
¿Cómo eliminar el abuso sexual infantil en el Perú? 

Medidas con perspectiva educativa para la prevención y 

propuesta de atención a niñas, niños y adolescentes 

 

 

Trabajo Final de Máster 

 

 

 

Autora: Gamarra Caballero, Luz Jesus 

 

 

Máster Universitario en Políticas Públicas y Sociales 

2019-2021 

 

Universidad Pompeu Fabra 

Barcelona School of Management 

 

 

 

Tutora: Jeanine Anderson 

 

 

Agosto, 2021 

 

  



¿Cómo eliminar el abuso sexual infantil en el Perú? 

Medidas con perspectiva educativa para la prevención y 

propuesta de atención a niñas, niños y adolescentes 

 

Página 2 de 34 

Contenido 

 

1. Lista de abreviaturas ........................................................................................................... 3 

2. Resumen Ejecutivo ............................................................................................................. 4 

3. Introducción y Justificación ................................................................................................ 5 

4. Revisión bibliográfica-normativa y análisis de contexto. ................................................... 7 

5. Análisis de las Políticas Públicas Existentes .................................................................... 12 

6. Apartado prescriptivo ........................................................................................................ 18 

7. Conclusiones ..................................................................................................................... 23 

8. Referencias bibliográficas ................................................................................................. 25 

9. Anexos .............................................................................................................................. 31 

 

  



¿Cómo eliminar el abuso sexual infantil en el Perú? 

Medidas con perspectiva educativa para la prevención y 

propuesta de atención a niñas, niños y adolescentes 

 

Página 3 de 34 

1. Lista de abreviaturas 

 

Abreviatura Nombre completo 

ASI Abuso Sexual Infantil 

CEM Centros de Emergencia de la Mujer 

DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

DPNNA Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes 

ENARES Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 

ESI Educación Sexual Integral 

FID Formación Inicial Docente 

IE Instituciones Educativas 

IES Instituciones de Educación Superior 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MIDAGRI Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MINEDU Ministerio de Educación 

MINEM Ministerio de Energía y Minas 

MININTER Ministerio del Interior 

MINJUSDH Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

MINSA Ministerio de Salud 

MP Ministerio Público 

MTC Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

NNA Niñas, niños y adolescentes 

PJ Poder Judicial 

PNP Policía Nacional del Perú 

PNMNNA Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 

PPoR Programa Presupuestal orientado a Resultados 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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2. Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo final de máster aborda el abuso sexual infantil (ASI) en el Perú. Pese a que 

el Perú es uno de los países adscritos a la Convención sobre los derechos del niño (Unicef, 

2006) y por lo tanto debe proteger a las niñas, los niños y adolescentes contra toda forma de 

abuso, a través de medidas legislativas, sociales, educativas, administrativas, pudiendo ser 

preventivas o de atención (Art. 19,1); sus medidas legislativas y políticas no han sido suficientes 

frente al incremento de niñas, niños y adolescentes (NNA) violentados sexualmente (17 

diariamente en el 2020) (Defensoría del Pueblo, 2021). 

 

Por lo tanto, se proponen medidas para eliminar el abuso sexual infantil en el Perú desde una 

perspectiva educativa con enfoque de género e intercultural al promover capacidades en  

educación sexual integral (ESI) a los estudios de formación inicial docente (educación superior 

de las y los futuros docentes) y que asegurarán que las NNA adquieran conocimiento sobre ESI 

y la identificación del ASI; y, proponiendo un Sistema Único de Atención a víctimas del ASI 

para evitar la revictimización de las NNA e involucrando a los distintos actores (servicios 

sociales, salud, policía y justicia) que actualmente brindan servicios diferenciados. 

 

Palabras claves abuso sexual infantil, NNA, educación, revictimización, violencia, género  
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3. Introducción y Justificación 

 

Desde que se declaró el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 en el Perú se 

evidenciaron diversos casos por abuso sexual infantil (ASI). Solo entre marzo y junio del 2020, 

17 mil llamadas a la línea 1001 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 

gestionada mediante el Programa Nacional Aurora2,referían a casos donde las víctimas de 

violencia familiar o sexual eran niñas, niños y adolescentes. Además, de esta cifra dolorosa y 

cruel; el MIMP en el 2020, mediante el mismo Programa, registró que cada día en promedio 16 

niñas y adolescentes mujeres son víctimas de ASI3, habiéndose incrementado en 23% esta cifra 

con respecto al 2019 (Defensoría del Pueblo, 2021). 

 

Además, cuando se denuncian estos casos, los infantes sobrevivientes de violencia están 

sometidos a un proceso nada empático ni orientado a su bienestar o dignidad, como indica la 

Convención sobre los derechos del niño (Unicef, 2006), obligándoles incluso a declarar 

nuevamente lo que les ha sucedido en espacios no adecuados y a personas no preparadas. 

 

Frente a esto, ¿es posible evitar el ASI? ¿será posible que al menos en el largo plazo se logre 

eliminar o disminuir esta forma de violencia en la que niñas, niños y adolescentes están 

expuestos diariamente, e inclusive en su entorno más cercano?, ¿qué podríamos hacer en el 

Perú para evitar este sufrimiento a los infantes? 

 

Para aportar a responder estas preguntas, el presente trabajo final de máster propone enfocarse 

en dos medidas para eliminar el ASI en el Perú: una perspectiva educativa con enfoque de 

género e intercultural orientada principalmente a docentes en formación para que adquieran 

conocimientos de ASI; y, un Sistema Único de Atención a víctimas de ASI que involucra a 

diversos actores en la atención (servicios sociales, salud, policía y justicia) evitando así la 

revictimización de las NNA. 

 

                                                
1 Servicio telefónico gratuito de información, orientación, consejería y soporte emocional del MIMP que atiende 

a personas afectadas e involucradas por violencia familiar o sexual. 
2 Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar. 
3 Incluyendo en este grupo a los niños, la cifra aumenta a 17 diariamente. 
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Para llegar a esta propuesta, el estudio ha tenido un enfoque cualitativo abordando como objeto 

de estudio el conocer las causas y consecuencias del ASI en el Perú, para lo cual se ha realizado 

un análisis de literatura y documental de los conceptos claves vinculados al ASI y a la violencia 

de género; así como de las normativas y políticas existentes a nivel internacional y nacional; y, 

de modelos de otros países que han enfrentado el ASI. Además, se han realizado entrevistas4 a 

actores involucrados en atender esta problemática. Esto ha permitido conocer a fondo el 

contexto peruano en el que sucede el ASI; y, como los actores (docentes, escolares, operadores 

de servicios sociales, salud, policía y justicia) se vinculan entre sí. 

 

Finalmente, este estudio se distribuye en tres secciones principales: la primera es Revisión 

bibliográfica-normativa y análisis de contexto donde se presentan los principales conceptos 

teóricos vinculados al ASI sus causas y consecuencias; y, el contexto mundial y peruano en 

donde suceden estos casos y quiénes son las víctimas. Luego, la sección Análisis de Políticas 

Públicas Existentes enlista las políticas que el Estado Peruano tiene vigente y están vinculadas 

de alguna forma a prevenir y/o atender a víctimas del ASI. La tercera sección es el Apartado 

prescriptivo que contiene las recomendaciones de política para eliminar el ASI considerando el 

análisis de la problemática planteada en las dos secciones anteriores y el análisis de experiencias 

internacionales que están incluidas en el anexo; y, finalmente se detallan las Conclusiones. 

  

                                                
4 Ver en anexo la lista de entidades a las que las y los entrevistados han estado o están vinculados. 
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4. Revisión bibliográfica-normativa y análisis de contexto. 

 

Debido al confinamiento por la Covid-19, 243 millones de mujeres y niñas en el mundo, entre 

15 a 49 años han sido sujetas de violencia sexual5 o física en el último año, esto representa el 

8% de dicha población (UN Women, 2020). Además, lamentablemente, las niñas, los niños y 

los adolescentes siguen siendo víctimas de violencia sexual, por lo que Unicef (2020) ha 

declarado que en el mundo al menos 120 millones de niñas menores de 20 años han sufrido 

abuso sexual durante su infancia6; y, que en el caso de los varones no se cuenta con una cifra 

exacta porque no suelen reportarlo; afectando en ambos casos su indemnidad sexual7. Y, en 

Latinoamérica la cifra también es preocupante ya que el 80% de casos ASI se concentran en 

niñas y adolescentes entre 10 y 14 años, donde inclusive 90% de estos casos se vinculan a 

violaciones reiteradas (CIDH, 2019). 

 

Asimismo, de acuerdo al MIMP, en el Perú -donde según el INEI (2021) el 31% de la población8 

son niñas, niños y adolescentes- entre el 13 de marzo9 y junio del 2020 se registraron más de 

70 mil llamadas de auxilio por abuso sexual y/o violencia familiar10; de las cuales, 17 mil 

llamadas se referían a casos que tienen como víctimas a niñas, niños y adolescentes. (Editora 

Perú, 2020). Lamentablemente, esta cifra ha crecido con el tiempo -inclusive es superior a lo 

                                                
5 Cuando una persona con violencia o amenaza grave obliga a otra a tener “acceso carnal” por diversas vías 

(vaginal, anal o bucal) o realiza otro acto análogo con objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 

vías (Código Penal, 2001). Y, la WHO (2002) define un concepto más amplio incluyendo el intento de obtener un 

acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, inclusive actos de tráfico, o expresados de otra 

manera, contra la sexualidad de alguien de forma coaccionada, en cualquier lugar y por cualquier persona. 
6 Conocido como ASI desde el Centro Nacional del Abuso y Negligencia Infantil (NCCAN por sus siglas en inglés) 

de Estados Unidos, que en 1978 señala que los contactos e interacciones entre una niña o un niño y un adulto o un 

menor de 18 años (que tiene poder o control sobre el primero), cuando este último usa al primero para estimularse 

sexualmente o al primero o a una tercera persona (Martínez González & Figueroa M.Buitrado, 2000). También se 

entendería como la invasión de la sexualidad adulta a la sexualidad de una niña, niño o adolescente. Y para el caso 

peruano se definiría que el ASI afecta a las y los menores de edad, es decir personas menores de 18 años. 
7 Tobar Sala lo define como el derecho de la niña, el niño o adolescente a desarrollar su sexualidad en forma natural 

sin interrupción de hechos que atenten dicha normalidad de tal modo que perviertan, corrompan o impidan su 

desarrollo (Viviano Llave, 2012). 
8 Equivalente a 10,087,609 de personas para el 2020 según estimación proyectada y actualizada al 30 de junio del 

2021. 
9 Fecha en que iniciaron las medidas de confinamiento para enfrentar a la Covid-19. 
10 Definida según la Ley 26763 (1997) como cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 

maltrato sin lesión, amenaza o coacción entre cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales o quienes habitan en el mismo hogar sin relación laboral. Y, ampliada como violencia contra los 

integrantes del grupo familiar según la Ley 30364 (2015) como cualquier conducta o acción que cause la muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder de una persona a otra que conforman el grupo familiar. 
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reportado en el año 2011 por los 148 Centros de Emergencia de la Mujer (CEM): 11,212 casos 

de NNA afectados por violencia familiar y sexual-. Y, entre el 2019 y el 2020 las cifras han 

seguido en aumento: 5140 (2019) a 6,323 (2020) NNA violentados sexualmente lo que refleja 

un crecimiento de 16 a 17 casos diarios anuales de ASI (Defensoría del Pueblo, 2021). 

 

Asimismo, según la ENARES (INEI, 2020) la prevalencia de violencia sexual en adolescentes 

de 12 a 17 años de edad al 2019 fue 31.8%, valor que si bien disminuyó con relación al año 

2013 (45.9 %) en 14.1 puntos porcentuales; y respecto al año 2015 (34.6 %)11; al desagregar el 

dato se identifica que para dicho año, el 57.9% de mujeres adolescentes fueron víctimas de 

violencia sexual, frente al 42.1% de adolescentes varones. Además, la misma encuesta 

evidencia que en el Perú existe tolerancia del 21.5% de las personas12 a no intervenir de conocer 

un abuso sexual a un niño o niña. Por otro lado, el 24.31% del total de denuncias por trata de 

personas, estuvieron vinculados con NNA; y, según el Ministerio Público (MP) en el mismo 

año 222 denuncias se registraron por casos vinculados al delito de explotación sexual a NNA 

(MIMP, 2021). 

 

Esto significaría que las acciones del Estado peruano para reducir la violencia sexual como la 

Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar” (2015) aún son insuficientes. Aunque, en el último año dicha 

ley ha sufrido modificatorias: primero con el D.S. N° 004-2020-MIMP (2020) que se enfoca 

en: incrementar las penas a los causantes de la violencia así como señala qué debe considerar 

el personal de justicia al tratar estos casos, incluyendo el uso de una prueba anticipada (que 

debe practicar la técnica de entrevista única13) para la declaración de NNA, entre otras víctimas; 

y, la inclusión de psicólogos especializados en la entrevista en cámaras Gesell, pero a solicitud 

del Fiscal o de los otros actores procesales hacia el Juez de la Investigación Preparatoria. Lo 

cual podría definirse como un gran avance, pero se indica que se podrá repetir esto para cada 

fase de la investigación. Y, segundo con el D.S. N° 016-2021-MIMP (2021), que señala que la 

Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público son las entidades encargadas 

de recibir las denuncias; y, si las víctimas son infantes o menores de 18 años, la denuncia debe 

                                                
11 La reducción fue 2.8 puntos porcentuales. 
12Sobre un total de 11 millones de encuestados. 
13 Es decir, considerar el bienestar del infante primero y un solo operador realizar la entrevista sin que se deba 

repetir este proceso a cargo de distintos operadores. Acceda a la guía en: https://lpderecho.pe/guia-del-

procedimiento-de-entrevista-unica-a-victimas-conforme-a-la-ley-n-30364/ 
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hacerse en la Fiscalía de Familia, pudiéndose también realizar por profesionales de la salud, de 

educación u otros funcionarios/as públicos/as en el desempeño de sus funciones sin necesidad 

de que la víctima presente documentación. 

 

Por lo tanto, es necesario que se aseguren las condiciones correctas no solo de la aplicación de 

dicha ley para evitar que las NNA víctimas de ASI pasen por nuevos procesos (de justicia) o 

sean obligados/castigados a declarar nuevamente o a complementar el testimonio que ya dieron 

inicialmente, es decir que sean revictimizados14; sino para evitar los graves efectos que genera 

el ASI en la víctima, en su entorno familiar; y, en otras NNA. 

 

Al respecto, el ASI y la gravedad de este son causantes de revictimización sexual; cuyo efecto 

se acentúa si la víctima pertenece a algún grupo étnico15 o tipo de familia en particular. De tal 

forma, que a las personas revictimizadas y sobrevivientes de ASI mantienen efectos 

(psicológicos y físicos) y les cuesta más establecer relaciones interpersonales, afrontar 

problemas y regular el afecto, además, que suelen exhibir más autoculpa y vergüenza (Classen, 

Palesh, & Aggarwal, 2005) e (IICSA, 2018)1617; y, esto afecta con mayor ocurrencia a las 

mujeres donde la revictimización se refiere cuando al menos vivieron un incidente de ASI y en 

su vida adulta llegan a sufrir un incidente posterior de victimización sexual (Roodman & Clum, 

2001) e inclusive a causa de su pareja (Krause-Utz, y otros, 2021). 

 

Otra de las consecuencias en las mujeres víctimas de ASI, es que además de tener autoculpa 

por la victimización previa, sufren de estrés postraumático18 y desconfianza para manejar 

situaciones de riesgo, siéndoles difícil eliminarlas (Davis, Guthrie, Ross, & O´Sullivan, 2006)19 

Respecto al estrés postraumático como consecuencia de sufrir ASI se encuentra una relación 

                                                
14 Lo cual desincentiva a que las víctimas denuncien y se sentencie a los culpables: “en Perú, de 3.6 mil denuncias 

por ASI, solo 22% termina con sentencia efectiva a los agresores” (MIMP, 2012). 
15 En el Perú según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, las personas encuestadas se 

autoidentificaron con seis grupos étnicos donde después de la categoría mestizo, el quechua y el aymara fueron las 

más altas (INEI, 2018). 
16 Hay de dos a cuatro veces más probabilidad de que vuelvan a ser víctimas de abuso. 
17 IICSA es una institución creada por el Reino Unido en el 2014 para investigar si las entidades públicas u otras 

no estatales han efectivamente sido responsables protegiendo a los infantes del abuso; y que en el 2015 lanzó 

“Truth Project” enfocado a escuchar experiencias de adultos que fueron víctimas de ASI. El proyecto cierra el 

recojo de testimonios este año y emitirá un último reporte con recomendaciones en el 2022. 
18 Que, en algunos casos, para las mujeres que participan en talleres para reducir la revictimización disminuye este 

estado; pero que de no tratarlo pueden desarrollar desórdenes alimenticios o abuso de alcohol y/o drogas. 
19 Los resultados son a partir de dos grupos que comparan mujeres que sufrieron ASI: un grupo participa de un 

taller para reducir la revictimización y otro que no. 

https://www.truthproject.org.uk/
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directa entre las mujeres víctimas de ASI y su salud mental20 (Zinzow, y otros, 2012), 

(Goncharenko, Forkus, Contractor, Kiefer, & Weiss, 2021) y (Walker, Wamser-Nanney, & 

Howell, 2021). Y, también el impacto negativo del ASI a la sociedad es que, en la edad adulta 

al generar mayor riesgo de revictimización, genera mayores costos sociales (Fergus & Keel, 

2005). 

 

Por lo tanto, se cuenta con evidencia que detalla las consecuencias del ASI en las víctimas y 

sobrevivientes, pero para eliminar el ASI es necesario comprender las causas que lo generan y 

enfocarse en atacarlas desde el Estado Peruano. 

 

Al respecto, la literatura ha identificado que se pueden establecer cuatro precondiciones para 

que ocurra el ASI: i) motivación de la persona abusadora, sea porque fue víctima de ASI o 

porque no se puede relacionar con adultos; ii) bloqueo de inhibidores internos como el 

autocontrol o la conciencia moral que impiden la ejecución de ciertos actos; iii) bloque de 

inhibidores externos como la represión judicial o la sanción social, alguna acción de la 

comunidad o de la familia que favorece el ASI; y, iv) el estado de vulnerabilidad del infante y 

al cual puede tener acceso la persona ofensora. Donde esta última precondición es la decisiva 

debido a que la víctima está en estado de vulnerabilidad cuando carece de información sobre el 

abuso; vive aislada y no tiene posibilidad de comunicación; y, no es percibida como una persona 

de derecho sino como propiedad de sus cuidadores. Pudiendo suceder estas tres situaciones al 

mismo tiempo o de forma independiente. (Finkelhor, Cuevas, & Drawbridge, 2016). 

 

También existe otra forma que identifica desde una perspectiva multifactorial, factores de 

riesgo que aumentan la probabilidad de que suceda el ASI (Viviano Llave, 2012): 

i) A nivel personal, cuando la víctima no tiene información sobre la sexualidad y el 

abuso; y/o vive en situación de carencia afectiva. Y, cuando la persona abusadora 

ha experimentado en su infancia experiencias negativas en relación con su 

sexualidad, o experiencias familiares inadecuadas. También cuando no puede 

autocontrolar sus impulsos. 

ii) A nivel familiar, cuando la persona cuidadora del infante está ausente o no ejerce su 

rol de cuidado, o es víctima de violencia. También cuando el infante es considerado 

como propiedad o es colocado en roles adultos. 

                                                
20 Como estrés postraumático, episodios depresivos mayores o trastornos por uso de sustancias. 
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iii) A nivel comunitario, cuando no existen mecanismo de detección y/o atención del 

ASI en instituciones educativas u otros entornos habituales de las NNA. 

iv) A nivel social, cuando no existe aplicación de enfoque de género y se promueven 

las diferencias entre mujeres y varones. Asimismo, cuando utilizan la sexualidad, a 

las mujeres y a los infantes como símbolo comercial adoptando características 

adultas o erotizadas. Y, los procedimientos legales que revictimizan a los y las 

afectadas. 

 

Es decir, en ambas aproximaciones -aunque existe menos evidencia que en el caso de las 

consecuencias del ASI- se pueden identificar cuatro grandes causas o factores que ponen en 

riesgo a las NNA de sufrir ASI, estas serían: 

• Respecto a la niña, niño o adolescente: carece de información sobre el abuso (cómo 

identificarlo) y la sexualidad. 

• Respecto a la persona abusadora: ha sido víctima de ASI o ha vivido durante su infancia 

alguna relación negativa con su sexualidad; o sufre de bloqueo de sus inhibidores 

internos como autocontrol o conciencia moral. 

• Respecto al nivel familiar: la persona cuidadora del infante está ausente y/o no percibe 

a la niña, niño o adolescente como una persona de derecho sino como propiedad. 

• Respecto a la sociedad y/o comunidad: no existe mecanismo de detección y/o atención 

del ASI en instituciones educativas u otros entornos habituales del infante, o no existe 

represión judicial, o los procedimientos legales revictimizan a los y las afectadas, o no 

hay sanción social como cuando se sexualiza a los infantes. 

 

Por lo tanto, para atacar las causas y en el marco de este estudio enfocarse en proponer medidas 

para eliminar el ASI, se analizan en la siguiente sección las políticas públicas existentes en el 

Perú vinculadas al ASI. 
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5. Análisis de las Políticas Públicas Existentes 

 

Frente a esta problemática, el Perú como parte de la Convención sobre los derechos del niño 

(Unicef, 2006) está en la obligación de proteger a las NNA contra toda forma de abuso, a través 

de medidas legislativas, sociales, educativas, administrativas, pudiendo ser preventivas o de 

atención (Art. 19,1) y de adoptar acciones para lograr la recuperación física y psicológica y la 

reintegración social de todo infante y adolescente víctima de cualquier forma de abuso. De tal 

modo que esta recuperación y reintegración deben suceder en ambientes saludables, 

respetuosos y que aseguren la dignidad de la víctima. (Art. 39) 

 

En esta línea, el Estado Peruano tiene como ente rector de cualquier medida para proteger el 

bienestar de las NNA al MIMP, bajo el Decreto Legislativo N°1098, que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones de dicho Ministerio; y, donde a su cargo se integra el Viceministerio 

de Poblaciones Vulnerables21 con la Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes 

(DPNNA)22 para proponer, dirigir, articular, implementar, supervisar, monitorear y evaluar 

las políticas, normas, planes, programas y proyectos en el campo de la niñez y adolescencia 

(Gob.pe, 2021). 

 

En este marco, desde 1995 se aprobó el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y el 

Adolescente, mediante la ley 26518, con la finalidad de orientar, integrar, estructurar, 

coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y acciones a nivel nacional, 

destinados a la atención integral de niños y adolescentes (MIMP, 2012), pero a la fecha23 solo 

existe en la normativa y no está en funcionamiento24. 

 

Por otro lado, recientemente25 se aprobó la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, 

Niños y Adolescentes al 2030 (PNMNNA) -previo a esta solo se contaba con Planes Nacionales 

de Acción por la Infancia y Adolescencia, como el que culminará su ejecución este año26-. Al 

                                                
21 El otro Viceministerio en el MIMP es el Viceministerio de la Mujer. 
22 https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgnna/ 
23 No se ha encontrado evidencia de su funcionamiento en ninguna fuente oficial del gobierno peruano y en un 

reporte (Every Child Perú, UNICEF, Acción por los Niños, Plan, World Vision y Adra Ofasa, 2006) que evalúa el 

Sistema concluye lo mismo. 
24 Información referenciada también por las y los entrevistados. 
25 25 de junio del 2021 
26 Aprobado para el periodo 2012-2021 mediante Decreto Supremo N.º 001-2012-MIMP 

https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgnna/
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respecto, la PNMNNA plantea como problema principal el limitado ejercicio de los derechos 

de las NNA y vinculado al ASI indica que los patrones de violencia sexual entre otros tipos de 

violencia hacia las NNA son una de las causas de un entorno familiar desfavorable para la 

protección de las NNA. Por lo que plantea Incrementar el conocimiento de la sexualidad 

orientados a prevenir la violencia sexual, en las niñas, niños y adolescentes -lineamiento 3.03- 

e Incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la atención, recuperación y 

reintegración de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, trata27 y explotación sexual 

-lineamiento 3.04- como lineamientos que aportan al objetivo prioritario N° 3 de la política 

Disminuir el riesgo de desprotección de las NNA; y, el MIMP lideraría la responsabilidad de 

cumplir con este objetivo sumándose más entidades públicas28 como corresponsables (MIMP, 

2021). 

 

Es decir, mediante esta política se plantea atacar a algunas causas del ASI identificadas en la 

sección anterior -la carencia de información sobre el abuso y la sexualidad; y contar con un 

mecanismo de detección y/o atención del ASI que no revictimiza-; ya que plantean mejorar 

ciertos servicios y crear otros, según cada lineamiento: 

• Servicios a mejorar: L3.03: i) El Servicio de implementación de la educación sexual 

integral (ESI) a estudiantes de educación básica29; y, L3.04 ii) Servicio de atención de 

la violencia familiar y sexual a NNA30, Servicio de atención en salud mental para 

víctimas de violencia31 y , Servicio de atención en patrocinio legal a favor de NNA 

víctimas de violencia, trata de personas y explotación sexual32. 

• Servicios a crear solo en L3.0433: Servicio de atención integral de NNA vulnerables al 

delito de trata de personas y Servicio de atención integral de NNA vulnerables al delito 

de explotación sexual. 

 

                                                
27 Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 

uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 

que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación (sexual, laboral u otro servicio forzado) (UNODC, 2004) 
28 MIDIS, MINSA, CULTURA, MINEDU, DEVIDA, MINJUSDH, MININTER, MINCETUR, MTC, MTPE, 

MIDAGRI, MINEM, MP, PJ. 
29 Educación básica corresponde a los niveles de educación primaria y secundaria, y estaría a cargo del MINEDU. 
30 A cargo del MIMP. 
31 A cargo del MINSA. 
32 A cargo del MINJUSDH. 
33 Ambos a cargo del MIMP. 



¿Cómo eliminar el abuso sexual infantil en el Perú? 

Medidas con perspectiva educativa para la prevención y 

propuesta de atención a niñas, niños y adolescentes 

 

Página 14 de 34 

Otra política también aprobada hace solo dos años ha sido la Política Nacional de Igualdad de 

Género34 como política multisectorial que tiene como objetivo reducir la discriminación 

estructural que afecta a las mujeres, en esta línea la política podría enfrentar el ASI al enfocarse 

en reducir la violencia hacia las mujeres (Objetivo 1) y garantizar el ejercicio de los derechos a 

la salud sexual y reproductiva de las mujeres (Objetivo 2) ya que plantea implementar medidas 

de atención y protección para mujeres víctimas de violencia e integrantes del grupo familiar35; 

y, fortalecer la implementación de la educación sexual integral en el sistema educativo36. 

Ambos objetivos también se vincularían a las mismas dos causas del ASI identificadas 

anteriormente en el PNMNNA. 

 

Y, efectivamente, bajo dicha política como se mencionó en la sección anterior, en el marco de 

la Ley N° 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 

los Integrantes del Grupo Familiar” se aprobaron decretos para mejorar la atención; inclusive 

en la reciente modificatoria de su reglamento se menciona qué entidades37 serían las operadoras 

para recibir denuncias de ASI (MIMP, 2021). Inclusive, el MIMP (2016) ha compartido el 

esquema procesal de cómo se lleva a cabo la atención a víctimas de violencia sexual y se 

evidencia que durante la etapa de protección a las víctimas -en el proceso de denuncia y previo 

a la etapa de sanción-., la víctima debe ser atendida por al menos38 tres sectores distintos (MP, 

MINTER39 y MINSA) ocasionando la revictimización40 de la niña, el niño o adolescente 

víctima. No obstante, la ley no se aplica aún a nivel nacional, menos sus modificatorias o 

protocolos, lo cual sigue afectando el bienestar de las NNA víctimas al tomar su declaración 

varias veces por diversos operadores. 

 

También la Política Nacional contra la Trata de Personas y sus Formas de Explotación41 se 

vincula para enfrentar el ASI en el primer objetivo orientado a ampliar la vigilancia preventiva 

                                                
34 Mediante D.S. N° 008-2019-MIMP. 
35 A cargo de diversos responsables como el MINSA, MIMP, MININTER, PJ, MP, MINJUSDH y MTPE. 
36 A cargo del MINEDU. 
37 Además de la Fiscalía de la Familia (adscrita al MP) en donde no se encuentre esta entidad serían los Centros 

de Emergencia Mujer. 
38 Actualmente también suele participar el MIMP. 
39 Entidad en donde está adscrita la Policía Nacional del Perú. 
40 De acuerdo al MINJUSDH (2021) una víctima sufre revictimización cuando se incrementa el daño que ha sufrido 

como efecto de acciones u omisiones no adecuadas de parte de las organizaciones que deben atender, proteger y 

recuperar a la víctima de la violencia. Concepto similar al que señala Promise (2017) que se refiere como el proceso 

repetidamente ser victimizado. 
41 Mediante D.S. N° 009-2021-IN que coexiste con el Plan Nacional contra la Trata de personas 2017-2021 

(Mininter, 2017) 
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contra la trata y sus formas de explotación en distintos contexto; y, en el tercer objetivo 

enfocado en fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las personas víctimas de este 

delito. Para lo cual en algunas zonas se ha implementado el fortalecimiento de equipos 

interdisciplinarios para la atención integral y oportuna a las víctimas de trata y explotación, 

desde el ámbito psicológico, jurídico y social. Esta política también busca garantizar la atención 

de las necesidades de la víctima o de aquellos que están en riesgo de serlo por lo que se 

promueve tomar medidas no solo legales sino preventivas dirigidas a las autoridades y a las 

organizaciones que velan por las víctimas y salvaguardando especialmente a las NNA (De Jesus 

Vidal & Gamarra Caballero, 2020). 

 

Así como la creación en el 2006 de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia en la Defensoría 

del Pueblo que nace para implementar la recomendación del Comité de los Derechos del Niño 

de las Naciones Unidas con el objetivo de contribuir a garantizar los derechos de este sector de 

la población. Su rol ha estado vinculado al acceso de adolescentes a los servicios de salud sexual 

y reproductiva, la participación infantil y garantías de acceso a la justicia para NNA; así como 

la transparencia del información mediante la exigencia de la rendición de cuentas del MIMP y 

demás entidades públicas vinculadas a la atención de las NNA. 

 

Otras políticas vinculadas, aunque de menor alcance son: el Decreto Supremo N° 009-2019-

MC, que aprueba los lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prevención, 

atención y protección frente a la violencia sexual contra NNA y mujeres indígenas u originarias; 

una Norma técnica de Salud para el cuidado integral a mujeres e integrantes del grupo familiar 

afectados por violencia sexual42 a cargo del MINSA que solo incluye como disposición 

vinculada a la atención de las NNA que se realice con la persona cuidadora (padre, madre, tutor) 

y que se debe garantizar un servicio diferenciado, pero no detalla cómo y si otros actores 

estatales estarían involucrados en dicha atención. Y, la Estrategia Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social mediante el eje orientado al Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia 

que asegura espacios libres de violencia en hogares y comunidades para el desarrollo de NNA, 

acercándoles en dicho caso a un programa de lucha contra la violencia. 

 

Finalmente, dos programas presupuestales orientados a Resultados (PPoR) aprobados mediante 

la Ley N° 30880, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, contienen 

                                                
42 Norma Técnica de Salud N° 164-MINSA/2020/DGIESP 
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resultados vinculados a eliminar el ASI, aunque no se cuenta con evidencia que mida dichos 

resultados ni se defina si se lograron ejecutar en el periodo establecido. Los PPoR son: i) para 

el Desarrollo Infantil Temprano43 y ii) para la Reducción de la Violencia contra la Mujer44; en 

el caso del primero el resultado vinculado a eliminar ASI es la regulación de emociones y 

comportamientos para lo cual propone como intervención Talleres de autocuidado infantil para 

la prevención del abuso sexual infantil ya que disminuye las situaciones de violencia sexual 

contra niñas y niños. Y, en el segundo caso para lograr que niñas y niños vivan experiencias de 

aprendizaje para desarrollar sus competencias en prevención de la violencia sexual propone 

Talleres escolares, de capacitación en habilidades conductuales considerando las 

características de las y los estudiantes; y, para que los adolescentes vivan experiencias de 

aprendizaje para desarrollar sus competencias en prevención del acoso y de la violencia sexual 

propone una charla sobre las actitudes de coerción sexual: influencia del género y la educación 

sobre la violación; y, Programas de capacitación biopsicosocial para adolescentes de familias 

en riesgo aunque a cargo de las horas de tutoría45 de la escuela lo cual no necesariamente 

asegura que se aborden los temas a profundidad y con la especialidad necesaria. 

 

Por lo que, si bien existe políticas multisectoriales que de alguna forma se vinculan a eliminar 

el ASI, es necesario que se implementen medidas articuladas de prevención y se atiendan a 

víctimas adecuadamente, detectando tempranamente el suceso y llevando a cabo un circuito de 

atención con actores a cargo sensibles a que el bienestar del infante es lo primordial y es el 

centro de todos los servicios. 

 

Esto se evidencia en el Perú, por ejemplo, en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, 

Huánuco y Huancavelica donde de un estudio que abarca dichas regiones y dirigido a 100 

usuarios, al menos 63 habían acudido a alguna autoridad por casos de violencia en NNA; y se 

concluía que las escuelas, los centros de salud y los programas sociales no actuaban como 

buenos canales de detección, transmisión de información y alerta ante casos de violencia y 

situaciones de riesgo de los NNA; siendo el resultado peor si son de familias indígenas, 

                                                
43 Resolución Ministerial N° 161-2019-EF/10 
44 Resolución Ministerial N° 162-2019-EF/10 
45 Esto además recarga a las y los docentes de una nueva actividad para la cual no están debidamente preparados 

pues suelen desarrollar estos talleres como resultado de haber participado en un taller coyuntural del MINEDU. 

Información también referida por las y los entrevistados. 
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condenándolos a no acceder a servicios de calidad que los protejan del abuso sexual, la 

violencia, la explotación y la negligencia (Agüero, García, & Gamarra, 2012). 

 

No obstante, hay políticas regionales que sí se han planteado para eliminar el ASI, como el caso 

del gobierno regional de Huánuco que registraba 1846 denuncias de violencia contra infantes 

en el 2017 (Save the Children y Paz y Esperanza, 2020); y, frente a eso con Save the Children 

Perú (2019) se implementa un “Modelo integral de prevención y protección contra la violencia 

sexual en niñas, niños y adolescentes”. Aquí se plantea desde la formación de los diversos 

operadores de atención a infantes víctimas de violencia hasta la sensibilización e incidencia a 

diversos públicos46. 

 

Frente a este análisis de las políticas ya existentes en el Perú, a continuación, se proponen 

medidas para eliminar el ASI, las cuales consideran evidencia de experiencias internacionales 

que se pueden revisar en el Anexo. 

  

                                                
46 Información referenciada también por una entrevistada 
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6. Apartado prescriptivo 

 

Considerando el análisis realizado en las secciones anteriores y para promover que se elimine 

el ASI en el Perú, se plantea atacar dos de las cuatro causas o factores de riesgo identificados: 

• Respecto a las NNA: brindar información sobre la sexualidad y el ASI, por lo tanto, que 

las NNA tengan capacidades para conocer su sexualidad e identifiquen el ASI. 

• Respecto a la sociedad y/o comunidad: fortalecer el mecanismo de detección y/o 

atención del ASI en instituciones educativas y entornos donde las NNA pueden estar 

expuestos para evitar también su revictimización. 

 

Si bien el principal público de toda política para eliminar el ASI son las NNA manteniendo 

siempre su interés y bienestar como prioritario, en el caso de las medidas a plantear por cada 

causa o factor de riesgo se priorizará trabajar con el público adulto a cargo de la formación 

educativa de las NNA y de la atención de NNA cuando son víctimas de ASI. 

 

Asimismo, ambas medidas se vinculan a los lineamientos del PNMNNA ya que sería 

actualmente en el Perú la política rectora que asegura el bienestar de las NNA y por lo tanto 

responsable de eliminar el ASI. 

 

Medida 1: Perspectiva educativa para la prevención del ASI 

Considerando el objetivo de Disminuir el riesgo de desprotección de las NNA cuyo lineamiento 

3.03 “Incrementar el conocimiento de la sexualidad orientados a prevenir la violencia sexual, 

en las niñas, niños y adolescentes” plantea el Servicio de implementación de la ESI a estudiantes 

de educación básica, en el marco de este estudio se propone: Formar a los futuros docentes 

obligatoriamente en ESI, para asegurar sostenibilidad al objetivo del PNMNNA ya que en el 

largo plazo las y los docentes estarán debidamente preparados para enseñar a las NNA sobre 

ESI. 

 

Esta medida aportar a la finalidad del servicio inicial que es que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos para el ejercicio de una sexualidad saludable, placentera y 

responsable en el contexto de relaciones interpersonales, democráticas, equitativas y 

respetuosas. Lo cual implica que los y las docentes desarrollen acciones pedagógicas 
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pertinentes para el autoconocimiento, la autoestima, el respeto mutuo, la autonomía y la toma 

de decisiones, en la formación integral de los estudiantes. 

 

Es decir, a cargo del MINEDU se revisaría el Diseño Curricular Básico Nacional de la 

Formación Inicial Docente (FID) referido al programa de Estudios en ESI con un enfoque de 

género e intercultural, incluyendo la ESI como curso obligatorio para todas las especialidades 

de formación docente, tanto de Educación Universitaria como no Universitaria. Al respecto, 

existe una experiencia similar en el 202047 ya que se realizó una actualización de dicho diseño 

curricular sobre el curso de Educación Religiosa y se incorporó obligatoriamente en todos los 

currículos de formación de Institutos Superiores Pedagógicos, por lo cual sería factible la 

revisión y actualización del currículo, donde se integraría la participación de las Universidades 

con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

 

En dicha actualización si bien se incluía el curso de ESI de 4 horas semanales, entre los 

desempeños específicos que se esperan alcanzar no se incluía que los estudiantes (futuros 

docentes) puedan estar capacitados para detectar el ASI o transmitan capacidades a las NNA 

para que lo identifiquen. Asimismo, es necesario que se incluya este nuevo diseño y curso en 

todas las instituciones de educación superior (IES) y formación de docentes48 sin importar la 

especialización que realicen ya que de acuerdo a la PNMNNA planteada, los docentes a cargo 

del dictado de ESI en el aula serán las y los tutores, por lo tanto, no se considera su especialidad 

de tal modo que el estar preparados previamente les dará herramientas para efectivamente 

transmitir conocimientos. 

 

Además, esta medida complementaría y reforzaría el PNMNNA ya que actualmente considera 

ejecutar el programa educación básica para todos a nivel nacional, pero a través de las 

direcciones de educación y luego que estas lo dirijan a las y los docentes; sin embargo, no es 

sostenible a largo plazo porque solo sería un acción coyuntural dirigida a tutores asignados en 

un periodo específico49. Asimismo, la evidencia muestra50 que al enseñarse solo en horas de 

tutoría, los temas de clase suelen descuidarse y orientarse a un “mono tema” que suelen ser las 

drogas (Keogh SC, 2018) o los profesores no están cómodos al hablar sobre la sexualidad 

                                                
47 Aprobado por Resolución Viceministerial N° 00146-2020-MINEDU 
48 Este conjunto definitivamente incluiría a la formación en educación básica especial. 
49 Información referenciada también por un entrevistado 
50 Para Ayacucho, Lima y Ucayali. 
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tomándolo inclusive como burla (Save the Children Perú, 2019), dejando de asegurar la calidad 

de la clase. 

 

Por otro lado, si bien el PNMNNA considera que en el corto plazo la capacitación del MINEDU 

será a través de las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades Gestoras de Educación 

Local, otro riesgo que no aseguraría la sostenibilidad y aplicación es que muchas veces el 

gobierno local prioriza otros temas esenciales también para su comunidad como por ejemplo la 

desnutrición infantil entonces se retrasaría-como ya ha sucedido (Keogh SC, 2018)- la 

implementación de los lineamientos de ESI, no solo por prioridad política sino presupuestal. 

 

Por lo que incorporar la ESI con orientación de prevención del ASI en la formación inicial 

docente -educación superior- se mantendría como una solución que generaría resultados en 

largo plazo, pero sostenible y pudiendo empezar en el corto plazo. Además, tendrá un efecto 

multiplicador no solo entre colegas por la transferencia de conocimientos (Save the Children 

Perú, 2019), sino principalmente con las NNA que están en situación de riesgo. Finalmente, 

tres indicadores de éxito (de resultado a proceso) de esta medida serían: Número de casos de 

ASI diarios51 -con capacidad de identificarlos por territorio y género-, Porcentaje de IE en 

donde se enseña ESI y Porcentaje de IES que dictan ESI como parte de su currículo de 

formación. 

 

Medida 2: Propuesta de atención a niñas, niños y adolescentes 

Considera el mismo objetivo Disminuir el riesgo de desprotección de las NNA, pero asociado 

al lineamiento 3.04 “Incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la atención, 

recuperación y reintegración de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, trata52 y 

explotación sexual” que plantea varios53 servicios de atención a víctimas de violencia y por lo 

tanto lideraría la responsabilidad de cumplir con este lineamiento el MIMP sumándose más 

entidades públicas54. 

                                                
51 También se puede considerar el aporte a la Meta al 2030 del PNMNNA: Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 

años de edad que han sido víctimas de violencia sexual, alguna vez en su vida disminuirá a 17.73%. (MIMP, 2021) 
52 Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 

uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 

que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación (sexual, laboral u otro servicio forzado) (UNODC, 2004) 
53 Dos a cargo del MIMP (Programa Aurora y DPNNA), otro sobre Salud Mental a cargo del MINSA y otro de 

patrocinio legal del MINJUSDH. 
54 MIDIS, MINSA, CULTURA, MINEDU, DEVIDA, MINJUSDH, MININTER, MINCETUR, MTC, MTPE, 

MIDAGRI, MINEM, MP y PJ. 
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Sin embargo estos diversos sistemas pondrían en riesgo el bienestar del infante, por lo que como 

parte de este estudio que se plantea siempre proteger a las NNA contra toda forma de abuso se 

plantea que el Servicio de atención a NNA víctimas de violencia debería ser único, tal como se 

ha establecido en otras experiencias exitosas en Estados Unidos y Europa55, de tal modo que 

todas las entidades involucradas (PNP, MP, MINJUSDH, etc.) en los distintos sistemas 

planteados por la PNMNNA deberían primero reunirse y delegar a un representante para 

conformar un Servicio Único de Atención a las NNA -adaptado por territorio y población donde 

se instalaría-, pudiendo adscribir su funcionamiento a los CEMs del MIMP o de acordar que 

debe ser un ente independiente de todo nivel ministerial, constituirse como un Organismo 

Público Descentralizado pero orientado al interés último del infante. Cabe resaltar que, si bien 

los CEMs fueron iniciativas innovadoras para atender los casos de violencia de género, fueron 

creados desde una mirada de atención a las mujeres adultas por lo que no se sugiere que sean 

las mismas entidades que atiendan a las NNA. 

 

Asimismo, considerando que el MIMP como ente rector debería liderar la conformación de este 

Servicio Único, con este nuevo servicio efectivamente sí se garantizaría que se realice la 

entrevista única a la víctima y que se pueda cumplir con la participación adecuada de psicólogos 

especializados para realizar dicha entrevista al niño, niña o adolescente víctima vía cámara 

Gesell, participando desde afuera los demás operadores como servicios de salud, policial, fiscal 

y judicial; y, evitando la revictimización del infante sobreviviente. También, manteniendo el 

principio de que el bienestar del infante es prioritario, se sugiere que se ubique este Servicio 

Único no dentro de una comisaría -como sucede con los CEMs56- sino en un espacio residencial 

y amigable con el infante de tal modo que se tenga un entorno seguro, de confianza y adecuado 

para las NNA víctimas. 

 

En esta línea, se reconoce que será necesario replantear el modelo de intervención con distintos 

servicios separados y niveles de conocimientos y capacidades diversas de las y los operadores, 

por lo que se propone que todos los operadores del Servicio Único sean capacitados en ESI y 

                                                
55 Ver detalle de dichas experiencias en anexos. 
56 Que forman parte del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA-MIMP 
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en criminología vinculada al ASI, de tal forma que se siga manteniendo un entorno seguro para 

las NNA que han sufrido ASI. 

 

De tal modo, sí sería posible que se cumpla con la meta de la PNMNNA al 2030, donde las 

NNA acceden a servicios de atención inmediata y oportuna ante situaciones de violencia. 

(MIMP, 2021). 

 

E inclusive al existir este Servicio Único con personal especializado en atender ASI, serían las 

personas expertas en implementar acciones de prevención de la violencia, y la promoción del 

respeto a los derechos de las NNA. Por lo tanto, podría ser los aliados para trabajar estrategias 

de prevención la sociedad, comunidad y entre ellos las instituciones educativas, como sucede 

en otros países. Finalmente, como indicadores de éxito (de resultado a proceso) de esta medida 

se plantea: Número de casos de ASI diarios, Porcentaje de sobrevivientes de ASI que superan 

el proceso de atención e integración a la sociedad y Porcentaje de casos ASI atendidos respecto 

a los sucedidos en el ámbito de acción del Servicio. 
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7. Conclusiones 

 

El presente estudio reafirma el interés de que el niño, la niña y el adolescente son la prioridad 

de la sociedad y se debe asegurar su bienestar. Asimismo, al haber realizado el análisis teórico 

y normativo de las causas y consecuencias del Abuso Sexual Infantil (ASI) y cómo se ha 

incrementado en el Perú, se atiende a la pregunta de investigación de poder plantear medidas 

para eliminar el ASI, logrando proponer en base a evidencia que ya se observa en otros países 

pero también aportando a las políticas públicas existentes que incluyen el enfoque de género 

aunque desde la mirada adulta pero que en conjunto podrán abordar al problema planteado. 

 

Por lo tanto, respondiendo a las preguntas planteadas inicialmente en este estudio, es factible 

evitar el ASI si se disminuyen los factores de riesgo a los que las NNA están expuestos; esto se 

logrará en el largo plazo ya que demanda nuevos conocimientos de las NNA y adultos, así como 

nuevos comportamientos de la sociedad y/o comunidad. 

 

Asimismo, para poder eliminar el ASI en el Perú, la presente investigación considera 

complementar los objetivos y lineamientos planteados en el PNMNNA, seleccionando dos de 

sus lineamientos y vinculándolos a dos de las cuatro causas o factores de riesgos identificados 

en el ASI, de tal forma que se plantean medidas que deberían incorporarse y fortalecerían el 

accionar de la Política. 

 

Mientras que una medida se orienta en la perspectiva educativa de la formación inicial docente 

para que todos los y las futuras docentes adquieran conocimientos de Educación Sexual 

Integral; la otra medida propone un Sistema Único de Atención a NNA que sufren ASI 

planteando que todos los operadores de los distintos sectores involucrados trabajen juntos en 

un solo lugar por el bienestar del infante sobreviviente y así evitar su revictimización. 

 

Asimismo, es importante considerar que las normativas creadas en el Perú para atender la 

violencia fueron hechas enfocándose en la violencia de género y poniendo como eje principal 

a la mujer, lo cual es loable, importante y necesario pero que evidencia que para la atención a 

la infancia se debe de ajustar dichas normativas e implementar acciones desde los centros 

formativos. En esta línea es recomendable que el Ministerio de Educación con el Ministerio de 
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la Mujer y Poblaciones Vulnerables implementen las medidas propuestas primando siempre el 

interés y bienestar del infante. 

 

Por último, se reconocen las limitaciones en el presente estudio respecto a no haber abordado 

todas las causas o los cuatro factores de riesgo del ASI, así como ampliar el trabajo de campo 

mediante entrevistas a todos los operadores de atención de los diversos sistemas de atención a 

NNA que han sufrido ASI, por lo que se recomienda que en futuras investigaciones se pueda 

implementar y levantar estas limitaciones. 
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9. Anexos 

 

9.1 Experiencias internacionales en prevención y atención de ASI 

 

• Estados Unidos 

Desde 1985 existen los Centros de defensa de la infancia (CAC por sus siglas en inglés) que 

sirven para eliminar la revictimización de víctimas que han sufrido ASI, ocupándose también 

en la atención a sus familias. Todo esto mediante un servicio amigable que evita entrevistas 

repetidas por diversos actores de instituciones del gobierno57. Estos centros están a nivel 

nacional conformando una red de 924 lugares que responden de forma coordinada y se basan 

en evidencia para atender a las NNA que sufren ASI en cualquiera de los 50 estados (NCA, 

2021). A continuación, se presenta la Figura N° 1 que indica cómo funcionan los CAC. 

 

 

                                                
57 Como indica Chacón y Gamarra (2020) Las entrevistas a los infantes solían llevarse a cabo en estaciones 

policiales u hospitales, incrementando el estrés en ellos. Además, las entidades involucradas en el proceso no 

coordinaban para atender a las víctimas revictimizándolos. 

Función principal de los CAC
Función provista por un miembro 

del equipo

Cumplimiento de la ley

La niña, el niño o el adolescente es llevado al CAC

Servicios de protección 

infantil

Rol: se basa en la seguridad pública. Rol: garantizar que el hogar de una niño o un 

niño sea seguro.

Si no es de naturaleza criminal, las fuerzas 

del orden no pueden tomar medidas
Si la familia / cuidador no es el presunto 

abusador, los servicios de protección pueden 

no tomar acción

Respuesta inmediata
Asignación de prioridad

(24 a 72 horas)

El infante o adolescente y su familia 

reciben servicios de salud mental.

El defensor de la familia trabaja con 

ella para evaluar los recursos críticos 

y brindar apoyo mientras el caso 

avanza a través del sistema de 

justicia.

Comienza la investigación conjunta

Entrevista forense

Recopilación de evidencia

Toma de fotos

Entrevista a testigos

Examen y tratamiento médico

CAC coordina la revisión del caso con todos los 

miembros del equipo, incluyendo a los agentes 

del orden, la fiscalía, los servicios de protección 

infantil, el entrevistador forense, un especialista 

en salud mental, un profesional médico y un 

defensor de la familia.

Presentación del caso al 

fiscal del distrito

Sospechoso acusado o 

caso rechazado

Menor de edad retirado del 

hogar o caso abierto para 

servicios, o

Caso cerrado
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Figura 1: ¿Cómo funciona el modelo del Centro de defensa de la infancia? (NCA, 2021) 

 

Este modelo de atención considera a la víctima como el actor principal y tiene por objetivo que 

la niña, el niño o el adolescente y sus familiares que sufren ASI puedan denunciar, encontrar 

justicia y principalmente reinsertarse en la sociedad con un bienestar individual igual o mejor 

al que tenía antes del abuso. 

 

Cabe resaltar que de acuerdo a la Red Nacional de Abuso a Incesto (Rape por sus siglas en 

inglés), cada 9 minutos una niña, un niño o adolescente es víctima de ASI en EE.UU.; mientras 

que solo 5 de mil agresores sexuales terminan en prisión (Children’s Bureau, 2018) frente a 

esto como parte de la prevención, el gobierno cuenta con Programas educativos basados en la 

escuela para prevenir el abuso sexual infantil y de acuerdo a Walsh (2015) en su investigación 

que revisa 24 estudios, con un total de 5.802 participantes en IE primarias y secundarias en 

Alemania, China, España, Estados Unidos, Taiwán y Turquía, se evidenció que dichos 

programas escolares fueron efectivos para aumentar las habilidades de los participantes en los 

comportamientos protectores y en su conocimiento sobre conceptos de prevención del ASI. De 

tal modo que los NNA que participaron en los programas tenían mayores probabilidades de 

revelar su abuso que aquellos que no participaron. 

 

• Europa 

Desde 1998, en Islandia funciona el Barnahus, que se basa en el modelo de atención de Estados 

Unidos, pero incluyendo algunas mejoras (OBI, 2015): 

• Nuevos miembros del equipo participan en la sala de observación durante la entrevista 

y revisan el caso, como un representante del juzgado y un criminólogo. 

• Nueva ubicación del lugar de atención, en un área residencial con hogares alrededor, 

siendo más amigable para las víctimas. 

 

Y como el Promise (2017) y Johansson et al. (2017) señalan, este modelo se ha replicado en 

varios países nórdicos y respeta los marcos jurídicos y políticos europeos del Consejo de Europa 

y de la Unión Europea, incluyendo la Convención sobre la protección de los niños contra la 

Explotación y el Abuso sexual. 
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Asimismo, recientemente desde el 2020 se ha establecido un modelo piloto de Barnahus en 

Tarragona58, adaptando las funciones de la Dirección General de Atención a la Infancia y la 

Adolescencia (DGAIA) con el mismo objetivo, disminuir la revictimización de las víctimas de 

ASI ya que según Save the Children (2017) 7 de cada 10 casos que denuncian ASI no llegan a 

juicio por falta de pruebas. 

 

Además, en varios países como Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, 

Luxemburgo59, entre otros que cuentan con un Barnahus, se desarrollaron como parte de su 

política, programas de educación sexual orientado al abuso sexual y doméstico, así como a la 

violencia basada en género (European Comission, 2020). 

 

• América Latina 

Argentina es uno de los países que ha participado en la lucha de #NiUnaMenos y desde el 2015 

inclusive los Institutos de Formación Docente a nivel nacional participan activamente. En el 

2021 han impulsado la implementación de la Ley N° 26150 de Educación Sexual Integral60 

para promover la concientización y el ejercicio de los derechos para construir una sociedad más 

igualitaria y justa. 

 

Mientras que Uruguay cuenta con un Sistema Integral de Protección a la Infancia y la 

Adolescencia frente a la Violencia, cuya estrategia en situaciones de ASI se elabora con 

distintos actores que están encargados de proteger a las NNA y deben evitar su revictimización. 

(Lozano, García, Sande, Perdomo, & Zunino, 2019). 

 

Y, México considerado al menos más seguro para las NNA que El Salvador, Jamaica y 

Argentina en Latinoamérica, respecto a un índice del 2019 del programa de investigación de 

Economist Intelligence Unit (EIU) respaldado por la World Childhood Foundation y la Oak 

Foundation61, que mide cómo los países mediante sus legislaciones responden al ASI y a la 

explotación sexual. 

 

                                                
58 Cataluña, España 
59 En el 2019 actualizó su política orientado su atención también a la salud sexual y emocional de las NNA. 
60 Ver la ley en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi 
61 Acceder aquí al informe: https://outoftheshadows.eiu.com/about/ 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi
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México cuenta con el Protocolo de Prevención del ASI a NNA desde el 2017, en el marco del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, también coincide en informar sobre 

el autocuidado y la violencia sexual mediante ESI a las NNA para que puedan distinguir 

situaciones de violencia; y, en trabajar con los programas preventivos de los Sistemas federales 

y municipales de las Procuradurías de Protección Locales desde la ESI hasta la detección, 

canalización y denuncia de casos de ASI (Gil Rivera, 2017) 

 

9.2 Lista de personas entrevistadas62 

 

• (1) Ex funcionaria de Save the Children Perú 

• (1) Ex funcionaria del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

• (1) Especialista en género e infancia del Perú 

• (3) Ex funcionario y funcionarios del Ministerio de Educación 

 

                                                
62 A solicitud se podrá indicar los nombres completos de los y las entrevistadas. 


