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Presentación

Los motivos que impulsaron la creación de esta serie con carácter investiga-
tivo sobre delitos sexuales, se originan en la sostenida y preocupante pertinencia 
del tema en el tiempo, y en la frecuencia y la gravedad de los daños causados a 
los individuos y a la sociedad, aunado a una justicia de�ciente. 

Se evidencia, entonces, la imperiosa necesidad de ofrecer a la comunidad un 
diagnóstico de primera mano sobre el fenómeno y las acciones emprendidas en 
su bene�cio. Debe ser técnicamente pertinente, actualizado, útil y comprensible, 
con una visión preventiva integral, y que cumpla una triple función diagnóstica, 
formativa e informativa. 

Para alcanzar este propósito, el Instituto de Estudios del Ministerio Públi-
co (IEMP), dependencia académica de la Procuraduría General de la Nación, 
cuenta con una línea de trabajo con más de diez años de experiencia frente a los 
delitos sexuales, en sus dimensiones pericial, legal, institucional y psicosocial. 

De esta manera, se vienen generando investigaciones, capacitaciones, inter-
venciones y debates en torno a la construcción de la política pública criminal en 
esa materia, y a la praxis de su quehacer judicial1. 

“¿Por qué yo…? - Las víctimas de delitos sexuales – Actuaciones judiciales, 
intervenciones, modelos y Política pública”, busca evaluar la naturaleza de las 
distintas respuestas existentes en bene�cio de las víctimas de abuso sexual.

Mientras que en el tomo I, “Dígame: ¿por qué? - Agresores sexuales, Moti-
vaciones y actuaciones judiciales”, se indagó sobre la naturaleza y los per�les de 
los agresores sexuales, sobre las alternativas de tratamiento para su bene�cio y 
las actuaciones judiciales e institucionales, el tomo II ahonda en aspectos rela-
cionados con sus víctimas (menores de edad y adultas). Se profundiza sobre la 
idoneidad de la atención que se les brinda a nivel nacional, y se aportan elemen-
tos relacionados con la reparación, los modelos vigentes de atención, sin olvidar 
su relación con el marco judicial. 

1 Esta dinámica se está implementando en el marco del OSPA y del OSRPA (Observatorio 
Sistema Penal Acusatorio y Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes), siendo 
este creado como producto de un compromiso del Estado colombiano para con la comu-
nidad internacional, el cual se concretó por medio de Acta de Compromiso el seis de julio 
del 2007, por parte de las cabezas de las distintas entidades judiciales. A partir de ahí, por 
acuerdo unánime, la responsabilidad le fue asignada a la Procuraduría General de la Na-
ción, la cual a su vez la delegó en el IEMP, por la naturaleza de su misión institucional. 
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También se incorpora un breve aparte relacionado con los abusos sexuales 
causados en el marco del con�icto armado, aspecto que será ampliado en un 
posterior documento, por su particular naturaleza y dinámica.

“¿Por qué yo…?”, más que centrarse en la tragedia humana que conlleva la 
agresión sexual per se, busca evaluar los distintos caminos que posteriormente se 
les plantea a las víctimas y el modo como el Estado los ha resuelto; esta ruta que 
en ocasiones resulta más dolorosa recorrer que el padecimiento del mismo ataque.

¿Cómo es?

Pese a los esfuerzos institucionales implementados a la fecha en materia de 
atención a las víctimas en términos generales (violencia intrafamiliar, con�icto 
armado, etc.), permanecen múltiples vacíos en el caso de los delitos sexuales.

Así que, ¿cómo hacer para disponer de una visión objetiva sobre su actual 
estado?: 

Por medio de una evaluación documental sistemática del actuar procesal 
en los 32 departamentos que comprende el territorio nacional, con una ma-
yor concentración en los CAIVAS2 por su función preferente. Se les dio más 
énfasis en este espacio a los fallos judiciales y a los incidentes de reparación3.
Desarrollando visitas in situ en diez ciudades del país4, como una muestra 
de los despachos institucionales, públicos o privados, cuya labor se relacio-
na con el proceso judicial o con la atención psicosocial de las víctimas de 
abuso sexual5. En esa etapa, se desarrollaron 90 entrevistas a funcionarios y 

2 Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual. Agrupa en un mismo sitio a los funcionarios 
competentes de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y del Ministerio Público.

3 No se tuvo en cuenta la trata de personas en materia sexual en sus versiones nacional y 
trasnacional, por representar un contexto y una dinámica distinta a los demás delitos aquí 
contemplados.

4 Cali y Buga (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Bogotá (D. C.), Armenia (Quindío), Tun-
ja (Boyacá), Ibagué (Tolima), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba) y Popayán (Cauca).

5 CAIVAS, Fiscalía General de la Nación, Ministerio Público, Policía Judicial (Policía Nacional 
(Sijin), Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación), Defensoría 
Pública, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Organizaciones No Gubernamentales, 
Asociaciones de víctimas, Agencias Internacionales. Entre los criterios de escogencia de las 
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trabajadores independientes, y a 40 víctimas6, y se realizó un seguimiento a 
los programas y modelos existentes para la atención de las víctimas de abuso 
sexual (niños, niñas, adolescentes y adultos).

Apoyado en la revisión de expedientes y de grabaciones de audiencias 
(audios) en las respectivas Fiscalías y Defensorías7, con énfasis en los casos 
en donde se dieron incidentes de reparación (80 casos), y asistencia a au-
diencias (preacuerdos, allanamientos, juicios, fallos condenatorios y abso-
lutorios) (80 casos). 
Implementado con la revisión de trabajos teóricos e investigativos exis-
tentes sobre delitos sexuales a nivel nacional e internacional. 

De manera transversal a este análisis, es importante que el lector tenga en 
consideración tres aspectos determinantes en el abordaje de las víctimas y en la 
comprensión de las problemáticas a ellas ligadas:

Los impactos de las agresiones sexuales y su reparación varían ampliamen-
te según si se trata de actos sexuales o de acceso carnal, en sus distintas 
expresiones. Todas las situaciones de agresiones no pueden equipararse, y 
ameritan por ende un trato diferencial ajustado a cada realidad.
La naturaleza del impacto de los abusos sexuales realizados sobre una per-
sona, varían de acuerdo con la personalidad del sujeto, su contexto perso-
nal y cultural, y su capacidad de resiliencia, es decir sus habilidades para 
superar lo vivido. 
Más del 40% de las víctimas de abuso sexual que denuncian las agresiones de 
las cuales fueron objeto, llevan padeciéndolas por un período que oscila en-
tre seis meses y cinco años. Ante ello, en aras de incrementar la posibilidad 

zonas visitadas, se consideraron la presencia de un CAIVAS, y la relación de instituciones 
contratadas por el ICBF para atender a las víctimas de abuso menores de edad.

6 Considerando la impertinencia de revictimizar a las personas sexualmente agredidas en el 
marco del desarrollo de un diagnóstico, se entrevistaron tan solo aquellas que voluntaria-
mente estuvieron de acuerdo en compartir sus vivencias. El desarrollo de entrevistas a vícti-
mas, en este caso, no conformó un eje directriz del proceso investigativo.

7 Aún en múltiples despachos judiciales se combinan las grabaciones de las audiencias y los 
soportes físicos.
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de ganar la causa, la Fiscalía General de la Nación suele iniciar un proceso 
por un solo de los reiterados eventos acontecidos.

¿Cuáles son los interrogantes más importantes?

Si bien cada tomo de la presente serie de documentos genera inquietudes es-
pecí�cas relacionadas con las variables puntuales que desarrolla, también están 
aquellas dudas transversales a todos los trabajos, que buscan ser respondidas a 
través de cada uno de los textos entregados.

¿Cuáles son estas banderas que pretenden guiar nuestros pasos? Pueden sur-
gir de la reclamación del cumplimiento de los derechos legales y constituciona-
les, o ser producto del mismo desarrollo de los objetivos propuestos. Veamos 
algunos:

¿Por qué motivos se genera una agresión sexual, y desde la perspectiva 
del ofensor, cuáles son las alternativas terapéuticas existentes? Se procuró 
responder a esta inquietud en el Tomo I por medio del análisis de las moti-
vaciones y de las dinámicas de los agresores; restan ciertos factores ligados a 
las víctimas que contemplaremos en el presente texto.
¿Cuál es el grado de impunidad que arroja la justicia en materia penal? 
¿Cuáles son sus causas? ¿En dónde se encuentran las debilidades del sis-
tema judicial en materia de delitos sexuales? ¿Son estas semejantes a la 
de otros delitos? ¿Qué tanta responsabilidad le corresponde a la norma, a 
los operadores, a la institucionalidad, o a la comunidad? Por la compleji-
dad del fenómeno, cada documento aporta elementos esclarecedores.
¿Cuál es el alcance de las respuestas que se les brinda a las víctimas de 
abuso sexual? ¿Cuál es su idoneidad? Sobre estos interrogantes, el presente 
texto buscará ilustrarnos lo mejor posible.
¿Cuáles son las particularidades del abuso sexual causado en contexto de 
guerra? El acercamiento a este aspecto del abuso sexual resulta en Colombia 
espinoso, por cuanto si bien se tiene claridad frente a su existencia y se pre-
sume un “elevado” número de casos, no hay certeza sobre sus dimensiones. 
El silencio de las víctimas y la excesiva lentitud en el despertar institucional, 
lo convierte en un lunar por resolver.
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Una comunidad y profesionales mejor informados dan la base para optimizar 
la calidad y el servicio para cualquier problemática, e implementar de esta mane-
ra políticas más acordes a sus necesidades. 

Somos conscientes de que se mantendrán ciertos interrogantes, que siempre 
quedarán aspectos sin resolver y que ello será un motivo para seguir trabajando.

Los invitamos a que nos acompañen en esta cruzada.

Miguel Álvarez-Correa G.
Coordinador OSPA y OSRPA8

Instituto de Estudios del Ministerio Público

8 Coordinador Observatorio Sistema Penal Acusatorio y Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes.




