los que 

acontece en el desarrollo del proceso 

pero siempre respetando su dignidad 

ante todo.  

https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo38.pdf


 

hacer algo por las víctimas de 

hechos criminales que el Estado, que 

mantiene el monopolio de la reacción 

frente al delito, no ha sido capaz de 

prevenir e impedir. Y entre los derechos 

que tienen las víctimas está a ser oído y a 

participar de la fase de investigación, 

proporcionando pruebas e informando de 

las consecuencias del delito en términos 

respetuosos con su dignidad e intimidad. 

Así también, a conocer el curso de las 

actuaciones, accediendo a las 

informaciones y resoluciones procesales, 

y, en general a todo aquello que pueda 

referirse a la protección de su seguridad e 

intereses.  

 

Ponderamiento  

 

Por ello, se puede comprender que, en base a lo expresado por el Decreto 

Ejecutivo 3112, Registro Oficial N° 671 Ley del sistema nacional de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y otros en el proceso penal en Ecuador respecto 

a la revictimización primaria, indicando que la define como el proceso que 

afronta una persona inmediatamente como resultado de un daño causado por 

un delito atroz y aberrante dejándola en muchas situaciones aspectos 

traumatizantes para el resto de su vida, como lo es la violación sexual causado 

en su contra; esta ley resalta los derechos con que cuenta la víctima frente a un 

hecho delictivo de esa magnitud, siendo parte activa en el proceso penal y 

siendo comunicada de los que acontece en el desarrollo del proceso pero 

siempre respetando su dignidad ante todo, sin embargo en otros países no es 

considera como la parte operante en el proceso.  



 

ANEXO 3: EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

ANEXO 3.1.: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3.2.: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3.3.: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4.: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO – FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE 
DOCUMENTAL  
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