




PROTOCOLO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 



MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

“Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda 
tener como resultado un daño físico, sexual o psicológi-
co para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la privada”.

Nciones Unidas, ONU
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a) Sexo: características físicas y biológicas que distin-
guen a hombres y mujeres1.

b) Género: se refiere a los roles, comportamientos, ac-
tividades y atributos que una sociedad en una época 
determinada considera propios de cada sexo2.

c) Roles de género: las tareas o actividades que se es-
pera desempeñe una persona por el sexo al que perte-
nece3. 

d) Estereotipos de género: generalizaciones precon-
cebidas a partir de determinadas características cultu-
rales asociadas a los géneros, sobre cómo es y cómo 
debe comportarse un hombre y una mujer4.

e) Violencia de género: es un término genérico para 
cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la vo-
luntad de una persona, y que está basado en diferencias 
socialmente adjudicadas entre los sexos. La naturaleza y 
el alcance de los distintos tipos de violencia varían entre 
las culturas, países y regiones. Algunos ejemplos son la 
violencia sexual, incluida la explotación/el abuso sexual, 
la prostitución forzada y la trata de personas; violencia 
doméstica; trata de personas; matrimonio forzado/pre-
coz; prácticas tradicionales perjudiciales tales como muti-
lación genital femenina; asesinatos por honor; y herencia

1  Glosario Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial de Chile, 2015.
2  Id.
3  Id.
4  Id.
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5  Definición OMS.
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de viudez; violencia económica, secuestro y tortura, violencia 
en el espacio laboral incluyendo acoso sexual y acoso laboral 
por motivos de género; este tipo de violencia en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

f)  Violencia de género contra las mujeres: todo 
acto de violencia de género que resulte, o pueda te-
ner como resultado un daño físico, sexual o psicológi-
co para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la privada5.

g)  Mujer víctima directa: la mujer de cualquier edad 
que sufra el daño físico, psicológico, sexual, eco-
nómico, laboral, social en su cuerpo y/o en su mente.

h)  Otras víctimas: las mujeres de cualquier edad que de 
forma indirecta sufran los actos de violencia física, psico-
lógica, sexual, económica, laboral y/o social derivado del 
vínculo sanguíneo, afín o cualquier otro vínculo con la víc-
tima directa, ya sea por estar presente en el momento del 
acto de violencia o recibir las consecuencias del mismo.

i)  Víctimas indirectas y colaterales: todas las per-
sonas que tienen un vínculo sanguíneo, afín u otro 
de cualquier índole con las víctimas directas o indirectas.

j)  Declaración de hechos: es la manifestación que 
hace la víctima directa y/o víctima indirecta del acto vio-
lento de todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 
así como los detalles de cada acto ocurrido en su con-
tra. La declaración de hechos no debe ser calificada por el 
o la funcionaria judicial que la recibe,  para evitar el riesgo 
de que sólo documente lo que a su criterio sea relevante. 
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k)  No revictimización: desde los estudios del Dere-
cho Penal y las agresiones a la paz social siempre ha 
existido una víctima y un victimario. En el sistema inqui-
sitivo la víctima se concebía como un objeto a la cual 
no se le daba la atención que merecía como persona 
y una reparación al daño causado, reparación que no 
es precisamente económica. Con el sistema acusato-
rio y la ciencia victimológica, el papel de la víctima ha 
dado un giro importante y ha pasado a ser una perso-
na sujeta de derechos, al punto que desde la ciencia 
victimológica se ha tratado de trascender que el pro-
tagonismo científico reside en la víctima y su humani-
dad, lo que nos conduce a logros objetivos tales como 
comprensión, prevención y asistencia. Ya se conoce que 
las víctimas son victimizadas desde tres dimensiones: 

Victimización primaria: la ocasionada por el victimario 
(daño  físico, psicológico, patrimonial o sexual). 

Victimización secundaria: la que le ocasiona el sistema 
jurídico-social-asistencial y se manifiesta en primer lugar 
en las múltiples ocasiones en que la víctima debe con-
tar lo que le sucedió y someterse a exámenes físicos o 
psicológicos. 

Victimización terciaria: la que le provoca la sociedad al 
recriminarle y culpabilizarla por el hecho que sufrió.
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6  Mayores referencias sobre el concepto de interseccionalidad en el texto: “Cuaderno 
de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias”, Poder 
Judicial de Chile, 2018, págs. 35 y ss.

7  Mayores referencias sobre el concepto de perspectiva de género como herramienta 
metodológica para avanzar hacia la igualdad, en el texto: “Cuaderno de Buenas Prácti-
cas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias”, Poder Judicial de Chile, 
2018, págs. 58 y ss.
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l)  Interseccionalidad: es una herramienta metodoló-
gica que permite entender cómo se cruzan y concurren 
en una persona o en un colectivo, diferentes categorías 
sospechosas de discriminación, tornando más grave la 
experiencia de desventaja (p.e.: mujer, mapuche, ado-
lescente, pobre, embarazada que reclama un servicio 
de salud). La figura de la interseccionalidad ayuda en 
la comprensión de cómo estos casos comportan mayor 
gravedad y por lo tanto, requieren de un análisis de ma-
yor complejidad en la toma de las decisiones judiciales6.
 
m)  Perspectiva de género: es una herramienta que 
permite ver y entender la situación de desventaja en 
que han vivido y continúan viviendo las personas, prin-
cipalmente las mujeres, por la dinámica de roles y este-
reotipos de género que interactúan en nuestra cultura, 
poniendo el foco en las situaciones de discriminación, 
de desigualdad y violencia que experimentan. En este 
sentido, incorporar esta perspectiva permite visibili-
zar estas realidades e invita a reflexionar sobre cómo 
superarlas en pro de obtener una plena igualdad7.
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8 El cuadro que se adjunta fue proporcionado por profesionales del Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género. Respecto de su composición indican que es un cuadro elabo-
rado por Natalia Gherardi (2012), en base a Naciones Unidas (2006), que se ha completado 
según las clasificaciones propuestas por el Plan Nacional de Acción en Violencia contra las 
Mujeres 2014 – 2018 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Chile. No 
obstante lo anterior, si bien la mayoría de los escenarios corresponden a contextos (menos la 
discriminación múltiple, que más bien correspondería a manifestación de violencia contra la 
mujer (VCM) cruzada con variables sociodemográficas), los ámbitos se diluyen entre contextos 
y manifestaciones, por lo cual se decidió completar con manifestaciones de VCM. Para mayor 
información ver: Gherardi, Natalia (2012). Capítulo I. Otra vez sobre violencia y mujeres, pp. 
17-29, en Alméras, D. y Coral Calderón M. (Coord.), Si no se cuenta, no cuenta. Información 
sobre la violencia contra las mujeres, Cuaderno de la CEPAL 99. Santiago de Chile: Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en: https://www.cepal.org/es/
publicaciones/27859-si-se-cuenta-cuenta-informacion-la-violencia-mujeres

II. FORMAS Y MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN DIVERSOS 
ESCENARIOS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE NACIONES 
UNIDAS (2006)8 

Violencia contra la mujer 
dentro de la familia, unidad 
doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal.

Escenarios de la violencia

Violencia por parte de pa-
reja o ex pareja íntima

Prácticas tradicionales 
nocivas9  

Ámbitos en los que se produce

Actos sexual, psicológica, física, económi-
ca o patrimonialmente coercitivos practica-
dos contra mujeres adultas y adolescentes 
por una pareja actual o anterior. 
Insultos, humillaciones, amenazas, golpes.
Femicidio íntimo de pareja.

Infanticidio de niñas (feticidio) y selección 
prenatal del sexo. 
Matrimonio precoz o casamiento de niñas.
Violencia relacionada con la dote. 
Ablación o mutilación genital femenina.
Crímenes cometidos en nombre del “honor”.
Maltrato y asesinatos de viudas. 

Caracterización de hechos de violencia

9 Es importante explicitar en este punto, que las Naciones Unidas enuncian como “prácticas 
tradicionales nocivas” sólo prácticas no occidentales, dejando fuera prácticas tradicionales no-
civas que violentan a las mujeres y sus cuerpos, tales como los cánones de belleza, los tacones, 
la talla 38, entre otras, todas prácticas pertenecientes a la tradición de la cultura occidental.
  No está reconocido en el ordenamiento jurídico chileno.
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Violencia contra la mujer 
en la comunidad 

10  No está reconocido en el ordenamiento jurídico chileno.

Violencia por parte de 
familiares

Femicidio / Feminicidio10  

Violencia sexual por parte 
de un agresor que no es la 
pareja o ex pareja 

Acoso y violencia sexual en 
ámbito laboral, institucio-
nes educativas, espacios 
deportivos o vía pública

Acoso y violencia en ámbito 
laboral, instituciones educati-
vas, espacios deportivos, vía 
pública o ciberespacio

Actos de violencia sexual, psicológica, física 
económica o patrimonialmente coercitivos 
practicados contra mujeres adultas, niñas, 
adolescentes y adultas mayores por fami-
liares. 
Insultos, humillaciones, amenazas, golpes.
Maltrato infantil, a familiares mayores y 
dependientes.
Incesto. 
Abuso y explotación sexual infantil.
Privación económica.  
Negligencia y/o Abandono. 

Homicidio de la mujer por razones de género. 
Genocidio de mujeres.
Asesinato de mujeres lesbianas (lesbocidio) 
y trans (transcidio). 

Perpetrada por parientes, amigos, conocidos, 
vecinos, compañeros de trabajo o extraños. 
Incluye iniciación sexual forzada y violaciones 
en citas o en estado alterado de conciencia. 
Violaciones “correctivas” de mujeres lesbianas. 

Acoso sexual o comportamiento sexual no 
deseado, sea laboral, educacional, callejero 
o virtual.
Explotación sexual y acoso por parte de en-
trenadores, espectadores, representantes, 
miembros de la familia o de la comunidad. 

Maltrato entre pares o bullying escolar.
Acoso en el espacio laboral (mobbing).
Acoso homo, lesbo, bi o transfóbico.
Ciberacoso, cibercontrol, cibersexismo, porno 
venganza, sextorsión.
Grooming o maltrato por redes sociales.
Hostigamiento en espacios públicos o acoso 
callejero.
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Trata de mujeres y niñas

Violencia en situaciones 
de privación de la libertad 

Violencia gíneco-obstétrica 

Violencia física, sexual y psi-
cológica, cometida por acto-
res estatales y no estatales 

Involucra a numerosos actores/as, in-
cluyendo la familia, intermediarios/as 
locales, redes internacionales delictivas 
y autoridades de inmigración. 
Puede tener fines de explotación sexual, 
laboral, servidumbre o extracción de ór-
ganos. 

Actos de violencia sexual, acoso, atenta-
dos al pudor. 
Vigilancia inadecuada en la intimidad de 
las mujeres privadas de libertad. 

Acoso sexual verbal. 
Torturas, tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes. 

Uso de esterilización. 
Cesáreas y episiotomías innecesarias.
Medicalización de los partos.
Trato impersonal y tecnicista.
Partos deshumanizados. 
Esterilización forzada (para controlar 
el comportamiento reproductivo de la 
población femenina o un subgrupo deter-
minado como mujeres con alguna dispa-
cidad, de pueblos indígenas o migrantes 
o portadoras de VIH). 

Homicidios, torturas y otros tratos crue-
les, inhumanos o degradantes.

Raptos, mutilaciones y desfiguraciones.
Reclutamiento forzado de mujeres com-
batientes. 
Violencia sexual, violaciones, esclavitud 
sexual, explotación sexual.

Desapariciones forzadas, prisiones arbi-
trarias. 
Matrimonios forzados, prostitución forza-
da, abortos forzados, embarazos forzados 
y esterilización compulsiva. 

Violencia contra la mujer 
cometida o consentida por 
el Estado 

Violencia contra la mujer 
en conflictos armados 
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Factores que pueden de-
terminar discriminaciones 
múltiples 

Raza/color, casta, clase, pueblo indígena. 
Condición de migrante, refugiada, des-
plazada.
Situación de calle, privada de libertad. 
Edad o generación.
Religión.

Orientación sexual, identidad y expresión 
de género.
Condición de portadora de VIH u otra 
condición de salud/enfermedad. 
Estado matrimonial, de embarazo, disca-
pacidad/diversidad funcional, ruralidad, 
marginalidad, entre otras. 

Violencia contra la mujer 
y discriminación múltiple 
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III. CONTEXTO 

i. TRATADOS INTERNACIONALES

a)  Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratifi-
cada con declaración por Chile el 7 de diciembre de 1989.

b)  Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Be-
lém Do Pará”, aprobada en el Vigésimo Cuarto periodo 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Or-
ganización de los Estados Americanos el 6 de septiembre 
de 1994, ratificada por Chile el 15 de noviembre de 1996.

c) Convención de las Naciones Unidas contra la delin-
cuencia organizada transnacional y su Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, que complementa 
dicha Convención, adoptados el 15 de noviembre de 
2000 por la Asamblea General de Naciones Unidas 
y ratificados por Chile el 29 de noviembre de 200411.

11 En la misma oportunidad se aprobó y ratificó el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migran-
tes por Tierra, Mar y Aire, al que no se hace referencia por no ser atingente a este documento.
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ii. OTRAS DISPOSICIONES

a)  Declaración sobre la eliminación de la violencia con-
tra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria el 20 de di-
ciembre de 1993.

b)  Estatuto del Juez Iberoamericano, aadoptado en la 
VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes 
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada 
en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 
24 y 25 de mayo de 2001.

c)  Carta de Derechos de las personas ante la Justicia 
en el espacio Judicial Iberoamericano, adoptada en la 
VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes 
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia celebrada 
los días 27 al 29 de noviembre del 2002 en la Ciudad de 
Cancún, México.

d)  Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad, adoptadas en 
la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada, los 
días 4, 5 y 6 de Marzo de 2008 en Brasilia, Brasil. 

e)  Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, 
adoptada en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, 
celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en-
tre los días 25 al 27 de abril del 2012.
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f)  Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para 
mejorar el Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género, adoptado en la XVII Cumbre Judi-
cial Iberoamericana, celebrada en la ciudad de Santiago, 
Chile, entre los días 2 y 4 de abril de 2014. 

g)  Modelo de Incorporación de la Perspectiva de Géne-
ro en las Sentencias, emitido por la Comisión Permanen-
te de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana y aprobado por la Asamblea Plenaria en 
la XVI Cumbre, celebrada en la ciudad de Asunción, Pa-
raguay, entre los días 13 y 15 de abril de 2016.

h)  Recomendaciones Generales del Sistema de Nacio-
nes Unidas, entre las que se pueden destacar las Reco-
mendaciones Generales del Comité Cedaw: la N° 8 en 
su séptimo periodo de sesiones de 1988, sobre el cum-
plimiento del artículo 8° de la Convención; la N° 12 en 
su octavo periodo de sesiones de 1989, sobre violencia 
contra la mujer; la N° 19 en su onceavo periodo de se-
siones de 1992 sobre violencia contra la mujer; la N° 33 
en su sesentaiunavo período de sesiones de 2015, sobre  
sobre el acceso de las mujeres a la justicia; y la N° 35 en 
su sesentaisieteavo período de sesiones de 2017, sobre 
la violencia por razón de género contra la mujer, por la 
que se actualiza la recomendación general número 19.

i)  Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en casos específicos, como el caso González y 
Otras (“Campo Algodonero”) vs. México (2009); caso Ro-
sendo Cantú y otra vs. México (2011); caso Atala Riffo y 
niñas vs. Chile (2012); entre otros.
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iii. MARCO NORMATIVO NACIONAL

a)  Ley N° 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual, 
publicada el 18 de marzo de 2005.

b)  Ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, publicada 
el 7 de octubre de 2005, que deroga la ley N° 19.325 de 
27 de agosto de 1994 la que por primera vez en nues-
tra legislación estableció normas sobre procedimiento y 
sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

c)  Ley N° 20.480, que modifica el Código Penal y la Ley 
sobre Violencia Intrafamiliar, publicada el 18 de diciem-
bre de 2010.

d)  Ley N° 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito 
de migrantes y trata de personas y establece normas 
para su prevención y más efectiva persecución criminal, 
publicada el 8 de abril de 2011.

e)  Ley N° 20.609, que establece medidas contra la dis-
criminación, publicada el 24 de julio de 2012.

f)  Ley N° 21.120, que  reconoce y da protección al de-
recho a la identidad de género, publicada el 10 de di-
ciembre de 2018.
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iv.  ACTAS E INSTRUMENTOS ELABORADOS
     POR EL PODER JUDICIAL DE CHILE

a)  Política de Igualdad de Género y No Discriminación 
del Poder Judicial chileno, aprobada por el Pleno de la 
Corte Suprema el 5 de febrero de 2018 a través de AD-
1450-2017.

b)  Procedimiento para la prevención, denuncia y trata-
miento del acoso sexual en el Poder Judicial chileno, 
aprobado por el Pleno de la Corte Suprema el 19 de 
junio de 2018, a través del Acta 103-2018.

c)  Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar la 
perspectiva de género en las sentencias, elaborado el 
año 2018 por la Secretaría Técnica de Igualdad de Gé-
nero y No Discriminación del Poder Judicial con apoyo 
del programa de cooperación europea, Eurosocial. Este 
documento constituye una herramienta, no vinculante, 
que propone un método para analizar los casos y que 
se pone a disposición de jueces y juezas para que lo 
utilicen en la medida en que las circunstancias del caso 
lo ameriten.
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a)  No discriminación: se  refiere a no realizar distinción, 
exclusión, preferencia o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera12. 

b)  Atención integral a la mujer víctima: está constitui-
da por todas las medidas, de cualquier naturaleza,  que 
las y los funcionarios de justicia adopten con la finalidad 
de  restituir a la víctima directa e indirecta, a la situación 
en que se encontraba antes de la verificación del hecho 
de violencia, con el objetivo de reparar y posibilitar la 
reconstrucción de su proyecto de vida.

c)  Evitar la victimización secundaria: desarrollar todas 
las acciones necesarias para evitar las consecuencias 
psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas 
que pueden ocasionar las relaciones de la víctima con el 
sistema judicial13.
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IV.  PRINCIPIOS GENERALES

12  Según la definición del artículo 2 de la Convención para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, CEDAW.

13 En relación a este concepto, algunos autores hacen referencia a la vinculación con el con-
trol social, la cual supone un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima 
y la realidad institucional, involucrando una pérdida de comprensión institucional acerca del 
sufrimiento psicológico y físico que ha causado el hecho delictivo, dejando a las víctimas de-
soladas e inseguras y generando una pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los pro-
fesionales y las instituciones para dar respuesta a las necesidades de las mismas (Gutiérrez de 
Pinares Botero, Coronel, & Pérez, 2009).



14  El marco normativo puede ser revisado en http://intranet.academiajudicial.cl/compendio_
academia_2017.html.  Se aborda además en el Cuaderno de Buenas Prácticas  http://secreta-
riadegenero.pjud.cl/images/documentos/Eurosocial_PJUD/CBP_CHILE24AGOSTO2018.pdf  
y en la Guía interactiva de estándares internacionales sobre derechos de las mujeres: http://
www.csjn.gov.ar/om/guia_ddmm/index.html

15  Entre ellas por ejemplo, trastornos de ansiedad; del estado del ánimo; pérdida de auto-
estima y sentimientos de culpa; aislamiento social y familiar; trastornos psicosomáticos; tras-
tornos sexuales; estrés post traumático; entre otros, lo que justifica un trato diferenciado en 
consideración a estas posibles consecuencias perniciosas de haber sufrido un hecho lesivo en 
su contra.

14  El marco normativo puede ser revisado en http://intranet.academiajudicial.cl/compendio_
academia_2017.html.  Se aborda además en el Cuaderno de Buenas Prácticas  http://secreta-
riadegenero.pjud.cl/images/documentos/Eurosocial_PJUD/CBP_CHILE24AGOSTO2018.pdf  
y en la Guía interactiva de estándares internacionales sobre derechos de las mujeres: http://
www.csjn.gov.ar/om/guia_ddmm/index.html

15  Entre ellas por ejemplo, trastornos de ansiedad; del estado del ánimo; pérdida de auto-
estima y sentimientos de culpa; aislamiento social y familiar; trastornos psicosomáticos; tras-
tornos sexuales; estrés post traumático; entre otros, lo que justifica un trato diferenciado en 
consideración a estas posibles consecuencias perniciosas de haber sufrido un hecho lesivo en 
su contra.

Las siguientes recomendaciones buscan auxiliar a las y 
los juzgadores entregándoles un abanico de acciones 
que contribuyan a superar las barreras que  a las cuáles 
se enfrentan las mujeres víctimas de violencia de género 
en el ejercicio de sus derechos. 

1.  Utilizar el marco internacional de derechos huma-
nos y las herramientas que permitan incorporar la 
perspectiva de género al momento de enfrentarse a 
un caso de violencia contra las mujeres, desde el ini-
cio del proceso y hasta el momento del fallo, incluyendo 
la etapa de cumplimiento del mismo14.

2.  Considerar que la violencia contra las mujeres pue-
de generar en las víctimas una serie de efectos en su 
salud y bienestar15, por lo que es necesario brindarles 
un trato adecuado durante todo el proceso.
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3.  Instruir a todas las personas funcionarias de los 
Tribunales, con independencia de su competencia, 
acerca del trato especializado que deben recibir las 
víctimas de violencia, de cómo orientarlas y derivarlas 
a las instituciones que correspondan, para garantizar un 
debido acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva. 
Especialmente, se recomienda advertirles que deben 
abstenerse de realizar cualquier comentario u observa-
ción de carácter sexista y evitar, en particular, minimizar 
los hechos o corresponsabilizar a la víctima.

4.  Brindar a las víctimas mecanismos que les permi-
tan acceder en forma real, oportuna y efectiva a la 
justicia, respetando su diversidad de condiciones. 
Entre las medidas y mecanismos se podrían considerar:

a.  Identificar la pertenencia de la víctima a alguna co-
munidad cultural, étnica y/o lingüística, coordinando de 
forma oportuna facilitadores culturales y/o sistemas de 
interpretación de ser necesario.

b.  Implementar ajustes razonables para un efectivo res-
peto y ejercicio de los derechos de las personas con dis-
capacidad.

c.  Utilizar un lenguaje claro, preciso e inclusivo en caso 
de identidades sexuales diversas.

d.  Instruir expresamente que a las personas cuya identi-
dad auto percibida no corresponde con el sexo registra-
do en sus documentos personales, se les trate en toda 
actuación judicial por su nombre y sexo autodeclarado, 
dejando constancia de dicha circunstancia en el proceso. 
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ii. CUESTIONES PREVIAS AL PROCESO

1.  Infraestructura. Evaluar los riesgos a que se en-
frentan las mujeres que se acercan a los Tribunales 
a denunciar situaciones de violencia, a fin de solici-
tar las mejoras que resulten pertinentes para asegu-
rar su protección. Entre ellas se podrían considerar:

a.  Contar con accesos y salidas iluminadas. 

b.  Disponer de espacios privados para realizar la de-
nuncia a fin de resguardar su privacidad y evitar la victi-
mización secundaria. 

c.  Disponer, en la medida de lo posible, de espacios 
para la lactancia materna y para el cuidado de los niños 
y niñas que acompañan a sus madres a fin de garantizar 
los derechos de éstos y, asimismo, facilitar que sus ma-
dres realicen las gestiones sin dificultades. 

d.  Exhibir un decálogo de los derechos de las mujeres 
víctimas de violencia en las paredes de los Tribunales de 
primera instancia16. 

2.  Información. Al momento de recibir la denuncia, in-
formar de forma clara a la víctima respecto de las etapas 
que va a involucrar dicha acción al interior del Tribunal, 
así como las etapas del procedimiento, las citaciones
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a audiencia y la posibilidad de solicitar medidas caute-
lares en cualquier etapa del proceso. Esta información 
debe ser entregada en un lenguaje claro y sencillo y pue-
de ser apoyada a través de medios impresos o digitales. 
Informarle asimismo, sobre la necesidad de obtener la 
clave única que entrega el Servicio de Registro Civil e 
Identificación, a fin de que pueda disponer fácilmente 
del acceso a las resoluciones que decretan las medidas 
cautelares, ya sea por ella misma, o para el evento que 
requiera exhibirlas.

3.  Capacitación. Realizar acciones de formación, capa-
citación y sensibilización en temas de género y violen-
cia, dirigidas a todas las personas integrantes del Tribu-
nal,  entregándoles herramientas sobre primera acogida 
a las personas encargadas de recibir las denuncias. En 
este marco, detectar en cada unidad eventuales nudos 
críticos sobre la experiencia en la atención de casos de 
violencia de género contra la mujer  a fin de implemen-
tar buenas prácticas  en la medida de lo posible.

1.  Prestar atención inmediata, integral, coordinada, 
interinstitucional y sostenible a las víctimas, durante 
todo el proceso.
Atender a la víctima en el mínimo tiempo posible a partir 
de su presencia en el Tribunal, a través de un integrante 
del Tribunal que escuche personalmente su declaración,
garantizando su privacidad y activando los canales de arti-
culación con los servicios de atención que sean pertinentes. 
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a.  En el caso de que la denuncia no sea recibida de ma-
nera presencial, realizar todas las gestiones necesarias 
para  invitar a la víctima a hacerse presente al tribunal a 
presentar su denuncia y a participar en las audiencias.

b.  Tomar las medidas necesarias y posibles para que 
las víctimas cuenten con asesoría letrada desde el inicio 
del procedimiento y en todas sus etapas. Se recomien-
da además, verificar si la víctima pertenece a algún otro 
grupo en situación de vulnerabilidad, dado que podría 
ser sujeta o sujeto de discriminación interseccional, lo 
anterior a fin de contar con el abogado o la abogada 
más idónea para su defensa. En el mismo sentido, tener 
especial consideración acerca de la situación de las mu-
jeres migrantes en tránsito hacia Chile quienes pueden 
ser objeto de violencia sexual u otros tipos de violencia; 
la situación de las mujeres pertenecientes a pueblos ori-
ginarios; la situación de las mujeres con discapacidad; 
la situación de las mujeres con una orientación sexual 
o identidad de género diversa; las mujeres menores de 
edad; las mujeres adultas mayores; entre otras, todas 
quienes pueden ser sujetas de especial discriminación y 
violencia asociada a dichas condiciones.

c.  Invitar a las víctimas a participar de las audiencias y 
a ejercer su derecho a ser oídas por el Tribunal, siem-
pre que ellas estén de acuerdo con lo anterior, especial-
mente en materia penal. 

d. Resguardar que las entrevistas de las mujeres víctimas 
de violencia se desarrollen en un clima favorable y fiable 
para las mismas, debiendo ser especialmente cuidado-
sos con la actitud ante ella, considerando la naturalidad 
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17  En este punto es relevante considerar la existencia de la “Pauta unificada de evaluación 
inicial de riesgo” y su “Protocolo de protección inmediata para mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar en contexto de pareja”, elaborada en conjunto por el Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género, el Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile. 

y objetividad de la persona entrevistadora; la empatía; 
el lenguaje adecuado; la escucha activa; el saber infor-
mar, es decir, utilizar factores facilitadores de la comuni-
cación. A estos efectos tomar siempre en consideración 
la condición específica de algunas mujeres con dificulta-
des de comunicación de cualquier tipo, particularmente 
de aquellas que no hablan el idioma español, las perso-
nas en situación de discapacidad, entre otras. En lo que 
se refiere al resguardo del clima de la entrevista, tener 
en especial consideración a las mujeres que denuncian 
situaciones severas de violencia y agresión, como la de-
nuncia de violación con resultado de embarazo, abuso 
sexual, trata de personas, entre otras. 

e.  En caso de que las víctimas manifiesten su intención 
de no perseverar en el procedimiento, indagar sobre las 
posibles causas de ello y si esta decisión ha sido en for-
ma libre e informada. Asimismo, se recomienda evitar 
propiciar acuerdos entre las partes, que se traduzcan en 
la manifestación de la víctima de no perseverar en el 
procedimiento.

2.  Velar por una protección efectiva a las víctimas. 

a.  Consensuar y utilizar una herramienta (Protocolo) 
que oriente a los jueces y juezas para identificar factores 
de riesgo que alerten la necesidad de protección de las 
víctimas17.
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b.  Otorgar las medidas cautelares y de protección que 
sean pertinentes y asegurar su ejecución a través de la 
indicación precisa de quién es el responsable y la fija-
ción de  un plazo perentorio para su cumplimiento. Así 
también, sería  pertinente la entrega de informes de 
cumplimiento por parte de las instituciones que corres-
ponda, y el establecimiento de un sistema de registro 
y seguimiento del cumplimiento de las mismas, entre 
otras acciones. Para estos efectos es recomendable 
efectuar coordinaciones con el Ministerio Público y las 
policías, para efectuar un seguimiento adecuado de 
las derivaciones interinstitucionales, el cumplimiento 
de medidas cautelares y asegurar la notificación de la 
persona denunciada. Asimismo, es necesario reforzar la 
información que se entrega a las víctimas, de manera 
clara y oportuna, respecto del contenido y duración de 
las medidas cautelares otorgadas y de los pasos que 
deben seguir para exigir su cumplimiento.

c.  Velar por  la  subsistencia económica suficiente para 
las necesidades básicas de la víctima, sus hijas e hijos, al 
momento de decretar la obligación del agresor de sa-
lir del domicilio que comparte con la víctima, lo que se 
puede lograr a través de la fijación de alimentos provi-
sorios, de conformidad al artículo 15 de la Ley N° 20.066 
y 92 de la Ley N° 19.968. Si el Tribunal no cuenta con 
antecedentes para determinar el caudal del agresor, así 
como las necesidades de la afectada y su grupo familiar, 
se recomienda al menos fijar estos alimentos en el míni-
mo legal, por un plazo prudencial, remitiendo los ante-
cedentes al Tribunal de Familia correspondiente para su 
regulación definitiva.
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d.  Tener en especial consideración la situación de las 
víctimas directas, indirectas y colaterales, en casos de 
femicidio frustrado y consumado, verificando que se 
encuentren incorporadas en la red local de atención a 
víctimas y otorgando las medidas que sean pertinentes 
en el ámbito familiar. Asimismo, tomar en consideración 
las problemáticas en materia de familia derivadas de los 
delitos sexuales, particularmente de la violación con re-
sultado de embarazo y de la autorización judicial susti-
tutiva de interrupción del embarazo de una mujer me-
nor de 14 años en caso de violación, a fin de garantizar 
en tiempo y forma el ejercicio de sus derechos, evitar la 
revictimización y asegurar la subsistencia económica de 
las víctimas.

e.  Establecer canales permanentes de articulación con 
las demás instituciones a cargo de brindar atención a las 
víctimas, a fin de actuar de manera coordinada y evitar 
la victimización secundaria, considerando entre otras:

 i.  Articular la red local de salud pública y privada 
a efectos de derivar a las víctimas y a los condenados 
cuando sea requerido. Para ello, es recomendable de-
tectar la red disponible en la localidad, crear un regis-
tro de las instituciones y sus funciones en relación a la 
atención que brindan, establecer  planes de emergen-
cia para suplir problemas de disponibilidad en horas y 
cupos de atención, y considerar, dentro de lo posible, 
el establecimiento de coordinaciones con dichas insti-
tuciones para garantizar un mínimo de horas y cupos de 
atención especializada en materia de salud para las de-
rivaciones desde el tribunal en casos de violencia contra 
las mujeres.
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 ii.  Implementar canales de coordinación entre los 
Tribunales, el Ministerio Público y las policías, para efec-
tuar un seguimiento adecuado de las derivaciones in-
terinstitucionales el cumplimiento de medidas cautela-
res y asegurar la notificación de la persona denunciada. 
Para ello es recomendable por ejemplo, validar canales 
de comunicación entre las instituciones, considerar la 
designación de personas responsables de dichas comu-
nicaciones para fines administrativos y establecer mesas 
de trabajo interinstitucionales, entre otros.

f.  En todas las medidas que se adopten al momento 
que la víctima directa o indirecta se presente al órgano 
jurisdiccional a denunciar, se observarán los procedi-
mientos tendientes al cumplimiento de los principios y 
garantías constitucionales y procesales del debido pro-
ceso y derecho de defensa, con la finalidad que los ac-
tos iniciales sean sostenibles en todo el proceso. 

3.  Implementar mecanismos ágiles de notificación: 
mecanismos reales de notificación de las resoluciones 
judiciales a las partes, con la finalidad de no retardar el 
procedimiento. Entre otros, se recomienda:

a.  Solicitar a las víctimas ingresar al proceso los datos 
referidos a: domicilio, teléfono y correo electrónico, a 
fin de agilizar sus notificaciones e informarles de todas 
las actuaciones del procedimiento.

b.  Indagar sobre la necesidad de decretar la reserva del 
domicilio de la víctima en caso de ser necesario.
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4.  Tomar medidas para evitar la revictimización: to-
mar todas las medidas efectivas y reales para evitar que 
las víctimas directas e indirectas padezcan actos revic-
timizantes, bajo pretexto de procedimientos legales, y 
realizar todos aquellos actos tendientes a no producir la 
victimización secundaria, entre ellos:

a.  En materia de familia, promover la recepción de la 
declaración de la víctima en una sola oportunidad, to-
mando todas las medidas necesarias que aseguren que 
diga todo lo que servirá al proceso. Evitar especialmen-
te la reiteración del relato de la víctima al momento del 
ingreso de la denuncia, explicándole las etapas necesa-
rias de desarrollar al interior del tribunal para efectos de 
conocer los hechos.

b.  En materia penal, promover la recepción de la de-
claración de la víctima mediante prueba anticipada, en 
lo posible, implementando especialmente los mecanis-
mos antes anotados, que permitan resguardar un clima 
favorable y fiable para la declaración, entre ellos, abs-
tenerse de realizar cualquier comentario u observación 
de carácter sexista y evitar en particular minimizar los 
hechos o corresponsabilizar a la víctima, entre otros. 

c.  Evitar el uso de medidas coercitivas como órdenes 
de arresto, para asegurar la comparecencia de las vícti-
mas en el proceso.
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1.  Establecer mecanismos de monitoreo del cumpli-
miento de las medidas accesorias y de protección, es-
pecialmente aquellas que se decreten en materia de 
violencia intrafamiliar, única manera de dar cumplimien-
to al mandato legal de velar, por un lado, por la comple-
ta ejecución del fallo,  de dar, por otro, una protección 
integral a las víctimas. Entre estos mecanismos se po-
drían establecer atendiendo a las posibilidades de cada 
tribunal, la programación de manera preferente del 
desarrollo de audiencias en esta materia, en días y ho-
ras determinadas, en salas especializadas y con jueces 
preferentes, incorporando además la programación de 
audiencias de seguimiento o control de medidas caute-
lares en un plazo determinado.

2.  Respecto de la violencia de género que pueden ex-
perimentar las mujeres privadas de libertad, poner es-
pecial atención en las visitas de cárcel,  por la especial 
situación de vulnerabilidad en que se encuentran. Asi-
mismo, efectuar las acciones de coordinación que sean 
pertinentes con los Tribunales de Familia y Gendarme-
ría, a fin de otorgarles espacios adecuados y oportuni-
dades para que las mujeres privadas de libertad puedan 
vincularse con sus hijos e hijas. 
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