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La Edición 2023 de Feminicidios y Violencia de Alto Riesgo contra las Mujeres. Protocolo de Actuación 

Interinstitucional para la Prevención y Atención integral. PROMUVI-Mujer 2023, tiene por objetivo reproducir el 

trabajo realizado entre octubre de 2015 a marzo de 2017 por la Mesa Técnica Interinstitucional conformada, en 

ese entonces, por: la Dirección de Políticas Misionales y el Departamento de Derechos de la Mujer y Asuntos de 

Género; Defensoría del Pueblo; la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia; la División 

Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica del Departamento de Asuntos Familiares de la 

Policía Nacional; la Dirección de Educación en Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Ciencias; el 

Ministerio de la Mujer; la Dirección de Salud Mental y el Programa Nacional de Prevención y Atención Integral a 

la Violencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; la Unidad Especializada de Derechos Humanos y 

la Dirección del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública.

El trabajo de la Mesa Técnica Interinstitucional fue impulsado por el Ministerio de la Mujer, en el marco del Plan 

Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2015 -2020, contando, durante todo el proceso, con la asistencia 

técnica brindada por la Cooperación alemana, implementada por la Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), a través del Programa Regional "Combatir la Violencia contra las Mujeres en 

Latinoamérica"-ComVoMujer, a través de la consultora Magister Lourdes Barboza.

El instrumento, que ha sido construido por la articulación interinstitucional antecesora de la "Mesa 

Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer”, conformada por mandato del artículo 27 de la 

Ley Nº 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres, Contra Toda Forma de Violencia”, establece los circuitos 

de acción para las instituciones con mandato normativo (responsables) de actuar frente a los casos de muerte, 

tentativa de muerte y violencia de alto riesgo contra las mujeres, conforme al tipo penal de “Feminicidio”, 

incorporado al marco penal en el artículo 50 de la Ley Nº 5777/16, con énfasis en casos de muerte violenta, 

tentativa de muerte y violencia de alto riesgo contra mujeres, realizada por su pareja o expareja.

El PROMUVI–Mujer, constituye una guía completa y útil para el actuar en la ruta interinstitucional de 

prevención, atención, protección, investigación, sanción y reparación integral ante casos de feminicidio, y ha 

sido reexaminado a la luz de la normativa vigente y los protocolos institucionales aprobados e incorporados al 

marco normativo y a las directrices institucionales desde el año 2017 hasta el año 2023.

Esta edición, contiene, como anexos, los protocolos, guías y manuales institucionales aprobados desde la 

entrada en vigencia de la Ley Nº 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de 

violencia”, con el objetivo de que las instituciones con responsabilidades en la ruta interinstitucional de 

atención integral cuenten con una guía completa que, además de permitir reconocerse en sus 

responsabilidades de coordinación, permita identificar con claridad las directrices, líneas de acción y 

procedimientos internos de las instituciones con las que se realiza el trabajo de articulación.

Esperamos que el material contribuya al fortalecimiento de la articulación interinstitucional en los territorios 

y que el contenido sea de utilidad para facilitar la comunicación y la acción coordinada de las instituciones para 

enfrentar el desafío de prevenir y responder con eficiencia y eficacia ante los casos de feminicidio y violencia 

de alto riesgo contra las mujeres.

Cynthia Figueredo

Ministra de la Mujer

Prólogo
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El PROMUVI-Mujer establece los circuitos de acción para las instituciones con mandato normativo 

(responsables) de actuar frente a los casos de muerte, tentativa de muerte y violencia de alto riesgo contra las 

mujeres, perpetradas por sus parejas, exparejas o quienes pretendan serlo, basadas en asimetrías de género.

Entre sus fuentes principales se encuentran la Ley 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda 

forma de violencia”, el Protocolo lnterinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y 

Violencia de Pareja de Alto Riesgo, del Perú (2012), y el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación 

de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) del ACNUDH y ONU Mujeres 

(2014). Los lineamientos y recomendaciones para la investigación del Protocolo ACNUDH/ONU Mujeres fueron 

considerados tanto en el marco conceptual como en el diseño de los circuitos de acción interinstitucional, y en 

este sentido ambos protocolos (uno de investigación y otro de acción) se complementan.

La estructura del PROMUVI-Mujer está organizada en dos partes: el marco desde el cual se define la acción; y 

los circuitos de actuación propiamente dichos. La primera parte está dividida en 5 secciones donde se 

desarrolla:

i. La caracterización del Protocolo como acción interinstitucional que se aplica al feminicidio, tentativa de 

feminicidio y violencia de alto riesgo, con aplicación nacional, regional y local, y acciones tanto para las 

mujeres víctimas directas como para otras personas afectadas directa o indirectamente por los hechos.

ii. El marco conceptual donde se define la violencia contra las mujeres (VcM) en acuerdo con la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención Belén do 

Para (Ley 605/95). Se asume también la dimensión de asimetría de género entendida como la desigual 

distribución del poder entre hombres y mujeres. En este capítulo se incluye el análisis del origen y 

evolución de los conceptos feminicidio y feminicidio para adoptar el de feminicidio como tipo penal 

descrito en el artículo 50 de la Ley Nº 5777/16.

iii. El marco normativo parte de los derechos de protección contra la violencia hacia las mujeres 

garantizados por la Constitución de la República del Paraguay, los tratados e instrumentos 

internacionales y las leyes nacionales y otras normas de menor jerarquía dirigidas a garantizar el 

derecho de toda mujer a una vida libre de violencia.

iv. El marco institucional fue construido tomando en consideración las competencias específicas y 

especializadas establecidas en el Ley N°5777/2016, en materia de prevención, atención y sanción de la 

violencia contra las mujeres, incluyendo los gobiernos descentralizados. Complementando lo 

establecido por dicha Ley, se hace una descripción crítica de las funciones que actualmente cumplen 

cada una de las instituciones involucradas y de las dependencias especializadas que funcionan al 

interior de cada una de estas.

v. Los enfoques y principios que guían la intervención y que deben ser compartidos por las instituciones 

intervinientes para garantizar unidad de criterios son: Derechos Humanos, Género, Centralidad en la 

mujer agredida; Riesgo e Interseccionalidad. Los estándares que las acciones deben cumplir son: debida 

diligencia, acceso a la justicia y atención integral.

La segunda parte incluye 4 secciones:

Una primera sección para la descripción de la lógica que guía los procedimientos interinstitucionales a partir 

de las tres categorías abordadas (feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de alto riesgo), dando origen 

a los circuitos de intervención. Cada circuito contempla dos sub circuitos: uno de investigación penal y otro 

para la atención a la mujer agredida y otras personas afectadas. En cada sub circuito se identifican las 

instituciones con competencia normativa y se incluye el relevamiento de buenas prácticas y vicios en la 

Introducción
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intervención relevados por la mesa interinstitucional. Finalmente se presenta la ficha de evaluación de riesgo 

que deberá ser aplicada de manera uniforme por todas las instituciones involucradas en este Protocolo.

Las tres últimas secciones describen los tres circuitos de intervención según las categorías: feminicidio, 

tentativa de feminicidio y violencia de alto riesgo, fundamentando tanto en el marco normativo como en el 

marco conceptual, los objetivos del procedimiento, los sub circuitos que lo integran, las instituciones 

responsables y las vías de ingreso.

En conclusión, el PROMUVI-Mujer es un documento con alta calidad técnica y suficientemente detallado como 

para ser difundido, estudiado y aplicado de inmediato, y con ello combatir la impunidad que aún persiste 

alrededor de todas las formas de violencia contra las mujeres.

08
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I. OBJETIVOS Y ASPECTOS GENERALES DEL PROTOCOLO

El "Feminicidios y Violencia de Alto Riesgo contra las Mujeres. Protocolo de Actuación Interinstitucional para 

la Prevención y Atención integral. PROMUVI-Mujer 2023", está concebido en base a objetivos y aspectos 

generales que constituyen su punto de partida y que son fundamentales para su interpretación y aplicación.

1. Naturaleza y Objetivos:

El presente documento contiene el protocolo de acción interinstitucional aplicable a casos de feminicidio, 

tentativa de feminicidio y violencia de alto riesgo contra mujeres, realizada por su pareja o expareja, 

incluyendo a quien pretenda serlo, y en los demás supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley Nº 5777/16. En 

adelante denominado "El Protocolo" y/o PROMUVI-Mujer, por sus siglas:

Sus objetivos son:

1. Establecer lineamientos y criterios comunes de intervención interinstitucional, articulada, eficaz y 

oportuna para la prevención, protección, atención, investigación y sanción en los casos de feminicidio, 

tentativa de feminicidio y violencia de alto riesgo contra las mujeres.

2. Facilitar el acceso a justicia y la atención social de las mujeres agredidas y de las personas afectadas por 

esta agresión, de manera oportuna y eficaz.

2. Ámbito de aplicación:

Conforme a las modalidades o expresiones de violencia contra mujeres, basadas en género, el presente 

protocolo se circunscribe al abordaje de los  y violencia de alto casos de feminicidio, tentativa de feminicidio

riesgo, que se producen en el ámbito privado, específicamente en el escenario de las relaciones de pareja, por 

lo cual se abordan estas violencias cuando son realizadas por su pareja o expareja, incluyendo a quien pretenda 

serlo, sin que obste a su utilización para los demás supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley Nº 5777/16.



En cuanto al ámbito territorial, la cobertura del Protocolo es nacional, abarcando su aplicación tanto el 

accionar de los órganos nacionales como distritales, departamentales, regionales y cualquier otra expresión 

descentralizada.

11

3. Destinatarias/os:

El Protocolo se encuentra dirigido a operadoras y operadores de los sistemas de justicia,  de protección y 

promoción social, especialmente a aquellos que pertenecen a instituciones que integran la "Mesa 

Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer”, en adelante “Mesa PREVIM” y que tienen 

competencia para la investigación, persecución y sanción de los hechos punibles de feminicidio, tentativa de 

feminicidio y violencia de alto riesgo contra las mujeres, así como para la atención a las mujeres agredidas en 

forma directa o principal y a las personas agredidas en forma indirecta o secundaria.

1  Creada por el Artículo 27 de la Ley Nº 5777/16.



4. Beneficiarias/os de las acciones a ser implementadas:

Las acciones señaladas en el presente Protocolo y ejecutadas por las operadoras y operadores de los sistemas 

de justicia y de protección y de promoción social, se dirigen a beneficiar a las mujeres agredidas, consideradas 

víctimas directas y a las personas que son afectadas en forma indirecta por la agresión sufrida por las mujeres, 

especialmente cuando éstas han fallecido.

Se consideran “Mujeres agredidas” en general, a las mujeres que hayan sufrido daños, inclusive lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal y que configuren 

muerte, tentativa de muerte y violencia de alto riesgo para las mujeres. A objeto de la aplicación de este 

protocolo, se considera: 

12

2 En base a la definición de Víctima incorporada por la Asamblea General de las NNUU, Resolución 40/34 de Noviembre de 1985, y a la obligación de protección 

establecida en el artículo 42 de la Ley Nº 5777/16.



II. MARCO CONCEPTUAL

El protocolo PROMUVI-Mujer, como herramienta de actuación conjunta de un universo de actores 

institucionales competentes para las diversas áreas de intervención, parte de un marco conceptual conjunto 

q u e  c o n t i e n e  l a s  d e f i n i c i o n e s  q u e  p e r m i t e n  d e n o m i n a r  y  c o m p r e n d e r  l o s 

fenómenos/delitos/crímenes/procesos de victimización, sobre las cuales se interviene.

En este sentido, se han incorporado, como parte de este marco, las siguientes conceptualizaciones que deben 

ser comprendidas y aplicadas, en los términos descriptos, para identificar los hechos al momento de iniciar la 

intervención.

13

1. Violencia contra las Mujeres (VcM) basada en asimetrías de Género

El presente Protocolo inscribe sus acciones en el marco de la actuación desplegada para hacer frente a la 

violencia contra las mujeres, comprendiendo esta como: "Cualquier acción, conducta, omisión o resultado que 

directa o indirectamente cause a las mujeres muerte, daño o sufrimiento físico, psicológico, moral, sexual, 

patrimonial o económico, tanto en el ámbito público como en el privado; y la violencia contra las mujeres 

vinculada con la desigual distribución del poder entre varones y mujeres y las consiguientes relaciones 

asimétricas entre ambos" (Ley N° 605/95), o como “�la conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer, basada en su condición de tal, en cualquier ámbito, que 

sea ejercida en el marco de relaciones desiguales de poder y discriminatorias.” (Ley 5777/16, art. 5, inciso a).



A esta definición se suman los elementos de la violencia basada en asimetrías de género, comprendida como 

"aquella ejercida contra las mujeres, vinculada con la desigual distribución del poder entre varones y mujeres 

y las consiguientes relaciones asimétricas entre ambos" (Ley N° 605/95).

A partir de estas concepciones generales, es posible contextualizar las expresiones concretas de violencia que 

configuran la muerte de mujeres, la tentativa de muerte y la violencia de alto riesgo, y visualizar en ellas los 

elementos de discriminación y violencia de género.

En este sentido, "Delphy C. (1995) afirma que la violencia contra las mujeres se enmarca en un sistema socio-

cultural de dominación y subordinación de las mismas, que es aplicado por los hombres y que se denomina 

patriarcado" (ONU Mujeres, 2014, pág. 28). En dicho sistema, las prácticas de violencia contra las mujeres se 

encuentran legitimadas y atribuidas a roles concebidos como "naturales y biológicos" de hombres y mujeres, 

que dan sustento a lo considerado "masculino y femenino''.

Efectivamente, la categoría "género”; su contenido e implicancias, permiten visualizar las relaciones de poder 

desiguales establecidas entre hombres y mujeres a partir de la asignación de roles, oficios y esferas sociales 

distintas, los que son valorados en forma diferenciada económica, social y culturalmente, así como 

políticamente, conforme corresponda a hombres o mujeres.

14
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Describir las diferentes expresiones de violencia en relación a la categoría "género”; su contenido e 

implicancias, permite identificar estas relaciones de poder desiguales como origen y fundamento de la 

violencia contra mujeres y abordarlas de manera integral.

Así también, detectar las asimetrías de género, las causas, motivos y efectos asociados a la violencia, en sus 

diferentes manifestaciones, hace posible comprender y explicar la discriminación hacia las mujeres como 

facilitador y móvil de los delitos y crímenes en los que encuentran expresión, incluyendo el feminicidio.

1.1. Tipos de Violencias contra las Mujeres basadas en asimetrías de género incluidas en la violencia de 

alto riesgo y en el feminicidio.

Existen diversos tipos y expresiones de violencia contra mujeres que están implicadas en los casos 

catalogados como de alto riesgo o que han sido anteriores a su muerte violenta. Efectivamente, los tipos de 

violencias comúnmente comprometidos son:

• Violencia Física: Violencia producida por el uso de la fuerza física o de la coerción, como medio para lograr 

una conducta o como un fin en sí misma, que afecta la integridad física de la víctima.

• Violencia sicológica o emocional: Violencia producida por acción u omisión que causa daño a la 

autoestima, la salud mental o la integridad síquica de la víctima.

• Violencia Sexual: Violencia producida por agresión sexual, directa o indirecta, que atenta contra la 

autonomía o la indemnidad sexual de la víctima (Ley 605, 1995). Definida también como, "la acción que 

implica la vulneración del derecho de la mujer de decidir libremente acerca de su vida sexual, a través de 

cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación" (Ley N° 5777/16).

• Violencia Feminicida: "Es la acción u omisión que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte 

de la mujer por razones asociadas a su género, como consecuencia de una serie de actos de violencia 

ocurridos en el marco de relaciones desiguales de poder, tanto en el ámbito privado como público, o que no 

hayan sido prevenidos o atendidos por el Estado" (Ley N° 5777/16).

• Violencia Doméstica: Aquella producida en el espacio de convivencia permanente o esporádica de las 

personas o en el espacio de confluencia del ámbito privado, aun sin que exista convivencia, con o sin 

vínculo familiar, incluidas las relaciones de trabajo doméstico (Ley N°605, 1995).

• Violencia lntrafamiliar: La violencia producida en la comunidad formada por individuos que son o se 

consideran parientes, unidos por consanguinidad, por afinidad o por voluntad expresa o tácita (Ley N° 

5777/16). Igualmente, se la puede definir como:



La acción de violencia física o psicológica ejercida en el ámbito familiar contra la mujer por su condición de tal, 

por parte de miembros de su grupo familiar. Se entiende por miembros de su grupo familiar a los parientes sean 

por consanguinidad o por afinidad, al cónyuge o conviviente y a la pareja sentimental. Este vínculo incluye a 

las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia (Ley N° 5777/16).

1.2. La muerte violenta de mujeres. El feminicidio

La muerte violenta de mujeres basada en asimetrías de género. El feminicidio llega a su expresión más extrema 

cuando, a raíz de las agresiones sufridas, se produce la muerte de la mujer agredida. Esto habitualmente se 

presenta en el marco de la violencia de pareja, a través del asesinato de la mujer en manos de su pareja, 

expareja o quien pretende serlo, o del suicidio inducido que pone fin a una situación de violencia intolerable.

Si bien no existe consenso de parte de los organismos y profesionales expertos/as en esta materia, acerca de la 

expresión adecuada para hacer referencia a la muerte violenta de mujeres por razones de género, se han 

acuñado términos y definiciones que se utilizan para conceptualizar esta forma de violencia extrema y 

terminal. Estos son: femicidio y feminicidio.

Las expresiones: femicidio/feminicidio son incorporadas en muchos ámbitos y contextos, como sinónimos. Por 

ejemplo, en las legislaciones que hacen referencia y penalizan la muerte violenta de mujeres por razones de 

género, se utilizan de forma indistinta, tanto femicidio como feminicidio. Sin embargo, ambas definiciones 

presentan diferencias en cuanto a los elementos que integran para su descripción.

En el femicidio o feminicidio, también se presentan aspectos comunes, ya que las dos definiciones describen 

hechos que van más allá de dar muerte o privar a una mujer de su derecho a la vida. Esta conceptualización 

permite diferenciar estos casos de otros en los que pudieran presentarse la muerte violenta de mujeres, por 

causas no atribuibles a razones de género, por ejemplo, la muerte en accidentes.

Para una mejor comprensión de los elementos constitutivos de las definiciones de femicidio y feminicidio, se 

presentan a continuación las definiciones contenidas en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de 

lnvestigación de las muertes violentas de mujeres por razones de Género (2014) que ayudan a precisar sus 

significados y las diferencias entre ambas definiciones, a partir de la información referente al origen y 

evolución de las mismas.
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Efectivamente, se ha logrado avanzar, tanto en la descripción de las características y elementos de cada una de 

las definiciones, como en la comprensión de los móviles de la violencia feminicida, fundada en la 

discriminación hacia las mujeres, la desigualdad, los prejuicios y el incumplimiento de sus derechos por parte 

del Estado.

El PROMUVI-Mujer, equipara la noción de muerte violenta de mujeres , al basada en asimetrías de género

feminicidio y, en este sentido, opta por configurar sus procedimientos en base las definiciones de feminicidio, 

adoptadas por:



• El "Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por 

razones de Género'; con sus especificidades acerca del tipo de femicidio abordado; y

• La Ley N°5.777/16 De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia.

1.3. La muerte violenta de mujeres por razones de género, en el "Modelo de Protocolo Latinoamericano 

de lnvestigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de Género"

El "Protocolo Latinoamericano de lnvestigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de Género'; 

adopta la definición de femicidio para desarrollar, a partir de esta, un modelo de investigación. El PROMUVI-

Mujer, adopta esta definición como referencia y, de modo complementario, la definición de feminicidio 

incorporado recientemente al marco normativo nacional en el artículo 50 de la Ley Nº 5777/16.

18

La definición del feminicidio permite, igualmente, incorporar los tipos y modalidades, conforme a las 

expresiones que presenta en los casos concretos, en este sentido y tomando las clasificaciones presentadas en 

la bibliografía de referencia, el PROMUVI-Mujer, establece procedimientos de acción interinstitucional para el 

abordaje del feminicidio del tipo directo y en modalidad íntima, ya que la intervención desplegada se refiere a 

la muerte violenta de mujeres, cometida por su pareja, expareja o quien pretenda serlo, y en los demás 

supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley Nº 5777/16.

3  En base al “Modelo de Protocolo Latinoamericano para la lnvestigación de las muertes Violentas de Mujeres por razones de género': ONU Mujeres. 2014.



Finalmente, es importante tener presente las características estructurales comunes de la muerte violenta de 

mujeres por razones basadas en género o feminicidio, que la diferencian del homicidio.

19



20

1.4. El feminicidio en la Ley

La Ley N° 5777/16, "De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia” sanciona el 

feminicidio como tal, en su artículo 50 señalando:

"El que matara a una mujer por su condición de tal y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, será 

castigado con pena privativa de libertad de diez a treinta años, cuando:

a) El autor mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación conyugal, de convivencia, pareja, 

noviazgo o afectividad en cualquier tiempo;

b) Exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor, dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad;

c) La muerte ocurra como resultado de haberse cometido con anterioridad un ciclo de violencia física, 

sexual, psicológica o patrimonial contra la víctima, independientemente de que los hechos hayan sido 

denunciados o no;

d) La víctima se hubiere encontrado en una situación de subordinación o dependencia respecto del autor, o 

este se hubiere aprovechado de la situación de vulnerabilidad física o psíquica de la víctima para cometer 

el hecho;

e) Con anterioridad el autor haya cometido contra la víctima hechos punibles contra la autonomía sexual; o,

f) El hecho haya sido motivado por la negación de la víctima a establecer o restablecer una relación de 

pareja permanente o casual.”

Con anterioridad a esta ley, las muertes violentas de mujeres por razones de género, eran investigadas y 

sancionadas como homicidios dolosos, pudiendo, en este marco legal, configurar alguno de los agravantes o 

atenuantes previstos para el mismo.

Esto ha conllevado una serie de limitaciones y dificultades al momento de garantizar el acceso a la justicia de 

las víctimas fomentando la impunidad de los feminicidas. Igualmente ha favorecido prácticas nefastas, como 

la reducción del reproche al autor bajo el argumento de la "excitación emotiva, y el mal llamado "crimen 

pasional''.



21



22

2. La tentativa de feminicidio en la Ley.

La tentativa de feminicidio en grado de tentativa, también sucede en el marco de la violencia de género y ocurre 

cuando el autor (en los términos del artículo 50 de la Ley Nº 5777/16) realiza los actos dirigidos a sacarle la vida 

a una mujer, pero no logra este objetivo, ya que la víctima sobrevive al ataque. Generalmente se produce en el 

contexto de la violencia de género. (Perú. Mesa de Trabajo Intersectorial Contra el Feminicidio, 2015)

3.        La violencia de alto riesgo contra mujeres

Se produce cuando la violencia hacia la mujer, ejercida por su pareja, expareja o quien pretenda serlo, se 

manifiesta en forma reiterada o se identifica la alta probabilidad de que un nuevo hecho de violencia en dicha 

relación pudiera terminar en feminicidio. Es posible identificarla aun cuando no se evidencien físicamente 

lesiones graves. (Perú. Mesa de Trabajo lntersectorial Contra el Feminicidio, 2015). Se consideran para esta 

valoración el contexto y los antecedentes del hecho violento, y se utiliza la Ficha de Evaluación de Riesgos que 

forma parte del PROMUVI-Mujer.
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III.  Marco Normativo

Para la intervención en la muerte violenta de mujeres por razones de género o feminicidio, consumado o en 

grado de tentativa, y en la violencia de alto riesgo, es necesario encuadrar estos hechos y las actuaciones en 

el marco señalado por las normas.

El marco normativo está integrado por un conjunto de normas de diferentes jerarquías. La norma de máxima 

jerarquía es la Constitución de la República del Paraguay, la que a su vez establece el orden de prelación de 

las leyes, incorporando, en segundo lugar, a los tratados internacionales ratificados por el Paraguay y, en 

tercer lugar, a las leyes originadas en el país, seguida de otras normas de menor jerarquía.

1. La Constitución de la República del Paraguay:

Se incorporan al marco normativo del presente Protocolo tanto las normas nacionales como internacionales 

que garantizan los derechos de las mujeres y enmarcan el abordaje realizado en el Paraguay ante la 

violencia contra las mujeres y específicamente de la muerte, tentativa de muerte y violencia de alto riesgo.

Efectivamente, la misma Constitución (en adelante “C”) del año 1992, garantiza los derechos a la vida y a la 

no discriminación en general y específicamente de la mujer en relación al hombre, señalando 

taxativamente los derechos de acceso a la justicia y de igualdad ante las leyes, como así también la 

obligación del Estado de crear mecanismos adecuados para que la igualdad entre hombres y mujeres sea 

real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio. También, reconoce de modo 

expreso la protección contra la violencia en el ámbito familiar.
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2. Los Tratados y demás instrumentos internacionales:

Conforme al orden de prelación de las normas establecido por el artículo 137 de la C, los tratados 

internacionales debidamente ratificados y canjeados por el Estado Paraguayo, son las normas que siguen en 

rango. En este nivel, se encuentran los tratados de derechos humanos que garantizan los derechos de las 

mujeres y que obligan al país a garantizarlos, en su condición de Estado Parte.

Estos derechos reconocidos, constituyen estándares mínimos que permiten identificar indicadores 

fundamentales capaces de valorar el cumplimiento de los derechos reconocidos a las mujeres, como así 

también incorporan principios que deben orientar las acciones y que de este modo son positivizados.

A estos instrumentos vinculantes, se suman otros de derecho blando, o no vinculantes, referidos tanto al 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, como específicamente a la protección de estos derechos frente 

a obstáculos que impiden su vigencia plena, tales como a la violencia contra las mujeres.

También se deben considerar los instrumentos internacionales que reconocen, garantizan y protegen los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, que pudieran resultar víctimas directas o secundarias de las 

expresiones de Violencia contra las Mujeres (VcM) abordadas. lgualmente, importan las normas que 

garantizan los derechos de las víctimas de delitos en su condición de tales, incluyendo a las mujeres afectadas 

por violencia en particular y a personas vulnerables.

A continuación, se presenta un marco de normas internacionales aplicables como referencia de la intervención 

planteada por el PROMUVI-Mujer, acompañado de una síntesis que se focaliza en las normas más pertinentes, 

por su vinculación directa a las categorías abordadas, a modo de marco normativo abreviado.
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3.  Las leyes de origen nacional y otras normas inferiores

A nivel interno existen Ieyes y otras normas de menor jerarquía dirigidas a garantizar los derechos de las 

mujeres, y concretamente el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, la no discriminación, el acceso 

a la justicia, entre otros.

Estas normas de diversa naturaleza, proscriben la violencia contra las mujeres en sus diferentes expresiones, 

establecen mecanismos judiciales y administrativos para sancionarla y apoyar a sus víctimas, principalmente 

en materia de violencia doméstica.

También se referencian normas que determinan los procedimientos judiciales y administrativos que deben 

realizarse tanto a nivel judicial como administrativo para denunciar, sancionar, atender, proteger y proveer 

medidas de reparación integral a las mujeres víctimas de violencia, abordadas como tales o como víctimas del 

delito.



En igual sentido, se mencionan normas de rango inferior, como las resoluciones generadas en instituciones 

competentes para el abordaje de la violencia basada en género y para la implementación de políticas de 

prevención, sanción y reparación en esta materia. Como así también Acordadas de la Corte Suprema de 

Justicia, Decretos e instructivos orientados a fortalecer las respuestas institucionales ante la violencia basada 

en Género.

3.1.  La penalización de la muerte violenta de mujeres/Feminicidio y su tentativa:

La muerte violenta de mujeres/feminicidio, se encuentra penalizada como tal en la Ley N° 5.777/16 en su 

Artículo N° 50, es así que, desde diciembre del año 2016, el Feminicidio se convierte en un tipo penal en el 

Paraguay.

 

El marco penal también está dado por Ley N° 1.160/97 Código Penal, en lo referente a tentativa de la comisión 

de un hecho punible, así como por la Ley N° 1.286/98 Código Procesal Penal.

La tentativa de feminicidio, se encuentra penalizada por la ley, que dispone cuanto sigue:
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3.2. El tratamiento legal de la violencia de alto riesgo contra las mujeres por razones basadas en género:

En la legislación penal paraguaya la violencia de alto riesgo hacia la mujer, puede configurar diversos tipos 

penales, conforme al caso particular, como por ejemplo:
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En cuanto a la violencia intrafamiliar, esta se encuentra penalizada a través de la Ley Nº 5378 que 

Modifica el artículo 229 de la Ley Nº 1160/97 Código Penal y su modificatoria Ley Nº 4628/12, 

sancionándose "... al que aprovechándose del ámbito familiar o de convivencia, ejerciera violencia física 

o psíquica sobre otro con quien convive o no�”, lo cual es castigado con pena privativa de libertad de uno a 

seis años.

Dicha ley dispone también que cuando el hecho de violencia provocara los resultados de la lesión grave, se 

aplicará la sanción prevista para este tipo penal en el artículo 112 del mismo cuerpo legal.

Por otro lado, la Ley N° 1.600/00, “Contra la Violencia Doméstica”, determina un procedimiento especial a 

favor de la protección de la persona afectada por violencia doméstica, ante los Juzgados de Paz, con la 

posibilidad de tomar medidas de protección urgentes. La Ley Nº 5777/16 remite expresamente, en su 

artículo 48, al procedimiento establecido en la Ley Nº 1600/00 para medidas de protección en todo tipo de 

violencia contra las mujeres.

En su artículo 42, la Ley Nº 5777/16 expone “Las medidas de protección tienen por finalidad detener los 

actos de violencia feminicida, física, psicológica o sexual y proteger a la mujer agredida y a los miembros 

de su entorno familiar como hijos, hijas o personas dependientes en su integridad física, psicológica, 

sexual y patrimonial.” 

Con respecto a la denuncia, el artículo 47 de la Ley Nº 5777/16 dispone “La denuncia puede ser 

presentada ante la Policía Nacional o los Juzgados de Paz sin necesidad de contar con patrocinio o 

representación letrada, en forma oral o escrita, para la inmediata aplicación de medidas de protección. En 

ningún caso, se rechazará la recepción de la denuncia”. Igualmente, el Decreto Nº 6973/17, 

Reglamentario de la Ley Nº 5777/16, en su artículo 11, dispone “Cualquier persona que tenga 

conocimiento de hechos de violencia puede realizar la denuncia correspondiente. Las personas que se 

desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, 

que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las 

mujeres en los términos de la ley Nº 5777/16, estarán obligados a formular las denuncias.”
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IV. Marco lnstitucional

La Ley N° 5.777/16 "De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”; en adelante “Ley N° 

5.777/16", establece la responsabilidad del Estado en materia de prevención, atención y sanción de la 

violencia basada en asimetrías de género. Para este efecto, incorpora un capítulo y un artículo específico 

referente a las políticas, determinando que el Estado, a través de los distintos organismos y entidades públicas, 

es responsable de implementar políticas, estrategias y acciones prioritarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres.

lgualmente, señala al Ministerio de la Mujer como órgano rector de estas políticas y encargado del diseño, 

seguimiento, evaluación de las mismas, para lo cual debe coordinar acciones con todas las instancias públicas; 

mencionando que, para este fin, debe también contar con recursos suficientes, los que estarán previstos en el 

Presupuesto General de la Nación.

Siempre en el mismo sentido, la Ley N° 5.777/16 indica las instituciones competentes para las políticas 

estrategias y acciones dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, y les asigna las 

competencias específicas y especializadas en el marco de sus demás competencias institucionales.
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1. lnstancias de articulación interinstitucional competentes

Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer - PREVIM, que se constituye en el año 

2018 luego de la entrada en vigencia plena de la Ley N° 5.777/16 en el mes de diciembre del año 2017, creada en 

el artículo 27 de dicha Ley, con la  función de asesorar al órgano rector y recomendar estrategias y acciones 

adecuadas para enfrentar la violencia.

2. lnstituciones competentes para la intervención

La Ley N° 5.777/16 "De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, incorpora y define la 

competencia de un conjunto de instituciones que, en gran medida, es coincidente con el universo institucional 



que ya ha venido llevando adelante acciones de prevención y atención de la violencia contra la mujer basada en 

asimetrías de género. Se establecen en la misma Ley, sanciones administrativas y disciplinarias para los 

funcionarios públicos en caso de incumplimientos de los deberes y obligaciones establecidos en dicha ley.

En este sentido, las competencias legales y consecuentes funciones y atribuciones señaladas por la Ley N° 

5.777/16, son las siguientes:
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4  Artículo 41, Ley N° 5.777/16
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3. lnstituciones competentes para la intervención relevadas durante la construcción del PROMUVI Mujer.

Conforme al marco legal de competencias, se presenta el mapa de instituciones llamadas a articular acciones 

para el abordaje del feminicidio, la tentativa de feminicidio y la violencia de alto riesgo contra mujeres, 

identificadas durante el proceso de construcción y discusión del PROMUVI- Mujer.
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V. Enfoques y estándares que guían la intervención

La intervención del PROMUVI-Mujer ante  y la violencia de alto riesgo contra feminicidio, tentativa de feminicidio

mujeres, realizada por su pareja, expareja o quien pretenda serlo, se plantea desde enfoques y principios que 

deben ser compartidos por las diversas instituciones competentes, para garantizar la unidad de criterios al 

memento de identificar las situaciones y casos a ser intervenidos, como así también al llevar adelante las 

acciones compartidas interinstitucionalmente.

 

1. Enfoques:

Los enfoques constituyen perspectivas de observación, análisis, acción e interacción, desde las cuales se debe 

intervenir para llevar adelante las acciones previstas en este protocolo.

1.1. Enfoque de Derechos Humanos:

Implica el reconocimiento que la mujer es titular de un conjunto de derechos y libertades fundamentales, 

algunos de los cuales son : el derecho a la vida; a no ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes; a la protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en 

tiempo de conflicto armado internacional o interno; a la libertad y la seguridad de las personas; a la igualdad 

ante la Ley; a la igualdad en la familia; al nivel más alto posible de salud física y mental; a condiciones de 

empleo justas y favorables, entre otros. Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, por lo cual 

toda intervención debe apuntar a garantizarlos en forma conjunta y de manera equilibrada.

Una intervención garantista, no puede asegurar unos en detrimento de otros. 0 garantizar alguno y no otros. 

Por ejemplo, la falta de acceso a la justicia de la mujer afectada, es suficiente para afirmar que dicha 

intervención no se ha llevado adelante desde un enfoque de derechos humanos, ya que el acceso de justicia es 

un derecho fundamental reconocido a todas las personas por igual, incluyendo y con mayor razón a las mujeres 

afectadas por violencia basada en género.

 

1.2. Enfoque de género:

La perspectiva de género es un enfoque estratégico para lograr el objetivo de la igualdad de género, conforme 

se señala en la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y en la Resolución N° 1.997/2 del Consejo Económico y 

Social. Esta última definió la incorporación de la perspectiva de género como: una estrategia destinada a hacer 

5 Recomendación General N° 19, Violencia contra la Mujer. CEDAW.



60

que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante 

de la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas 

políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que 

se perpetue la desigualdad (NNUU GDUN, 2014). Analizar desde la perspectiva de género conlleva el 

reconocimiento de las asimetrías en las relaciones entre mujeres y hombres originados en las diferencias 

sexuales, se utilizan para ello los conceptos de sexo y género, y los elementos que integran estas categorías.

El análisis de género consiste en examinar sistemáticamente la información sobre diferencias de género y 

relaciones sociales, a fin de identificar, comprender y remediar las inequidades basadas en el género. Este 

análisis es un instrumento de descripción y comprensión acerca de cómo interactúan las manifestaciones de 

estos conceptos en determinados contextos y situaciones de violencia contra mujeres, evidenciando las 

desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres que favorecen la violencia hacia ellas.

La perspectiva de género, implica reconocer que las relaciones de poder que se dan entre los géneros, 

generalmente favorecen a los hombres como grupo social y discrimina a las mujeres. Estas relaciones han sido 

construidas social e históricamente y permean las relaciones sociales en vinculación con las relaciones de 

clase, etnia, edad, entre otras.

La perspectiva de género entiende que las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de 

producción y reproducción de la discriminación, incluyendo las expresiones de violencia.

1.3. Enfoque centrado en la víctima o mujer agredida:

Reconoce a las mujeres agredidas por la violencia basada en asimetrías de género como sujetos de derechos y, 

por ende, de la intervención a ser desplegada en dichas situaciones. De este modo, las prioridades se sitúan en 

torno a la defensa de las mujeres afectadas, sin ningún tipo de discriminación y en base a una oportuna y 

permanente valoración del riesgo que significa la violencia sufrida. En los casos de feminicidio, la prioridad es 

la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las mujeres víctimas y las víctimas secundarias, 

garantizando la seguridad e integridad de estas últimas.

El enfoque centrado en la víctima, implica también que el accionar de los actores públicos y privados llamados 

a intervenir, deben activar los instrumentos sectoriales e interinstitucionales para brindar atención de calidad, 

oportuna y eficaz a la víctima. (Perú, Mesa de Trabajo Intersectorial Contra el Feminicidio. 2015)

1.4. Enfoque de riesgo:

Está orientado a reducir las posibilidades de riesgo de las víctimas de sufrir daño grave, tentativa de 

feminicidio o concreción de feminicidio. Con este enfoque se facilita una acción profesional preventiva efectiva 

y oportuna, mediante la valoración, categorización y gestión del riesgo.

En este sentido, la valoración de riesgo, implica la apreciación de la situación en base a indicadores 

parametrizados, con el fin de apreciar objetivamente cada situación y determinar el nivel de riesgo al que está 

expuesta la mujer víctima (mujer agredida) de violencia, con el fin de aplicar medidas de protección más 

eficaces.

6 Ver Enfoque de Riesgo
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1.5. Perspectiva interseccional:

La violencia contra las mujeres es un problema multidimensional, que se ve agravado por factores de 

discriminación múltiples, como la edad, la pertenencia étnica, el idioma, la posición socioeconómica. Por esta 

razón, su análisis se aborda desde una perspectiva interseccional.

La interseccionalidad implica un reconocimiento de la diversidad y de las relaciones de poder que actúan tras 

esta, constituyéndose así en una respuesta crítica a la uniformización u homogenización de los colectivos de 

personas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013). El análisis de la interseccionalidad de 

las discriminaciones contra las mujeres amplia la mirada para reconocer otros elementos que, junto con las 

relaciones desiguales de género, permiten explicar de forma más clara la complejidad de la violencia que 

sufren las mujeres.

2. Estándares:

2.1. Debida diligencia:

El estándar de la debida diligencia es utilizado en las instancias internacionales de protección de derechos 

humanos para medir el cumplimiento de las obligaciones de garantizar y respetar derechos humanos por parte 

de los Estados.

En este sentido, el deber de debida diligencia de parte del Estado Parte implica que el mismo debe respetar el 

cumplimiento de estos derechos, evitando cualquier tipo de acción u omisión que afecte a cualquiera de los 

derechos reconocidos. lgualmente, contrae la obligación de garantizar derechos. Efectivamente, en 

referencia a los derechos de la mujer y específicamente al derecho a una vida libre de violencia, consagrado en 

la "Convención de Belén do Para”, el estándar de la debida diligencia conlleva que el Estado deba tomar 

medidas no solo para cumplir este derecho, sino para prevenir, investigar, sancionar, atender y proveer 

reparación integral a la mujer afectada, en caso que algún particular lo haya trasgredido realizando actos de 

violencia.

La realización de estas acciones de manera no oportuna, pertinente, eficiente y eficaz, conllevan el 

incumplimiento del deber de debida diligencia de parte del Estado y lo califica como violador del derecho de la 

mujer a una vida libre de violencia.

lgualmente, la obligación de garantizar de parte del Estado, no se agota con la simple existencia de un marco 

normativo que haga posible el cumplimiento de esta obligación, es también necesario que exista una práctica 

gubernamental en este sentido. Esta práctica gubernamental, implica el quehacer de todos los órganos 

públicos correspondientes a los distintos poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los 

diferentes niveles (Nacional, Departamental y Municipal).

De manera particular la "Convención de Belén do Para" (artículo 7.b) obliga al Estado a utilizar la debida 

diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este estándar fue luego 

integrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; en la 

Plataforma de Acción de Beijing; en la Convención de Belem do Para, así como en el Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de 

Estambul).

7 PROTECT II (2012). Competencias para la evaluación del riesgo y gestión de la seguridad para la protección de las víctimas de alto riesgo. Viena: Women Against 

Violence Europe. Consulta: 18 de junio de 2014. 

http://violenciadeGénero.carm.es/export/sites/default/lineas_actuacion/proyectoseuropeos/actuaciones/_descargas/Manual_PROTECT_II.pdf). Citado en 

Protocolo Interinstitucional de Acción frente al feminicidio, Tentativa de feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo”. Mesa de Trabajo Intersectorial, 

Perú/2015.

 Protocolo para la investigación de la Violencia contra la Mujer en el ámbito familiar, desde una perspectiva de género, del Ministerio Público en coordinación con 

el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer.

Paraguay 2015.
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El deber de investigar tiene dos finalidades: prevenir una futura repetición de los hechos y proveer justicia en 

los casos individuales. La investigación tiene que ser realizada con perspectiva de género.

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que en la evolución del derecho y de la 

práctica relacionada con la aplicación del estándar de la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer 

destacan cuatro principios:

• El Estado puede incurrir en responsabilidad internacional por no actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra la mujer; un deber aplicable a los 

actos cometidos por particulares en ciertas circunstancias.

• Existe un vínculo entre la discriminación, la violencia contra la mujer y la debida diligencia, por lo tanto, es 

un deber de los Estados enfrentar y responder a la violencia contra la mujer, lo que implica tomar medidas 

para prevenir la discriminación que perpetua este grave problema.

• Se destaca el vínculo entre el deber de actuar con la debida diligencia y la obligación de los Estados de 

garantizar el acceso a recursos judiciales adecuados y efectivos para las víctimas y sus familiares, cuando 

son objeto de actos de violencia.

• Los sistemas de derechos humanos, tanto a nivel internacional como regional, han identificado ciertos 

grupos de mujeres expuestos a un riesgo particular de sufrir actos de violencia, debido a formas de 

discriminación que sufren por más de un factor, como las niñas y las mujeres pertenecientes a ciertos 

grupos étnicos, raciales y minoritarios; lo que debe ser considerado por los Estados en la adopción de 

medidas para prevenir todas las formas de violencia. (Perú Mesa de Trabajo lntersectorial Contra el 

Feminicidio, 2015, pág. 15).

Los Estados tienen el deber de actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de los 

derechos humanos.

Este deber comporta cuatro obligaciones:

la prevención,

la investigación,

la sanción y
9la reparación de las violaciones de los derechos humanos evitando la impunidad .

9 Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, CIOH, Relatoría de la Mujer.2007

2.2. Acceso a la justicia de la mujer agredida:

lmplica el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, 

de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos. La CIDH ha establecido que un 

acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también 

que estos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Una respuesta 

judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles 

recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, 

sancionar y reparar estos actos y prevenir de esta manera la impunidad.

Una respuesta judicial idónea resulta indispensable para que las mujeres víctimas de violencia cuenten con un 

recurso ante los hechos sufridos y que estos no queden impunes.

La administración de la justicia comprende el Poder Judicial (todas sus instancias, tribunales y divisiones 

administrativas), la policía y los servicios de medicina forense, ubicados en zonas urbanas y rurales, con 

competencia nacional y/o local. (CIDH, 2007)
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2.3. Atención integral de la mujer agredida:

Este estándar permite garantizar el enfoque de derechos en la intervención de los casos de violencia, dado que 

la violencia en general y la perpetrada contra las mujeres en particular, es multicausal, responden a diferentes 

efectos necesarios de atender. Muchas veces estos factores al no ser visibilizados no son abordados y la 

intervención en consecuencia termina desconociendo determinados derechos aun cuando se aboque a 

proteger o restituir otros.

Por ejemplo, el aislamiento de la mujer agredida y la falta de redes sociales de apoyo es un factor común en la 

violencia que apunta a impedir que la mujer afectada Iogre salir de esta situación. Efectivamente, es común 

que el agresor busque aislar a su víctima, de modo tal que la misma no pueda pedir auxilio, ni contar lo que le 

está pasando y menos aún pueda confiar en encontrar ayuda para salir de la situación de violencia que está 

sufriendo.

Un abordaje integral, debe tomar en cuenta este factor para incluir en su accionar, medidas que apunten a 

promover que la mujer agredida pueda establecer vínculos con otras personas y construir redes sociales de 

apoyo en un ambiente seguro. Aun cuando en algunos casos de violencia grave se impongan medidas de 

seguridad dirigidas a administrar el riesgo que acecha a la mujer afectada, es necesario que la intervención 

considere este aspecto y lo administre del modo posible a fin de garantizar que el aislamiento de la mujer 

agredida promovido por el agresor, no perdure en forma indefinida de parte de los propios programas dirigidos 

a apoyarla.

Solo a partir de una intervención con estas características integrales, se pueden esperar resultados favorables 

y sostenibles, de otro modo las acciones no alcanzaran los resultados esperados y las mujeres agredidas no 

encontraran en las respuestas de los actores institucionales competentes un recurso efectivo y eficaz que las 

ayude.

Del mismo modo, el abordaje integral conlleva la "especialización progresiva" de los agentes públicos 

llamados a intervenir y la coordinación interinstitucional e intersectorial, generando dinámicas de trabajo en 

redes de apoyo a las mujeres agredidas y a su entorno inmediato. Estas redes se conforman con y por medio del 

accionar articulado de las instituciones públicas de nivel nacional y descentralizado en interacción con 

organizaciones de la sociedad civil abocadas al mismo propósito.

2.4.  Principios rectores según la Ley 5777/16

Artículo 7º.- Principios rectores.

Para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, se adoptan los siguientes principios:

a)  Enfoque de integralidad. La violencia hacia las mujeres como problema estructural será abordada en sus 

diferentes manifestaciones a partir de medidas preventivas, de atención, de protección y sanción.

b)  Igualdad y no discriminación. Se garantizan la atención y protección integral a todas las mujeres sin ningún 

tipo de discriminación, y eliminando las barreras que impidan el ejercicio de derechos en igualdad de 

condiciones.

c)  Las políticas públicas. Las políticas públicas incluirán medidas que tomen en cuenta las necesidades y 

demandas específicas de todas las mujeres, en particular de las mujeres en situación de violencia.

d)  Participación ciudadana. La sociedad tiene el derecho a participar de forma protagónica para lograr la 

vigencia plena y efectiva de la presente Ley, directamente o a través de las organizaciones comunitarias, 

sociales y de la sociedad civil, en general.
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e)  Asignación y disponibilidad de recursos económicos. El Estado garantiza los recursos suficientes y 

necesarios para la aplicación efectiva de la presente Ley.

f)  Fortalecimiento institucional. Se crean y amplían los mecanismos, normas y políticas de prevención, 

atención, protección y sanción de hechos de violencia hacia la mujer, incluidos los mecanismos nacionales, 

departamentales y municipales de adelanto de la mujer o de promoción de sus derechos.

g)  Empoderamiento. Se promoverá la independencia de la mujer en situación de violencia respecto a la toma 

de decisiones y restablecimiento de su dignidad.

h)  Tutela efectiva y acceso a la justicia. Se garantizarán las condiciones necesarias para que la mujer en 

situación de violencia pueda acudir a los servicios de atención y acceso a la justicia, recibiendo una 

respuesta efectiva y oportuna.

i)  Especialización del personal. El Estado dispondrá las medidas necesarias para contar con servidores/as 

públicos/as con los conocimientos necesarios para garantizar a la mujer en situación de violencia un trato 

respetuoso, digno y eficaz, en todas las instituciones responsables de la atención, protección y sanción.

j)  Atención específica. Asegurar una atención de acuerdo con las necesidades y circunstancias específicas de 

las mujeres que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o de riesgo frente a la violencia, a fin de 

garantizar su seguridad y la reparación y/o restitución de sus derechos.

k)  Transparencia y Publicidad. Se garantizarán la transparencia y publicidad de todas las actuaciones, planes, 

programas y proyectos del Estado y sus actores en materia de prevención, atención, investigación, sanción y 

reparación de la violencia contra las mujeres, garantizando el pleno y permanente conocimiento de la 

sociedad, previa autorización establecida en el Artículo 11.

l)  Servicios competentes. El Estado debe garantizar que los funcionarios públicos que presten servicios en los 

órganos de atención, investigación y sanción de los hechos de violencia contra las mujeres cumplan con sus 

deberes y obligaciones y respondan eficazmente a las funciones asignadas en la presente Ley. 

 

Artículo 9º.- Confidencialidad. Se garantiza el respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, 

prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con 

situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece. Salvo en caso de niñas y 

adolescentes, donde se necesita autorización expresa de los padres o tutores.

Artículo 46.- Principios Procesales. 

a)  Verosimilitud. Para el dictado de medidas cautelares y de protección personal, en caso de duda, se debe 

estar a lo manifestado por la victima de los hechos de violencia.

b)  Celeridad. Los procedimientos deben ser ágiles y oportunos, considerando la situación de las mujeres en 

situación de violencia y el riesgo al que se encuentran expuestas, debiendo decretarse las medidas de 

protección previstas en esta Ley u otras leyes vigentes de manera urgente.

c)  Reserva. Las actuaciones relativas a hechos de violencia son reservadas. Solo pueden ser exhibidas u 

otorgarse testimonio o certificado de las mismas, a solicitud de parte legitimada o por orden de autoridad 

competente.

d)  Deber de informar. Las autoridades, el funcionariado, el personal contratado, el servicio auxiliar en general 

de la función pública y los particulares que presten servicio público, intervinientes en procedimientos que 

involucren hechos de violencia, tienen la obligación de informar a la mujer en situación de violencia en el 

idioma, lenguaje o dialecto que comprenda, en forma accesible a su edad y madurez, los derechos que les 

asisten, los recursos disponibles, la forma de preservar las evidencias, el estado de los procedimientos 

judiciales en los que esté involucrada así como copia gratuita de los mismos, y la lista de servicios 

gubernamentales o no gubernamentales disponibles para su atención.
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e)  Debida diligencia. Las autoridades competentes deben actuar con probidad y agilidad para prevenir, 

investigar y enjuiciar los hechos de violencia contra las mujeres. La omisión de la debida diligencia acarrea 

la aplicación de sanciones. Las mujeres deberán ser atendidas por personas expertas y capacitadas en 

derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de las víctimas en lugares accesibles que 

garanticen la privacidad, seguridad y comodidad. Durante la declaración de la mujer, se deberá tener en 

cuenta su estado emocional y que su declaración sea tomada de manera individual. Durante el proceso, el 

Juzgado podrá designar un profesional de trabajo social que acompañe el cumplimiento de las medidas de 

protección y asista a la víctima.

Por ningún motivo, se podrá solicitar a la mujer en situación de violencia realizar actuaciones, citaciones, 

notificaciones u otras diligencias que sean responsabilidad de funcionarios del sistema de atención o del 

sistema de justicia, en especial si ellas implican cualquier tipo de contacto o comunicación con la persona 

agresora o sus familiares.
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1. Circuitos de acción interinstitucional del PROMUVI-Mujer

Los circuitos y procedimientos

Las intervenciones de carácter interinstitucional ante el feminicidio, su tentativa y la violencia contra las 

mujeres basada en asimetrías de género, activadas por el PROMUVI-Mujer, están diseñadas en torno a tres 

supuestos casuísticos o categorías, que requieren diferentes tipos de acciones, que de este modo generan tres 

procedimientos, organizados en circuitos de acción interinstitucional.

Estos procedimientos y circuitos se sustentan en los marcos conceptuales, normativos e interinstitucionales 

desarrollados en la primera parte del presente Protocolo, los que se complementan con algunas pautas 

específicas, incorporadas como guías de la intervención. lgualmente, los procedimientos y circuitos convocan 

a un conjunto de instituciones, que conforme a su competencia participan de la intervención y se articulan en 

base a un mapa de actores institucionales.

10  lncluyendo a la pareja hombre o mujer.
11  Ver, en la primera parte de este protocolo, cuadro: "Clasificación de muerte violenta por razones de Género”



Los tres procedimientos y circuitos, se activan cuando el hecho abordado tiene como autor a la pareja de la 

mujer agredida, expareja o quien pretenda serlo. Sin embargo, estos circuitos podrán ser aplicables en lo 

pertinente a otras modalidades de feminicidio, es decir, al feminicidio no íntimo.

En los tres supuestos casuísticos el procedimiento se inicia con el reconocimiento de una situación fáctica 

como correspondiente a alguna de dichas categorías. 0 sea un hecho identificado como posible feminicidio o 

como violencia de alto riesgo, o una conducta calificada como tentativa de feminicidio, conforme a la 

descripción realizada en el artículo 50 de la Ley 5777/16.

Este reconocimiento o detección de un caso que amerita ser tratado conforme al PROMUVI- Mujer, lo realizan 

los/as actores/as institucionales que intervienen desde los servicios de atención directa, los/as encargados/as 

de la seguridad, los órganos de investigación, el sistema de justicia y sus auxiliares, entre otros.

Todos ellos activados, ya sea por la atención de una mujer agredida cuya agresión califique como una tentativa 

de feminicidio o una violencia de alto riesgo, o por el hallazgo del cadáver de una mujer presuntamente 

asesinada como producto de un feminicidio, por la denuncia de un feminicidio, por la desaparición de persona 

con presunción de feminicidio o por una tentativa de feminicidio conforme a la pre calificación fiscal.

El PROMUVI - Mujer, prevé un tratamiento específico para cada una de estas categorías a través de un 

procedimiento determinado y a lo largo del circuito de atención. Este circuito, debe contemplar en todos los 

casos dos líneas de acción concretas, que se relacionan e interactúan:

• La investigación penal

• La atención a la mujer agredida y otras personas afectadas de forma directa y/o secundaria.

Estas líneas de acción son presentadas, en el PROMUVI-Mujer, como subcircuitos que se complementan en la 

acción integral pretendida.
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Algunos de los circuitos, integran también “circuitos complementarios”, para abarcar casuísticas 

especialmente comunes en las categorías abordadas, como por ejemplo la desaparición de personas 

presuntamente asociada a feminicidio.

Los circuitos y circuitos complementarios se activan a partir de acciones previas que permiten al/la operador/a 

público/a:

• Detectar la muerte por posible feminicidio, información que forma parte del acta de intervención.

• Tomar conocimiento y contactar a una mujer agredida y/o información sobre el caso de agresión del que 

fuera víctima la mujer, con lo cual, le es posible recurrir al llenado de la ficha de valoración de riesgo del 

PROMUVI-Mujer (Ver Anexo I) y observar si califica como una Violencia de Alto Riesgo, o como tentativa de 

feminicidio.

De este modo y a través de estas acciones previas e iniciales de la activación de los circuitos, con la utilización 

de los instrumentos de refrenda, se activan los procedimientos de acción interinstitucional del PROMUVI-

Mujer y se despliegan los procedimientos correspondientes
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1.1. Mapa de actores institucionales competentes

La intervención en cada una de las categorías abordadas por el PROMUVI-Mujer, está a cargo de las 

instituciones competentes para la ejecución de las acciones concretas, en razón de la competencia legal que 

les otorga su norma de creación, funciones y atribuciones en general.

Estas acciones organizadas en función al procedimiento definido y en el orden del circuito trazado, se agrupan, 

básicamente, en las dos grandes líneas de intervención:

El PROMUVI-Mujer identifica las instituciones responsables de llevar adelante las acciones de cada circuito de 

intervención. El propósito es que las mismas se articulen en torno a dichos circuitos o rutas de intervención y 

garanticen no solo la acción prevista de la cual resulta competente, sino que también sean capaces de realizar 

el seguimiento y o acompañamiento posible a la acción realizada por las demás o siguientes instituciones, 

apuntando también a que dichas acciones se realicen en base a los principios propuestos en la primera parte de 

este protocolo y puedan alcanzar los estándares mínimos señalados.

Si bien los subcircuitos de procedimientos se despliegan en forma paralela, simultánea y complementaria, las 

acciones difieren en cuanto a que su naturaleza, y por tanto también las instituciones competentes para 

llevarlas adelante, es distinta. Sin embargo, la articulación buscada requiere de la visualización del conjunto de 

acciones a realizar y de sus responsables.

Es posible mapear estas instituciones en base a las líneas de acción o subcircuitos a desplegar, incluyendo 

aquellas responsables de la detección de los posibles casos aplicables al PROMUVI-Mujer.

Sub circuito 1: Investigación Penal

Subcircuito 2: Atención a la mujer agredida y demás personas afectadas

12 Ver Marco Institucional, Primera Parte PROMUVI-Mujer.
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1.2. La articulación en la acción

EL PROMUVI-Mujer apunta en todo momento a la articulación del trabajo institucional para llevar adelante las 

líneas de acción traducidas a circuitos de modo integral, efectivo, eficiente y eficaz, capaz de dar 

cumplimiento tanto a la debida diligencia como al acceso a la justicia de la mujer agredida y de las demás 

personas afectadas por la violencia, evitando de este modo la impunidad de los crímenes.

Para ello, el PROMUVI-Mujer promueve como práctica, la deconstrucción y análisis crítico inicial del actuar y 

la gestión institucional, práctica que estará a cargo de cada institución. El propósito es identificar errores, 

deficiencias, necesidades y fortalezas, que también permitan la capacitación, preparación y entrenamiento de 

los operadores/as institucionales en las verdaderas áreas de interés para la aplicación del PROMUVI-Mujer.

Promueve también, la generación y fortalecimiento de espacios de trabajo conjunto, a la luz de la aplicación 

concreta del PROMUVI-Mujer y la evaluación de la práctica desarrollada.

Esta articulación en la acción y sus resultados, debe ser monitoreada en forma general y periódica, siendo 

responsable de dichas acciones la "Mesa PREVIM”, creada por el artículo 27 de la Ley 5777/16.

A modo de orientación de las acciones institucionales e interinstitucionales, el PROMUVI-Mujer incorpora el 

siguiente catálogo de acciones básicas que conllevan de buenas prácticas que se pueden imitar, como así 

también las lecciones aprendidas o errores, que indican aquello que se debe evitar. Dichos listados constituyen 

la base desde la cual se pueden incluir otras acciones detectadas en la experiencia institucional.



75



76



77



78



79

1.3. Medidas especiales para fortalecer la intervención

El PROMUVI-Mujer incorpora medidas especiales para fortalecer la intervención ante la muerte violenta de 

mujeres por razones de género (feminicidio), la tentativa y la violencia de alto riesgo, estas medidas forman 

parte del presente Protocolo y hacen posible su cabal aplicación.

Cada medida especial presentada por el PROMUVI- Mujer, cuenta con su denominación y descripción de la 

misma, así como de los objetivos que se pretende alcanzar con su implementación, además de señalar la 

instancia responsable de su aplicación".

 1.3.1. Ficha unificada de valoración de riesgo para la detección de la violencia de alto riesgo en el 

marco de las relaciones de pareja
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Denominación: Ficha de valoración de Riesgo PROMUVI - Mujer

Descripción:

Consiste en una ficha preparada para identificar y valorar factores de riesgo que están presentes en la agresión 

sufrida por una mujer, en un caso determinado, cuando esta agresión fue ocasionada en el marco de las 

relaciones interpersonales, de pareja, expareja o quien quiera serlo.

Permite el acceso a los circuitos del PROMUVI- Mujer y a través de ellos a respuestas oportunas de parte de los 

servicios y dependencias disponibles en las diferentes instituciones. Estos servicios y dependencias llamados 

a trabajar de forma articulada, conforme al Protocolo, son responsables tanto de la investigación, como de la 

sanción en cada caso en particular, como así también de la atención de la mujer agredida.

La ficha de valoración de riesgo del PROMUVI - Mujer, permite igualmente la valoración de riesgo de las 

víctimas secundarias, en especial en los casos de feminicidio. Su manejo conlleva un alto nivel de 

confidencialidad y requiere la gestión cuidadosa de las referencias realizadas entre los diferentes servicios. La 

Ficha PROMUVI Mujer se anexa al presente Protocolo (Ver Anexo I).

Responsables: Todas las instituciones autoridades/ dependencias y servicios que integran los circuitos del 

PROMUVI - Mujer.

 1.3.2. Servicio permanente de orientación especializada para operadoras/es institucionales 

responsables de la intervención

Denominación: Servicio de Orientación Especializada y Permanente para la acción ante el Feminicidio

Descripción:

Se plantea la instalación de un servicio especializado capaz de orientar y reforzar a los demás servicios e 

instituciones competentes, en la gestión y procedimientos dispuestos y pertinentes para la investigación de 

los feminicidios, su tentativa y la violencia de alto riesgo, así como para el tratamiento de las mujeres 

afectadas.

Se concibe como un servicio especializado capaz de recibir llamadas y pedidos de orientación de los demás 

servicios y dependencias institucionales competentes, que pueden tomar contacto con los casos incluidos en 

las diferentes categorías abordadas por el PROMUVI- Mujer.

El servicio de orientación, requiere una ubicación de fácil e inmediato acceso, como la línea telefónica gratuita 

del "137 SOS Mujer'; a la que pueden Ilamar las y los operadoras/es institucionales en caso de duda o 

desconocimiento de acciones a realizar o servicios complementarios a los que recurrir en un caso 

determinado.

La atención estará a cargo de profesionales especializados/as que recibirán entrenamiento para este fin y 

contarán con guías de servicios de nivel nacional y local, con puntos focales en cada uno de ellos, disponibles 

para derivaciones y referencias.

Este servicio estará enfocado tanto a la investigación del crimen como en la atención oportuna, eficiente y 

eficaz de las mujeres agredidas y otras víctimas secundarias.
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Responsables: Ministerio de la Mujer, Policía Nacional, Corte Suprema de Justicia.

 1.3.3. Dependencias especializadas para la intervención en los casos

Denominación: Dependencias especializadas para la intervención en los casos de muerte violenta de mujeres 

por razones basadas en asimetrías de género (feminicidio), tentativa y violencia de alto riesgo.

Descripción:

Se plantea la creación de dependencias especializadas en la intervención ante el feminicidio, tentativa y 

violencia de alto riesgo contra mujeres, basada en género, de conformidad a la Ley N° 5.777/16 "De protección 

integral a las mujeres, contra toda forma de violencia''.

Estas dependencias y unidades especializadas estarán ubicadas en las diferentes instituciones competentes, 

tanto para la investigación de los crímenes de feminicidio, tentativa o los que conlleven la violencia de alto 

riesgo. lgualmente para la atención a la mujer agredida y a las víctimas secundarias.

La creación de estas unidades surge de la necesidad de transversalizar el enfoque de género en el accionar 

institucional y principalmente de coadyuvar y oficiar de órgano técnico y guía de las investigaciones de hechos 

punibles que afectan gravemente a mujeres, resulta evidente en los órganos de investigación tales como el 

Ministerio Público y la Policía Nacional, de modo tal que los esfuerzos institucionales puedan ser debida y 

eficazmente canalizados en favor de la administración de justicia y el acceso a la misma por parte de las 

mujeres agredidas y de las víctimas secundarias.

Por ejemplo: contar con una instancia del ministerio público especializada en género/Dirección de Políticas de 

Género y una Unidad Especializada en la investigación del feminicidio en la División de Homicidios del 

Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.

Responsables: Ministerio Público, Policía Nacional, Departamento de Investigación de delitos División de 

homicidios.

 1.3.4.  Amicus curiae en Casos de feminicidio y su tentativa 

Denominación: Amicus curiae en casos de feminicidio y su tentativa

Descripción:

El Amicus Curiae (Amigo de la Corte) permite que terceros ajenos a un proceso ofrezcan opiniones de 

trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, justificando su interés en su 

resolución final.  

Igualmente, el amicus curiae es “la intervención de un tercero que es autorizado para participar en el 

procedimiento, con el propósito de ofrecer información, o de argumentar en defensa del interés general a fin de 

que, más allá de los intereses de las partes, éste también pueda ser considerado por la corte, o para desarrollar 
13los argumentos jurídicos de una de las partes .

En el juzgamiento de los casos de feminicidio y tentativa de feminicidio, resulta importante contar con amigos 

de los jueces y tribunales responsables de administrar justicia, de modo a colaborar con el enfoque de género 

desde el cual el estado está obligado a observar los crímenes y delitos con profundas connotaciones de género. 

En efecto este tipo de intervención ayuda a mejorar el nivel de transparencia en los procesos judiciales, eleva el 

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 2 de mayo del 2008, Caso Kimel Vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas), p. 16. Además, dicho 

criterio es reiterado en la Sentencia del 6 de agosto del 2008, Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos 



nivel de discusión y abre el debate de la temática en litigio temática en litigio, especialmente en aquellos casos 

donde se encuentre comprometido el interés público o exista una trascendencia social que supere las 

particularidades del caso concreto.

La Corte Suprema de Justicia por Acordada N° 479 del 9 de octubre del año 2007, declaró admisibles los Amicus 

Curie dentro de los procesos judiciales, en las distintas instancias jurisdiccionales, en las que se ventilen 

asuntos que resulten de interés público, autorizando a tomar intervención como amigos del tribunal, a terceros 

ajenos a las partes que cuenten con reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que demuestren un 

interés inequívoco en la resolución final del caso. El propósito es que estos presenten argumentos de 

trascendencia para la decisión del asunto tratado.

Señala la Acordada de referencia que el “... Amigo de/ Tribunal debería ser una persona física (expertos, 

especialistas) o jurídica (organismos nacionales e internacionales), de reconocida trayectoria e idoneidad en 

la cuestión debatida en el pleito; fundamentará su interés para participar en la causa e informará sobre la 

existencia de algún tipo de relación con las partes del proceso. Su actuación deberá limitarse a expresar una 

opinión fundada en defensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante...” En igual sentido, 

determina que: “si el órgano jurisdiccional considerara relevante, importante y clarificadora la presentación, a 

los efectos de la resolución de la controversia, ordenará su incorporación al expediente y podrá fundar e 

incorporar a su fallo elementos proporcionados en ella...”

La importancia del amicus curiae radica en que los aportes que se realicen en un proceso concreto, coadyuven 

al órgano juzgador proporcionando conocimientos teóricos sobre la materia de que se trate, pese a que dichos 

aportes no resulten vinculantes para el juez, su contenido aporta mayores y mejores elementos de juicio que 

permiten al juzgador lograr la convicción en el sentido correcto y resolver adecuadamente casos complejos.

Dada la especificidad de los crímenes como el feminicidio y tentativa de feminicidio, son fundamentales los 

aportes que se pueden realizar a través del amicus curiae para la comprensión de estos crímenes, de este modo 

se puede generar un desarrollo teórico que colabore para la no impunidad y la protección de las mujeres 

agredidas sobrevivientes, así como de las víctimas secundarias. Se plantea que el/la Fiscal interviniente 

solicite el amicus curiae a la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM), 

antes de presentar la imputación respectiva.

Responsable: Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM).

 1.3.5.  Recursos administrativos para la sanción de operadoras/es públicas/os en casos de 

incumplimiento de las normas e instrucciones en violación de los derechos de la mujer

Denominación: Aplicación del Protocolo PROMUVI-Mujer en el marco de la Ley N° 5777/16. De protección 

integral a las mujeres, contra toda forma de violencia y de la Ley N°1626/2000 de la Función Pública

Descripción:

La Ley N° 5.777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, en su artículo N° 41 

establece que los funcionarios/as públicos son pasibles de sanciones administrativas disciplinarias en caso de 

incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en dicha Ley.

Efectivamente el Protocolo PROMUVI-Mujer, se aboca a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en 

esta Ley en el sentido de establecer acciones concretas para la articulación interinstitucional en el abordaje 
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del feminicidio, penalizado en la Ley N° 5.777/16, de su tentativa y de la violencia de alto riesgo también 

materia de dicha Ley.

En igual sentido, la Ley N° 1626/2000 de la Función Pública, establece una serie de obligaciones y 

prohibiciones que las/los funcionarias/os públicas/os deben cumplir, bajo pena de sanciones ante su 

incumplimiento. Entre estas obligaciones figuran aquellas referentes al cumplimiento de su trabajo en la 

denuncia de hechos que violan la ley, la reserva del secreto profesional y la debida atención a la mujer agredida 

y víctimas secundarias, incluidas de modo genérico en el fiel cumplimiento de sus funciones.

Es así que en su artículo N° 57, establece que son obligaciones de la/el funcionaria/o pública/o: prestar sus 

servicios con eficiencia, diligencia, urbanidad, corrección y disciplina y portar identificación visible para la 

atención al público dentro del horario establecido y, cuando fuere necesario, en horas extraordinarias; 

observar una conducta acorde con la dignidad del cargo; guardar el secreto profesional en los asuntos que 

revistan carácter reservado en virtud de la ley, del reglamento, de su propia naturaleza o por instrucciones 

especiales; observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta honesta 

y leal en el desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado; denunciar con la 

debida prontitud a la justicia ordinaria o a la autoridad competente los hechos punibles o irregularidades que 

lleguen a su conocimiento en el ejercicio del cargo; concurrir a la citación por la instrucción de un sumario 

administrativo o prestar declaración en calidad de testigo; capacitarse en el servicio; entre otras.

En el mismo sentido, el artículo N° 60 de esta misma Ley determina prohibiciones, entre las que se encuentra la 

prohibición de discriminar en la atención, señalándose que está prohibido discriminar la atención de los 

asuntos a su cargo poniendo o restando esmero en los mismos, según de quien provengan o para quienes sean.

El incumplimiento de estas obligaciones trae aparejada la imposición de sanciones.

Se considera necesario recurrir a estas previsiones para la debida atención de las mujeres agredidas de modo a 

establecer garantías de no impunidad ante posible falta de acceso a servicios y revictimización. 

Principalmente en lo referente a la aplicación del PROMUVI- Mujer.

Responsables: Todas las instituciones públicas a cargo de la aplicación del Protocolo PROMUVI-Mujer.

 1.3.6. Grupo terapéutico para mujeres afectadas por violencia basada en asimetrías de género

Denominación: Grupo terapéutico para mujeres afectadas por violencia basada en asimetrías de género.

Descripción:

Consiste en un programa que proporciona un espacio grupal de pares, mujeres víctimas de violencia basada en 

asimetrías de género, muchas de las cuales ya han realizado sus denuncias y se encuentran en proceso de 

recuperación y otras en proceso de decisión acerca de la denuncia y de la ruptura del vínculo con el agresor.

Las mujeres llegan al programa con diferentes niveles de hostigamiento y limitaciones de toda índole: 

financieras, familiares, laborales, entre otras. Este espacio colectivo, apunta a apoyarlas para la 

reorganización de sus vidas luego de la violencia sufrida. Ellas pueden ingresar al grupo en cualquier momento 

de su proceso de enfrentamiento a la violencia.
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El espacio compartido genera en las beneficiarias del programa una dinámica de autoayuda a partir de la 

generación de un espacio físico y emocional para el encuentro de sus vivencias. Todo esto bajo coordinación de 

una profesional psicó1oga especializada en temas de violencia de género que va desarrollando sesiones 

temáticas, con una frecuencia y duración acorde a las metodologías a implementar y a los grupos abordados. 

Durante las sesiones temáticas se entrega material de apoyo, lecturas, inclusive tareas para la casa, al 

terminar el grupo de evalúa el proceso, los avances logrados y las dificultades a superar.

Esta experiencia ya desarrollada en nuestro medio, a nivel no gubernamental y a nivel gubernamental, se lleva 

a la práctica actualmente en Unidad Especializada de Atención a Víctimas de la Corte Suprema de Justicia, con 

el apoyo de la Secretaría de General del Poder Judicial. Se plantea avanzar en esta buena práctica generando el 

interés de otras instituciones capaces de llevarla adelante a nivel nacional y con amplia cobertura.

Responsables: Secretaria de Genera de la Corte Suprema de Justicia, NNUU Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social y Ministerio de la Mujer.

 1.3.7. Autopsia psicológica

Denominación: Realización de autopsia psicológica en los casos de muerte dudosa de mujeres anteriormente 

víctimas de violencia.

Descripción:

El Protocolo Latinoamericano indica que se puede realizar una autopsia psicológica dependiendo de las 

circunstancias, para conocer la situación vital de la mujer antes del feminicidio, destacando su psico biografía 

y su estado vivencial previo a la agresión mortal, su evolución en los últimos meses, así como el estado de salud 

mental y su posible modificación por la violencia sufrida, signos e indicios asociados al impacto y 

consecuencias de la violencia de género sobre la salud de la mujer.

Es importante la realización de la autopsia psicológica ante el suicidio dudoso de una mujer o ante una muerte 

natural que sin embargo genera sospechas, sobre todo cuando la mujer fue en algún momento durante su vida, 

víctima de violencia de género.

En efecto, se señala las relaciones entre la condición de··víctima·· de violencia de Género a lo largo del tiempo 

y los danos en la salud mental y física de la mujer agredida, mencionándose en el mismo Protocolo que "... la 

exposición al control permanente del agresor y las diferentes formas de humillación, crítica o rechazo afectivo, 

unidas a las amenazas y agresiones repetidas, hacen que se produzcan importantes alteraciones en el piano 

físico y en el psicológico. De hecho, las mujeres víctimas de violencia de género acuden con más frecuencia a 

los servicios sanitarios en demanda de atención clínica, debido a los problemas que padecen y a la mala 

percepción que tienen sobre su salud''.

Es este sentido, es de considerar que estos danos permanecen más allá de la separación o divorcio entre la 

mujer agredida y el agresor, ya que el feminicidio en el marco de la pareja o la inducción al suicidio, suele 

producirse en un contexto en el que la mujer ya ha tornado la decisión de distanciarse.

El fin de la autopsia es conocer con más detalles el ciclo de violencia del que ha sido parte la agredida, antes 

que la forma más extrema de violencia, como lo es el feminicidio, haya sido el hecho que interrumpe ese ciclo.

Responsables: Fiscales intervinientes, Psicólogos y Psiquiatras Forenses.
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 1.3.8. Protección especial a testigos

Denominación: Programa de protección a testigos de feminicidio o tentativa de feminicidio.

Descripción:

En los casos de Tentativa de feminicidio, la mujer agredida podrá acceder a la protección especial de testigos. 

El objetivo de esta medida es proteger a la mujer agredida de su agresor, de posibles amenazas y de la 

manipulación sentimental tanto del agresor como de su entorno.

Si la mujer agredida tiene a hijos/as menores de edad dependientes de ella, el Programa deberá contemplar el 

mantenimiento del vínculo y la protección de las/las mismos/as. En caso de que las hijos o hijas sean menores 

de 6 años, éstos/as deberán permanecer con la madre.

La mujer agredida deberá contar con apoyo psicológico durante su permanencia en el Programa y de toda la 

asistencia médica necesaria según la gravedad de los daños que el agresor le confirió.

El régimen de permanencia en el Programa es de custodia permanente. Se deben asegurar el contacto de la 

mujer agredida con un vínculo social/familiar que se considere importante para su equilibrio emocional. La 

mujer agredida debe identificar este único vínculo, que podrá ser un familiar y/o amiga. Esta persona deberá 

atenerse a las medidas de seguridad por escrito.

Responsable: Ministerio Público
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2. Primer Circuito

Denominación:

Procedimientos para la acción interinstitucional ante la muerte violenta de mujeres basada en asimetrías de 

género (Feminicidio) y la búsqueda de mujeres desaparecidas con presunción de feminicidio.

Objetivos:

Circuito Principal: Acción interinstitucional ante la muerte violenta de mujeres por razones basadas en 

asimetrías de género o Feminicidio.

• Garantizar la investigación oportuna, eficiente y eficaz del feminicidio, así como la sanción del o los 

responsable/s.

• Brindar atención integral, oportuna, eficiente y eficaz a los familiares de la mujer asesinada garantizando 

la protección de los mismos durante todo el proceso, desde la denuncia y hasta inclusive después de la 

ejecución de la condena, con especial énfasis en la atención de niñas, niños, adolescentes, personas de la 

tercera edad y personas con discapacidad dependientes de la mujer asesinada.

Circuito Complementario: Acción interinstitucional para y la búsqueda de mujeres desaparecidas con 

presunción de feminicidio

• Localizar con vida a la mujer desaparecida.
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Vías de lngreso a los circuitos y sub circuitos

Los casos de posible feminicidio íntimo ingresan al circuito de acción interinstitucional del PROMUVI-Mujer 

cuando son detectados como tales.

En este sentido es necesario en primer lugar considerar dos presupuestos:

• Que exista una mujer asesinada en modalidad o contexto capaces de indicar un feminicidio

• Que el presunto autor del crimen sea la pareja, expareja o pretendiente de la mujer asesinada.

Esta detección se da a partir de la denuncia, noticia criminal y/o hallazgo del cadáver de la mujer asesinada.

A partir de la detección del caso realizada por alguna o más de una de esas vías, se despliegan las acciones 

articuladas del PROMUVI- Mujer, en torno a dos líneas de acción, a las que se denominan sub circuitos:

• lnvestigación penal

• Atención a las personas afectadas que implica la protección y acceso a la justicia de las víctimas 

secundarias

Estas líneas de acción se complementan y se van desarrollando al mismo tiempo, pero involucran muchas veces 

el accionar de instituciones de diversas naturalezas y especialidades.

Por otro lado, es de considerar que cuando un caso ingresa a un circuito, por ende, ingresa directamente a los 

sub circuitos del mismo.

El primer circuito referente al abordaje del feminicidio, integra igualmente como circuito complementario al 

procedimiento para la búsqueda de la mujer desaparecida con presunción de feminicidio.
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2.1. Sub circuito de investigación penal 

lnstituciones competentes:

Son principalmente El Ministerio Público y la Policía, en trabajo articulado e interinstitucional. Eventualmente 

puede colaborar la Defensoría Pública con la querella adhesiva.

Participan en el control y juzgamiento del caso con posterioridad a la investigación realizada los: Juzgados 

Penales de Garantía, dentro de su marco de competencia.

Tribunales de Sentencia, Tribunales de Apelación y, eventualmente, Corte Suprema de Justicia.

El PROMUVI- Mujer describe las acciones interinstitucionales realizadas para la investigación, por lo que en 

este punto se centra en el accionar de la Fiscalía y la Policía Nacional. Complementariamente se mencionan 

dependencias de dichos órganos que colaboran operativamente con la investigación.



El/la Fiscal lnterviniente

• Conduce la investigación.

• Organiza el orden y secuencia de la investigación.

• Ordena la búsqueda de indicios y levantamiento de evidencias. Controla visualmente la escena.

• Reúne al equipo para determinar hipótesis de los hechos.

Del Ministerio Público intervienen principalmente las siguientes dependencias:

• El/la Fiscal Penal a cargo del caso.

• La Fiscalía especializada en Género como coadyuvante del fiscal que tiene asignada la causa.

• El/la médico Forense.

• El Laboratorio Forense del Ministerio Público a través de sus técnicos/as.

• La Dirección de Asistencia a Víctimas (para las Víctimas Secundarias y para la autopsia psicológica en caso 

que así se solicitará en el caso) a través de sus psicólogas y trabajadoras sociales.

• Programa de Protección de Testigos, incorpora a víctimas secundarias conforme nivel de riesgo.

• El/la efectivo policial

• lnvestiga.

• lnforma al Fiscal.

• Vigila y protege la escena del hallazgo / lugar del hecho. 

• Realiza el registro de las personas.

• Realiza la fijación, registro y levantamiento de las evidencias. 

De la Policía intervienen principalmente las siguientes dependencias:

• Los/las efectivos policiales del Sistema 911.

• La Comisaría, que reciben la noticia criminal (efectivos de patrulla de la Comisaría interviniente).

• El Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.

• El Departamento de lnvestigación de Delitos a través de su División de Homicidios.

• Interpol (en algunos casos).
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Para el Juzgamiento y sanción del feminicidio intervienen otros órganos públicos:

• Juzgados Penales de Garantías. 

• Tribunales de Sentencia.

• Tribunales de Apelaciones, y eventualmente. 

• Sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

También es posible que los familiares de la mujer afectada opten por presentar una querella adhesiva, para 

estos casos podrán contar con el apoyo del Ministerio de la Defensa Pública o Defensoría Pública.

Puede igualmente que, en un caso determinado, se solicite la participación de la Dirección Técnico Forense de 

la Corte Suprema de Justicia, en sus diversas especialidades.

Las sentencias, resultados de los procesos son registrados en las Direcciones Estadísticas tanto de la Corte 

Suprema de Justicia como del Ministerio Público, información que será remitida por estos órganos al Sistema 

Unificado y Concentrado de Registro implementado por el Ministerio de la Mujer

Acciones relevantes durante la intervención

Primer Momento: Hallazgo del cadáver / escena del crimen y levantamiento del cadáver

La Policía:

• El/la oficial de guardia que recibe una noticia criminal o comunicación de un posible feminicidio, debe 

individualizar al denunciante y recabar la mayor cantidad de información relevante para el inicio de la 

investigación.

• Se debe registrar el horario de la comunicación, el hecho denunciado y el lugar del hecho. También es 

importante obtener referencia de cómo llegar al lugar del hecho o del hallazgo del cadáver, cuando se 

considera necesario.

• Quien haya recibido la denuncia se encargará de comunicar la noticia recibida en forma inmediata y por 

cualquier medio disponible (radio, teléfono celular, etc.) al oficial de patrulla y al Jefe de la Comisaría 

interviniente, anotando en el libro de novedades la fecha y hora de comunicación.

• lgualmente el/la oficial de patrulla o el oficial interviniente debe registrar la hora de recepción de la 

llamada o aviso, la forma que tomó conocimiento del hecho de feminicidio y los datos de quien le dio aviso. 

Debe anotar la hora en que se dirigió al lugar del hecho o hallazgo y la hora de llegada.

• Se debe acudir con rapidez al lugar del hecho o hallazgo a los efectos de constatar el hecho de feminicidio 

denunciado.

• Se debe evitar entrar con el vehículo al lugar del hecho y estar atento/a ante cualquier circunstancia que 

pueda ser relevante para la investigación.

• Si al llegar al lugar se constata el feminicidio, se debe dar aviso al Ministerio Público, mencionando la 

necesidad de contar con la presencia de personal especializado.

• Es importante asegurar, vigilar y proteger inmediatamente el lugar para su custodia con cinta perimetral, 

cordeles, sagas, conos, el propio vehículo, el personal o cualquier otro elemento que sirva de valla 

perimetral evitando la adulteración o perdida de objetos, huellas u otros datos de la escena que puedan 

ayudar a esclarecer el crimen.

• En los lugares cerrados, esta protección consiste en clausurar los accesos, ubicando personal policial 

frente a puertas y ventanas o sellándolas.

20 Ministerio Público - Policía Nacional, “Guía de Actuación Preliminar Conjunta en las Investigaciones de los Hechos Punibles" 2014.
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• Asegurar el lugar del hecho implica establecer los perímetros del mismo. Cuando se han establecido los 

perímetros debe impedirse la alteración en la condición original del lugar que se encuentra dentro del 

perímetro.

• La protección de la escena del hecho se efectuará par el/la agente o funcionario/a de la Policía Nacional 

que llegue primero al lugar. En caso que la policía no llegue rápidamente al lugar, la protección del mismo 

es responsabilidad de la primera autoridad que se constituya. Si en el lugar del hecho se encontrara el 

supuesto autor del feminicidio, este debe ser aprehendido, se debe efectuar la requisa y si son dos o más 

autores, estos deben ser separados.

• Se debe impedir el acceso de personas no asignadas a la diligencia (periodistas, parientes, amigos, 

curiosos, entre otros). En su caso se debe despejar el lugar. Si fuera imprescindible el paso de personas por 

dicho lugar, se les debe advertir acerca de no tocar nada.

• Es fundamental identificar a los/las testigos que se encuentren en el lugar y evitar que los mismos se 

retiren. En la medida de lo posible se debe tratar de separarlos impidiendo la comunicación entre ellos.

• En caso de considerar necesario el/la oficial de patrulla o interviniente debe pedir apoyo al oficial de 

guardia para que envíe efectivos al lugar.

•  Bajo orden del/la fiscal procede a la detención del presunto autor o de los presuntos autores y en caso 

necesario realiza la búsqueda de estos.

El Ministerio Público:

• Recibida la información del hallazgo del cadáver de una mujer asesinada el/la agente fiscal debe 

constituirse de inmediato en el lugar del hecho o en la Comisaría interviniente. En caso que le sea 

imposible asistir enviara a su asistente fiscal, quien debe coordinar el procedimiento conforme a las 

instrucciones recibidas del/la Fiscal.

• En dicho lugar, el/la agente fiscal, participa del levantamiento del cadáver, para ello debe situarse en un 

sitio estratégico que le permita visualizar toda la escena y poder tener el control de la misma y de las 

actividades que allí se realizan.

• Ordena a los técnicos la búsqueda de indicios y el levantamiento de evidencias y debe labrar acta de todo lo 

actuado.

• Convoca al médico/a forense del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver, previa inspección 

del mismo para determinar la causa de muerte.

• El/la médico/a forense debe labrar acta de todo rastro que encuentre en el cuerpo de la víctima, 

consignando también los objetos que la víctima lleve consigo al momento del levantamiento.

• lgualmente, debe captar toma fotográfica de las heridas y lesiones y extraer evidencias y proceder a fijar, 

levantar, embalar y rotular las muestras, resguardando en todo momento el cumplimiento de la cadena de 

custodia.

• El/la fiscal interviniente puede igualmente convocar a los técnicos y profesionales del Laboratorio 

Forense del Ministerio Público.

• Ordena la detención del presunto autor/es y su búsqueda y captura cuando sea necesario.

Segundo Momento: Elaboración del Plan Estratégico del Caso (PEC) y desarrollo de la investigación penal

El Ministerio Público:

El/la agente fiscal interviniente es responsable de dirigir la investigación del feminicidio y para ello debe 

organizar las actividades investigativas en un orden y secuencia conforme requiere el hecho investigado.

A fin de determinar este orden y secuencia el/la agente fiscal debe recurrir a la herramienta del Plan 

Estratégico del Caso (PEC), desde el inicio mismo de la investigación.
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También es responsable de reunir al equipo de investigación para determinar las posibles hipótesis de los 

hechos.

• Se encarga de coordinar las actividades de acuerdo con los datos obtenidos.

• Se encarga de mantener un flujo continuo de información con el equipo de trabajo, recabando, verificando 

y evaluando constantemente los datos para optimizar los resultados de la investigación.

• Ordena la realización de las diligencias urgentes.

• Ordena la realización de los exámenes periciales y se van agregando a la investigación.

• Debe incluir el enfoque de género en todo su accionar investigativo y en la interpretación de 

circunstancias que pudieran ser relevantes.

• Trabaja en la construcción de la hipótesis primaria.

• Ordena la detención del presunto autor/es y su búsqueda y captura cuando sea necesario.

• Trabaja en la construcción de la Teoría del Caso. Realiza el control continuo de la investigación. Solicita el 

Amicus Curie a la “Mesa''.

• Se ordena la incorporación de las víctimas secundarias y testigos al Programa de Protección a Víctimas y 

testigos del Ministerio Público, en caso de considerarse necesario conforme a la evaluación de riesgo de 

dicho Programa.

• Presenta la acusación.

• Prepara el juicio oral y participa del mismo sosteniendo la acusación. 

• Reúne los elementos que permiten la demostración sobre circunstancias relevantes.

• Realiza el alegato final en el juicio oral.

La Policía:

Participa de la elaboración y ejecución del PEC

• Realiza la investigación y colabora con la producción de pruebas realizada por el Ministerio Público.

• Brinda protección a víctimas secundarias y testigos conforme le sea ordenado por el Ministerio Público.

• Bajo orden del/la fiscal procede a la detención del presunto autor o de los presuntos autores y en caso 

necesario realiza la búsqueda de estos.

2.2. Sub circuito de acción interinstitucional para la protección de las personas afectadas o víctimas 

secundarias

Instituciones competentes:

El Ministerio de la Mujer, órgano rector del sistema de atención a la violencia contra las mujeres, participa 

coordinando las acciones de apoyo a las víctimas secundarias del feminicidio, principalmente a través de la 

Dirección General contra la Violencia a las Mujeres, la Dirección de Asistencia y Atención a Mujeres en 

situación de violencia, SEDAMUR, así como la Dirección General de Centros Regionales y Casa para Mujeres.

También participan las siguientes instituciones dependientes del Poder Ejecutivo:

• Policía Nacional, a través las Unidades de Atención Especializada.

• Ministerio de Educación y Ciencias

• Ministerio del Trabajo, Empleo y seguridad Social.

• Ministerio de Desarrollo Social

• Secretaria de Emergencia Nacional 

• Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)

• Ministerio de la Niñez y Adolescencia
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• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Igualmente, los gobiernos descentralizados de las Gobernaciones y las Municipalidades.

Por su parte, la Defensoría Pública conforme al artículo 38 de la Ley N° 5777/16 está obligada a prestar 

asistencia jurídica y patrocinio legal. Puede inclusive representar a las víctimas secundarias, a pedido de 

estas, en los procesos judiciales, por ejemplo, en los procesos penales. El acceso a este servicio brindado por la 

Defensa Pública depende exclusivamente de la voluntad de la víctima que tiene el derecho a nombrar al 

representante legal de su preferencia.

También participa el Programa de Protección a Testigos del Ministerio Público, para los casos en los que la 

evaluación de riesgo señale dicha necesidad. Como igualmente la Defensoría del Pueblo, cuando dichas 

víctimas secundarias no reciban la atención requerida de parte de los órganos competentes.

Acciones institucionales desplegadas
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Principales momentos de la intervención

I. ldentificación de las personas afectadas por el feminicidio o víctimas secundarias

Desde el primer momento del hallazgo del cadáver y su levantamiento, la toma de conocimiento de la muerte 

de una mujer previamente afectada por el ataque violento concluido en muerte, el suicidio o muerte natural 

con presunción de feminicidio, el/la operador/a público interviniente (Policía-Ministerio Público) debe 

identificar a las víctimas secundarias.

Las víctimas secundarias pueden ser hijas, hijos de la mujer asesinada, la madre, el padre de la misma o ambos, 

nietos/as, hermanos/as, sobrinos/as y otros familiares en directa relación y muchas veces bajo cuidado de la 

mujer asesinada. Puede también ser un no pariente. lncluso puede darse el caso de que un no pariente testigo 

del feminicidio pueda ser considerado víctima secundaria y requiera protección, por la peligrosidad del 

feminicida.

Esta identificación conlleva la valoración del riesgo que la víctima secundaria, que lo realiza El Ministerio 

Público.
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Igualmente el Ministerio Público, al tomar conocimiento del posible caso de feminicidio, convoca a las 

instituciones competentes para la protección y apoyo a las víctimas secundarias, para ello convoca al 

Ministerio de la Mujer que se encarga de activar con el Ministerio Público el circuito de trabajo 

interinstitucional con las demás instituciones competentes. En los casos en que la evaluación de riesgos 

aplicada a la víctima secundaria arroje como resultado el riesgo extremo al que está expuesta esta persona.

Al identificar a la víctima secundaria se realiza también una primera identificación del tipo de servicios que 

requiere para su protección y apoyo, ya sea se trate de una persona mayor de edad, niño, niña o adolescente, de 

la tercera edad, con alguna discapacidad o afectada por alguna enfermedad que requiera atención especial, 

entre otros aspectos que orientan la selección de los servicios a los cuales recurrir.

Se tendrá especial cuidado de utilizar métodos y procedimientos que no re victimicen a la persona atendida, 

recurriendo a los profesionales especializados cuando se estime necesario.

Las autoridades intervinientes (Policía-Ministerio Público) deberán tomar nota con cabal precisión acerca de 

los dates básicos de las víctimas secundarias, así como de cualquier otro aspecto que consideren relevante. 

Esta información, deberá ser especialmente protegida, evitando al máximo posible su acceso a terceras 

personas no vinculadas al procedimiento.

II. Comunicación al Ministerio de la Mujer y activación de la red de apoyo y/o incorporación al Programa de 

Protección de Testigos

Una vez en conocimiento de la existencia de víctimas secundarias, el Ministerio de la Mujer tomara contacto 

con las mismas y con el Ministerio Público requirente, como así también revisara la información relevada por 

las instituciones y las ampliara cuando lo considere necesario y teniendo especial cuidado de no revictimizar a 

la persona atendida.

A medida que se detecten las necesidades de la persona atendida, el Ministerio de la Mujer ira activando la red 

de instituciones competentes capaces de desplegar las acciones en cada área de modo a dar respuesta 

inmediata y oportuna a la situación relevada. Podrá requerir a este fin el apoyo del Ministerio Público cuando lo 

estime conveniente.

Cuando a criterio de la evaluación de riesgo realizada por el Ministerio Público/Policía se requiera la 

incorporación de la víctima secundaria al Programa de Protección de Testigos del Ministerio Público, se 

procederá en este sentido quedando a cargo de dicho programa la definición y manejo del plan de atención y 

gestión de riesgo.

III. Elaboración y ejecución de un plan de acción para la asistencia y protección a cada víctima secundaria en 

forma individualizada.

El Ministerio de la Mujer, a través del servicio designado para este fin, se encargará de elaborar un plan de 

atención por cada víctima secundaria en particular y de acuerdo a sus condiciones y requerimientos 

particulares. En este plan se identificarán a las demás instituciones que deben prestar apoyo conforme a las 

necesidades afectadas y se señalará la forma en que las mismas serán articuladas y monitoreadas para la 

definición y realización de las acciones o interinstitucionales requeridas para el logro de los objetivos en 

términos de protección y asistencia a las víctimas secundarias.

La protección y asistencia a las víctimas secundarias, corre en forma paralela al proceso de investigación penal 

y en forma independiente al mismo, aunque relacionado. En este sentido tanto el Ministerio Público come el 
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Ministerio de la Mujer deben, en la medida de lo posible, intercambiar información considerada relevante para 

los procesos y víctimas secundarias, sobre todo considerando la necesidad de que estas se mantengan 

informadas acerca del proceso penal, tomando en consideración sus características individuales al memento 

de proporcionar dicha información de modo a que esta sea efectivamente comprendida.

lgualmente las víctimas secundarias deben contar con un/a traductor/a o interprete de acuerdo con sus 

especificidades, así come con representación jurídica, incluso para presentar querellas, por lo cual es 

necesario que el cumplimiento estos aspectos sea chequeado en todo memento de la atención.

En el mismo sentido, es necesario que la evaluación de riesgo se realice de forma permanente a lo largo de la 

investigación y aun con posterioridad a la sentencia en el case judicial, ya que los niveles de riesgo pueden 

variar, lo cual podría conllevar que una víctima secundaria que inicialmente no calificó en riesgo extreme, 

posteriormente pueda hacerlo y requerir ingreso al Programa de Protección de Testigos.

2.3 Circuito complementario búsqueda de mujeres desaparecidas con presunción de feminicidio

lnstituciones competentes:

Son principalmente El Ministerio Público y la Policía Nacional, en trabajo articulado e interinstitucional.

El PROMUVI-Mujer describe las acciones interinstitucionales realizadas para la investigación, por lo que, en 

este punto, se centra en el accionar del Ministerio Público y la Policía.

Acciones institucionales desplegadas en el procedimiento:
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Principales momentos de la intervención

I) La recepción de la denuncia de desaparición

Recibida la denuncia sobre la desaparición de una mujer, ya sea en sede policial o Fiscal, y existiendo 

elementos para sospechar que podría tratarse de una desaparición con presunción de feminicidio íntimo, se 

activara en forma inmediata la acción de búsqueda y localización, quedando ambas instituciones responsables 

de esta acción en el marco de sus competencias.

La policía nacional deberá impartir la máxima alerta a sus unidades de todo el país y el Ministerio Público 

deberá ordenar todos las operativos y procedimientos que considere necesarios, comunicando también el 

hecho a la Interpol en caso de considerarse necesario.

Al momento de recabar la denuncia y en las aproximaciones posteriores al entorno de la mujer desaparecida, se 

tomarán todos los recaudos para relevar información conducente a la localización de la mujer, se registrará 

todo antecedente de violencia que la misma haya sufrido por parte de su pareja o expareja como, en su caso, 

todo acoso o amenaza que recibiera del pretendiente sospechado.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el/la operador/a que este a cargo de asentar la denuncia o 

realizar cualquier otro tramite relacionado a la misma, formulara manifestaciones desestimando la gravedad 

de la desaparición, menospreciando a la mujer desaparecida o justificando al posible agresor. Cualquier 

expresión de esta naturaleza deberá ameritar la activación de los mecanismos de sanción administrativa 

previstos en el órgano, de conformidad a la Ley N° 5.777/16 y a cargo de su superior inmediato.
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• Tentativa de 
Feminicidio



3. Segundo Circuito

Denominación:

Procedimientos para la acción interinstitucional ante la tentativa Feminicidio.

Objetivos:

• Realizar las acciones de investigación necesarias para identificar a los presuntos responsables del 

feminicidio en grado de tentativa, garantizando justicia y evitando la muerte de la mujer afectada.

• Brindar atención integral, oportuna, eficaz y de calidad a la mujer afectada por la tentativa de feminicidio, 

a sus familiares y demás víctimas secundarias.

103
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Los casos de tentativa de feminicidio íntimo ingresan al circuito de acción interinstitucional del PROMUVI-

Mujer cuando la investigación penal realizada por el fiscal se inicia como tentativa y luego el hecho se califica 

como tal, o cuando una calificación se modifica como tentativa de feminicidio.

La activación de este circuito se da por decisión del/la fiscal interviniente ya sea a partir de la carátula de la 

carpeta fiscal o posteriormente.

A partir de la detección del caso realizada por el Ministerio Público y su registro en la ficha del PROMUVI- Mujer 

se despliegan las acciones.

3.1. Sub circuito de investigación penal

lnstituciones competentes:

Son principalmente el Ministerio Público y la Policía, en trabajo articulado e interinstitucional. Eventualmente 

puede colaborar la Defensoría Pública con la querella adhesiva. Esta colaboración se produce exclusivamente a 

pedido de la mujer agredida.

Participan en el control y juzgamiento del caso con posterioridad a la investigación realizada los: Juzgados 

Penales de Garantía, dentro de su marco de competencia, los Tribunales de Sentencia, los Tribunales de 

Apelación y eventualmente la Corte Suprema de Justicia.
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Si la mujer agredida presenta querella adhesiva, también podrán contar con el apoyo del Ministerio de la 

Defensa Pública.

Las sentencias, resultado de los procesos, son registradas en las Direcciones Estadísticas tanto de la Corte 

Suprema de Justicia como del Ministerio Público, información que será remitida por estos órganos al Sistema 

Unificado y Concentrado de Registro implementado por el Ministerio de la Mujer.

Acciones relevantes durante la intervención

La detección de los casos de tentativa de feminicidio

Los casos de feminicidio en grado de tentativa pueden detectarse inicialmente como violencia grave o de alto 

riesgo. Es así que, si la mujer agredida sobreviviente recibió atención en un centro de salud, se reporte el caso 

de violencia, igualmente si la misma recurre al Juzgado de Paz, Ministerio de la Mujer u otro órgano público.

Sin embargo, estando presentes en el caso los elementos del feminicidio en grado de tentativa, es posible que 

la denuncia sea ingresada como tal en el sistema de causas; que la carpeta fiscal se caratule de este modo y que 

la investigación se realice en torno a este tipo penal.

También es posible que el caso se inicie como violencia de alto riesgo y Juego reciba un tratamiento legal de 

tentativa de feminicidio.

En cualquiera de los casos es el o la agente fiscal interviniente quien debe llenar la ficha en el apartado de 

tentativa y activar el circuito.

También es posible que un caso inicialmente investigado como tentativa termine consumándose por la muerte 

de la mujer agredida. Esta circunstancia también será registrada.

Celeridad en la intervención

Las intervenciones y comunicaciones de los órganos competentes para la investigación deben ceñirse a los 

plazos establecidos en el Código de Procedimientos Penales. En estos casos resulta vital que las actuaciones se 

realicen sin demora alguna.

La denuncia presentada por familiares de la mujer afectada, vecinos u otras terceras personas que conocen el 

caso ante la Policía o el Ministerio Público, debe ser suficientes para activar el mecanismo de intervención en 

estos casos. Si se iniciara por la vía policial, el caso activará la intervención como violencia de alto riesgo, pero 

una vez en conocimiento del o la fiscal, ya recibirá el tratamiento de feminicidio en grado de tentativa.

También es posible que la policía intervenga en un caso in fraganti y obstruya la consumación del feminicidio. 

En estos casos, además de poner en conocimiento inmediato al Ministerio Público del hecho, la policía deberá 

activar de forma urgente los servicios de atención de salud.

Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público, realizaran anualmente una evaluación de las 

intervenciones en los casos de tentativa de feminicidio, en cuanto a acciones realizadas y al tiempo empleado 

en realizarlas. Dicho informe será remitido a las máximas autoridades de estos órganos y a la Mesa PREVIM.
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Medidas inmediatas para el presunto feminicida

Los órganos de investigación realizaran todas las acciones de investigación necesarias para aprehender al 

presunto autor del hecho en el menor tiempo posible y en condiciones de seguridad en relación a la mujer 

afectada.

Se dispondrán igualmente las medidas y el control necesarios para evitar que el perpetrador tome contacto con 

la mujer afectada, aun desde el lugar de privación de libertad. En todo momento se abordarán estos aspectos 

con la importancia y seriedad que requieren. La falta de acción de los órganos competentes, acarreará para sus 

responsables, las sanciones previstas en las Ieyes.

Utilización de/ Plan Estratégico de/ Caso y enfoque de género en la teoría de/ caso

El/la agente fiscal interviniente es responsable de dirigir la investigación del feminicidio en grado de tentativa 

y para ello debe organizar las actividades investigativas en un orden y secuencia conforme requiere el hecho 

investigado.

• A fin de determinar este orden y secuencia el/la agente fiscal debe recurrir a la herramienta del Plan 

Estratégico del Caso (PEC), desde el inicio mismo de la investigación.

• También es responsable de reunir al equipo de investigación para determinar las posibles hipótesis de los 

hechos.

• Se encarga de coordinar las actividades de acuerdo con los dates obtenidos.

• Se encarga de mantener un flujo continuo de información con el equipo de trabajo, recabando, verificando 

y evaluando constantemente los datos para optimizar los resultados de la investigación.

• Ordena la realización de las diligencias urgentes. Ordena la realización de los exámenes periciales y los va 

agregando a la investigación.

• Solicita inmediatamente la declaración de la víctima en el lugar en que se encuentre hospitalizada, por vía 

del anticipo jurisdiccional de prueba, debiendo considerar que el caso, inicialmente investigado como 

tentativa, termine consumándose por la muerte de la mujer agredida.

• Debe incluir el enfoque de género en todo su accionar investigativo y en la interpretación de circunstancias 

que pudieran ser relevantes.

La policía participa de la elaboración y ejecución del PEC, realiza la investigación y colabora con la producción 

de pruebas realizada por el Ministerio Público, entre otros.

3.2. Sub circuito de acción interinstitucional para la protección de las mujeres agredidas afectadas por 

tentativa de feminicidio

lnstituciones competentes:

El Ministerio Público a través de su Programa de Protección a Testigos, al cual se debe incorporar a las mujeres 

afectadas por la tentativa de feminicidio, incluyendo a las víctimas secundarias, para su protección integral.

Complementariamente el Ministerio de la Mujer, órgano rector del sistema de atención a la violencia contra 

las mujeres, participa coordinando las acciones de apoyo a las mujeres agredidas y víctimas secundarias.

En este sentido, la Ley N° 5777/17 en su artículo 12 señala que el Ministerio de la Mujer, es responsable de 

fortalecer los servicios de atención de la mujer y los Centros regionales de las Mujeres, para ampliar su 

cobertura a nivel nacional, con el propósito de ofrecer atención integral a todas las mujeres en situación de 

violencia, debiendo incluir asistencia psicológica, legal y social.
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El Ministerio de la Mujer, realiza estas acciones principalmente a través de la Dirección General contra la 

Violencia hacia las Mujeres, la Dirección de Asistencia y Atención a Mujeres en situación de violencia, 

SEDAMUR, las Casas de Acogida y los Centros Regionales.

También participan las siguientes instituciones dependientes del Poder Ejecutivo:

• Policía Nacional.

• Ministerio de Educación y Ciencias.

• Ministerio del Trabajo, Empleo y seguridad Social.

• Ministerio de Desarrollo Social.

• Secretaría de Emergencia Nacional.

• Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

• Ministerio de la Niñez y Adolescencia

• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Igualmente, los gobiernos descentralizados de las Gobernaciones y las Municipalidades.

Para la asistencia legal y en caso necesario de representación de las mujeres agredidas, la Defensoría Pública.

También interviene la Defensoría del Pueblo, cuando las mujeres agredidas no reciban la atención requerida de 

parte de los órganos competentes.
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Acciones principales de la intervención

La detección de los casos de tentativa de feminicidio por los servicios de salud y otros servicios de atención 

directa

Ante la detección de un posible caso de feminicidio en grado de tentativa, realizada por un servicio de salud u 

otro servicio en contacto con la mujer agredida (bomberos, CODENI, Ministerio de la Mujer, entre otros) la 

derivación a los órganos competentes de su investigación debe ser inmediata.

Es de considerar que aun cuando el caso detectado requiera de la calificación inicial de feminicidio en grado de 

tentativa para activar el conjunto de acciones de este circuito en el PROMUVI-Mujer, su detección como posible 

caso es suficiente para el accionar interinstitucional en el sentido de este circuito y en el marco de su detección 

como violencia de alto riesgo, capaz de derivaren tentativa de feminicidio.

Los servicios de salud que atiendan a una mujer agredida gravemente en situaciones de violencia basada en 

asimetrías de género, ya sea a través de golpes, estrangulamiento, agresión con cualquier tipo de armas u 

objetos, envenenamiento, quemaduras, caídas de altura provocadas, entre otros, deberán dejar detallada 

constancia de los danos detectados así como de las referencias expresadas por la mujer afectada o por sus 

acompañantes respecto a cómo acontecieron los hechos que afectaron su salud incluyendo, en caso que se 

mencione, quien o quienes podría ser autor/es de los daños reportados en la mujer. (Ver ficha en el Anexo I).

Esta información será puesta a disposición del Ministerio Público por parte del servicio de salud interviniente, 

que remitirá copia de la misma a la Asesoría Jurídica de los Hospitales Regionales o del Ministerio en su caso.

Anualmente se realizará un relevamiento de las atenciones realizadas a mujeres víctimas de violencia de alto 

riesgo y de las acciones impulsadas en los casos que recibieron la calificación de tentativa de feminicidio. 

Dicho informe será remitido a las máximas autoridades de estos órganos y a la Mesa PREVIM. 

La colaboración de la Policía en las acciones de atención y protección a las mujeres en tentativa de 

feminicidio con /os servicios de salud y otros servicios de atención directa.

La Policía colabora también realizando acciones de apoyo imprescindibles en materia de seguridad para las 

mujeres agredidas y víctimas secundarias.
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lgualmente, cuando la intervención así lo requiere, realiza la identificación inicial de la mujer agredida y de las 

víctimas secundarias (en especial hijos/as menores de edad, personas de la tercera edad y personas con 

discapacidad, dependientes de la mujer afectada).

En los casos en los que su intervención detiene la consumación del feminicidio, identifica las necesidades de 

salud urgentes para la mujer agredida y activa los servicios de atención inmediata.

La incorporación de la mujer agredida al Programa de Protección a testigos del Ministerio Público

Una vez ingresada la causa a la investigación fiscal como feminicidio en grado de tentativa, la mujer agredida 

debe ser ingresada, con su consentimiento informado, al Programa de Protección a testigos del Ministerio 

Público, previo trámites del mencionado programa.

Esta incorporación implicará a su vez la de sus hijos/as y/o padres/madres u otros parientes o personas 

cercanas a ella que puedan ser identificadas como víctimas secundarias. Dicha identificación estará a cargo de 

El Ministerio Público interviniente en consulta con la Dependencia especializada del Ministerio Público en 

materia de Género.

Conforme el Programa lo considere pertinente se solicitará el apoyo de las demás instituciones que atienden a 

las mujeres afectadas por violencia basada en asimetrías de género, a través del Ministerio de la Mujer y como 

parte de un plan de acción conjunto.

En forma permanente, a lo largo de todo el proceso penal de investigación y sanción del hecho y aun después de 

este, se realizará la evaluación de riesgo de la mujer agredida y de las víctimas secundarias incluidas en el 

Programa, pudiendo modificarse las medidas adoptadas y el plan de gestión de riesgos definido inicialmente.

La atención integral de la mujer agredida y de las víctimas secundarias

La atención de la mujer agredida y de las víctimas secundarias debe darse de modo integral. En este sentido, 

además de su incorporación al Programa de Protección a Testigos del Ministerio Público o en forma subsidiaria 

a esta medida, es necesaria la articulación de acciones de parte de las instituciones competentes que prestan 

atenciones específicas. Todo esto bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer a través de sus dependencias 

designadas y en coordinación con el Ministerio Público.

Esta articulación debe realizarse en base a un plan de acción interinstitucional PAI, realizado de modo 

conjunto y con participación activa de la mujer agredida. Dicho Plan debe igualmente incorporar un sistema de 

monitoreo y evaluación periódico.

El PAI deberá incluir la atención legal de la mujer agredida a través del Ministerio de la Defensa Pública y un 

mecanismo de control a las acciones comprometidas capaz de recibir la denuncia de la mujer agredida y 

precautelarla de cualquier revictimización, como así también a las víctimas secundarias. Este mecanismo 

deberá estar a cargo de la Defensoría del Pueblo.
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4. Tercer Circuito

Denominación:

Procedimiento para la acción interinstitucional ante la violencia de alto riesgo por razones basadas en 

asimetrías de género.

Objetivos del Procedimiento:

• Garantizar la protección y atención integral y oportuna a la mujer afectada por violencia de alto riesgo por 

razones basadas en asimetrías de género.

• Garantizar la protección y atención integral y oportuna a personas dependientes de la mujer agredida, 

durante todo el proceso, desde la denuncia hasta después de la ejecución de la condena, con especial 

énfasis en la atención de niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con 

discapacidad.

La vía de acceso al circuito del PROMUVI-Mujer se da a través de la detección de un caso de violencia de alto 

riesgo contra una mujer y su posterior calificación como tal a partir de la aplicación de la ficha de Valoración de 

Riesgos del PROMUVI-Mujer.

La detección de los casos de violencia basada en género y de alto riesgo contra una mujer se da a partir de la 

toma de conocimiento de un caso ya sea por denuncia o pedido de auxilio de la propia mujer afectada, de sus 

familiares o allegados, o de vecinos y otros terceros.



Esta denuncia puede ser presentada ante la Policía, el Ministerio Público, o el Juzgado de Paz. Inclusive el 

pedido de intervención ante un hecho de violencia puede presentarse ante servicios sociales de atención a la 

mujer, en este último caso será derivado por dicho servicio a los órganos competentes para la investigación y 

sanción del hecho.

También detectarse por observación del hecho in fraganti.

La denuncia de parte de familiares o vecinos de la mujer agredida y de cualquier persona en general, obliga a 

intervenir.

En todo momento se dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 5.777/16, referentes al 

procedimiento para la denuncia de hechos de violencia hacia las mujeres, artículos 46 al 48.

 4.1. Sub circuito de acción interinstitucional para la investigación penal de la violencia de alto riesgo 

contra mujeres

lnstituciones competentes:

Son principalmente el Ministerio Público y la Policía, en trabajo articulado e interinstitucional. Eventualmente 

puede colaborar la Defensoría Pública con la querella adhesiva.

También las Juzgados de Paz son competentes para recibir denuncias sobre hechos de violencia contra las 

mujeres y disponer medidas de protección para la preservación de la vida, la integridad de la mujer, sus bienes y 

derechos, aplicando el procedimiento previsto en la Ley N° 1.600/00 "Contra la Violencia Doméstica", su 

modificatoria Ley Nº 6568/20 y, en caso de niñas, niños y adolescentes el procedimiento previsto en la Ley Nº 

4295/11 “Que establece el procedimiento especial para el tratamiento del maltrato infantil en la jurisdicción 

especializada”.  Como igualmente, para la substanciación y la resolución del procedimiento abreviado por 

hechos punibles de violencia hacia las mujeres conforme lo previsto en el Artículo 44 del Código Procesal 

Penal.

Participan en el control y juzgamiento los Juzgados Penales de Garantía, dentro del marco de su competencia. 

También participan los Tribunales de Sentencia, Tribunales de Apelación y eventualmente Corte Suprema de 

Justicia.
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Si la mujer agredida presenta querella adhesiva, esta también puede colaborar con la investigación, podrán 

contar con el apoyo del Ministerio de la Defensa Pública o Defensoría Pública.

Las sentencias, resultado de los procesos, son registrados en las Direcciones Estadísticas tanto de la Corte 

Suprema de Justicia como del Ministerio Público, información que será remitida por estos órganos al Sistema 

Unificado y Concentrado de Registro implementado por el Ministerio de la Mujer.

Acciones principales durante la intervención

Respuesta policía/ inmediata ante la denuncia o comunicación

El/la efectivo policial tomara conocimiento del caso de oficio o por la detección de hechos flagrantes, a través 

de la mujer agredida, familiares operadores de salud, educación, medios de prensa y otros.

Si el pedido de auxilio es realizado a la línea "137 SOS Mujer'; las operadoras de ésta línea comunicarán el 

hecho al Sistema 911 y a la Comisaría de la Zona de modo inmediato. También el Sistema 911 en caso de recibir 

la denuncia en forma directa, la comunicara a la Comisaría de la Zona.

La Comisaría de la Zona es la que realiza la intervención concreta en el caso y debe hacerlo ni bien recibida la 

comunicación, acorde al artículo 40 de la Ley 5777/16, ya sea a través de su guardia ordinaria o a través de la 

División de Atención a Víctimas de Violencia lntrafamiliar contra la Mujer, Niña, Niño y Adolescente, donde 

las haya y tengan condiciones materiales de responder inmediatamente. 

En cualquier caso, se debe acudir con rapidez al lugar del hecho a los efectos de constatar la agresión 

denunciada y rescatar a la mujer agredida y otras posibles víctimas.

En todo momento se dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 5.777/16 referentes al 

procedimiento para la denuncia de hechos de violencia hacia las mujeres, artículos 46 al 48.

Si al llegar al lugar se constata la agresión, se debe dar aviso inmediato al Ministerio Público.

Al constatarse la agresión a la mujer, se debe priorizar la atención a la misma, constatar su estado de salud, 

Ilamar inmediatamente a un servicio de atención paramédica de emergencias, trasladar a la mujer agredida a 

un centro asistencial para su diagnóstico y atención.



117

Se debe identificar a las víctimas secundarias. Si son niños/as se debe priorizar su protección y cuidado, 

comunicar de esta situación al Fiscal interviniente. Los/las niños/as deben tener custodia. Los/las niños/as 

deben ser protegidos aislándolos de curiosos, periodistas, cualquier persona que no sea identificada como 

pariente cercano/a.

Se debe llenar la Ficha de valoración de riesgo del PROMUVI-Mujer y comunicar el resultado de la evaluación 

al/la Fiscal interviniente.

Respuesta fiscal inmediata ante la denuncia o comunicación

El/la Fiscal tomará conocimiento del caso de oficio, a través de las víctimas, familiares, operadores de salud, 

personal de educación, medios de prensa u otros.

En todo momento se dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 5.777/16, referentes al 

procedimiento para la denuncia de hechos de violencia hacia las mujeres, artículos 46 al 48.

El/la agente Fiscal debe intervenir de forma inmediata ni bien recibida la información, ordenando los actos de 

investigación, así como las medidas de protección correspondientes, para proteger a la mujer agredida y a las 

víctimas secundarias, como así también garantizar la detención del agresor.

Se buscará conocer si la mujer agredida denunció anteriormente al mismo agresor, preparando para este 

efecto el sistema de recepción de denuncias. En este caso, no se abrirá una nueva causa salvo que fuera 

imprescindible por razones legales, sino que se acumulará en la existente, considerando esta nueva agresión 

como agravante del riesgo.

Para la atención de la mujer agredida y de las víctimas secundarias, se debe dar inmediata intervención a las 

dependencias competentes y realizar las derivaciones que corresponda.

Debe llenar la ficha de valoración de riesgo del PROMUVI-Mujer y calificarlo, imprimiéndole el tratamiento 

que corresponda conforme a esta valoración.

Debe llevar adelante en el menor tiempo posible y a través del CAV, la evaluación victimológica de la mujer 

agredida y de las víctimas secundarias.

Es el/la responsable de dirigir la investigación y encuadrarla en el tipo penal que corresponda. Debe organizar 

las actividades en el orden y la secuencia que se requiere y recurrir a la herramienta del PEC.

Se dará intervención a la instancia especializada del Ministerio Público en materia de Género y se incorporará 

el enfoque de género en la investigación, encuadrando los hechos de agresión en los tipos penales previstos.

Cuando la agresión sufrida por la mujer incluyó agresiones sexuales, se tendrá especial cuidado de no 

revictimizarla y de ordenar los estudios correspondientes de forma inmediata y ante las dependencias forenses 

y/o de salud competentes obrando de conformidad a la “Ruta de intervención interinstitucional para la 

atención de mujeres víctimas de violencia sexual”. 

Trámites de la denuncia ante los Juzgados de Paz

Con forme a la Ley los Juzgados de Paz, son competentes para recibir denuncias sobre hechos de violencia 

contra las mujeres y disponer medidas de protección para la preservación de la vida, la integridad de la mujer, 

sus bienes y derechos, establecidas en la presente Ley, aplicando el procedimiento previsto en la Ley N° 
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1600/00 "Contra la Violencia Doméstica'', su modificatoria, la Ley Nº 6568/20 y, en casos que involucren a 

niñas, niños y adolescentes, acorde al procedimiento previsto en la Ley Nº 4295/11. Como igualmente, para la 

substanciación y la resolución del procedimiento abreviado por hechos punibles de violencia hacia las mujeres 

conforme lo previsto en el Artículo 44 del Código Procesal Penal.

Son competentes para tramitar denuncias y disponer medidas de protección para todo tipo de violencia contra 

las mujeres, definidas en el artículo 6 de la Ley Nº 5777/16, por expresa remisión al procedimiento de la Ley Nº 

1600/00, establecido en el artículo 48 de la Ley Nº 5777/16.

Participan en el control y juzgamiento los Juzgados Penales de Garantía, dentro del marco de su competencia. 

También participan los Tribunales de Sentencia, Tribunales de Apelación y eventualmente Corte Suprema de 

Justicia.

Acciones institucionales desplegadas:

21  “Ruta de intervención interinstitucional para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual”, Elaborado por la Mesa PREVIM, con coordinación del Ministerio 

de la Mujer y la Asistencia Técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2021.
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Las sentencias, resultado de los procesos, son registrados en las Direcciones Estadísticas tanto de la Corte 

Suprema de Justicia como del Ministerio Público, información que será remitida por estos órganos al Sistema 

Unificado y Concentrado de Registro implementado por el Ministerio de la Mujer.

Acciones principales durante la intervención

Respuesta policía/ inmediata ante la denuncia o comunicación

El/la efectivo policial tomara conocimiento del caso de oficio o por detección de hechos flagrantes, a través de 

la mujer agredida, familiares operadores de salud, educación, medios de prensa y otros.

Si la denuncia o pedido de auxilio es realizado a la línea “137 SOS Mujer” o a la línea 147 (Niñez y Adolescencia), 

esta comunicara el hecho al Sistema 911 y a la Comisaría de la Zona de modo inmediato. También el Sistema 

911 en caso de recibir la denuncia en forma directa, la comunicara a la Comisaría de la Zona.

La Comisaría de la Zona es la que realiza la intervención concreta en el caso y debe hacerlo ni bien recibida la 

comunicación, ya sea a través de su guardia ordinaria o cuando exista la posibilidad, a través de la División de 
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Atención a Víctimas de Violencia lntrafamiliar contra la Mujer, Niña, Niño y Adolescente.

En cualquier caso, se debe acudir con rapidez al lugar del hecho a los efectos de constatar la agresión 

denunciada y rescatar a la mujer agredida y otras posibles víctimas.

En todo momento se dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 5.777/16, referentes al 

procedimiento para la denuncia de hechos de violencia hacia las mujeres, artículos 46 al 48.

Si al llegar al lugar se constata la agresión, se debe dar aviso inmediato al Ministerio Público.

Al constatarse la agresión a la mujer, se debe priorizar la atención a la misma, constatar su estado de salud, 

Ilamar inmediatamente a un servicio de atención paramédica de emergencias, trasladar a la mujer agredida a 

un centro asistencial para su diagnóstico y atención.

Se debe identificar a las víctimas secundarias. Si son niños/as se debe priorizar su protección y cuidado, 

comunicar de esta situación al Fiscal interviniente. Los/las niños/as deben tener custodia. Los/las niños/as 

deben ser protegidos aislándolos de curiosos, periodistas, cualquier persona que no sea identificada como 

pariente cercano/a.

Se debe llenar la Ficha de valoración de riesgo del PROMUVI-Mujer y comunicar el resultado de la evaluación 

al/la Fiscal interviniente.

Respuesta fiscal inmediata ante la denuncia o comunicación

El/la Fiscal tomara conocimiento del caso de oficio, a través de las víctimas, familiares, operadores de salud, 

personal de educación, medios de prensa u otros.

En todo momento se dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 5.777/16, referentes al 

procedimiento para la denuncia de hechos de violencia hacia las mujeres, artículos 46 al 48.

El/la agente Fiscal debe intervenir de forma inmediata ni bien recibida la información, ordenando los actos de 

investigación, así como las medidas de protección correspondientes, para proteger a la mujer agredida y a las 

víctimas secundarias, como así también garantizar la detención del agresor.

Se tratará de conocer si la mujer agredida denunció anteriormente al mismo agresor, preparando para este 

efecto el sistema de recepción de denuncias. En este caso, no se abrirá una nueva causa salvo que fuera 

imprescindible por razones legales, sino que se acumulará en la existente, considerando esta nueva agresión 

como agravante del riesgo.

Para la atención de la mujer agredida y de las víctimas secundarias, se debe dar inmediata intervención a las 

dependencias competentes y realizar las derivaciones que corresponda.

Debe llenar la ficha de valoración de riesgo del PROMUVI-Mujer y calificarlo, imprimiéndole el tratamiento que 

corresponda conforme a esta valoración.

Debe llevar adelante en el menor tiempo posible y a través del CAV, la evaluación victimológica de la mujer 

agredida y de las víctimas secundarias.

Es el/la responsable de dirigir la investigación y encuadrarla en el tipo penal que corresponda. Debe organizar 

las actividades en el orden y la secuencia que se requiere y recurrir a la herramienta del PEC.
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Se dará intervención a la instancia especializada del Ministerio Público en materia de Género y se incorporará 

el enfoque de género en la investigación, encuadrando los hechos de agresión en los tipos penales previstos.

Cuando la agresión sufrida por la mujer incluyó agresiones sexuales, se tendrá especial cuidado de no 

revictimizarla y de ordenar los estudios correspondientes de forma inmediata y ante las dependencias forenses 

y/o de salud competentes, obrando de conformidad a la Ruta de intervención interinstitucional para la atención 

de mujeres víctimas de violencia sexual.

Trámites de la denuncia ante los Juzgados de Paz

Con forme a la Ley los Juzgados de Paz, son competentes para recibir denuncias sobre hechos de violencia 

contra las mujeres y disponer medidas de protección para la preservación de la vida, la integridad de la mujer, 

sus bienes y derechos, establecidas en la presente Ley, aplicando el procedimiento previsto en la Ley N° 

1600/00 "Contra la Violencia Doméstica'', su modificatoria, la Ley Nº 6568/20 y, en casos que involucren a 

niñas, niños y adolescentes, acorde al procedimiento previsto en la Ley Nº 4295/11.

En todo momento se dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 5.777/16, referentes al 

procedimiento para la denuncia de hechos de violencia hacia las mujeres, artículos 46 al 48.

También se encargan de la substanciación y la resolución del procedimiento abreviado por hechos punibles de 

violencia hacia las mujeres conforme lo previsto en el Artículo44 del Código Procesal Penal.

Los Juzgados de Paz deben remitir compulsas de las actuaciones a la Unidad Fiscal que corresponda, en la 

brevedad posible, a fin de que se inicie y prosiga el proceso penal que corresponda. Cuando de las actuaciones 

se desprenda la comisión de un hecho punible, la remisión de las compulsas de las actuaciones a la Unidad 

Fiscal que corresponda, debe realizarse en el plazo de 24 (veinticuatro) horas.

Aplicación de Medidas de Protección a la mujer agredida y víctimas secundarias, como resultado de la 

intervención

Las medidas de protección tienen por finalidad detener los actos de violencia feminicida, física, psicológica o 

sexual y proteger a la mujer agredida y a los/las miembros/as de su entorno familiar como hijos, hijas o 

personas dependientes en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial.

22 “Ruta de intervención interinstitucional para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual”, Elaborado por la Mesa PREVIM, con coordinación del Ministerio 

de la Mujer y la Asistencia Técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2021
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23 Sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 1600/00 "CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA”

4.2. Sub circuito de acción interinstitucional para la protección de las mujeres afectadas por violencia de alto 

riesgo

Instituciones competentes:

El Ministerio de la Mujer, órgano rector del sistema de atención a la violencia contra las mujeres, coordinara las 

acciones de apoyo a las mujeres afectadas y víctimas secundarias, principalmente a través de la Dirección 

General contra la Violencia a las Mujeres, la Dirección de Asistencia y Atención a Mujeres en situación de 

violencia, SEDAMUR, la Casa para Mujeres en Situación de Violencia "Mercede Sandoval" y los Centros 

Regionales.
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También participan las siguientes instituciones dependientes del Poder Ejecutivo:

• Policía Nacional

• Ministerio de Educación y Ciencias

• Ministerio del Trabajo, Empleo y seguridad Social.

• Secretaria de Acción Social

• Secretaría de Emergencia Nacional 

• Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 

• Ministerio de la Niñez y la Adolescencia 

• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

lgualmente participan los gobiernos descentralizados de las Gobernaciones y las Municipalidades. Para la 

asistencia legal y en caso necesario representación de las mujeres afectadas, la Defensoría Pública.

lgualmente la Defensoría del Pueblo, cuando la mujer agredida y/o las víctimas secundarias no reciban la 

atención requerida de parte de los órganos competentes.
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Acciones principales durante la intervención

La detección de casos de violencia de alto riesgo contra las mujeres en /os servicios de atención directa

Los servicios de salud y otros servicios de atención directa a las mujeres pueden detectar posibles casos de 

violencia grave contra las mismas, en todos ellos aplicaran en forma inmediata la Ficha de Valoración de 

Riesgo del PROMUVI- Mujer y realizaran la derivación del caso a los órganos competentes (Policía - Ministerio 

Público) dejando expresa constancia, en sus registros institucionales, de este trámite de derivación.

Con los resultados obtenidos, de la aplicación de la Ficha de Valoración de Riesgo ubicará el caso en una de las 

categorías de riesgo: Ieve, moderado o alto, y de tratarse de alto riesgo dará inicio al circuito de atención.

En caso que como resultado se obtenga riesgo leve o moderado, se realizará la derivación del caso a los 

órganos competentes del modo ya señalado y se remitirá una copia de la derivación al Ministerio de la Mujer 

para su seguimiento.

La atención de las mujeres agredidas por violencia de alto riesgo

El Ministerio de la Mujer coordinara con las demás instituciones competentes de la atención a la mujer 

agredida y las víctimas secundarias, la elaboración y ejecución de un Plan de Acción Conjunta PAC.

El PAC será elaborado por el Ministerio de la Mujer, a través de sus dependencias designadas, al inicio de la 

intervención, con amplia participación de la mujer agredida y en consulta con las instituciones competentes 

para la atención y el Ministerio Público Penal interviniente. lncluirá la valoración de riesgo permanente.

La calificación de la violencia de alto riesgo como tentativa de feminicidio por parte del Ministerio Público 

Penal interviniente activara el paso del caso al circuito correspondiente, lo cual es asentado por El Ministerio 

Público en la Ficha de Valoración de Riesgo del PROMUVI- Mujer y comunicado al Ministerio de la Mujer.

Acciones necesarias en la atención a la mujer agredida por violencia de alto riesgo y a las víctimas 

secundarias.

Las acciones de atención a la mujer agredida y a las víctimas secundarias deben incluir medidas de seguridad 

que garanticen sus derechos y acciones de apoyo. Las acciones mínimas que se deben contemplar, entre otras, 

son las siguientes:

• El ingreso y traslado de la mujer agredida y sus hijas e hijos a un Albergue de Refugio Temporal, de ser 

necesario efectuando el seguimiento durante su permanencia, para cuya evaluación y acceso se deberá 

coordinar con la Dirección de Casas de Acogida, a través de la línea 137.

• Información permanente para la mujer agredida y víctimas secundarias impartida en el idioma y la forma 

requeridas para su comprensión.

• Patrocinio legal y apoyo psicológico a la mujer agredida hasta la culminación del proceso.

• Acciones de fortalecimiento de las redes familiares de la mujer agredida para facilitar su reinserción y 

protección luego de su externamiento, efectuando de ser necesario, las gestiones para la documentación 

de la mujer afectada (Cédula de ldentidad) y sus dependientes (hijos/as menores de edad).

• Acciones que faciliten la incorporación de las niñas, niños y adolescentes hijas/os de la mujer agredida a 

los servicios educativos y de cuidado diurno existentes. Y de la propia mujer agredida en caso que la misma 

se encuentre cursando estudios. 
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• Acciones que faciliten la incorporación de las personas adultas mayores a los servicios y subsidios 

ofrecidos por el Estado para esta población.

• Tomando en cuenta la condición de pobres o extremadamente pobres, de la mujer agredida y de los 

dependientes de ella, su integración a los programas de apoyo y subsidios para esta población impulsados 

por la Secretaria de Acción Social, así como por la SENAVITAT.

• Atención integral especializada (física y psicológica) en materia de salud, hasta lograr su recuperación 

total. Atención de Salud para víctimas secundarias.

•  Realizar esfuerzos para proveer a los equipos de trabajo y articulación, sistemas de apoyo tecnológico 

que cooperen en el aumento de la rapidez, eficiencia y eficacia de las labores de atención integral 

desplegadas, así como al sistema de registro y seguimiento de casos atendidos en los diferentes espacios 

institucionales de articulación.
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Ficha
 
de

 
Valoración

 
de Riesgo

 
Ficha

 
de

 
valoración

 
de

 
riesgo

 
PROMUVI - Mujer

 

1.
 
Identificación

 
de

 
Registro

 

 
 
 
 

 
Datos

 
de

 

Identificación
 
del

 registro

 

 

Fecha… . Día _ _/Mes_ _ 
 
Año:

  
Hora:

    
 
Código

 
de

 
registro

 
de

 
fecha

 
 

(mes
 
año y CI de mujer Agredida)

 

 
Nombre

 
(Mujer

 
Agredida)

 
  

Apellido (Mujer Agredida)
 

 

 
Edad:

 
 
CI:

 

Nacionalidad
 

 
No tiene CI

 
 

Menor de 18 años
   

Paraguaya
  

Otra:
 
(especificar):

  

Si
 
la

 
mujer

 
agredida

 
es

 
menor

 
de

 
18

 
años

 
el

 
caso

 
debe

 
ser

 
remitido

 
al

 
Ministerio

 
Público

 
de

 
inmediato.

 
Dejando

 
expresa

 
constancia

 
de

 
la

 
referencia

 
incluyendo

 
la identi�cación.

 

La
 
mujer agredida es acompañada

 
por una persona adulta

 
Si

 
No

 

 
Nombre

 
y apellido

 
de Persona

 
adulta que

 
acompaña a

 
la mujer agredida:

 

  
CI:

 

Nombre
 
y

 
apellido del/la

 
operador/a de registro

 
  

Cargo
 

Institución
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2. Vulnerabilidad y víctimas secundarias 

 
 
 
 

Indicador rápido de 

vulnerabilidad y 

víctimas secundarias 

Hijos/as que conviven con la mujer 

agredida (completar en números la 
cantidad de hijos 

según grupo de edad) 

 
Menos de un año 

 
Menos de 5 años 

Hijos con discapacidad 

Menos de 13 años Menos de 18 años  
Adultos/as 

 
Discapacidad de la mujer agredida 

No:  
(especi�car discapacidad)  

Si:  Requiere asistencia 
No 

Si 

   

   

 
Idioma que prefiere la mujer 

agredida 

Guaraní Otro (especi�car) 
 

Castellano Necesita Interprete 
No 

Si 
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3. Sección de diagnostico 

 
 
 
 
 

 
Amenazas 

inmediatas 

/recientes 

Amenazas Inmediatas 

 
3,1 

 
Agresor 

Pareja 3 Expareja 3  

Pretendiente 2  

Otro/a: (2)  Puntaje   

 
3,2 

 
Tipo de agresión 

Verbal 1 Cuchillo 3  
 
 
Puntaje 

Golpes 2 Estrangulamiento 3 

Arma de fuego 3 Otro: 

 
Si los ítems 3.1 y 3.2 dan a partir de 3 se considera alto riesgo 

Si la opción Otro, conlleva hospitalización y/o peligro de muerte, como envenenamiento, quemadura, electrocución, agresión con ácido, etc. debe ser cali�cado 3 

3,3 ¿Te ha amenazado de muerte ahora? no 0 Si 3 

3,4 ¿Crees que tu vida está en peligro ahora? no 0 Si 3 

3,5 ¿Crees que la vida o integridad de tus hijos/as u otro familiar que vive contigo está en peligro ahora? no 0 Si 3 

3,6 ¿Ha amenazado a otros miembros de tu familia? no 0 Si 3 

 
Si los ítems 3.3 al 3.5 son si, se considera alto riesgo  

Puntaje 
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4. Antecedentes de violencia/agresión 

 
 
 
 
 
 
 

 
Historial de 
Violencia 

 
4,1 

 
¿Has presentado una denuncia de violencia anteriormente del mismo agresor? 

 
no 0 

 
Si 2 

 

 
4,2 

 
¿Este año, cuantas veces te agredió? 

 
ninguna 0 

 
una vez 2 

 
más de una vez 3 

 
4,3 

 
¿Este año te agredió más veces que otros años? 

 
no 0 

 
 

Si 3 

 
 
 

4,4 

 
 
 
¿Qué tipo de agresiones te hizo? 

 
 
 

 
Tu agresor ha sido denunciado anteriormente por violencia 

 
 
 
¿El agresor ha sido violento con otros miembros de tu familia? 

 
 
 

Verbal 1 

 
 
 

Golpes 2 

Afecto órganos vitales, requirió 
hospitalización, estrangulamiento, golpe 
con objeto contundente, dejo lesiones 
permanentes en el cuerpo 3 

 
4,5 

 
no 0 

 
sí 2 

 

 
4,6 

 
no 0 

 
sí 2 

 

Puntaje  
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5. Actitudes de riesgo 

 
 
 
 
 

Situaciones de 
riesgo y 
agravantes 

 
5,1 

¿Tu agresor consume algún tipo de drogas? no 0 Si 2 

5,2 ¿Tu agresor se emborracha más de una vez a la semana? no 0 Si 2 

5,3 ¿Es violento contigo al emborracharse? no 0 Si 3 

5,4 ¿Cuándo demuestra sus celos se pone violento? no 0 Si 2 

5,5 ¿Tu agresor te impide que hables con tus familiares y amigos? no 0 Si 2 

5,6 ¿Tu agresor cuenta con un arma de fuego? no 0 Si 1 

5,7 ¿Suele disparar al aire su arma de fuego? no 0 Si 3 

Puntaje  

6. Riesgo Potencial 

Situaciones de 
riesgo y 
agravantes 

6,1 ¿Le has dicho que te querés separar o terminar la relación o lo has rechazado? no 0 Si 3 

6,2 ¿Vos le mantenés a tu pareja? no 0 Si 2 

6,3 ¿Te exige dinero? no 0 Si 3 

6,4 ¿No te deja salir a trabajar? no 0 Si 3 

6,5 ¿El agresor te extorsiona o te ha extorsionado? ¿Te pide dinero a cambio de no contar algo o publicar algo? 
Independientemente si se ha denunciado o no. no 0 Si 3 

Puntaje  
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7. Escala de Riegos 

 
 
 
 
 

El caso se considera de riesgo 

Riesgo bajo 0 a 12 

Riesgo moderado 12 a 24 

Riesgo Alto 24 a 45 

Bajo  

Moderado  

Alto  
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8. Medidas de protección y derivación 

Esta sección es llenada exclusivamente por el/la operador/a responsable de esta �cha. 

Contención a la víctima. Estas medidas son de cumplimiento obligatorio por parte del agente en cualquiera de las escalas de riesgo 

 
8,1 Se leyó y entrego a la víctima un folleto sobre violencia contra las mujeres por razones de género e instituciones de protección si no 

8,2 Se le consulto si tiene un familiar o persona de con�anza que pueda acudir a conocer su caso si no 

8,3 Se le informo sobre la existencia de asistencia pública legal y como puede acceder a ella  si no 

Víctimas indirectas 

 
8,4 Se constato la existencia de víctimas indirectas si no 

8,5 Si existen hijos/as menores de 5 años se aseguró la protección de estos/as. si no 

 
8,6 

 

 
Procedimiento de protección para hijos/as menores de 5 años (encerrar en circulo o 
especi�car) 

refugio en hogar/casa de pariente/ custodia de 
personal esp. 

Institución/lugar: 

Otro (especi�car): Institución/lugar: 

8,7 Se constató la existencia de otras personas bajo el cuidado de la Mujer agredida? De ser Si, Especi�car en 8.8 si no 

8,8 
 

Anciano/a Otros niños (no hijos) Persona con discapacidad Otro: 

 
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 
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9. Derivación 

 
9,1 la Mujer Agredida e hijos necesitan albergue si no 

9,2 La Mujer Agredida necesita asistencia psicológica inmediata si no 

9,3 La Mujer Agredida necesita asistencia médica inmediata si no 

9,4 Los hijos/as de la Mujer Agredida necesitan contención especializada si no 

9,5 Acepta asistencia pública jurídica complementaria a la intervención penal si no 

9,6 Institución que dará albergue a la Mujer Agredida (si el caso amerita, acompañada de hijos/as menores de 5 años o que necesitan de la 
asistencia de la misma) 

 

9,7 Persona responsable en esa institución 
 

9,8 Institución que dará albergue a hijos/as menores de la Mujer agredida 
 

9,9 Persona responsable en esa institución 
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Firma del responsable de este registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Conclusión. Circuito de atención del caso según aplicación de esta ficha 

Circuito 3 Circuito 2 

Hora: 
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El caso se considera de riesgo alto  

 
 

Nombre  Fiscalía:  

Apellido  Número de causa  

 Carpeta Fiscal  

 

  Fecha:  

Hora:  

Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de que el/la Agente Fiscal del Ministerio Público encuentre elementos probatorios para cali�car el caso como Feminicidio en Grado de Tentativa 

, se podrá cambiar la estimación de Riesgo a Alto, dirigiendo así el caso al Circuito 2 del Protocolo, orientado al Feminicidio en Grado de Tentativa. 

11. Exclusivo para Agente Fiscal del Caso. Cambio de estimación de riesgo por tipi�cación de Feminicidio en grado de Tentativa por parte del Agente Fiscal responsable del caso 



• Anexo 2 

 Protocolos, Manuales y 
Guías Institucionales 
Relevantes en materia 
de Prevención, 
Atención, Protección e 
Investigación de 
Violencia contra las 
Mujeres
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MANUALES Y GUÍAS INSTITUCIONALES RELEVANTES EN MATERIA 

DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

INSTITUCIÓN

Instrumento de articulación Interinstitucional

DOCUMENTO

“Ruta de intervención interinstitucional para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual”, Elaborado 

por la Mesa PREVIM, con coordinación del Ministerio de la Mujer y la Asistencia Técnica del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA), 2021.

UBICACIÓN WEB

Al momento de la publicación de esta versión, el documento no se encuentra disponible en la web

INSTITUCIÓN

Ministerio Público - Policía Nacional

DOCUMENTO

“Guía de Actuación Preliminar Conjunta en las lnvestigaciones de los Hechos Punibles" 2014.

UBICACIÓN WEB

https://www.policianacional.gov.py/wp-content/uploads/2018/03/RESOLUCIÓN-N°-842-SE-

IMPLEMENTA-EL-USO-DE-LA-GUIA-DE-ACTUACIÓN-PRELIMINAR-CONJUNTA-EN-LAS-INVESTIGACIONES-

DE-LOS-H.P-ENTRE-LA-P.N-Y-M.P.pdf 

INSTITUCIÓN

Poder Judicial

DOCUMENTO

Acordada Nº 633/10 Reglas de Brasilia, sobre Acceso a la Justicia de personas en condiciones de 

Vulnerabilidad

UBICACIÓN WEB

https://www.csj.gov.py/Par97017/reglamentaciones/modulos/repsolotexto.asp?codigo_acord=1101 

INSTITUCIÓN

Policía Nacional

DOCUMENTO

Resolución 368/23. Manual de actuación y articulación policial ante hechos de Violencia intrafamiliar. 

UBICACIÓN WEB

Al momento de la publicación de esta versión, el documento no se encuentra disponible en la web
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INSTITUCIÓN

Ministerio de la Defensa Pública

DOCUMENTO

“Protocolo de Actuación de la Defensa Pública Especializada en la Ley N° 5777/2016, aprobado por el 

Ministerio de la Defensa Pública en marzo de 2021.

UBICACIÓN WEB

https://www.mdp.gov.py/wp-

content/uploads/2022/12/Protocolo_DP_Especializada_Ley_5777_Material_integro_3-comp.pdf

INSTITUCIÓN

Poder Judicial

DOCUMENTO

Acordada 1506/21, por la que se aprueba el “Protocolo de atención a casos de violencia contra las mujeres en el 

ámbito doméstico e intrafamiliar, dirigido a la magistratura y funcionariado de Juzgados de Paz y Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial”

UBICACIÓN WEB

https://www.pj.gov.py/descargas/ID2-625_acordada_aprobar_protocolo_violencia.pdf

https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-536_protocolo_juzgados_de_paz.pdf 

INSTITUCIÓN

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DOCUMENTO

Manual de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Sexual y de Género en el Sistema de Salud

UBICACIÓN WEB

https://paraguay.observatoriorh.org/sites/paraguay.observatoriorh.org/files/articulos/20210913-

Manual%20de%20atencion%20integral%20a%20victimas%20de%20Violencia-min.pdf 

INSTITUCIÓN

Ministerio Público

DOCUMENTO

“Protocolo de Investigación Penal del Hecho Punible de Feminicidio. Adopción del Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de Investigación de Las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género”, aprobado por 

el Ministerio Público en marzo de 2023.

UBICACIÓN WEB

Al momento de la publicación de esta versión, el documento no se encuentra disponible en la web

INSTITUCIÓN

Poder Judicial

DOCUMENTO

Guía para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas sin distinción en paraguay. Apoyo a la 

transversalización del enfoque de género en la administración de justicia. 2022

UBICACIÓN WEB

https://www.pj.gov.py/images/contenido/secretariadegenero/guia_para_garantizar_el_acceso_a_la_justi

cia_a_todas_las_personas_sin_distincion_en_py.pdf 
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INSTITUCIÓN

Ministerio Público – Policía Nacional – Ministerio de la Mujer

DOCUMENTO

Protocolo para la investigación de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, desde una perspectiva de 

género; del Ministerio Público en coordinacion con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio 

de la Mujer, 2015.

UBICACIÓN WEB

http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1443601779-DP31.pdf 

INSTITUCIÓN

Ministerio de Educación y Ciencias

DOCUMENTO

Guía de atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de la trata de personas, 2018

UBICACIÓN WEB

https://www.paraguayincluye.org/wp-content/uploads/2020/09/Guia-de-atencion-integral-a-ninas-ninos-

y-adolescentes-victimas-de-la-trata-de-personas-1.pdf 

INSTITUCIÓN

Ministerio de Educación y Ciencias

DOCUMENTO

Guía de Intervención Interinstitucional para la atención de casos de vulneración

de derechos sexuales y derechos reproductivos en el ámbito educativo. 2015

UBICACIÓN WEB

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp9

cOuitiCAxX1lpUCHdIOBawQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mec.gov.py%2Fcms_v2%2Fadjunt

os%2F10787%3F1433362211&usg=AOvVaw3OV9rNRlNeAlpcXDK0f7S6&opi=89978449 

INSTITUCIÓN

Ministerio de Desarrollo Social

DOCUMENTO

Manual para el abordaje de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, desde los Programas y 

Proyectos de la Secretaría de Acción Social. 2017

UBICACIÓN WEB

http://biblioteca.mds.gov.py:8080/bitstream/handle/123456789/534/2017.%20RESUMEN%20manual%2

0para%20el%20abordaje.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

INSTITUCIÓN

Secretaría de la Función Pública

DOCUMENTO

Protocolo de Actuación ante casos de violencia laboral, con perspectiva de género. 2018

UBICACIÓN WEB

https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Protocolo%20-%20Perspectivas%20de%20Genero%20-

%20WEB_qlm7f2vr.pdf 
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INSTITUCIÓN

Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

DOCUMENTO

Ruta de intervención interinstitucional para la atención integral del abuso sexual hacia niños, niñas y 

adolescentes. 2020

UBICACIÓN WEB

http://www.minna.gov.py/archivos/documentos/RUTA%20INTERINSTITUCIONAL%20DE%20ATENCION%2

0INTEGRAL%20VICTIMAS%20DE%20ABUSO_lugavv6d.pdf 

INSTITUCIÓN

Poder Judicial

DOCUMENTO

Protocolo de Actuación del Equipo Interdisciplinario Asesor de la Justicia de la Niñez y la Adolescencia. 

Aprobado por Acordada CSJ N.° 1392/2020

UBICACIÓN WEB

https://www.pj.gov.py/notas/18436-protocolo-de-actuacion-del-equipo-interdisciplinario-asesor-de-la-

justicia-de-la-ninez-y-la-adolescencia 



Feminicidios y Violencia de Alto Riesgo contra las Mujeres. 

Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Prevención y Atención 

integral
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Segunda Edición. 

Ministerio de la Mujer. Noviembre 2023
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