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Resumen 

Los delitos contra la libertad sexual y reproductiva constituyen un problema de salud pública en Ecuador. 
Este artículo busca determinar la incidencia y características de las lesiones genitales, específicamente las 
himeneales, en niñas y adolescentes de acuerdo con los 300 peritajes médico-legales que reposan en 
Medicina Legal de Quito y Riobamba. Esta investigación es descriptiva y retrospectiva con enfoque mixto. 
Se escogieron estos peritajes ya que, además de ser los oficiales, no existe alguna otra información sobre la 
frecuencia de estas lesiones. Los resultados reflejan que el himen por desgarro reciente es el más frecuente 
con el 42 % de los casos y existe un aumento considerable de los delitos sexuales contra niñas y 
adolescentes. Las lesiones que resultan de un abuso sexual son diversas y dependen del tipo de ataque 
sexual. 

Palabras clave: Adolescentes; delitos sexuales; himen; lesiones; niñas; peritajes. 

 

Abstract 

Crimes against sexual and reproductive freedom constitute a public health problem in Ecuador. This article 
seeks to determine the incidence and characteristics of genital lesions, specifically hymenal lesions, in girls 
and adolescents according to the 300 medical-legal examinations at the Forensic Medicine of Quito and 
Riobamba. This research is descriptive and retrospective with a mixed approach. These reports were chosen 
because, besides being the official ones, there is no other information on the frequency of these injuries. 
The results show that the hymen due to recent tearing is the most frequent with 42% of the cases and that 
there is a considerable increase in sexual crimes against girls and adolescents. The injuries resulting from 
sexual abuse are diverse and depend on the type of sexual assault. 

Keywords: Teenagers; sexual crimes; hymen; injuries; girls; expert reports 
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Introducción 

Esta investigación partió de la 
preocupación por el aumento de los delitos contra la 
libertad sexual y reproductiva en niñas y 
adolescentes que acudieron a los departamentos 
médico- legales de la Policía Nacional del Ecuador. 
Durante siglos, estas formas de violencia han sido 
“normalizadas” y son consideradas fenómenos 
inherentes al “orden natural de las cosas”. Sin 
embargo, en los últimos 10 años se ha observado un 
creciente interés por erradicar este flagelo por parte 
de los organismos internacionales, autoridades, 
actores sociales y la academia. (Bernardo, Carbajal, 
& Contreras, 2020) 

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) los delitos contra la libertad 
sexual son una realidad cruel, muy frecuente y un 
problema urgente de salud pública. Es el resultado 
del uso intencionado de la violencia real o amenaza 
que ejerce una o varias personas contra otra, grupo 
o comunidad causando daño corporal; lesiones, 
muerte, trauma psicológico, anomalías del 
desarrollo y privaciones (Mejía, Bolaños, & Mejía, 
2015). En la actualidad, hay un aumento de las 
denuncias por estas agresiones y mayores consultas 
a nivel hospitalario (Sacroisky, 2022). 

En este artículo se entiende por abuso 
sexual aquella actividad sexual cometida por un 
adulto hacia un menor de edad o adolescente. A 
nivel mundial, cerca de 736 millones de mujeres, es 
decir, una de cada tres, han atravesado alguna forma 
de violencia física o sexual por parte de su cónyuge 
o una persona por fuera de núcleo social o familiar. 
El 30 % de esos casos ocurre en adolescentes entre 
los 15 y 19 años de edad según las cifras de la ONU 
Mujeres (2022). 

En Ecuador se tiene un registro diario de 42 
denuncias por violación, abuso y acoso sexual 
contra niñas, adolescentes y mujeres. Según la 
Físcalia General del Estado (FGE 2022), cada día se 
receptan en promedio 14 denuncias por violación. 
Aproximadamente, 7 niñas menores de 14 años dan 
a luz todos los días como consecuencia de una 
violencia sexual. 

Este estudio busca informar y concientizar 
de que el abuso sexual es un problema de salud 
pública que debe combatirse. Se busca determinar  

 

cuáles son las acciones que deben tomarse en el 
caso de una denuncia y brindar información útil 
para la toma de decisiones en este nivel. Se parte del 
hecho de que el sistema penal ecuatoriano posee una 
debilidad que tiene origen, en parte, en la ausencia 
de trabajo coordinado entre los profesionales 
médicos y del derecho penal. A nivel 
interinstitucional no se tiene procesos ni protocolos 
estandarizados y validados científicamente para la 
realización de la pericia en casos de delitos contra 
la integridad sexual (Galarza, 2018) 

Por tal motivo, este artículo aporta con 
datos reales sobre un problema que es subestimado 
y no comprendido. Se incluyeron datos estadísticos 
de las ciudades de Quito y Riobamba, para así 
generar un nivel de conciencia sobre el problema y, 
en cierta medida, encaminar los esfuerzos que 
conlleven a cambios en la normativa actual. 

Delitos sexuales 

Los delitos sexuales hacen referencia a la 
violencia que impone una persona a otra, a 
mantener relaciones sexuales o prácticas análogas. 
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal 
(COIP) será sancionado con una pena máxima 
cuando se trate de niñas, niñas, adolescentes, 
adultos mayores y personas discapacitadas. En los 
delitos sexuales, los bienes jurídicos que se 
encuentran validados por la ley son la libertad 
sexual humana o la moral pública (Mejía, Bolaños, 
& Mejía, 2015). Aunque no existe una definición 
sobre el concepto de lesión en el COIP, existen 
diferentes tipos penales que se pueden adaptar a una 
presunta agresión sexual, entre ellos:  

Art. 167.- Estupro. La persona mayor de 
dieciocho años que recurriendo al engaño 
tenga relaciones sexuales con otra, mayor de 
catorce y menor de dieciocho años, será 
sancionada con pena privativa de libertad de 
uno a tres años […] 

Art. 171.- Violación. Es violación el acceso 
carnal, con introducción total o parcial del 
miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o 
la introducción, por vía vaginal o anal, de 
objetos, dedos u órganos distintos al 
miembro viril, a una persona de cualquier 
sexo. 
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Himen 

El himen es una membrana o tejido fino y 
elástico que se encuentra en el orificio superficial 
de la vagina. Está presente en la mayoría de las 
mujeres desde el nacimiento y tiene aberturas que 
permiten el paso del fluido menstrual (CuidatePlus, 
2015). 

Tipos de himen 

Existen dos tipos de himen, a saber:  

• Normales: el tejido posee una abertura que se 
localiza en el centro, en la línea media o parte 
superior. En este tipo hay una subclasificación: 
anular, el orificio se ubica en el centro y está 
rodeado de una membrana con un ancho similar; 
semilunar, el orificio se encuentra en la parte 
superior del himen (obtiene su nombre por la 
membrana que tiene similitud a una media luna 
ubicada debajo del orificio); labial, existe un 
agujero alargado en la línea media del himen (en 
ambos lados existe una membrana que aparenta 
la apariencia de los labios) (CuidatePlus, 2015). 

• Anómalos o atípicos: en este tipo hay una 
subclasificación: biperforado, se caracteriza 
porque posee un tabique que divide el orificio en 
dos pudiendo ser normales o pequeños: 
perforado, no presenta agujeros y se requiere de 
una cirugía para corregir la malformación ya que 
es muy grueso el tejido además, además, afecta 
al 0,1 de los recién nacidos; coraliforme, 
presenta una serie de extensiones que se colocan 
de manera similar a cómo se disponen los 
pétalos de una flor; hipertrofiado, el himen 
presenta un tamaño más grande de lo habitual 
(CuidatePlus, 2015). 

 

 

 

Aspectos médico legales 

Es importante determinar si el himen se 
encuentra intacto o existe algún desgarro o ruptura. 
En el caso de un desgarro se debe determinar si es 
reciente o antiguo. Se considera que es reciente 
cuando ha ocurrido en menos de diez días, es 
antiguo si ha excedido ese período. En líneas 
generales, esta norma es prudente, aunque jueces y 
litigantes desean que los peritos y médicos 
establezcan si la ruptura ocurrió en cuestión de 
horas, días, semanas, meses o años. Incluso, se 
puede solicitar una biopsia del himen para 
determinar el tiempo de la ruptura. De acuerdo con 
Castro (2013), la edad de las lesiones transcurre 
desde las cero horas y lleva años de curación.  

Escala de gravedad de las diferentes 
lesiones genitales 

Según Larkin et al. (2012) la prevalencia y 
gravedad de los delitos sexuales se han analizado 
comparando el daño de la agresión en el caso de 
relaciones sexuales consentidas. Esto evidencia que 
aquellas mujeres víctimas de agresión sexual 
sufrieron daños más graves que aquellas que 
mantuvieron relaciones consentidas. 

Por otro lado, Kelly et al. (2013) realizaron 
una clasificación de varios casos apoyados en la 
severidad de las lesiones en los genitales, fuese por 
agresión sexual o relación consensual. Utilizando 
una lupa y azul de toluidina, generaron un 
instrumento de 12 factores que clasifica en 5 tipos 
la gravedad. De esta manera, se puede distinguir las 
lesiones en pacientes que resultan de una agresión 
sexual, de aquellas lesiones en relaciones 
consentidas. 
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Tabla 1 

Escala de gravedad de las lesiones genitales 

Fuente: Kelly  et  al. 2013. 

 

Metodología 

La presente investigación parte del método 
descriptivo y retrospectivo con enfoque 
cuantitativo. Se realizó en las unidades médico-
legales de la Policía Nacional del Ecuador de la 
zona 9 y zona 6 (Quito y Riobamba) durante junio 
de 2021 y junio de 2022. Se analizaron 300 peritajes 
médico-legales-ginecológicos por lesiones en el  

 

 

himen considerados como delitos contra la libertad 
sexual y reproductiva contra las niñas y 
adolescentes. La información fue obtenida de los 
informes médicos de la FGE y se registraron los 
datos en una tabla de Microsoft Excel. En este 
artículo se presentan algunos componentes 
descritos y evidenciados con base a la escala de  
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gravedad de las lesiones genitales y del himen que 
constan en los informes médico-legales de la Policía 
Nacional. 

 

 

 

Resultados 

De acuerdo con el gráfico que sigue, del total de 
peritajes la zona 9 (Quito) tiene un mayor 
porcentaje de casos reconocidos en relación con la 
zona 6 (Riobamba)

 

Gráfico 1 

Peritajes de las Zonas 6 y 9 

 

Fuente: Tomado de los registros de Medicina Legal. 
Elaboración: por los autores 

 
 

Del período en estudio, diciembre de 2021 
concentra el mayor porcentaje de peritajes 
realizados, mientras que, abril y junio de 2022 
tienen el menor porcentaje de la zona 9 y 6. De 

acuerdo con el gráfico 2, hay un aumento de 
peritajes relacionados a la libertad sexual en niñas y 
adolescentes.
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Gráfico 2 

Peritajes médico-legal-ginecológico de las Zonas 6 y 9 

Fuente: Tomado de los registros de Medicina Legal. 
Elaboración: por los autores
 

En los peritajes dónde se apreció lesiones en el 
himen, se realizó una clasificación de acuerdo con 
las lesiones recientes (en los 10 días posteriores al 
evento) y lesiones antiguas (más de 10 días). Los  
 
 

resultados reflejan que la lesión de himen con 
mayor porcentaje fue el desgarro reciente con el 42 
%. Los desgarros antiguos corresponden al 12 % y 
las carúnculas mirtiformes con lesiones recientes 
con un 11 %

Tabla 4 

Clasificación del himen con lesiones durante el peritaje médico-legal ginecológico 

Fuente: Tomado de los registros de Medicina Legal. 
Elaboración: por los autores 

Conclusiones  

El peritaje médico-legal es un 
procedimiento de trascendencia judicial que es 
requerido por las autoridades de Ecuador. Si existe  

 

 
 

alguna sospecha de abuso sexual sobre alguna 
persona, la autoridad competente designará a un  
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especialista para que se encargue de la valoración 
clínica de esa persona. 

Se logró determinar que, entre junio de 
2021 y junio de 2022, existe un aumento en los 
peritajes médicos-legales-ginecológicos siendo una 
de las razones la ausencia de denuncias de los casos 
de violencia sexual por miedo a las repercusiones 
que puedan tener las víctimas. La lesión que más se 
encontró en los reconocimientos ginecológicos fue 
el himen con desgarro reciente.  

En el estudio de Hinojosa y González 
(2013) los resultados en relación con la morfología 
del himen se encuentran muy relacionados con esta 
investigación. Predominan el himen anular con el 
35 % y las carúnculas mirtiformes con el 13 %, a 
diferencia del coroliforme con el 28 %. Es decir, la 
forma del himen presenta diferencias, aumenta en 
frecuencia tanto en el festoneado como en el 
coroliforme. 

Pacheco (2005), evidenció mediante 248 
evaluaciones, la integridad sexual de niñas entre los 
6 y 17 años. El 76,8 % de los casos presentaron 
ausencia de lesiones himeneales de los cuales, el 
34,8 % presenta himen integro. Así mismo, el 36,8 
% de casos fue calificado de himen dilatable por 
presentar una elasticidad aumentada y un tamaño 
amplio, mientras que, el 5,1% fue relacionado a la 
presencia de carúnculas mirtiformes 

Medicina Legal en Ecuador proporciona 
los medios científicos y técnicos imprescindibles 
para una definición precisa, que se actualiza 
constantemente de acuerdo con los informes 
internacionales. Además, un certificado médico-
legal de lesión del himen es útil para clasificar a un 
violador. 
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