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 Resumen 

El presente trabajo de investigación denominado “Delito de Sexting en el Código 

Penal Peruano y el vacío legal respecto al término con anuencia”, tiene como 

objetivo general el analizar el vacío legal que genera el término con anuencia, en el 

delito de sexting del código penal peruano. El estudio es básico, con un enfoque 

cualitativo y diseño de investigación enfocada en la teoría fundamentada. Se 

aplicaron tres instrumentos, una guía de análisis documental, y dos entrevistas 

aplicadas a Fiscales de la Segunda fiscalía provincial Penal Corporativa de 

Tarapoto y psicólogos de la División de Medicina Legal del Ministerio Público y la 

Defensa Pública. Los resultados obtenidos evidencian el vacío legal que presenta 

el artículo 154-B a causa del término “con anuencia”, concluyendo que el elemento 

descriptivo del delito, otorga una calidad a cumplir al sujeto activo que impide 

castigar todas las conductas criminales; impidiendo de esta manera la persecución 

penal al agresor del delito; asimismo se evidencio que existe una afectación 

psicológica a causa de la impunidad que genera la tipificación del delito. 

Palabras clave: Sexting, vacío legal, derecho a la intimidad, difusión. 
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 Abstract 

The present research work called "Crime of Sexting in the Peruvian Penal Code and 

the legal vacuum regarding the term with consent", has as a general objective to 

analyze the legal vacuum generated by the term with consent, in the crime of sexting 

of the criminal code Peruvian. The study is basic, with a qualitative approach and 

research design focused on grounded theory. Three instruments, a document 

analysis guide, and two interviews were applied to prosecutors from the Second 

Provincial Criminal Corporate Prosecutor's Office of Tarapoto and psychologists 

from the Legal Medicine Division of the Public Ministry and Public Defense. The 

results obtained evidenced the legal void that article 154-B presents due to the term 

“with consent”, concluding that the descriptive element of the crime gives a quality 

to be fulfilled by the active subject that prevents punishing all criminal behaviors; 

thus preventing criminal prosecution of the offender; It was also evidenced that there 

is a psychological affectation due to the impunity generated by the classification of 

the crime. 

Keywords: Sexting, legal vacuum, right to privacy, dissemination. 
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I. INTRODUCCIÓN

El Sexting es una práctica que surge a raíz de las nuevas formas de 

comunicación social, puesto que, según Ochoa, C. y Aranda, C. (2019), esta 

práctica se realiza dentro del internet y las redes sociales, que involucra el 

intercambio de material sexual entre dos personas conscientes. 

Si bien es cierto esta acción no está prohibida, puesto que se desarrolla en aras 

al derecho de la libertad personal, esta acción puede tornarse peligrosa cuando 

uno de los participantes destapa la barrera de confianza y difunde el material 

sexual, el cual fue dado en la intimidad. Por lo que, el mal uso de esta práctica 

presupone una violación a la intimidad y la buena reputación ante la sociedad. 

En el Perú está mala praxis del sexting esta sancionada, mediante el Decreto 

Legislativo N° 1410, promulgado el 12 de noviembre del 2018, donde se tipificó 

en el artículo segundo el delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales 

o audios con contenido sexual en su artículo 154-B del Código Penal Peruano,

que busca sancionar a quien: sin autorización, difunde, revela, pública, cede o 

comercializa imágenes, material audiovisual o audios de contenido sexual de 

cualquier persona que obtuvo con su anuencia (voluntad). 

Sin embargo, el elemento descriptivo del delito: “con anuencia” generaría un 

vacío legal evidente a la hora de imputar al agresor que adquirió el material 

sexual “ sin anuencia” de la víctima y luego procedió a difundirlo, puesto que se 

ha dejado de lado aquellos supuestos donde el agresor del delito es aquel que 

está fuera de la práctica del sexting y ha obtenido el material íntimo por otros 

medios o formas, sin consentimiento de las partes. Por ejemplo: el caso de la ex 

candidata Miss Perú Lucero Sánchez, quien acusó a su expareja de haber 

filtrado su video íntimo, pero este aseguró que no fue él sino su amigo y el caso 

de  Pierina Carcelén una actriz peruana quien sufrió el robo de su celular, y los 

sujetos difundieron los videos íntimos con su pareja. 

Si bien es cierto en ambos casos se ha producido una evidente vulneración a su 

intimidad personal, sin embargo conforme a la tipificación del delito del artículo 

154-B del Código Penal Peruano, aquellos que difundieron el material intimo en

https://larepublica.pe/tag/video-intimo/
https://larepublica.pe/espectaculos/2020/06/05/lucero-sanchez-expareja-de-modelo-culpa-a-su-amigo-de-haber-filtrado-video-intimo-magaly-medina/


9 
 

ambos casos no podrían ser sancionados por la difusión de los mismos, puesto 

que ambos hechos la persona quien difundió en redes sociales el material 

sexual, es ajeno a la producción o reenvió de los mismo y de acuerdo al texto 

normativo solo  sanciona a aquella persona que obtuvo con anuencia el 

contenido sexual de la víctima; ahondando en el ejemplo anterior, el articulado 

tampoco sanciona el hecho de que un tercero vuelva a compartir dicho material, 

es decir, que no comete delito aquella persona que recibe el material sexual y 

comparte el mismo con otra persona. 

Por lo que si se ha buscado con el artículo proteger el derecho a la buena imagen 

y a la intimidad personal, lo conveniente sería castigar cualquier difusión no 

autorizada de contenido sexual, pero la norma hace silencio al respecto, 

generando la impunidad al agresor que obtiene y difunde el contenido íntimo sin 

consentimiento de la víctima. 

Conforme a lo expuesto anteriormente hemos considerado asumir la siguiente 

formulación del problema: ¿De qué manera se genera el vacío legal por el 

término con anuencia en el delito de sexting del código penal peruano?; y como 

problemas específicos tenemos los siguientes: ¿Cuáles son las diferencias entre 

la Legislación Peruana con el derecho comparado respecto a la tipificación del 

delito de sexting?; ¿Cuáles son las consecuencias que genera el vacío legal 

respecto al término con anuencia en el delito de sexting tipificado en el Código 

Penal Peruano?; ¿Se vulnera el derecho a la intimidad sexual, al encontrar vacío 

jurídico en el art 154 - B del Código Penal? 

De conformidad con lo planteado, se justifica de manera teórica la presente 

investigación, debido al vacío legal que existe en el artículo 154-B del Código 

Penal, el mismo que  no permite sancionar todas las conductas criminales que 

se desprende de la misma a causa del elemento descriptivo “con anuencia” en 

su tipificación, insatisfaciendo de esta manera hacer justicia por parte de la 

víctima del delito, por lo que se analiza la manera en que este articulado protege 

el derecho a la intimidad, las consecuencias que genera el vacío legal respecto 

al término con anuencia y si a causa del elemento descriptivo del delito se libera 

de alguna responsabilidad penal al infractor por la difusión de material íntimo sin 
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anuencia, igualmente se busca contribuir jurídicamente, analizando y 

proponiendo nuevas formas de prevención para la mejora del tipo penal, con el 

fin de proteger su derecho a un entorno seguro dentro de su intimidad sexual.  

La Justificación práctica, permitirá identificar por medio de las conclusiones, 

nuevos ideales que al ser analizados aportarán propuestas de mejora respecto 

al vacío legal del artículo 154-B generado por el término “sin anuencia”. 

 La justificación metodológica, permite analizar sobre un tema de gran relevancia 

en el mundo jurídico y digital, adquiriendo puntos de vista de expertos en el área 

penal, como son los Fiscales del Ministerio Público y referente a la vulneración 

psicológica de las víctimas los Psicólogos de Medicina Legal y de la Defensa 

Pública, llegando así a las conclusiones y recomendaciones de esta 

problemática para la mejora del artículo 154-B del código penal peruano. 

La investigación fue desarrollada con el enfoque cualitativo, teniendo el diseño 

de la teoría fundamentada, enfocada a recolectar datos para su posterior análisis 

y así crear una teoría basada en los resultados obtenidos, desarrollando 

posteriormente los objetivos y las conclusiones. 

Es así que se tiene como objetivo general en la investigación, Analizar el vacío 

legal que genera el término con anuencia, en el delito de sexting del código penal 

peruano. Finalmente, nuestros objetivos específicos, primero: Comparar la 

legislación peruana con el derecho comparado respecto a la tipificación del delito 

de sexting. Segundo: Analizar las consecuencias que genera el vacío legal 

respecto al término con anuencia del delito de sexting en el Código Penal 

Peruano Tercero: Examinar la existencia de vulneración del derecho de la 

intimidad sexual al encontrar vacío jurídico en el art 154 - B del Código Penal. Se 

planteó en el trabajo de investigación como hipótesis 𝐻1: “El término con 

anuencia genera un vacío legal en el delito de sexting tipificado en el código 

penal peruano” y H0: El término con anuencia no genera un vacío legal en el 

delito de sexting tipificado en el código penal peruano. 
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II. MARCO TEÓRICO  

Como Antecedentes internacionales se tiene a Becerra, J. (2019), en su 

investigación “Modalidades delictivas que se desarrollan a través del sexting en 

Colombia: Un análisis comparado con España y Estados Unidos (Tesis de 

Pregrado). Universidad de Ibagué. Planteó como objetivo principal, analizar 

desde el marco del Derecho Comparado con España y Estados Unidos. 

Teniendo como instrumento utilizado el análisis documental y como diseño de 

investigación de tipo documental. Lo cual concluyó: Las redes sociales han 

originado nuevas modalidades de delitos, acarreando consecuencias legales 

como la pornografía infantil, el grooming, acoso, sextorsión, difusión de datos 

personales y una afectación psicológica evidente, donde se pretende de 

cualquier forma proteger a la persona, su integridad, salud mental.  

Rodríguez, V. (2019), en su investigación “Consecuencias jurídicas y 

revictimización en las jóvenes víctimas del delito de difusión ilícita de imágenes 

íntimas en el municipio de San Luis Potosí” (Tesis para obtener el grado de 

maestra en Derechos Humanos). Universidad autónoma de San Luis Potosí. 

Planteó como objeto de estudio, analizar el creciente acoso, amenazas y 

menoscabo de integridad por medio de dispositivos electrónicos que sufren los 

menores de edad en San Luis de Potosí. Aplicando el cuestionario como 

instrumento y como diseño de investigación de tipo documental. Concluyendo: 

La práctica del sexting es libre, puesto que se enfoca en la libertad de expresión 

y sexual, convirtiéndose en violencia digital cuando los participantes del sexting 

comparten y difunden sin autorización, el material sexual con terceras personas, 

generando así la conducta delictiva producto a la afectación de la víctima. 

A nivel nacional, Pacherre, B. (2017), en su investigación “La responsabilidad 

civil derivada de la vulneración del derecho a la intimidad y al honor mediante 

redes sociales en el Perú al año 2017” (Tesis de Pregrado). Universidad César 

Vallejo. Planteó como objetivo principal, determinar la manera de imponer 

responsabilidad civil ante vulneraciones al derecho de la intimidad y del honor 

mediante las redes sociales. Teniendo como metodología Descriptiva y como 

técnica el cuestionario. La cual concluyó: Dentro del Estado Peruano no existe 



12 
 

tipificación exacta sobre la responsabilidad civil en casos de vulneración del 

derecho a la intimidad mediante el internet, siendo necesario regular una sanción 

normativa no sólo para los que difunden información inadecuada mediante el 

internet, sino también para aquellas personas que controlan las redes sociales, 

ya que estos son los encargados de permitir la difusión de información. 

Torres, J. (2018), en su investigación “Análisis en torno a la tipificación del delito 

del Sexting a propósito de la incorporación del artículo 154° B al Código Penal 

Peruano” (Tesis de Pregrado). Universidad César Vallejo. Siendo su principal 

objetivo determinar si el artículo 154-B del Código Penal peruano debe ser 

modificado para incluir descripciones normativas más precisas de la conducta a 

criminalizar. Teniendo como instrumento utilizado la entrevistas y como 

metodología explicativo-descriptivo. La cual concluyó que: “El artículo 154 -B del 

Código Penal Peruano es una norma dada de forma general, por lo que es 

necesario una modificación, teniendo en cuenta que este tipo penal restringe la 

conducta delictiva sólo para el sujeto que con consentimiento de la agraviada, 

obtiene material sexual y este lo propaga a terceros, pero no para aquel sujeto 

que sin asentimiento de la agraviada obtenga el contenido sexual y lo difunde. 

Rojas, T. y Pérez, C. (2019), en su investigación “Alcances y limitaciones del 

delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido 

sexual” (Tesis de Pregrado). Universidad Particular de Chiclayo, Perú. Quien 

tiene como objetivo principal, determinar los alcances y las limitaciones del delito 

tipificado en el artículo 154-B del C.P para una debida protección a la intimidad. 

Teniendo como instrumento utilizado el fichaje y como metodología Inductivo-

Deductivo, Sintético, Descriptivo-Explicativo y Dogmática. Conclusión: La mala 

práctica del sexting es considerado delito en el Perú, el artículo 154-B del Código 

Penal Peruano surge por la necesidad de sancionar conductas que aparecen a 

partir del avance tecnológico. En efecto, este delito sólo considera como sujeto 

activo al ex o la pareja de la víctima, dado que este recibe imágenes o audios 

con anuencia de la víctima. 

León, J. (2018), en su investigación “Vacíos legales que impiden la aplicación de 

sanciones por delitos informáticos en la ley N° 30096 y modificatoria en el distrito 
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cercado Lima 2017” (Tesis de Pregrado). Universidad Privada Telesup. Quien se 

planteó como objetivo principal, determinar los vacíos legales que obstruyen la 

aplicación de sanciones por delitos informáticos en la Ley N°30096 y su 

modificatoria. La misma se realizó mediante el enfoque cualitativo, con diseño 

no experimental-descriptivo, utilizando como técnica la encuesta y la entrevista. 

En virtud de su investigación, desarrollo entre sus conclusiones: Respecto a las 

leyes de los ciberdelitos se puede deducir que existe ambigüedad dentro de su 

normativa, es así que podrían generar vulneraciones a los derechos de las 

personas ya que muchas veces los articulados resultan muy abiertos al momento 

de describir las conductas. 

Sequeiros, I. (2016), en su investigación “Vacíos legales que imposibilitan la 

sanción de los delitos informáticos en el Nuevo Código Penal Peruano-2015” 

(Tesis de Pregrado). Universidad de Huánuco. Quién plantea como principal 

objetivo identificar los vacíos legales existentes en el Nuevo Código Procesal 

Penal y leyes complementarias que impiden la aplicación de sanciones en el 

caso de delitos informáticos. La misma se realizó mediante el enfoque cualitativo, 

con diseño no experimental - correlacional transeccional y como técnica la 

encuesta y la entrevista. En virtud de su investigación, desarrollo entre sus 

conclusiones:  Los delitos informáticos no pueden impedir que los cibernautas 

utilizan de forma completa todo lo que provee la tecnología, sin embargo, los 

profesionales de la informática deben de estar enfocados en buscar mecanismos 

o herramientas que estén encaminados a robustecer los aspectos de seguridad. 

Con respecto a las teorías hemos considerado oportunas para nuestra 

investigación, la teoría de las ventanas rotas, que fue desarrollado por Philip 

Zimbardo con apoyo de  James Wilson y George Kelling, quienes realizaron un 

experimento social en un barrio rico y en un barrio pobre, dejando en cada lugar 

autos similares con la finalidad de observar cómo actúan las personas sobre los 

automóviles; es así, que los psicólogos sociales estudiaron las conductas 

emanadas por la población de cada barrio. Resultando que el auto abandonado 

en el barrio pobre en pocas horas fue vandalizado. En cambio, el auto que fue 

abandonado en el barrio rico estuvo intacto. Sin embargo, el experimento no 

finalizó ahí y se rompió una ventana del auto abandonado en el barrio rico, donde 
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resultó las mismas consecuencias que en barrio pobre, creando violencia y 

vandalismo sobre el auto. De allí surge la Teoría de las ventanas rotas, que no 

se trata de la pobreza, sino que al observar que el auto estaba abandonado y 

con un vidrio roto, se transmitió la idea de deterioro y desinterés, causando el 

rompimiento de códigos de convivencia. Es así que, Antonio. A (2004) hace 

mención que en los caso de las leyes o normas, ante la falta de tipificación o 

vacío de una norma respecto a una acción ilícita, puede ocasionar que los demás 

individuos actúen de la misma forma, causando vulneraciones y atropellos a los 

derechos personales. 

La teoría de la Victimología se consolido en la década de los setenta como una 

disciplina científica, siendo uno de los pilares dentro del sistema de justicia, 

encaminado a reordenar y  balancear el orden social, es así que Neuman, S 

(1984) hace hincapié  respecto a esta teoría indicando que la Victimología es 

como la Criminología, pero al revés; desde allí podemos precisar que esta teoría 

surge con la finalidad de estudiar a las víctimas en general, ya que lo importante 

no solo es la prevención de los criminales sino la prevención víctimal, puesto que 

no solo es impedir que las personas sean criminales, también se puede prevenir 

que los individuos lleguen a ser víctimas. Es así que Cuarezma, E (1996) precisa 

que dentro de los años ochenta surge una nueva Victimología por la 

preocupación de necesidades y derechos de las víctimas, obedeciendo la política 

de “ley y orden” y dando mayor satisfacción a las víctimas que a los delincuentes. 

García Pablos de Molina (2009) indica que la víctima del delito se encuentra en 

abandono, tanto en el derecho penal como en la política criminal, social y la 

criminología; es por ello que esta teoría busca prevenir la conducta de la víctima 

y no solo del delincuente, por lo que es importante la educación preventiva, ya 

que la misma genera conciencia preventiva en la sociedad, para que así las 

personas no se conviertan en víctimas o arriesguen algún bien jurídico protegido. 

La teoría del delito, surge a partir de determinar una tendencia dogmática, 

identificando los elementos que harán posible la aplicación o no de una 

consecuencia jurídico penal sobre una acción humana; dentro del ámbito penal 

cuando hablamos del dogma nos referimos a la ley penal, siendo la única fuente 

obligatoria del derecho penal; es así que esta teoría tiene ciertas características 
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definidas a) es un sistema; b) son hipótesis; c) tendencia dogmática y d) 

Consecuencia jurídica. Almanza, F (2010) precisa que la teoría del delito es todo 

instrumento conceptual que se utiliza con el fin de llegar a una adecuada 

aplicación de la ley penal, respecto a un hecho en especifico, es así que esta 

teoría establece un orden para plantear y resolver casos conforme a la ley penal, 

por lo que mediante el método analítico se va a separar los problemas en 

categorías, entre ellas está la 1) acción; 2) tipicidad; 3) antijuricidad; y 4) 

culpabilidad; realizando entre ellos mediación entre la ley y los hechos en el cual 

se va aplicar, teniendo como núcleo la teoría del delito y entrelazando la 

tipificación de la ley con el caso que se pretende resolver.  

La teoría de la pena relativa se remota a los inicios del derecho, siendo Platón 

quien menciona que “ ningún hombre prudente pena porque se ha pecado, sino 

para que no se peque”, pues se considera dentro de esta teoría que la pena a 

imponer debe basarse exclusivamente en la protección de la sociedad a fin de 

evitar en el futuro la comisiones de los delitos, es decir, la teoría funciona como 

medio de prevención, por el cual se dividen en la teoría de la prevención general  

y la prevención especial; la primera teoría fue desarrollada por el penalista 

Feuerbach donde menciona que la pena es una coacción psicológica que era 

ejercida sobre los ciudadanos con la finalidad que omitirían la ejecución de 

delitos y la segunda teoría fue desarrollada por el penalista alemán Franz Von 

Liszt, donde considera a la persona que delinque el centro del Derecho Penal y 

a la pena una institución que está encargada de corregir, intimidar o asegurar, 

es decir, la persona que comete un hecho ilícito no debe volver a delinquir, ya 

que es necesario tener en cuenta la triple dimensión de la pena: intimidación (un 

aviso al delincuente sobre la sanción que recibiría si cometiera un delito), 

resocialización (la corrección que recibirá mientras cumple su sanción)  e 

inocuización ( anulación del delincuente habitual). Cárdenas, M (2018) 

Así mismo, Ángel, J y Pérez, D. (2020) definen a la intimidad como aquel derecho 

con carácter subjetivo, centrado en el núcleo de la privacidad de la persona, por 

lo que no puede ser vulnerado o atravesado por terceros, siendo regulado a nivel 

nacional e internacional. Así, que Benda, E. (2007) manifiesta que el derecho a 

la intimidad tiene que garantizar la privacidad personal e íntima, del conocimiento 
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de terceros. Desde la perspectiva tecnológica, Téllez, C. (2015) manifiesta que 

debido al avance tecnológico, la intimidad ha tenido que ir evolucionando por las 

nuevas formas de trasgresión. Del mismo modo García, A. (2007) añade que el 

derecho individual es el núcleo del derecho a la intimidad, y esto surge producto 

de la evolución tecnológica, por tanto, se ha visto en la necesidad de extender la 

esfera de protección y establecer nuevos mecanismos de tutela legal. 

En la actual Carta Magna del Perú, se ha previsto a la intimidad como un derecho 

fundamental en su artículo 2, inciso 7 donde precisa: “Toda persona tiene 

derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar…”, 

por consiguiente, toda persona que se siente afectada en cualquier medio de 

comunicación social tiene la facultad a exigir a la otra persona que causó esa 

vulneración a rectificarse de forma inmediata y proporcional. Por otro lado, el 

Código Penal incorpora delitos contra la libertad individual, tales como la 

violación a la intimidad, conformada desde el artículo 154° al 158°, considerando 

también al derecho al honor, secreto de las telecomunicaciones y el derecho a 

la buena imagen, esta justificación se da a causa del reconocimiento universal 

de la propia DUDH, afirmando que “nadie puede sufrir injerencias arbitrarias en 

su privacidad, hogar o correspondencia, ni ataques a su honor y reputación”.  

No obstante, la protección que se debe dar a este derecho va variando en el 

tiempo a causa de los avances tecnológicos, por el cual a raíz del Covid-19 la 

comunicación social se dio necesariamente a través de los medios tecnológicos, 

es así que Vega, Timoteo y Díaz (2019) a través de su artículo indicaron que a 

raíz del confinamiento se ha producido un aumento en la práctica del sexting. 

Siendo para Fajardo, Gordillo y Regalado, (2013) un término nuevo dentro de la 

sociedad, que fue desarrollada en la última década; existiendo una variedad de 

definiciones respecto a esta práctica, la mayoría de ellos lo relacionan con el 

hecho de remitir mediante las redes sociales, videos, imágenes de connotación 

sexual. Confalonieri, Cucci, Olivari, Parise, Borroni & Villani (2020), define esta 

práctica como el intercambio (recepción, envío, reenvío y publicación) de 

contenidos sexualmente explícitos (textos y /o imágenes, fotos, vídeos de 

desnudos o semidesnudos) en medios electrónicos e Internet. Para Aparicio, C. 

y López, M (2017) el sexting se da cuando las personas disfrutan de su libertad 
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sexual y voluntariamente comparten por medio del internet imágenes, videos 

sexuales o eróticos. Pérez, M. (2019) da un paso más a la definición del Sexting 

como la elaboración y remisión de mensajes de contenido sexual e insinuantes, 

a fin de despertar interés o apetito sexual al receptor.  

En el Perú, la difusión sin consentimiento de material sexual obtenido mediante 

la práctica del sexting se encuentra incluido en nuestro ordenamiento jurídico 

desde  setiembre 12 del  año 2018 mediante el Decreto Legislativo N° 1410, que 

añade esta mala praxis al código penal, específicamente en el libro IV 

denominado “Delitos contra la libertad”, subsumido en el capítulo segundo de 

“violación a la intimidad”, en el artículo 154-B que denomina a la mala praxis del 

sexting como el delito de “Difusión de imágenes, materiales audiovisuales o 

audios con contenido sexual” que sanciona este actuar con una pena privativa 

de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con treinta a ciento veinte 

días-multa., y en caso de agravantes pena privativa de libertad será no menor 

de tres ni mayor de seis años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 

días-multa. 

Con la implementación o incorporación del delito, se busca sancionar la 

vulneración de los derechos contra la intimidad en la era digital, por lo que, en 

análisis hermenéutico del delito, se tiene como tipicidad objetiva, que el bien 

jurídico protegido según Valle F. (2018) es la intimidad personal, precisando en 

aquella esfera compartida y el control o decisión que deben tener los partícipes 

sobre quién pueda acceder a los registros de su actividad sexual. 

Con lo que respecta a la acción típica del delito esta reside en cinco verbos 

rectores “difusión”, “revelación”, “publicación”, “cesión” o “comercialización”, del 

objeto material de delito: “contenido sexual”, ya sean estos “imágenes, 

materiales audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona” y 

precisa sobre todo en el elemento normativo de tipo “que obtuvo con su 

anuencia”; es decir, para que se configure el delito, el sujeto activo debe haber 

obtenido el contenido íntimo con el consentimiento de la agraviada, por lo que el 

sujeto activo, sería aquella persona que ha transgredido la confianza de la 

víctima y realizado alguno de los cinco verbos rectores, y el sujeto pasivo del 
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delito vendría a ser aquella personas que se ha visto afectada por la realización 

de la acción típica sin su consentimiento, la tipicidad subjetiva del delito se 

constituye en el dolo (voluntad) del autor en realizar conducta típica del delito sin 

la autorización de la víctima. 

Romero, A. (2020) en su análisis del artículo 154-B del código Penal, refiere que 

el articulado presenta lagunas en su redacción, puesto que se ostenta dos 

situaciones preocupantes: La primera, el delito no sanciona a todos los sujetos 

que contribuyen con la difusión del material sexual, es decir presenta una 

limitación en el número de presuntos autores del delito y una laguna en los casos 

donde el material fue adquirido sin la aprobación de la víctima; segundo, tampoco 

desincentiva la propagación y la viralización de los mismos, razón por la cual la 

protección de la víctima se torna ineficaz e insuficiente. 

Bazo. A. (2019), público un artículo en el portal web de RPP noticias, donde 

realizó una entrevista a especialistas penales referente a lo estipulado en el 

artículo 154-B del Código Penal, siendo la penalista Cinthya Silva Ticllacuri quien 

precisa que la norma penal no debería exigir que la obtención del material sexual 

sea bajo el primer consentimiento de la víctima; puesto que esto genera dos 

problemas, 1) limita el número de autores en uno y 2) excluye a los difusores que 

no obtienen el material intimo con la aprobación de la víctima, por el cual se 

considera que este artículo persigue de forma parcial el delito. Por otro la 

especialista en temas de genero Ysabel Navarro Navarro, menciona que el 

artículo 154-B solo exige la sanción para la primera persona que obtiene el 

material intimo con anuencia de la víctima y lo difunde, dejando de lado a 

aquellas personas que contribuyen con la cadena difusora.  

Asimismo, es importante aludir la Sentencia N° 126-2020 de fecha 04 de 

diciembre de 2020, donde Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de 

Justicia de Lima este, se pronuncia respecto a un caso de Difusión de imágenes, 

materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, el cual mediante una 

valoración del tipo penal colige que la sanción del artículo 154-B solo permite 

sancionar  a la primera persona que obtiene el material intimo con el 

consentimiento de la víctima y procede a difundirlo o revelarlo, limitando la 
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sanción a las demás personas que continúan con la difusión, persiguiendo el 

delito de una manera parcial, imperfecta y trunca, lo que en esencia motiva a 

esta investigación.  

López, R. (2002) precisa que la deficiencia de la redacción de leyes o normas se 

basa en dos problemas; 1) Los proyectos de ley son elaborados por legisladores 

o personas especialistas en la materia del objeto de la ley, pero generalmente 

se toman como modelo otras leyes, incluso de sistemas diferentes a los nuestros, 

incorporando así errores y elementos ajenos a la legislación; 2)  Usualmente los 

encargados en elaborar las leyes no poseen conocimientos técnicos ni 

gramaticales que sean suficientes para el correcto diseño y redacción de las 

leyes, opacando la norma. Es así que el autor precisa que no todas las leyes son 

perfectas, sin embargo, es necesario redactar de la mejor manera y tomando en 

cuenta las nuevas formas de vulneración que existe en la sociedad, ya que son 

creadas con el fin de salvaguardar los derechos de las personas. 

Al existir un vacío legal dentro de la norma penal, no se podría imputar el delito 

de difusión para aquellas personas que obtuvieron el material intimo sin 

consentimiento de la víctima, ya que el principio de legalidad no lo permite, pues 

de acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional Pleno Jurisdiccional 0012-

2006-PVTC el principio de legalidad prohíbe:  1) la aplicación retroactiva de la 

ley penal; 2) la analogía ; 3) cláusulas legales indeterminadas; y 4) aplicación de 

otro derecho que no sea el escrito.  

En ese sentido, con la incorporación del delito de difusión de imágenes, 

materiales audiovisuales o audios con contenido sexual en el decreto legislativo 

N° 1410, se busca luchar contra los diversos tipos de violencia que afecten 

principalmente a las mujeres, sin embargo, aún queda un vacío legal; ya que, si 

bien es cierto la norma penal busca sancionar aquellos hechos ilícitos que 

transgredan los derechos de la imagen e intimidación personal , pero sería 

adecuado que la norma se pronuncie y sancionen también la difusión no 

autorizada.  
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III. METODOLOGÍA 

           3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de Investigación: Es básica, teniendo como propósito fundamental 

el de producir conocimientos y teorías. De acuerdo con Muntané (2010) el 

tipo de estudio básico se caracteriza por el hecho de que surge y 

permanece en un marco teórico, así como pretende ampliar el 

conocimiento científico sin contrastarlo con un aspecto práctico. 

Diseño de Investigación: Está enfocada en la teoría fundamentada. Así 

Strauss & Corbin (2002) señalan, que se trata de una teoría que se deriva 

de datos que se han recopilado y analizado sistemáticamente mediante 

un proceso de investigación. (Pág. 21). 

El enfoque utilizado en esta investigación es cualitativo, teniendo como 

visión, comprender los fenómenos y explorarlos desde la perspectiva de 

los participantes en un entorno natural y en relación a su contexto. 

Sampieri, R. (2014)) afirma que el enfoque cualitativo se basa en la 

aproximación de métodos de recolección de datos no estandarizados, es 

decir, la recolección consiste en lograr obtener los diferentes puntos de 

vista y perspectivas de los participantes de la investigación. Por lo que, el 

proceso cualitativo comienza con la idea de una investigación, teniendo 

como finalidad el de examinar la forma en la cual los participantes de la 

investigación experimentan y distinguen sobre los fenómenos que hay a 

su alrededor, ahondando en sus perspectivas y extrayendo 

interpretaciones y significados.  
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3.2.  Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: 

         Tabla N°1: Matriz de categorización. 

Categoría 
Definición conceptual Definición 

Operacional 

Sub 

Categoría 

 

 

. Variable 

independiente: 

Delito de 

Sexting  

Es una práctica donde la 

privacidad se ve vulnerada, puesto 

que trata del envío de mensajes 

sexuales, pornográficos, eróticos 

por medios móviles o 

computarizados, entre dos 

personas conscientes de su 

libertad sexual, que, en 

circunstancias específicas, puede 

acarrear vulneraciones a la 

intimidad cuando dichas imágenes 

son difundidas a terceras 

personas, creando una cadena 

difusora en los diferentes medios 

de comunicación. (Fajardo, I., 

Gordillo M y Regalado A, 2013, p. 

524). 

Esta  variable se 

desarrollara mediante 

el análisis 

documental y la 

aplicación del 

cuestionario de 

entrevista a los 

profesionales 

especializados en el 

área penal 

Derecho a la 

Intimidad  

Principio de 

legalidad 

 

. Variable 

dependiente 

Vacío Legal 

El vacío legal, dentro del derecho 

es un hecho para el que no existe 

una norma aplicable, por el cual se 

considera que no debe estar 

regulado y esto se rige por los 

principios hermenéuticos 

aplicables. (Rubio, 2002, p. 272) 

Esta  variable se 

desarrollara mediante 

el análisis 

documental. 

Mala 

Redacción 

  Difusor sin 

Anuencia 

     Fuente: Elaboración Propia 

3.3. Escenario de estudio 

El escenario de estudio que se llevó a cabo en la presente investigación es 

en el distrito de Tarapoto, que comprende personal del Ministerio Público 

(Fiscales) de la Segunda fiscalía provincial Penal Corporativa de Tarapoto, 

y Psicólogos de la División Médico legal de Tarapoto y de la Defensa 

Pública de San Martin. 
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3.4. Participantes 

Conformado por personal Fiscales de la fiscalía provincial Penal 

Corporativa de Tarapoto siendo profesionales especializados en el ámbito 

del derecho penal, y Psicólogos de la División Médico legal de Tarapoto y 

de la Defensa Pública de San Martin, quienes serán participantes de una 

entrevista. 

La presente investigación tomo en cuenta a los siguientes entrevistados.  

Tabla N°2. Lista de participantes 

NOMBRE Y APELLIDO EXPERIENCIA LABORAL 

ELIAS CAMBORDA GUERY 
ANDREE 

Psicólogo Forense en el Ministerio de 
Justicia y derechos humanos– Distrito 
Fiscal San Martín 

ALEXANDRA RAMIREZ 
SALDAÑA 

Psicólogo Forense en Ministerio Publico – 
Distrito Fiscal San Martín-Tarapoto 

DELIA GARCIA PAREDES Psicólogo Forense en Ministerio Publico - 
– Distrito Fiscal San Martín-Tarapoto 

RODRIGUEZ MENDOZA 
WILDOR TEODORO 

Fiscal Adjunto Provincial de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Tarapoto 

GLORIA NATALI TORRES 
DIAZ 

Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Tarapoto 

GEORGETTE ARACELLI 
PEREZ GOMEZ 

Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Tarapoto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

             Tabla N°3. Técnicas e instrumentos  

TÉCNICA INSTRUMENTOS FUENTES Y/O INFORMANTES 

ENTREVISTA GUIA DE 
ENTREVISTA 

Fiscales de la fiscalía provincial 

Penal Corporativa de Tarapoto, y 

Psicólogos de la División Médico 

legal de Tarapoto y de la 

Defensa Pública de San Martin. 
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ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

GUIA DE ANALISIS 
DOCUMENTAL 

Legislaciones comparadas.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6. Procedimientos 

El proceso para poder obtener la información se llevará a cabo con la 

entrevista a tres Fiscales del Ministerio Público de la fiscalía provincial 

Penal Corporativa de Tarapoto y dos Psicólogos de la División Médico legal 

de Tarapoto y un Psicólogo de la Defensa Pública de San Martin. De igual 

forma se recopilaron datos relevantes y se analizará la doctrina, la 

normativa nacional e internacional. De esa manera la guía de entrevista 

servirá para conocer e interpretar los puntos de vista de los entrevistados, 

así como la guía documental donde va permitir analizar las legislaciones 

comparadas, revistas jurídicas, artículos y doctrinas referentes a la 

problemática planteada en la investigación.  

3.7. Rigor científico 

Validez: El rigor científico en relación a la validación de los instrumentos se 

desarrolla a través del método de juicio de expertos, donde personas 

profesionales y especializadas en el tema metodológico realizará la 

validación del instrumento que será aplicado a la muestra de estudio, una 

vez estos hayan sido validados. 

Confiabilidad: La confiabilidad se determinó sobre los aportes fidedignos 

brindados por los profesionales especializados en el área penal de las 

diferentes instituciones públicas y privadas, donde se le aplicará una 

entrevista respecto al tema de investigación. 

3.8. Método de análisis de datos 

El método de análisis utilizado es el hermenéutico y comparativo. Vásquez, 

R & Rivera, P (2014) señalan que el estudio hermenéutico permite generar 

la interpretación y análisis de datos de entrevista y textos, generando una 
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propia interpretación, que puede ejercer influencia directa en la producción 

de datos y quizá alterar el principio de transmisión original del autor, 

generando un sentido original, aclarando las dudas e indagando un 

significado. De igual forma el comparativo es un tipo de análisis donde nos 

va permitir contrastar la información con distintas fuentes, desde nivel 

nacional e internacional. Es así que en la investigación de las respuestas 

obtenidas en las entrevistas realizadas a los profesionales del área penal y 

a los psicólogos, se analizará y se interpretará, de igual forma se realizará 

el análisis documental. 

3.9.  Aspectos éticos 

Para la realización de la investigación se recolectó información y datos 

necesarios en los libros, revistas jurídicas, legislaciones comparadas, etc.; 

de igual forma se hizo entrevistas a profesionales especializados en 

materia penal y a psicólogos de las cuales coadyuvaron para la conclusión 

de nuestro trabajo de investigación. 

El trabajo de investigación se realizó bajo rigor científico, cumpliendo con 

la Resolución del Vicerrectorado de Investigación N°. 011-2020-VI-UCV 

normativa exigida por la universidad. Es así que las fuentes bibliográficas 

están citadas conforme a la norma APA.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Después de aplicar nuestros instrumentos en función a los objetivos planteados en la investigación, se presentan los 

resultados: 

Objetivo Especifico N°1: Comparar la legislación peruana con el derecho comparado respecto a la tipificación del delito de 

sexting. 

Tabla N°4: Comparación legislativa (Chihuahua y San Luis de Potosí) 

 
DOCUMENTO 

 
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 

 

COMPARACIÓN 
 

 
 

RESULTADOS Semejanzas Diferencias 

 
 
Código Penal 
del Estado de 
Chihuahua 
“Artículo 180” 

El art. 180 bis contenido en Capítulo VII 
de los delitos Contra la Intimidad 
Sexual del Código Penal del Estado de 
Chihuahua, se define bajo los 
siguientes términos. 
Análisis de tipo: se configura este 
delito cuando el sujeto activo recibe u 
obtiene de una persona, imágenes, 
textos o grabaciones de voz o 
audiovisuales de contenido erótico o 
sexual y las revela o difunde sin su 
consentimiento y en perjuicio de su 
intimidad. 
Sujeto Activo: Cualquier persona 
Sujeto Pasivo: Cualquier persona 
Acción: el delito se configura con la 
revelación y difusión sin 

1.- El presente 
artículo se 
asemeja a 
nuestra 
legislación, 
puesto que se 
ha previsto la 
sanción de la 
difusión de 
imágenes, 
grabaciones de 
voz o 
audiovisuales de 
contenido 
sexual. 
  

El presente artículo del Código Penal 
del Estado de Chihuahua a diferencia 
con el artículo 154-B del Código Penal 
Peruano. 
1.- Este delito está contenida en los 
delitos contra la intimidad sexual, es 
decir se ha calificado como sexual al 
delito.  
2.-Presenta solo dos verbos rectores 
“revelar y difundir”. 
3.- El estado de Chihuahua, a diferencia 
de la legislación peruana, ha previsto 
sancionar los textos de contenido 
sexual que han sido revelados o 
difundidos sin consentimiento de la 
víctima.  

 El Código Penal del 
Estado de Chihuahua es 
diferente a la legislación 
peruana, puesto que con 
la tipificación del delito no 
se limita la imputación del 
sujeto activo, asimismo se 
sanciona aquella persona 
que contribuye con la 
viralización del material 
sexual. 
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consentimiento del sujeto pasivo de 
imágenes, textos o grabaciones de voz 
o audiovisuales de contenido erótico o 
sexual. 

Bien jurídico tutelado: El derecho a la 
intimidad sexual. 
Pena: Seis meses a cuatro años de 
prisión y de cien a doscientos días de 
multa.  
Agravante:  Si se comete el delito en 
agravio de una menor de 14 años. 
 
Asimismo, se sanciona aquel quien sin 
haber recibido u obtenido de la víctima 
el material sexual, continúa con su 
difusión a sabiendas que la víctima no 
ha dado el consentimiento para ello. 
Pena: Noventa a ciento ochenta días 
de trabajo a favor de la comunidad. 

3.-No se otorga condición alguna al 
sujeto activo respecto al elemento 
normativo de tipo “con anuencia”, más 
bien otorga la calidad de sujeto activo 
a cualquier persona que haya recibido 
y obtenido las imágenes de contenido 
sexual. 
4.- Se ha considerado sancionar, a 
diferencia de nuestra legislación, a 
aquella persona que continúa con la 
difusión del contenido sexual a 
sabiendas que la víctima no ha dado su 
consentimiento para el mismo, pese 
que esta no haya obtenido el material 
sexual directamente de la víctima. 
 5.- Se diferencia de la legislación 
peruana, porque se ha previsto como 
agravante si el delito se comete en 
agravio de una menor de 14 años, sin 
embargo, en nuestra legislación esta 
acción de difundir material sexual a 
menores de edad, está previsto y 
sancionado con el delito de 
pornografía infantil, 

Código Penal 
del Estado de 
San Luis de 
Potosí 
“Artículo 187” 

El artículo 187 se encuentra tipificado 
en el Título cuarto de los delitos contra 
la dignidad humana y el libre desarrollo 
de la personalidad en el Código Penal 
del Estado de San Luis de Potosi. 
Análisis de tipo: El presente delito se 
configura en dos momentos: 1) cuando 
el sujeto activo obtiene con el 

El artículo 187° 
del Código de 
San Luis de 
Potosí tiene 
ciertas 
semejanzas en 
torno a su 
tipificación con 

El artículo 187° del Código de San Luis 
de Potosí tiene ciertas diferencias en 
torno a su tipificación con nuestro 
Código Penal Peruano, entre ellos 
tenemos: 
1.- Dentro del Código Penal Peruano el 
artículo 154 -B se subsume en el 
capítulo de Violación a la intimidad, en 

Luego de realizar el 
análisis del artículo 
podemos concluir que el 
Estado de Luis de Potosí, 
dentro de su tipificación 
no sólo sanciona al que 
obtiene con anuencia de 
la víctima el material 
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consentimiento de la víctima el 
material íntimo y sin previa 
autorización el sujeto transmite, 
pública o difunde. y 2) cuando el Sujeto 
activo obtiene sin el consentimiento y 
este transmite, pública o difunde. 
Sujeto activo: La persona que 
transmite, pública o difunda el 
contenido sexual. 
Sujeto Pasivo: La persona a quien se le 
vulnera el bien jurídico protegido. . 
Acción: El delito se configura cuando el 
sujeto activo sin la autorización del 
sujeto pasivo transmite o difunde 
imágenes, sonidos o grabaciones de 
contenido sexual 
Bien jurídico protegido: Derecho a la 
dignidad humana y el libre desarrollo 
de la personalidad. 
Agravantes: El presente artículo 
presenta cinco agravantes, la primera, 
si el delito es cometido por el cónyuge 
o aquel que haya tenido vínculo 
sentimental con la víctima; la segunda, 
la víctima es menor de edad o 
discapacitada; tercero, cuando el 
sujeto pasivo haya tenido una relación 
jerárquica derivada de relaciones 
laborales; cuarto, uso de la violencia 
física y moral, quinto, cuando el 
agresor es servidor público y se jacta de 
su cargo para cometer el hecho  

nuestro Código 
Penal Peruano, 
entre ellos 
tenemos: 
1.- En torno a los 
verbos rectores, 
se puede 
observar que 
nuestro Código 
Penal Peruano 
con el de San 
Luis de Potosí 
precisan dentro 
de su artículo 
dos verbos 
rectores 
similares, el 
publicar y 
difundir. 
2.- En el caso de 
San Luis de 
Potosí y nuestro 
Código Penal 
Peruano se 
asemejan en 
torno a la 
sanción por la 
publicación y 
difusión de 
imágenes, 
materiales 
audiovisuales o 

cambio en el Código de San Luis de 
Potosí en el Capítulo de los delitos 
contra la dignidad humana y el libre 
desarrollo de la personalidad. 
2.- Referente a los verbos rectores, 
nuestro Código penal engloba cinco, 
entre ellos el difundir, revelar, publicar, 
ceder o comercializar, en cambio en el 
Código de San Luis de Potosí, precisa el 
transmitir, publicar o difundir. 
3.- En el Código Penal Peruano precisan 
que solo será sancionado el Sujeto 
Activo cuando obtenga el contenido 
sexual con el consentimiento de la 
víctima, es decir, el sujeto pasivo 
tendría que enviar dicho contenido, sin 
embargo, en el Código Penal de San 
Luis de Potosí precisa que el Sujeto 
Activo será sancionado si obtiene con o 
sin el consentimiento de la víctima el 
contenido sexual. 
4.- En torno a la pena, también 
encontramos diferencias, dentro del 
Código Penal Peruano, la pena 
privativa de libertad es no menor de 
dos ni mayor de cinco años y treinta a 
ciento veinte días-multa y en caso de 
incurrir en las agravantes es no menor 
de tres ni mayor a seis años y de ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco 
días-multa, sin embargo, en el Código 
de San Luis de Potosí precisa que la 

íntimo, sino que abarca 
también al que obtiene sin 
su consentimiento, 
otorgando un ámbito más 
extenso de imputación, 
del mismo modo, este 
artículo menciona, si la 
difusión o publicación se 
da por medios de 
comunicación, la 
autoridad competente 
ordenará que se retire el 
contenido íntimo, es 
decir, nos da más alcances 
de protección a la víctima; 
por otro lado, la pena 
impuesta dentro del 
Código de San Luis de 
Potosí es inferior a la 
nuestra, pero los 
agravantes que se 
mencionan en el Código 
Penal de San Luis de 
Potosí son superiores a 
nuestra legislación 
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Pena: De tres a seis años de prisión y 
trescientos días multa. Cuando se 
presenten los agravantes la pena 
privativa de la libertad aumentará y la 
sanción pecuniaria hasta una mitad.  
 

audios con 
contenido 
sexual. 
3.- En ambos 
códigos penales, 
el artículo 
pretende 
proteger y 
salvaguardar a la 
víctima. 
4.- En ambos 
Códigos Penales 
imputan al 
sujeto activo 
cuando la 
difusión es 
realizada a) por 
el cónyuge u 
otra persona 
que haya 
mantenido una 
relación afectiva 
con la víctima y 
b) cuando la 
materialización 
del delito se 
realice a través 
de medios de 
comunicación. 

pena será sancionada con tres a seis 
años de prisión y trescientos días multa 
y si el sujeto activo incide en 
agravantes la pena y la sanción 
pecuniaria aumentará.  
5.- Referente a los agravantes, el 
Código de San Luis de Potosí abarca 
más agravantes, entre ellos tenemos a) 
cuando la víctima es menor de edad o 
discapacitada b) cuando exista relación 
laboral (subordinación entre la víctima 
y el agresor) c) Cuando se use la 
violencia física o moral, y d) cuando el 
agresor sea servidor público. 
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Tabla N°4: Comparación legislativa (Reino Unido y Canadá) 

 

DOCUMENT

O 

 

ANÁLISIS 

 

COMPARACIÓN 

 

 

RESULTADOS Semejanzas Diferencias 

 
 
 
 
 
 
 
Ley de 
tribunales y 
justicia penal 

de 2015 - 
Reino Unido 

 
ARTICULO 

133 
Disclosing 

private 

sexual 

photographs 

and films 

with intent 

to cause 

distress 

 

El artículo 33 se encuentra tipificado en 

los delitos que causen angustia en el 

Criminal Justice And Courts Act 2015 

Análisis de tipo: El presente delito se 

configura cuando el Sujeto Activo 

divulgó una fotografía o película sexual 

sin el consentimiento de la persona que 

aparece en dicho material con la 

intención de causarle angustia a la 

víctima.  

Sujeto activo: La persona que divulga la 

fotografía o película sexual. 

Sujeto Pasivo: La persona a quien se le 

divulga la fotografía o película sexual.  

Acción: Divulgación sin el 

consentimiento de la víctima de su 

fotografía o película sexual privada. 

Bien jurídico protegido:  Libertad Sexual 

Pena:   Por condena por acusación 

formal, pena no superior a 2 años o 

multa(ambas) y si es condena sumaria, la 

pena es por un periodo no superiores a 

12 meses o multa (ambas) 

 

1.- Ambas 

legislaciones 

han previsto la 

sanción de 

aquella persona 

que comparte 

una fotografía o 

video de índole 

sexual 

 

1.- Se diferencia de la legislación peruana, 

porque el sujeto pasivo, puede ser cualquier 

persona. 

2.  El verbo rector del delito es “divulgar”. 

3.- Presenta dos condiciones para que el delito 

se configure. a) Sin el consentimiento de la 

agraviada, b) intención de causar angustia. 

3.- Con respecto a la pena, a diferencia de la 

legislación peruana, separan la sanción en dos 

momentos, la primera, si el caso llega a juicio y 

la segunda sanción si se tramita por un proceso 

sumarísimo. 

 

 

Luego de analizar el 

presente Criminal 

Justice, se puede 

enfatizar que este 

artículo imputa a la 

persona que divulga 

el contenido sexual 

sin el consentimiento 

de la víctima y con la 

finalidad de causarle 

daño, en este caso no 

precisa el modo de 

obtención que puede 

tener el acusado 

respecto al 

contenido sexual. 
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Criminal 

Code Canada 

Publication, 

etc., of an 

intimate 

image 

without 

consent 

ARTICULO 

162.1 

A partir del 2015 el gobierno federal 

agregó el art. 162.1 denominado 

Publicación, etc., de una imagen íntima 

sin consentimiento, contenido en 

Capítulo V de los Delitos sexuales, moral, 

pública y conducta desordenada al 

Código Penal de Canadá, que se define 

bajo los siguientes términos: 

Análisis de tipo: se configura este delito 

cuando el sujeto activo publique, 

distribuya, transmita, venda, ponga a 

disposición o publicite una imagen 

íntima de una persona sin su 

consentimiento o si la dio fue 

imprudente. 

Sujeto Activo: Cualquier persona 

Sujeto Pasivo: Cualquier persona 

Acción: el delito se configura con la 

realización de los verbos rectores sin 

consentimiento del sujeto pasivo. 

Bien jurídico tutelado: El derecho a la 

libertad sexual. 

Pena: No mayor de cinco años o condena 

sumaria. 

 

 

El artículo 

162.1° Criminal 

Code Canadá 

tiene ciertas 

semejanzas en 

torno a su 

tipificación con 

nuestro Código 

Penal Peruano, 

entre ellos 

tenemos: 

1.- En torno a los 

verbos rectores, 

se puede 

observar que 

nuestro 

Código Penal 

Peruano con el 

Criminal Code 

Canadá precisan 

dentro de su 

artículo 

un verbo rector 

similares, el 

publicar. 

 

El artículo 162.1° Criminal Code Canadá tiene 

ciertas diferencias en torno a su tipificación con 

nuestro Código Penal Peruano, entre ellos 

tenemos: 

1.- Dentro del Código Penal Peruano el artículo 

154 -B se subsume en el 

capítulo de Violación a la intimidad, en cambio 

en el Criminal Code Canaá en 

los Delitos sexuales, moral pública y conducta 

desordenada 

2.- Referente a los verbos rectores, el Criminal 

Code Canada precisa el publicar, distribuir, 

transmitir, vender, disponer o publicitar en 

cambio, en nuestro Código penal peruano 

engloba cinco, entre ellos el difundir, revelar, 

publicar, ceder o comercializar. 

3.- En torno a la pena, también encontramos 

diferencias, dentro del Código Penal Peruano, 

la pena privativa de libertad es no menor de 

dos ni mayor de cinco años y treinta a ciento 

veinte días-multa y en caso de incurrir en las 

agravantes es no menor de tres ni mayor a seis 

años y de ciento ochenta a trescientos sesenta 

y cinco días-multa, sin embargo, en el Criminal 

Code es una pena de prisión por un período no 

mayor de cinco y si es un delito punible con 

condena sumaria. 

De acuerdo al 

Criminal Code de 

Canadá podemos 

precisar dos puntos 

muy interesantes de 

este artículo, 

respecto a la 

publicación, 

distribución, 

transmisión o la 

venta de una imagen 

íntima  por parte del 

acusado, en este caso 

será imputado 

cuando la agraviada  

no da su 

consentimiento  para  

el contenido sexual o 

por ser imprudente 

realiza ese contenido 

pero no da el 

consentimiento de 

publicación. 
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Resultados respecto al Objetivo N° 2: Analizar las consecuencias que genera el vacío legal respecto al término con anuencia del 

delito de sexting en el Código Penal Peruano. 

Tabla N°5: Entrevista a expertos en Psicología 

N° PREGUNTA N°1 ENTREVISTADO RESPUESTA ANÁLISIS 

 

1 

 

¿Usted cómo 

definiría a la difusión 

de material íntimo? 

 

ELIAS 

CAMBORDA 

GUERY 

ANDREE 

Como un fenómeno social que dirige prácticas 

de riesgo, consistiendo en él envió de material 

con contenido sexual, generalmente, por el 

mismo remitente quien posee pretensiones de 

lucro, conocido como Hard Sexting. De esta 

práctica inicial, se desprende el Soft Sexting, el 

cual vendría a ser la reproducción, publicación 

y recepción del material íntimo. 

La difusión de material íntimo 

como manifiestan los 

entrevistados, es una práctica 

de riesgo que vulnera derechos 

personales cuando se realiza 

un mal uso de las redes 

sociales, este hecho surge de la 

mala práctica del Sexting, tal 

como lo define Otero,J.(2013), 

es la producción del material 

sexual y el envió por mensajería 

que contenga contenido 

sugerente e insinuante, con el 

fin de causar atracción por parte 

del receptor. En nuestro país 

este mal uso de las redes 

sociales está tipificado en el 

artículo 154-B del Código 

Penal. 

 

ALEXANDRA 

RAMIREZ 

SALDAÑA 

Es una práctica dañina, que transgrede el 

derecho de la privacidad donde la persona 

pierde el control de su intimidad ya que 

cualquiera puede tener acceso de manera 

desmedida. 

DELIA GARCIA 

PAREDES 

Como la acción de divulgar información privada 

en cuanto a sentimientos, pensamientos, 

acciones o aspectos de una persona o grupo de 

personas. 
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2 ¿Por qué medios 

cree usted que se da 

de forma frecuente, 

el intercambio de 

imágenes o 

mensajes 

provocativas e 

insinuantes? 

ELIAS 

CAMBORDA 

GUERY 

ANDREE 

Los medios más frecuentes, son las 

plataformas de mensajería instantánea, 

estando a la cabeza Messenger, Whatsapp, 

Telegram; y, otras más específicas para el 

contenido y sofisticadas dado que el contenido 

se autodestruye en un tiempo determinando 

como Snapchat 

Si bien es cierto, en la 

actualidad, los medios de 

comunicación social son 

esenciales herramientas para el 

trabajo y la vida cotidiana, sin 

embargo la práctica de ciertas 

actividades como el sexting, y el 

mal uso de esta, presuponen 

una violación a la libertad 

sexual y a la intimidad personal, 

por lo que a criterio de los 

entrevistados la forma más 

frecuente de intercambio de 

imágenes de contenido sexual 

son las principales  plataformas 

de mensajería instantánea 

como manifiestan los 

entrevistados, opinión que 

concuerda con Ramon,J. 

(2019),  que  menciona que las 

redes sociales como twiter, 

facebook, whatsapp o intagran 

hacen que la difusión de 

imágenes o videos sexuales se 

produzcan en cuestión de 

minutos, teniendo un gran 

alcance  a cientos de personas. 

ALEXANDRA 

RAMIREZ 

SALDAÑA 

Por redes Sociales, principalmente por 

WhatsApp y Facebook. 

DELIA GARCÍA 

PAREDES 

A través de aplicaciones que actualmente 

abundan como son el whatsapp, instagram, 

mensajería instantánea de Facebook, etc. 
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3 ¿En toda su carrera 

profesional, usted 

tuvo casos de 

víctimas que hayan 

sufrido afectación 

psicológica a causa 

de la difusión de 

imágenes, material 

audiovisual y/o 

videos de contenido 

sexual? 

 

ELIAS 

CAMBORDA 

GUERY 

ANDREE 

Particularmente he tenido, pero a la 
investigación exhaustiva, no todos configuraron 
con afectación psicológica. 
 

Las consecuencias que lleva 
consigo el mal uso del internet, 
como el sexting, son los daños 
psicológicos que puede causar 
en la víctima, si bien es cierto 
los entrevistados manifiestan 
que no se han presenciado 
mayor caso del delito en 
análisis, pero no significa que 
no exista una clara afectación 
moral por el delito; para 
Vagace, B (2013 pp. 16) , esta 
práctica vulnera la intimidad 
personal y su libre desarrollo en 
la sociedad, puesto que se ve 
expuesta a su círculo más 
cercano y a personas 
desconocidas, lo cual puede 
conllevar al acoso, burlas y 
exclusión social, etc. 
 

 

ALEXANDRA 

RAMIREZ 

SALDAÑA 

Si, tanto menores como mayores de edad. 

DELIA GARCÍA 

PAREDES 

Hasta la actualidad no se ha presentado ó 

atendido alguna persona que ha sufrido 

afectación psicológica a causa de difusión de 

imágenes, materiales audiovisuales y/o 

contenido sexual, sin embargo se atendió casos 

relacionados. 

3.1 Si la respuesta fuese 

afirmativa a la 

tercera pregunta, 

¿Cuán a menudo se 

ELIAS 

CAMBORDA 

GUERY 

ANDREE 

 

No siempre los casos de difusión de material 
con contenido íntimo son denunciados; ello por 
el perjuicio de la víctima y quizá por la familia 
de esta, con la pretensión de no denigrar 
socialmente; y, por otro lado, porque podrían 
hallarse bajo la manipulación del perpetrador.  
 

Si bien es cierto al ser expuesto 
el material íntimo de una 
persona en redes sociales se 
produce un menoscabo a su 
integridad física y psicológica, 
sin embargo, como mencionan 
los entrevistados muchas veces 
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presentan estos 

casos de afectación 

psicológica? 

ALEXANDRA 

RAMIREZ 

SALDAÑA 

Experimentan ansiedad, depresión al no tener 
control de la difusión de su intimidad, daño y 
perjuicio de su reputación, lo que genera 
menosprecio a su estima personal, se aíslan 
socialmente para evitar el rechazo social. 
 

por la vergüenza o el qué dirán 
de las personas, son las propias 
víctimas quienes se abstienen a 
acudir a denunciar estos 
hechos, por lo que no es común 
que los centros especializados 
brinden atención psicológica 
reciban estos casos. 
 

DELIA GARCÍA 

PAREDES 

No existe una frecuencia establecida desde mi 

experiencia en la de dichos casos; se presentan 

uno cada seis meses. 

3.2 ¿En el caso de las 

víctimas que sufren 

de la difusión de 

imágenes, es 

frecuente que el 

agresor haya tenido 

algún tipo de 

relación sentimental 

con la víctima? 

Fundamente su 

respuesta 

 

ELIAS 

CAMBORDA 

GUERY 

ANDREE 

En el denominador común, sí; sin embargo, 
existen otras situaciones en las que los 
agresores no necesariamente ostenten una 
relación sentimental con la víctima e incluso no 
forman parte del círculo amical; y que, en 
ambos casos, se usa la exposición o la 
amenaza de exposición de material intimo para 
manipular y/o extorsionar a la víctima.  
 

Como lo manifiestan los 
entrevistados, que si bien es 
cierto es un factor común que 
las personas al encontrarse en 
una relación amorosa, crean 
lazos íntimos, y es usual que 
entre ambos compartan sus 
imágenes sexuales; no significa 
que es el único ámbito en el 
cual se desarrolla este hecho, 
para Dávila, A. (2016), el 
sexting no solo se desarrolla 
con sus parejas, sino también 
con gente que se gustaban y 
con gente que conocieron en 
internet y nunca han visto en 
persona. 
 

ALEXANDRA 

RAMIREZ 

SALDAÑA 

En casos de este tipo de Delitos en su mayoría 
donde la víctima es una menor de edad no 
tenían relación sentimental con la persona que 
difundía sus imágenes o videos íntimos, a 
diferencia de víctimas adultas que sí tenían 
vínculos con estos.  
 

DELIA GARCÍA 

PAREDES 

Desde mi experiencia según los casos 

atendidos si existía una relación sentimental y 

en algunos intenciones con actitudes de 

enamoramiento. 
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3.3 Por consiguiente, 

¿Es frecuente que la 

víctima sea quien 

voluntariamente 

envía la imagen de 

contenido sexual? 

 

ELIAS 

CAMBORDA 

GUERY 

ANDREE 

Específicamente no, generalmente lo hacen los 
perpetradores con los fines de manipular y/o 
extorsionar, a fin de conseguir beneficios 
económicos y/o sexuales. 
 

Es importante recalcar que la 
voluntariedad es una 
característica del sexting, tal 
como manifiesta Otero, J (2013) 
es “una conducta libre, no se 
hace uso de coacción, 
intimidación y el error; ya que se 
desarrolló en un ámbito de 
confianza. Por lo que es 
frecuente que, en la práctica del 
sexting, cada uno envíe su 
contenido íntimo de forma 
voluntaria, puesto que 
presupone que la otra persona 
no compartirá la imagen sexual. 
Como mencionan los 
entrevistados este hecho se da 
en un vínculo de confianza, 
creyendo que la otra parte 
custodiara el material íntimo. 
 

ALEXANDRA 

RAMIREZ 

SALDAÑA 

En su mayoría es la víctima quien de manera 
voluntaria envía este tipo de contenido, 
teniendo la creencia que la otra persona va a 
ser capaz de custodiar este tipo de contenidos, 
creyendo en su buena fe y asumiendo que esta 
no lo va a difundir o virilizarlo en su contra.  
 

DELIA GARCÍA 

PAREDES 

Es frecuente que la víctima envié 

voluntariamente la imagen de contenido sexual 

bajo la premisa de normalizar la confianza con 

dicha actitud, lo cual es muy común observar en 

la sociedad actual, existen varios factores de 

personalidad que implican ser más susceptibles 

a estas prácticas.  

 

4 ¿Cuáles considera 

que son las 

consecuencias que 

se genera en la 

víctima cuando se 

produce la difusión 

ELIAS 

CAMBORDA 

GUERY 

ANDREE 

A mi punto de vista, la primera consecuencia es 
el daño moral, perjudicando la dignidad y 
reputación social de la víctima; lo cual, a su vez, 
podría menoscabar la dignidad y reputación 
social de la víctima; lo cual, a su vez, podría 
menoscabar la integridad psicológica de esta 
última, dependiendo de cómo elabore 
subjetivamente los hechos, cuales sean sus 
mecanismos psicológicos para la 

Las consecuencias personales 

son varias cuando el contenido 

íntimo se viraliza en Internet, 

uno quizás de los más 

importantes es el daño 

psicológico que genera este 

hecho en la víctima, para los 
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de su material 

íntimo? 

 

confrontación, capacidad de resiliencia, nivel de 
tolerancia a la frustración, características 
personales, entre otros.  
 

entrevistado y Faros,J (2017), 

este hecho puede generar 

sentimientos de humillación y 

traición que implicaría a futuro 

para la víctima falta de 

confianza   en futuras 

relaciones, así como  

problemas de depresión, 

ansiedad, siendo la más grave 

la muerte de la víctima.  

ALEXANDRA 

RAMIREZ 

SALDAÑA 

En primer lugar, se genera un daño irreversible 

a la dignidad de la persona, ya que es 

mancillada su reputación, se vuelve vulnerable 

a chantajes o manipulaciones, se ve afectada 

su valía y estima personal. 

 

DELIA GARCÍA 

PAREDES 

Considero que las consecuencias pueden ser 

diversas, dependerá de la persona, del 

contexto, de los recursos internos y externos de 

cada individuo, algunas personas pueden 

desarrollar ciertas conductas producidos por la 

ansiedad situacional y en otros casos cuadros 

más severos. 

5 ¿Cuál es el 

procedimiento a 

ejecutar al recibir 

casos de víctimas 

del delito de difusión 

de imágenes, 

material audiovisual 

ELIAS 

CAMBORDA 

GUERY 

ANDREE 

Aunque no haya algo definido o estandarizado, 

considero que el primer paso debería ser el 

acompañamiento, a fin de evaluar la situación y 

configurar el abordaje oportuno; como segundo 

paso, recurrir a las vías legales y/o judiciales, 

para garantizar la protección de los derechos 

humanos en cumplimiento de las normas 

legales vigente; y, lo restaurativo con el objeto 

de mitigar el daño causado y mitigar la solución 

de conflicto. 

Es importante que las víctimas 

del delito lleven un adecuado 

asesoramiento psicológico 

dado la exposición social que 

puede causar el delito, por lo 

que la función de las entidades 

estatales se basa sobre todo en 

el acompañamiento a la víctima 

para una evaluación 

psicológica, social y legal, a fin 
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y/o videos de 

contenido sexual?  

ALEXANDRA 

RAMIREZ 

SALDAÑA 

.Los psicólogos de las Unidades Médicos 

Legales estamos capacitados para atender a 

víctimas de cualquier tipo de delitos, a través de 

la evaluación psicológica donde se mide el nivel 

de daño causado siguiendo los lineamientos los 

cuales evitan la revictimización. 

de no caer en una re 

victimización.  

DELIA GARCÍA 

PAREDES 

En la labor que desempeño se explica el 

procedimiento de evaluación psicológica 

forense según la guía de procedimientos del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses 

la cual establece mecanismos, medidas y 

políticas integrales para la atención, tomando 

en cuenta los enfoques de género, integralidad, 

interculturalidad, derechos humanos, 

interseccionalidad, generacional, desarrollo 

humano e interdisciplinario. 

6 ¿Considerando, el 

artículo 154-B y la 

tipificación del 

mismo que sólo 

sanciona al que 

voluntariamente 

recibió las imágenes 

de contenido sexual 

ELIAS 

CAMBORDA 

GUERY 

ANDREE 

Aquí, particularmente considero que algunas 

normativas no siempre alcanzan lo que se 

pretende; lo cual podría generar malestar en la 

victima al no alcanzar la justicia que espera, 

exhibiendo que aun sus derechos seguirían 

siendo violando, detonando con ello el material 

subjetivo. 

Como lo manifestado por los 

entrevistados, el hecho de que 

el agresor del delito no obtenga 

una sanción, podría ocasionar 

daños a la víctima al no poder 

alcanzar la justicia que espera; 

asimismo, hacen referencia a 

que muchas veces algunas 

normativas no alcanzan la 

completa protección de la 

víctima, señalando que con la 

ALEXANDRA 

RAMIREZ 

SALDAÑA 

La persona que no recibe de manera directa 

contenido de este tipo pero lo difunde también 

ocasiona daño a la víctima, aunque la ley está 

limitada y no contempla sanción a estos sigue 
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de la víctima, 

¿Causará algún 

menoscabo a su 

integridad personal 

y correcto desarrollo 

personal? 

 

 

con la cadena de difusión que transgrede la 

integridad de la persona. 

no sanción de las personas que 

ayudan a la viralización del 

contenido intimo se estaría 

trasgrediendo la integridad 

personal de la víctima. 

DELIA GARCÍA 

PAREDES 

Dependerá de cada persona de los recursos 

internos y externos que ha desarrollado el 

impacto se medirá en función a ello. 

7 El difusor que 

obtiene el contenido 

sexual por terceras 

personas y aún 

sabiendo que la 

víctima no dio su 

consentimiento 

¿Existen órganos 

del Estado que 

ELIAS 

CAMBORDA 

GUERY 

ANDREE 

Considerar que sí, en estos tipos de casos 

intervendrá el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en el marco normativo 

contra la violencia familiar y de género; y, como 

órgano de apoyo, la División de Investigación 

de delitos de alta tecnología. 

El estado cumple un rol 
importante con relación a la 
protección de las víctimas del 
mal uso del sexting, por lo que 
diferentes organismos están 
encargados del asesoramiento 
social, psicológico y legal para 
la protección de las víctimas, 
alguno de los referido por los 
entrevistados son el Centro de 
Emergencia Mujer, la Unidad de 
víctimas y testigos del M.P, la 
defensoría del pueblo y el P.J 
quien otorga medidas de 
protección a las víctimas de 
violencia física y psicológica. 

 

 

 

ALEXANDRA 

RAMIREZ 

SALDAÑA 

Existen plataformas digitales del estado donde 

informan sobre este tipo de delitos, así como, 

líneas telefónicas de la división de investigación 

de delitos de alta tecnología de la Policía 

Nacional del Perú. 

DELIA GARCÍA 

PAREDES 

El Ministerio Público tiene como función 

principal la defensa de la legalidad de los 
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están orientados a 

ayudar a la víctima? 

 

derechos ciudadanos y de los intereses 

públicos, organismos que realiza según sus 

atribuciones los procedimientos 

correspondientes, del mismo modo se cuenta 

con el programa de Asistencia de Víctimas y 

Testigos cuya función es brindar el soporte 

necesario a través del abordaje psicológico 

social y legal. 

 

RESULTADO DEL OBJETIVO N°2 

De acuerdo a nuestro objetivo 02: Analizar las consecuencias que genera el vacío legal respecto al término con anuencia del delito 

de sexting en el Código Penal Peruano , después de aplicar la guía de entrevista a los referidos Psicólogos de la División Médico 

legal de Tarapoto y de la Defensa Pública de San Martín, se tiene que la mayoría ha atenido víctimas de este delito, recalcando 

que muchas veces estos casos no son denunciados por vergüenza de la víctima,  surgiendo opiniones diferentes respecto a la 

posible relación que tiene la víctima con el sujeto activo, concordando que usualmente es la víctima quien envía su contenido sexual 

con pleno consentimiento al sujeto activo, sin embargo, también se encuentra casos donde no necesariamente el agresor con la 

víctima mantengan una relación sentimental e incluso no formen parte de su círculo amical, surgiendo de por medio la extorsión a 

la víctima por su contenido sexual; por otro lado; la mayoría de los especialistas concuerdan que la gran parte de las víctima envían 

de forma voluntaria el contenido sexual, creyendo en la buena fe del sujeto activo, pero, eso no deja de lado que existen casos en 

donde la víctima no mantengan ningún tipo de relación con el sujeto activo; causando en las dos formas consecuencias a la víctima, 

entre ellos, el daño moral, daño a la dignidad de la persona, menoscabo a su reputación social y con llevando eso a la vulneración 

de su integridad psicológica. 
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Resultados respecto al Objetivo N° 3: Examinar la existencia de vulneración del derecho de la intimidad sexual al encontrar vacío 

jurídico en el art 154 - B del Código Penal. 

Tabla N°5: Entrevista a expertos en Derecho Penal 

N° PREGUNTA ENTREVISTA

DO 

RESPUESTA ANÁLISIS 

 

 

1 

 

 

 

 

 

¿Considera 

usted que a 

través de los 

avances 

tecnológicos 

han surgido 

nuevas 

formas de 

vulneración al 

derecho a la 

intimidad 

sexual? 

Fundamenta 

su respuesta. 

 

 

GLORIA 

NATALI 

TORRES DIAZ  

Si, el crecimiento de la tecnología ha acarreado 

nuevas formas de vulneración a la intimidad 

sexual, sobre todo en esta época de la 

pandemia, que ha habido un incremento en los 

delitos informáticos por el uso de los medios de 

comunicación redes sociales, plataformas 

webs, entre otros. 

La tecnología, ha traído consigo nuevas 

formas de comunicación social, nuevas 

formas de aprendizaje y diversión, sin 

embargo, puede generar vulneración de 

derechos fundamentales, tal como lo 

manifiestan los entrevistados y Valpato, S. 

(2016) quien menciona que la tecnología 

para muchas personas en la actualidad 

presupone un riesgo para la intimidad, 

puesto que se ha llegado a un nivel muy 

alto de posibilidades técnicas que hacen 

difícil la protección de derechos, como la 

intimidad. 

 

 

 

GEORGETTE 

ARACELI 

PEREZ 

GOMEZ 

Si bien es cierto la tecnología nos ayuda a 

sobrellevar mejor muchos aspectos de nuestra 

vida, pero al mismo tiempo es una de las armas 

más peligrosas en torno a la vulneración de 

derechos, por lo que sí considero que 

presupone una vulneración a la intimidad 

sexual. 

 

WILDOR 

TEODORO  

RODRÍGUEZ 

MENDOZA 

Claro a través del internet, un ejemplo el acoso, 

la pornografía infantil, la difusión de imágenes 

sexuales, etc. 

2  

 

 

 

Considero que con el artículo, se protege a la 

víctima de la difusión de su contenido sexual, 

La intimidad personal es un derecho 

establecido en el art. 2 inciso 7 de nuestra 
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¿Considera 

que el artículo 

154-B del 

Código Penal 

Peruano 

difusión de 

imágenes, 

materiales 

audiovisuales 

o audios con 

contenido 

sexual 

protege a la 

víctima de la 

intromisión de 

terceros en 

su intimidad 

sexual? 

Fundamenta 

su respuesta. 

GLORIA 

NATALI 

TORRES DIAZ  

pero hay ciertos aspectos al momento de la 

imputación a las demás conductas criminales 

que el legislador no ha tomado en cuenta, como 

es la imputación a los terceros difusores. 

Carta Magna; sin embargo, con el avance 

tecnológico esta ha venido siendo 

vulnerada, por lo que diferentes países 

han tomado medidas en cuanto la 

protección de derechos. El artículo 154-B 

del Código Penal Peruano presupone un 

salvaguardas a la intimidad personal de 

índole  sexual, sin embargo, tal como lo 

mencionan los entrevistados y el 

Expediente 00122-2020 precisa que solo 

se podría exigir sanción para la primera 

persona que difunde o revela el material y 

no a la segunda (terceros difusores), es 

así, que los entrevistados manifiestan que 

hay ciertos aspectos que el legislador no 

ha tomado en cuenta para la sanción de 

este delito, dificultando así sancionar 

todas las conductas criminales. 

 

 

 

GEORGETTE 

ARACELLI 

PEREZ 

GOMEZ 

En este caso el artículo en mención protege a 

la víctima de forma parcial, puesto que solo se 

imputa al sujeto activo cuando este recibe el 

contenido sexual de la propia víctima, es decir 

con su anuencia, por lo que no se estaría 

protegiendo a la víctima ante la intromisión de 

terceras personas.  

 

WILDOR 

TEODORO  

RODRÍGUEZ 

MENDOZA 

Si, protege la vida íntima de la intromisión de 

terceros ya que se sanciona la difusión, pero 

aunque no por completo.  

3  

 

 

 

 

 

 

GLORIA 

NATALI 

TORRES DIAZ  

Considero que en un primer momento la 

incorporación de este artículo ha sido a fin de 

sancionar una conducta atípica y cubrir un 

vacío legal entorno a la difusión de imágenes de 

contenido sexual, sin embargo a la hora de 

Tal como refiere Coca, J (2021) los vacíos 

tiene estrecha relación con las lagunas, 

por el cual, se considera que son 

situaciones que el ordenamiento jurídico 

no prevé, pero se considera que debería 
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¿Considera 

usted que 

existe un 

vacío legal en 

el artículo 

154-B del 

Código 

penal? 

Fundamente 

su respuesta 

tipificar el artículo no se ha previsto todas las 

conductas criminales que podrían surgir de ella, 

ni a todos los difusores del contenido sexual, 

por lo que no considero que existe un vacío 

legal de forma general, sino que el artículo 154-

B, no sanciona a todos los difusores, puesto 

que para que se encuadre en el delito tiene que 

tener una condición especial 

estar tipificado, como es el caso de la 

Imputación al tercero que obtuvo el 

contenido sexual por cualquier medio o 

forma y  difundió el contenido sexual. Para 

los entrevistados el artículo 154-B no 

sanciona todas las conductas criminales 

que se desprenden de la conducta 

sancionada, por lo cual proponen que una 

medida adecuada seria la modificatoria de 

la norma. 

 

 

GEORGETTE 

ARACELLI 

PEREZ 

GOMEZ 

Si, considero que existe un vacío legal a la hora 

de imputación del sujeto activo y que la norma 

se debería modificar a fin de imputar a todos los 

difusores 

 

WILDOR 

TEODORO R

ODRÍGUEZ 

MENDOZA 

Respecto al artículo 154-B del Código Penal 

considero que se debe analizar caso por caso y 

no obstruir ello, y se debe sancionar al que 

difunde las imágenes sin anuencia de la 

víctima. 

3.1 Si la 

respuesta 

fuese 

afirmativa a la 

tercera 

pregunta. 

¿Qué 

 

GLORIA 

NATALI 

TORRES DIAZ 

La modificatoria del artículo 154-B del Código 

Penal Peruano 

Es importante encontrar medidas eficaces 

ante una clara ineficacia de una norma, tal 

es el caso del artículo en análisis, que no 

sanciona todas las conductas criminales, 

siendo de esta forma una norma 

imperfecta y parcial. 
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medidas 

serian 

eficaces para 

cubrir el vacío 

legal que 

presenta el 

artículo 154-b 

del Código 

Penal 

respecto al 

término con 

anuencia? 

GEORGETTE 

ARACELLI 

PEREZ 

GOMEZ 

Una medida eficaz es la modificatoria del 

artículo 154-B del Código Penal Peruano 

WILDOR 

TEODORO R

ODRÍGUEZ 

MENDOZA 

Modificación del tipo penal.  

4  

 

 

 

 

¿Considera 

usted que el 

delito de 

sexting 

tipificado en 

el artículo 

154-B 

sanciona 

todas las 

conductas 

 

 

GLORIA 

NATALI 

TORRES DIAZ  

No, el artículo 154-b solo sanciona a la persona 

que ha obtenido el contenido sexual de forma 

voluntaria de la víctima, fuera de eso no se 

podría sancionar las demás conductas 

criminales. 

Tal como refieren los entrevistados y lo 

establecido en el Expediente 00122-2020, 

“ no existe una protección completa hacia 

la victima sobre la viralización de su 

contenido íntimo, por el cual se considera 

que el Código Penal solo persigue al delito 

de forma trunca, parcial e imperfecta”, 

siendo esto una vulneración al derecho 

del libre desarrollo sexual, causando a la 

víctima una afectación emocional por la 

impunidad de una sanción a su agresor. 

Para los entrevistados el artículo 154-B no 

sancionan todas las conductas criminales, 

lo cual imposibilita una persecución penal.  

 

 

 

GEORGETTE 

ARACELLI 

PEREZ 

GOMEZ 

No sanciona todas las conductas criminales 

que puedan desprender de este artículo, puesto 

que al momento de precisar la forma de 

obtención del contenido sexual que es con la 

anuencia de la víctima, se estaría limitando 

otras conductas criminales.   

 

WILDOR 

TEODORO R

Considero que no, ya que el delito de difusión 

de imágenes de contenido sexual se puede 

difundir bajo cualquier medio y no 
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criminales 

que se 

desprenden 

de la difusión 

de imágenes 

de contenido 

sexual? 

ODRÍGUEZ 

MENDOZA 

necesariamente ser obtenidas con anuencia de 

la víctima. 

5  

 

 

¿Dentro de 

su labor fiscal 

ha tenido 

casos donde 

a causa del 

término con 

anuencia no 

se ha podido 

sancionar al 

sujeto activo 

del delito de 

difusión de 

imágenes, 

materiales 

audiovisuales 

o audios con 

contenido 

 

 

GLORIA 

NATALI 

TORRES DIAZ  

Si, han existido casos en despacho que han 

sido archivados por no poder imputar al difusor 

del contenido sexual, pese a tener pruebas de 

la difusión. 

La mayoría de nuestros entrevistados 

indican que, si han recibido casos de esta 

índole, pero muchos de ellos han sido 

archivados ya que el sujeto activo no 

cumplía con los requisitos que exige la 

norma penal; asimismo uno de los 

entrevistados refiere que no recibió casos 

de este delito dentro de su despacho, pero 

sí tiene conocimiento que ante el 

incumplimiento de la tipicidad objetiva del 

delito esto no podía seguir en trámite y 

tendría que ser archivado.    

 

 

 

GEORGETTE 

ARACELLI 

PEREZ 

GOMEZ 

Si existen varios casos que han llegado a la 

fiscalía y de los cuales los difusores no han 

podido ser sancionados por la tipificación de la 

ley. 

 

WILDOR 

TEODORO R

ODRÍGUEZ 

MENDOZA 

No he tenido casos de esa índole, pero de 

tenerlo procederá a archivar de oficio, porque 

no se puede sancionar a alguien mientras no 

esté estipulado de forma objetiva en el código 

penal. 
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sexual 

establecido 

en el artículo 

154-B del 

código penal? 

¿Cuál fue el 

trámite a 

seguir? 

RESULTADOS DEL OBJETIVO N° 03 

De acuerdo a nuestro objetivo 03: Examinar la existencia de vulneración del derecho a la intimidad sexual, al encontrar vacío 

jurídico en el art 154 - B del Código Penal, se realizó una guía de entrevista a los Fiscales de la Fiscalía provincial Penal Corporativa 

de Tarapoto, coincidiendo en que el artículo 154-B, brinda una protección parcial hacia las víctimas entorno a su intimidad sexual, 

puesto que en el artículo 154-B no sanciona todas las conductas criminales que se desprenden del delito; con respecto a si existe 

un vacío legal dentro del artículo, se tiene opiniones diferentes, concordando que el artículo no sanciona a todos los difusores del 

contenido sexual por lo que debería realizarse una modificatoria, asimismo indicaron que muchos de los casos de sexting fueron 

archivados porque no cumplían con los requisitos  de imputabilidad que ampara la norma penal. Es así que podemos precisar que 

si los Fiscales reciben casos donde los terceros en circulación difunden imágenes, materiales audiovisuales o videos con contenido 

sexual de la víctima y estos contribuyen con la viralización del material sexual, a pesar que hubiese una vulneración evidente al 

derecho de la intimidad sexual de la víctima, no podría imputarse una responsabilidad penal, ya que no cumpliría con los requisitos 

de la norma, hecho que vulnera el derecho a la intimidad sexual de la víctima. 
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    DISCUSIÓN 

Respecto al Objetivo Específico 01: Comparar la legislación peruana con el 

derecho comparado respecto a la tipificación del delito de sexting, se ha 

evidenciado que el derecho comparado tiene un ámbito de sanción más 

extenso para este delito, ya que no da una calidad a cumplir al sujeto activo, a 

diferencia de nuestra legislación que sólo sanciona al sujeto que “obtuvo el 

material íntimo con anuencia de la víctima”, es decir solo se considera sujeto 

activo, a quien haya obtenido en primera instancia, de forma voluntaria el 

contenido sexual de la víctima, dejando de lado aquellos casos donde el difusor 

del material íntimo es aquel que ha obtenido el contenido sexual de forma 

indirecta de la víctima, basándose en otros medios o formas para su obtención, 

ya sea producto de un hurto, robo, pérdida del teléfono móvil, etc; asimismo, la 

legislación comparada a previsto sancionara aquellas personas que 

contribuyen con la viralización del material sexual, brindando de esta manera 

más alcances de protección a la víctima. Por lo que se tiene que estas normas 

otorgan mayor énfasis en la protección a la intimidad personal, puesto que 

otorgan un mayor grado de imputación al delito, en este contexto Torres, J. 

(2018) un investigador peruano, que tuvo como objetivo de su investigación 

determinar si el artículo 154-B del Código Penal peruano debe ser modificado, 

concuerda con los resultados obtenido toda vez que en esta investigación se 

llegó a la conclusión que el artículo 154-B del código Penal Peruano tiene una 

tipificación general entorno al delito de sexting, puesto que no precisa de forma 

exacta las descripciones normativas de la conducta o la acción que se debe 

criminalizar; en ese sentido también se tiene la Casación N° 126-2020 donde 

se hace mención que la tipificación del artículo 154-b, solo permite sancionar  a 

la primera persona que obtiene el material intimo con el consentimiento de la 

víctima y procede a difundirlo o revelarlo, limitando la sanción a las demás 

personas que continúan con la difusión, persiguiendo el delito de una manera 

parcial, imperfecta y trunca, no protegiendo  adecuadamente la víctima de la 

viralización del contenido; en ese sentidos se tiene que el resultado obtenido 

se encuentra relacionado con la Teoría del delito, puesto que es necesario 

establecer los elementos que harán posible la aplicación o no de una 
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consecuencia jurídico penal sobre, una acción humana, y teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos se tiene que toda las legislaciones comparadas 

posibilitan la sanción de todas las conductas criminales que acarrea la mala 

práctica del sexting, es decir que cumplen con los elementos que se establecen 

en la teoría del delito definidas en sujetos, acción; tipicidad; antijuricidad; 

culpabilidad y punibilidad, a diferencia de nuestra legislación que  por el término 

“con anuencia”, aquella persona que obtienen y difunde, revela, pública, cede 

o comercializa; sin anuencia de la víctima o coadyuvar a la viralización, no 

serían sancionados puesto que no cumpliría con la calidad de sujeto activo del 

delito por el elemento descriptivo del mismo en consecuencia no se configuraría 

el artículo 154-B del Código Penal.  

Respecto al Objetivo específico N° 02: “Analizar las consecuencias que genera 

el vacío legal respecto al término con anuencia del delito de sexting en el Código 

Penal Peruano”, se ha evidenciado que en el distrito de Tarapoto existen casos 

de difusión de imágenes de contenido sexual, sin embargo estos no suelen ser 

muy recurrentes, puesto que muchas veces estos hechos no son denunciados 

por vergüenza de la víctima según los especialistas, es así, que se ha 

evidenciado que la mala práctica del sexting, no solo se da en un ámbito de 

relación sentimental, también se puede generar en el ámbito amical siendo la 

victima quien voluntariamente comparte su material sexual en un ámbito de 

confianza con el receptor, asimismo es importante recalcar que como señalan 

los especialistas, la persona que no recibe de manera directa el contenido de 

este tipo pero difunde y/o contribuye con la cadena de difusión ocasiona un daño 

a la víctima, transgrediendo su integridad personal, moral, menoscabo a su 

reputación social, experimentando la victima ansiedad y depresión al no tener 

control sobre la difusión; en consecuencia conllevando a problemas psicológicos; 

en este contexto el resultado obtenido, guarda estrecha relación con el 

antecedente internacional de Becerra, J. (2019), quien tiene como objetivo 

principal establecer las conductas punibles que dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano se puedan desarrollar a partir de la práctica denominada “Sexting”, 

quien llega a la conclusión que la práctica del sexting  puede acarrear 

consecuencias legales como la pornografía infantil, el grooming, acoso, 

sextorsión, difusión de datos personales y una afectación psicológica evidente, 
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donde se pretende de cualquier forma proteger a la persona, su integridad, salud 

mental, relacionándose con la Teoría de las ventanas rotas, donde mencionan 

que si se comete pequeñas faltas y estas no tienen sanción alguna, entonces se 

puede producir faltas mayores e inclusive delitos graves, por lo que en relación 

a la presente investigación se podría deducir que al no sancionar  a aquellos 

difusores que obtienen el material sexual sin la anuencia de la víctima y a 

aquellos que contribuyen con la viralización, no se estaría contribuyendo con la 

protección de la víctima, generando de esta manera un aumento de casos que 

no podrían ser sancionados por la tipificación estrecha del delito, ocasionando 

mayor afectación a la intimidad sexual de la víctima. 

De acuerdo al objetivo específico N° 03  “Examinar la existencia de vulneración 

del derecho a la intimidad sexual, al encontrar vacío jurídico en el art 154 - B del 

Código Penal”, se ha evidenciado que el delito en análisis brinda una protección 

parcial a la víctima de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios 

con contenido sexual, puesto que presenta el elemento descriptivo “con 

anuencia”, que otorga una calidad a cumplir para que se encuadre al agresor 

como sujeto activo del delito, por lo que refieren que es importante la 

modificatoria de la norma por el vacío legal que presenta la misma, que no 

permite la persecución penal de todas las conductas criminales, teniendo como 

consecuencia el archivo de la investigación fiscal, a pesar de la identificación del 

agresor quien difundió, reveló, público, cedió o comercializar las imágenes, 

materiales audiovisuales o audios con contenido sexual ha sido una persona 

fuera de la práctica del sexting, cuya obtención del contenido sexual se ha dado 

haciendo uso de otros medios o formas (robo, hurto, pérdida del teléfono móvil, 

hackeo de las redes sociales, etc), hecho que vulneraría el derecho a la intimidad 

sexual de la víctima, concordando con León, J. (2018), quien tiene como objetivo 

determinar los vacíos legales que obstruyen la aplicación de sanciones por 

delitos informáticos en la Ley N°30096 y su modificatoria, desarrollando entre 

sus conclusiones, que al surgir ambigüedad dentro de una normativa se puede 

generar vulneraciones a los derechos personales, ya que muchas veces los 

articulados resultan muy abiertos al momento de describir las conductas. Es así, 

que García Pablos de Molina (2009) indica que la víctima del delito se encuentra 
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en abandono, tanto en el derecho penal, como en la política criminal, en la 

política social y la criminología; por lo que la Teoría de la Victimología, es 

importante ante la vulneración de la agraviada, puesto que surge a fin de estudiar 

a las víctimas en general, planteando que no solo es importante la prevención 

criminal sino la prevención victimal, debido a que no solo es prevenir que las 

personas se conviertan en criminales, también puede evitarse que las personas 

se conviertan en víctimas, o caer en una revictimización; es así que la educación 

preventiva disminuirá el crimen hacia el ciudadano común, concluyendo 

conclusión que la teoría de la victimología busca prevenir la conducta de la 

víctima y no solo del delincuente, siendo este hecho fundamental ante la 

vulneración de sus derechos. 

Respecto a nuestro Objetivo General: Analizar el vacío legal que genera el 

término con anuencia, en el delito de sexting del código penal peruano, se 

plantea que existe vacío legal respecto al término con anuencia, concordando 

con nuestra hipótesis, puesto que la sanción que despliega el artículo 154-B del 

código penal no persigue aquellos personas que vuelven a compartir el material 

intimo; y la tipificación se limita en la forma de obtención del material íntimo, 

teniendo en cuenta que la sanción recae en aquella persona que obtuvo el 

material íntimo voluntariamente de la víctima, excluyendo una imputación 

acertada a aquella persona que obtuvo el material sin consentimiento de la 

víctima, es así que consideramos que este delito persigue de forma parcial, 

imperfecta y trucada; por el cual es necesario una modificatoria del artículo 154-

B del Código Penal respecto al término con anuencia. En relación a ello, 

encontramos a Pacherre, B. (2017), concluyendo que para la aplicación de una 

sanción respecto a una hecho determinado, está debe estar previamente 

tipificada y restringida normativamente, basándose en el principio de legalidad; 

Por el cual se relaciona con la Teoría de la pena relativa, pues se considera que 

la pena a imponer debe basarse exclusivamente en la protección de la sociedad 

a fin de evitar en el futuro la comisiones de los delitos, es decir, la teoría funciona 

como medio de prevención, concordando con el autor ya que es necesario 

imponer una responsabilidad penal a los terceros difusores con el fin de prevenir 

futuras vulneraciones a la intimidad, así que será necesario una modificatoria del 
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artículo para dar una mayor protección a la víctima entorno a su intimidad sexual. 

Así mismo, Rojas y Pérez (2019), en su investigación alcances y limitaciones del 

delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido 

sexual , considera que el delito sanciona al sujeto activo que obtenga el material 

íntimo por la propia víctima, dado que este recibe imágenes o audios con 

anuencia de la víctima, siendo que su teoría guarda relación con la presente 

investigación, debido que la norma penal estudiada otorga una calidad a cumplir 

para la imputación del sujeto activo, por ende la redacción del artículo es 

insuficiente a la hora de sancionar a la intromisión de terceros a la intimidad 

sexual de una persona; afectando así este derecho.  
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V. CONCLUSIONES 

5.1. Se concluye de los datos obtenidos que el artículo 154-B del código 

penal contiene vacío legal respecto al término “con anuencia”, que se 

genera a causa de su tipificación, la misma que presenta un 

impedimento legal a la hora de sancionar al sujeto activo, puesto que 

el elemento descriptivo del delito “obtuvo con su anuencia”, otorga una 

calidad a cumplir al agresor, impidiendo de esta forma castigar todas 

las conductas criminales. 

5.2. Dentro de la legislación comparada, se logró observar que los Códigos 

Penales analizados otorgan mayor protección a la víctima entorno a su 

intimidad, ya que presentan un mayor grado de imputación, teniendo 

en cuenta que sancionan al agresor que ha difundido el material íntimo 

obtenido “ con o sin anuencia de la víctima”, ahondando a lo expuesto, 

la legislación comparada ha previsto la sanción a quienes contribuyen 

con la viralización del contenido sexual;  a diferencia de la legislación 

peruana que solo sanciona al sujeto que sin autorización, difunde, 

revela, pública, cede o comercializa imágenes, materiales 

audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona, 

obtenidas voluntariamente de la víctima. 

5.3. Las consecuencias que genera el vacío legal respecto al término con 

anuencia en las víctimas, es la vulneración al derecho de su intimidad, 

daño moral, daño a la dignidad de la persona, un menoscabo a su 

reputación social, trasgresión a su integridad psicológica; causando en 

la victima cuadros de ansiedad y depresión al no tener control sobre la 

difusión. 

5.4. Se concluye que existe una evidente vulneración a la intimidad sexual 

a causa de la tipificación del delito de sexting, puesto que el elemento 

descriptivo que presenta el artículo, no permite sancionar a quien 

obtuvo sin anuencia el material íntimo y lo difunde, impidiendo de esta 

manera la persecución penal, cuya consecuencia se subsume en el 

archivo de una investigación fiscal y la clara impunidad del agresor en 

el delito de sexting. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1.   Se recomienda a los legisladores modificar el artículo 154-B del Código 

Penal Peruano, teniendo en cuenta la presente investigación donde se 

pudo verificar el vacío legal que genera el término "con anuencia", 

imposibilitando la sanción del que ha obtenido por otros medios o 

formas el material íntimo y difunde en primera instancia el contenido 

sexual sin consentimiento de la víctima; así como de las demás 

personas que contribuyen con la cadena de difusión.  

6.2. Se recomienda a la Ugel San Martin trabajar de forma conjunta con el 

presidente de la Junta de Fiscales Superiores de San Martin, al 

presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martin y al director 

distrital de defensa pública y acceso a la justicia de San Martin con la 

finalidad de realizar campañas de prevención hacia los jóvenes y 

adolescentes, teniendo en cuenta que son propensos a la práctica del 

sexting, dando de esta forma a conocer las consecuencias legales y 

psicológicas que puede acarrear la mala praxis del sexting. 

6.3. Se recomienda al Poder Judicial crear un sistema estandarizado donde 

se encuentren registrados todos los agresores de este delito que hayan 

sido sentenciados, teniendo en cuenta que esta vulneración a la 

intimidad, tiene una índole de calidad sexual. 

6.4. Se recomienda a los responsables de la Unidad de Víctimas y Testigos 

de Ministerio Público y al Centro de Emergencia Mujer de San Martín 

el compromiso y mayor interés en el apoyo a las víctimas de difusión 

de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, 

así como también brindar un adecuado acompañamiento psicológico y 

legal para la recuperación de la víctima, teniendo en cuentas las 

consecuencias obtenidas en la investigación. 
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Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 

Título: Delito de Sexting en el Código Penal Peruano y el vacío legal respecto al término con anuencia 

ÁMBITO 
TEMÁTICO

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS FORMULACIÓN 
DEL 

PROBLEMA

OBJETIVO 
GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

DERECHO 
PENAL 

El elemento descriptivo 

del delito tipificado en 

el artículo 154-B del 

Código Penal Peruano: 

“con anuencia” 

generaría un vacío 

legal evidente a la hora 

de imputar al sujeto 

que obtuvo el material 

sexual “sin anuencia” 

de la víctima y luego 

procedió a difundirlo, 

ocasionando esta 

acción una evidente 

afectación al derecho 

íntimo y a la libertad 

sexual de aquellas 

personas que practican 

el sexting, generando la 

impunidad de la 

persona que obtiene y 

difunde el material 

íntimo sin anuencia de 

la víctima. 

𝐻1: El 

término con 

anuencia 

genera un 

vacío legal 

en el delito 

de sexting 

tipificado en 

el código 

penal 

peruano. 

H0: El 

término con 

anuencia no 

genera un 

vacío legal 

en el delito 

de sexting 

tipificado en 

el código 

penal 

peruano. 

¿De qué 

manera se 

genera el vacío 

legal por el 

término con 

anuencia en el 

delito de 

sexting del 

código penal 

peruano? 

Analizar el 

vacío legal 

que genera el 

término con 

anuencia, en 

el delito de 

sexting del 

código penal 

peruano 

O1: Comparar la 

legislación peruana con el 

derecho comparado 

respecto a la tipificación 

del delito de sexting. 

Mediante el análisis 

documental. 

O2: Analizar las 

consecuencias que genera 

el vacío legal respecto al 

término con anuencia del 

delito de sexting en el 

Código Penal Peruano. 

Mediante la guía de 

entrevista 

O3: Examinar la 

existencia de vulneración 

del derecho de la 

intimidad sexual, al 

encontrar vacío jurídico 

en el art 154 - B del 

Código Penal.  

Delito de 
Sexting 

Bien Jurídico 
Protegido 

Principio de 
Legalidad 

Vacío Legal 

Mala redacción 

Delitos contra la 
intimidad 



Anexo N° 2: Instrumento de recolección de datos – Guía de Entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA N°1 

Reciba un cordial saludo, somos estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de Universidad 

César Vallejo y autores del trabajo de investigación denominado “Delito de Sexting en el Código 

Penal Peruano y el vacío legal respecto al término con anuencia”, que tiene como Objetivo general: 

Analizar el vacío legal que genera el término con anuencia, en el delito de sexting del código penal 

peruano. Por lo tanto, le hago presente la guía de entrevista elaborada para fines académicos, teniendo 

como propósito el de desarrollar el Objetivo Específico N°2: Analizar las consecuencias que genera 

el vacío legal respecto al término con anuencia del delito de sexting en el Código Penal Peruano. Es 

así que primero se le pide llenar sus datos y luego empezar con contestar las preguntas. Muchas 

gracias. 

Datos del entrevistado 

Entrevistado: 

Cargo/Profesión/Grado Académico: 

Institución 

Fecha: 

1.- ¿Usted cómo definiría a la difusión de material íntimo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿ Por qué medios cree usted que se da de forma frecuente, el intercambio de imágenes o mensajes

provocativas e insinuantes?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

3.- ¿En toda su carrera profesional, usted tuvo casos de víctimas que hayan sufrido afectación 

psicológica a causa de la difusión de imágenes, material audiovisual y/o videos de contenido sexual?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.1- Si la respuesta fuese afirmativa a la tercera pregunta, ¿Cuán a menudo se presentan estos casos 

de afectación psicológica? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.2- ¿En el caso de las  víctimas que sufren de la difusión de imágenes, es frecuente que el agresor  

haya tenido algún tipo de relación sentimental con la víctima? Fundamente su respuesta 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3.3.- Por consiguiente, ¿Es frecuente que la víctima sea quien voluntariamente envía la imagen de 

contenido sexual? Fundamente su respuesta 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4.-¿Cuáles considera que son las consecuencias que se genera en la víctima cuando se produce la 

difusión de su material íntimo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5.-¿Cuál es el procedimiento a ejecutar al recibir casos de víctimas del delito de difusión de imágenes, 

material audiovisual y/o videos de contenido sexual? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.- Considerando, el artículo 154-B y la tipificación del mismo que sólo sanciona al que 

voluntariamente recibió las imágenes de contenido sexual de la víctima, ¿Causará algún menoscabo 

a su integridad personal y correcto desarrollo personal? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.-El difusor que obtiene el contenido sexual por terceras personas y aun sabiendo que la víctima no 

dio su consentimiento ¿Existen órganos del Estado que están orientados a ayudar a la víctima? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO 

 

 

 



 

 

GUIA DE ENTREVISTA N°2 

Reciba un cordial saludo, somos estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de Universidad 

César Vallejo y autores del trabajo de investigación denominado “Delito de Sexting en el Código 

Penal Peruano y el vacío legal respecto al término con anuencia”, que tiene como Objetivo general: 

Analizar el vacío legal que genera el término con anuencia, en el delito de sexting del código penal 

peruano. Por lo tanto, le hago presente la guía de entrevista elaborada para fines académicos, teniendo 

como propósito el de desarrollar el Objetivo N°3: Examinar la existencia de vulneración del derecho 

de la intimidad sexual, al encontrar vacío jurídico en el art 154 - B del Código Penal. Es así que 

primero se le pide llenar sus datos y luego empezar con contestar las preguntas. Muchas gracias. 

Datos del entrevistado  

 

Entrevistado:  

 

Cargo/Profesión/Grado Académico:  

 

Institución  

 

Fecha:  

 

1.- ¿Considera usted que a través de los avances tecnológicos han surgido nuevas formas de 

vulneración al derecho a la intimidad sexual? Fundamenta su respuesta. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.- ¿Considera que el artículo 154-B del Código Penal Peruano difusión de imágenes, materiales 

audiovisuales o audios con contenido sexual protege a la víctima de la intromisión de terceros en su 

intimidad sexual? Fundamenta su respuesta. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

3.- ¿Considera usted que existe un vacío legal en el artículo 154-B del Código penal? Fundamente 

su respuesta 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3.1.-Si la respuesta fuese afirmativa a la tercera pregunta, ¿Qué medidas serían eficaces para cubrir 

el vacío legal que presenta el artículo 154-B del Código Penal respecto al término con anuencia? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4.- ¿Considera usted que el delito de sexting tipificado en el artículo 154-B sanciona todas las 

conductas criminales que se desprenden de la difusión de imágenes de contenido sexual? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5.-Dentro de su labor fiscal ha tenido casos donde a causa del término con anuencia no se ha podido 

sancionar al sujeto activo del delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con 

contenido sexual establecido en el artículo 154-B del código penal? ¿Cuál fue el trámite a seguir?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO 

 

 

 

 

 



 

Anexo N°3: Validación del Instrumento de Guía de Entrevista N° 1 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo N°4: Validación del Instrumento de Guía de Entrevista N° 2 

 

 
 



 

 



 

 

 



 

Anexo N°5: Instrumento de Recolección de datos – Guía de Análisis Documental 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

La guía de análisis documental fue elaborada con la finalidad de conocer la problemática planteada en el trabajo de investigación, realizando un 

cuadro comparativo entre la legislación mexicana, entre ellas el Código Penal del Estado de Chihuahua y Código Penal del Estado de San Luis 

de Potosi; también tenemos a Reino Unido en su Criminal Justice and Courts Act 2015 y finalmente al Código Penal de Canadá, de las cuales 

cada legislación será analizada respecto a cómo se sanciona el delito de sexting y comparada con nuestro Código Penal Peruano. Teniendo como 

como Objetivo general: Analizar el vacío legal que genera el término con anuencia, en el delito de sexting del código penal peruano. y teniendo 

como propósito el de desarrollar Objetivo Específico N°1: Comparar la legislación peruana con el derecho comparado respecto a la tipificación 

del delito de sexting.  

 
DOCUMENTO 

 
TEXTO NORMATIVO 

 
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 

 

COMPARACIÓN 
 

 
 

RESULTADOS Semejanzas Diferencias 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Anexo N°6: Validación del Instrumento de Guía de Análisis Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 



 

Anexo N°7: Declaratoria de Originalidad de los Autores 

 



 

 

 

Anexo N°8: Recolección de Instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



  



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 






