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Resumen 
Muchas víctimas de violencia sexual experimentan un daño añadido a 
aquel producido por el delito vivido al entrar en contacto con el sistema 
legal. Esto se denomina victimización secundaria, e incluye un trato in-
adecuado por parte de policías, jueces y abogados, entre otros, además 
de aspectos estructurales del propio sistema. El objetivo de esta revisión 
sistemática por pares fue analizar el impacto, especialmente psicológico, 
que la victimización secundaria puede tener en víctimas de violencia se-
xual, usando la lista de verificación PRISMA 2020 y realizando, tanto 
una búsqueda manual, como empleando la herramienta Rayyan para 
revisar los resultados de búsquedas en cinco bases de datos (EBSCO-
host [APA PsycInfo, CINAHL y MEDLINE] Dialnet y Scopus). Tras 
el cribado de estos artículos, el número de estudios analizados se redujo 
a nueve, entre los que se incluyen tres cualitativos y seis cuantitativos. 
Se evaluó el riesgo de sesgo utilizando la herramienta Risk of Bias in 
Non-randomized Studies of Exposures (ROBINS-E), y el riesgo de sesgo 
de todos los estudios era bajo o moderado. Entre los resultados, destaca 
que las víctimas de violencia sexual tienen una peor percepción de la 
justicia interpersonal, que la tasa de victimización secundaria es mayor 
en la interacción con el sistema penal que con el médico, y que ambos 
servicios subestiman el impacto emocional que tuvieron en las víctimas. 
Entre las principales consecuencias psicológicas de la victimización se-
cundaria en las víctimas de violencia sexual se encuentran mayor ma-
lestar psicológico, menor nivel de resiliencia, baja autoeficacia de afron-
tamiento, sentimientos de culpa, depresión y ansiedad/nerviosismo, y 
sintomatología postraumática. Otras consecuencias incluyen una menor 
satisfacción con el resultado del proceso, pérdida de confianza en el sis-
tema policial y judicial, e, incluso, una menor probabilidad de denuncia 
de este tipo de delitos.

Palabras clave
Victimización secundaria, violencia sexual, víctimas, impacto psicoló-
gico.
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L’impacte de le victimització 
secundària en víctimes  
de violència sexual:  
una revisió sistemàtica

Resum 
Moltes víctimes de violència sexual experimenten un mal 
afegit al que produeix el delicte viscut quan entren en con-
tacte amb el sistema legal. Aquest fet s’anomena victimi-
zació secundària, i inclou un tracte inadequat per part de 
policies, jutges i advocats, entre altres professionals, a més 
d’aspectes estructurals del sistema. L’objectiu d’aquesta revi-
sió sistemàtica per parells va ser analitzar l’impacte, especial-
ment psicològic, que la victimització secundària pot tenir 
en víctimes de violència sexual, amb la llista de verificació 
PRISMA 2020 i duent a terme una cerca manual, i també 
mitjançant l’eina Rayyan para revisar els resultats de cer-
ques en cinc bases de dades (EBSCOhost [APA PsycInfo, 
CINAHL y MEDLINE] Dialnet i Scopus). Un cop fet el 
cribatge d’aquests articles, el nombre d’estudis analizats es 
va reduir a nou, entre els quals s’inclouen tres de qualitatius 
i sis de quantitatius. Es va avaluar el risc de biaix amb l’ús 
de l’eina Risk of Bias in Non-randomized Studies of Expo-
sures (ROBINS-E), i el risc de biaix de tots els estudis era 
baix o moderat. Entre els resultats, destaca que les víctimes 
de violència sexual tenen una pitjor percepció de la justícia 
interpersonal, que la taxa de victimització secundària és més 
gran en la interacció amb el sistema penal que amb el mèdic, 
i que tots dos serveis subestimen l’impacte emocional que 
van tenir en les víctimes. Entre les principals conseqüències 
psicològiques de la victimització secundària en les víctimes 
de violència sexual hi ha més malestar psicològic, menys 
nivell de resiliència, baixa autoeficàcia d’afrontament, sen-
timent de culpa, depressió i ansietat/nerviosisme, i simp-
tomatologia postraumàtica. Altres conseqüències inclouen 
menys satisfacció amb el resultat del procés, pèrdua de con-
fiança en el sistema policial i judicial, i, fins i tot, menys 
probabilitat de denúncia d’aquesta mena de delictes.

Paraules clau
Victimització secundària, violència sexual, víctimes, impac-
te psicològic.

The impact of secondary 
victimization in victims  
of sexual violence:  
a systematic review

Abstract 
Many victims of sexual violence experience harm additional 
to that produced by the crime when they come into contact 
with the legal system. This is known as secondary victimiza-
tion, and may include inadequate treatment by police, judg-
es and lawyers, among others, as well as structural aspects 
of the system itself. The aim of this systematic peer review 
was to examine the existing literature regarding the impact 
that secondary victimization can have on victims of sexu-
al violence, focusing on the psychological impact, by using 
the PRISMA 2020 checklist through manual and Rayyan 
searches to review the results from five databases (EBSCO-
host [APA PsycInfo, CINAHL, MEDLINE], Dialnet, and 
Scopus). After screening these articles, the number of stud-
ies analyzed for this review was reduced to nine, including 
three qualitative and six quantitative studies. The risk of 
bias was assessed with the Risk of Bias in Non-randomized 
Studies - of Exposure (ROBINS-E) tool, with the risk for all 
studies being low or moderate. The results showed a worst 
perception of the interpersonal justice in victims of sexu-
al violence, a higher rate of secondary victimization in the 
interaction with justice system than medical services; and 
the underestimation of these systems about the emotional 
impact in victims. The main psychological consequences in 
victims of sexual violence were higher psychological distress, 
lower level of resilience, low coping self-efficacy, feelings of 
guilt, depression and anxiety/nervousness, and post-trau-
matic symptoms. Other consequences include lower satis-
faction with the outcome of the process, loss of trust in the 
police and judicial system, and even a lower likelihood of 
reporting this type of crime.

Keywords
Secondary victimization, sexual violence, victims, psycho-
logical impact. 

INTRODUCCIÓN

Durante la primera mitad del siglo xx, nace la dis-
ciplina de la Victimología, y, en consecuencia, el 
interés por el estudio de las víctimas y todo lo rela-

cionado con ellas (Fattah, 2002). Esto deriva en la crea-
ción de una terminología propia con el objetivo de faci-
litar la investigación de procesos y supuestos, además de 
proporcionar a esta joven disciplina un lugar entre otras 
ciencias ya establecidas (Landrove, 1998). Un ejemplo 

sería el concepto de victimización, que se define como el 
proceso por el cual una persona se convierte en víctima. 
Dicho proceso es general y multidimensional, e impli-
ca cualquier consecuencia derivada del delito sufrido o 
del hecho traumático experimentado (Morrillas et al., 
2011). Dentro de este concepto, se distinguen tres tipos: 
la victimización primaria, la victimización secundaria y 
la victimización terciaria. En esta revisión sistemática, 
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nos centramos en el concepto de victimización secunda-
ria, definida como aquella que las instituciones sociales 
y judiciales llevan a cabo hacia las víctimas dentro del 
procedimiento judicial, y abarca una amplia variedad de 
situaciones que perpetúan y agravan las consecuencias 
de la victimización, entendida esta como un proceso en 
el que una persona se transforma en víctima de un de-
lito (Morrillas et al., 2011). La victimización secundaria 
ocurre en el momento en que existe una falta de asisten-
cia adecuada a las víctimas por parte de las instituciones 
públicas, por ejemplo, cuando no se cree a la víctima o el 
impacto del delito no se considera grave (Kreuter, 2006); 
y, por lo tanto, implica un choque entre las expectativas 
que la víctima tiene del sistema y aquellas que el sistema 
tiene sobre la víctima (Montero, 2019; Sangrador, 1986). 
En este sentido, el contacto con personas procedentes de 
organismos policiales, judiciales y sociales, así como el 
propio funcionamiento del sistema judicial, pueden lle-
gar a producir el desarrollo de consecuencias psicológicas, 
sociales, jurídicas y económicas que, en ocasiones, pue-
den llegar a ser más nocivas que las de la victimización 
primaria (Campbell et al., 1999; Echeburúa y Guerricae-
chevarría, 2006; Landrove, 1998; Orth, 2002). 

En cuanto a la prevalencia de la victimización secun-
daria en España, en la macroencuesta de violencia contra 
las mujeres llevada a cabo por el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) en el año 2019, un 33,8% de las 
víctimas de agresiones sexuales no relacionadas con la 
violencia de género que estuvieron en contacto con la po-
licía o la guardia civil respondieron que estaban bastante 
insatisfechas o muy insatisfechas con la atención recibida 
con estos organismos, y  el ítem «hicieron poco por re-
solver su caso / la policía no estaba interesada» fue el mo-
tivo más común de esta insatisfacción (CIS, 2019). Todo 
ello pone de manifiesto la importancia de estudiar este 
proceso para poder desarrollar estrategias de prevención 
(Campbellet al.,1999).

La mayoría de los estudios coinciden en afirmar que las 
víctimas de delitos de carácter sexual son particularmente 
vulnerables tanto a la victimización primaria como a la 
secundaria (Alfaro, 2019; Condry, 2010; Pereda, 2012), 
sugiriendo que es necesario tratar con especial cuidado a 
este tipo de víctimas, ya que el primer contacto que estas 
tienen con instituciones médicas y jurídicas puede tener 
un notable efecto en su salud mental a largo plazo (Klein 
y Ho, 2021). Con respecto a la definición de este tipo de 
delitos, tras la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, 
de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad se-
xual (BOE núm. 215, de 7 de septiembre de 2022), de 
la legislación española, se elimina la diferenciación entre 
abuso y agresión sexual en el Artículo 178 y se establece 
que cualquier acto que atente contra la libertad sexual de 
otra persona sin su consentimiento se considera un delito 
de agresión sexual.

El tratamiento que se le da a la víctima en el proceso 
policial y penal parece estar relacionado con la tenden-

cia a no denunciar delitos de carácter sexual, sobre todo 
si la persona o alguien conocido ha tenido experiencias 
negativas previas con el sistema de justicia (Morrillas et 
al., 2011). Según el Centro de Investigaciones Socioló-
gicas, en el año 2015, solo el 19,3% de las personas que 
declararon haber sido víctimas de una agresión sexual lo 
denunciaron (CIS, 2015). Este porcentaje se reduce al 
9,3% en una macroencuesta del CIS realizada en 2019 
(CIS, 2019). Esta realidad pone en tela de juicio el fun-
cionamiento de un sistema en el que las víctimas de deli-
tos sexuales sienten que no vale la pena denunciar. 

Resulta necesario profundizar en los efectos que la 
victimización secundaria puede llegar a tener en las víc-
timas, de forma que se dé a conocer la gravedad de este 
fenómeno y se elaboren y pongan en práctica formas de 
prevención e intervención eficaz.

El objetivo de la presente revisión sistemática es anali-
zar la bibliografía existente sobre la victimización secun-
daria en víctimas de agresiones sexuales para conocer en 
qué medida sufren victimización secundaria en su inte-
racción con el sistema legal y qué repercusiones psicoló-
gicas y de otros tipos les acarrea esta victimización.

MÉTODO

Criterios de selección de los estudios

A continuación, se muestran los criterios de inclusión 
utilizados para la selección de artículos:

a) Estudios empíricos cuantitativos o cualitativos.
b)  El estudio incluye la medición del impacto de un pro-

ceso de victimización secundaria, definida esta como 
una experiencia negativa por parte del sistema judicial 
e instituciones relacionadas (policía, hospitales...).

c)  La muestra está compuesta, en parte o en su totalidad, 
por personas de cualquier género y edad que han sido 
víctimas de un delito de carácter sexual (abuso, agre-
sión, violación), y han estado en contacto con el siste-
ma judicial u otras instituciones sociales relacionadas.

d)  Artículos publicados a partir del año 2000. 
e)  Estudios publicados en español e inglés.

Entre los criterios de exclusión se establecieron los si-
guientes: 

a)  La muestra está compuesta en su totalidad por traba-
jadores de la salud, policías, abogados... Es decir, cual-
quier población excepto víctimas de delitos sexuales. 

b)  Libros, capítulos de libros y revisiones teóricas, inclui-
das revisiones sistemáticas y metaanálisis.

En relación con los criterios de agrupamiento de los 
estudios para su síntesis, se decidió establecer tres cate-
gorías de resultados: incidencia de la victimización se-
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cundaria en víctimas de violencia sexual; impacto psi-
cológico de la victimización secundaria en víctimas de 
violencia sexual; y otras posibles consecuencias de la 
victimización secundaria en víctimas de violencia sexual. 
De esta forma, se pudo responder a la pregunta de inves-
tigación, además de indagar en otros aspectos relevantes 
a esta temática.

Fuentes de información y estrategia  
de búsqueda
Tras definir las variables y establecer los criterios de in-
clusión y exclusión, se llevó a cabo una revisión por pares 
durante el mes de septiembre de 2022, utilizando la herra-
mienta Rayyan, con el objetivo de responder a la siguiente 
pregunta de investigación: ¿cuál es el impacto, especial-
mente el psicológico, de la victimización secundaria en 
víctimas de violencia sexual? 

Siguiendo las recomendaciones de PRISMA 2020 
(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and 
Meta-Analyses) (Page, McKenzie, et al., 2021), se inclu-
yeron en Rayyan los resultados de las búsquedas en cua-
tro bases de datos; por un lado, se utilizó Scopus, y, por 
otro, dentro de la plataforma EBSCOhost, se emplearon 
las bases de datos APA PsycInfo, CINAHL y MEDLINE 
(EBSCOhost y Scopus). Los resultados arrojados por la 
base de datos Dialnet se revisaron de forma manual. Asi-
mismo, se realizó una búsqueda inversa en las referencias 
de los artículos ya incluidos. 

La estrategia de búsqueda incluyó una serie de palabras 
clave relacionadas tanto con la victimización secundaria 
como con sus efectos (tabla 1). Dichas palabras clave fue-
ron las siguientes: «victimización secundaria», «impacto», 
«consecuencias», «efecto», «violación», «delitos sexua-
les», «agresiones sexuales» y «abuso sexual» en español,  

y «secondary victimization», «second rape», «impact», 
«consequences», «effect», «rape», «sexual offense», «sexual 
crime», «sexual assault» y «sexual abuse» en inglés. Estas 
palabras se insertaron, dependiendo de las características 
de búsqueda de cada base de datos, en el título, abstract 
y/o palabras clave. Asimismo, se usaron los operadores 
booleanos AND y OR para combinar los términos, así 
como comillas para buscar frases exactas, como, por 
ejemplo, «victimización secundaria». Se incluyeron varios 
sinónimos de cada concepto para aumentar el alcance de 
la búsqueda y la probabilidad de encontrar el mayor nú-
mero de estudios relacionados con la pregunta de inves-
tigación. En la tabla 1 también pueden consultarse los 
resultados obtenidos en las distintas bases de datos.

Proceso de selección de los estudios  
y de extracción de datos
Para la selección de los estudios, dos revisores de forma 
independiente realizaron un cribado de los estudios vol-
cados por las bases de datos, y luego, un tercer revisor 
decidió si se incluían o no aquellos artículos en los que 
no hubo acuerdo. Para la extracción de datos se utilizó el 
mismo método: dos revisores independientes extrajeron 
la información para su síntesis y un tercer revisor intervi-
no en los casos de desacuerdo.

Análisis del riesgo de sesgo

Por último, se ha llevado a cabo el análisis del riesgo 
de sesgo de los estudios utilizando la herramienta Risk 
of Bias in Non-randomized Studies of Exposures (RO-
BINS-E, 2021). La herramienta ROBINS-E se basa en el 
instrumento ROBINS-I (Sterne et al., 2016). Cada estu-
dio se analiza basándose en siete categorías: variables ex-

Tabla 1. Estrategia de búsqueda utilizada en cada base de datos y resultados arrojados en cada búsqueda.

Base de datos Estrategia de búsqueda N.º de 
resultados

Scopus

(TITLE-ABS-KEY («secondary victimization “OR” second rape») AND TITLE-ABS-KEY 
(impact OR consequences OR effect) AND
TITLE-ABS-KEY (rape OR «sexual offense» OR «sexual crime» OR «sexual assault» OR 
«sexual abuse»)

48

EBSCOhost 
(APA PsycInfo, 
CINAHL  
y MEDLINE)

AB («secondary victimization» OR «second rape») AND AB (impact OR consequences 
OR effect) ANDAB (rape OR «sexual offense» OR «sexual crime» OR «sexual assault» OR 
«sexual abuse»)

40

Dialnet
(«secondary victimization» OR «second rape») AND (impact OR consequences OR effect) 
AND (rape OR «sexual offense» OR «sexual crime» OR «sexual assault» OR «sexual  
abuse»)

7

Total 95
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trañas, selección de los participantes, medidas utilizadas,  
posibles efectos de la exposición, datos perdidos, medida 
de los resultados y exposición de los resultados. Cada 
categoría se evaluó, por parte de dos revisores indepen-
dientes, como bajo (L), moderado (M), serio (S), crítico 
(C) o no aplicable (NR). Las diferencias se resolvieron 
por consenso, con la participación de un tercer revisor. 
Los estudios fueron clasificados como bajo riesgo si to-
das las variables fueron codificadas como bajo riesgo, y 
de riesgo moderado si al menos una variable fue codifi-
cada como de riesgo moderado. No hubo valoraciones 
de riesgo serio o crítico. En caso de haber existido, se 
habrían eliminado de la discusión, tal y como se sugie-
re en la Robins-I Guidance (ROBINS-E Development 
Group et al., 2022).

RESULTADOS

El procedimiento de selección de estudios se puede ob-
servar en la figura 1 en forma de diagrama de flujo.

Las razones de exclusión, tras la lectura completa de 
los artículos, mencionadas en la figura 1 fueron las si-
guientes:
• Razón 1 = tipo de publicación: no se seleccionaron las 
publicaciones que estaban recogidas en los criterios de 
exclusión (libros, capítulos de libro y revisiones teóricas)
• Razón 2 = diseño de estudio: solo se seleccionaron las 
publicaciones que concordaban con los criterios de inclu-
sión (estudio empírico)

Tras el cribado de los 95 artículos generados por las 
búsquedas, la revisión finalmente incluyó un total de 9 
estudios. Las características de dichos estudios se encuen-
tran en la tabla 2.

Las variables que se analizan en los estudios de la tabla 
2 son la incidencia de la victimización secundaria en víc-
timas de violencia sexual, las consecuencias psicológicas 
que acarrea la victimización psicológica en estas víctimas 
y otros tipos de consecuencias que puedan presentar.

Identificación de estudios a través de bases de datos

Id
en

ti
fic

ac
ió

n
C

ri
ba

do
In

cl
ui

do
s

Registros o citas identifica-
dos desde:

Bases de datos (n=95)
Scopus (n=48)
EBSCOhost (n=40)
Dialnet (n=7)

Registros o citas eliminados 
antes del cribado (n=22):

Registros o citas duplica-
dos (n=22)
Registrados o citas mar-
cadas como inelegibles 
por las herramientas de 
automatización (n=0)
Registros o citas elimi-
nados por otras razones 
(n=0)

Registros o citas identifi-
cados a partir de:

Búsqueda inversa 
(n=3)

Publicaciones buscadas 
para su recuperación 
(n=13)

Estudios incluidos en esta 
revisión (n=9)
Publicaciones de estudios 
incluidos (n=9)

Publicaciones evaluadas 
para decidir su elegibili-
dad (n=13)

Publicaciones buscadas 
para su recuperación 
(n=3)

Publicaciones evaluadas 
para decidir su elegibili-
dad (n=2)

Publicaciones no 
recuperadas (n=1)

Publicaciones no recupe-
radas (n=1)

Publicaciones 
excluidas (n=0)

Publicaciones excluidas 
(n=6)
Razón 1 (n=5)
Razón 2 (n=1)

Registros o citas cribados:
cribados (n=73)

Registros o citas excluidos:
(n=60)

Identificación de estudios a través de otros métodos

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020.
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Tabla 2. Resumen de los artículos incluidos en la revisión sistemática.

Estudios incluidos en esta revisión sistemática

Referencia Muestra Objetivo Metodología Instrumentos  
de evaluación Resultados*

Gebregiorgis, 
D.T. (2020).
Examining 
the factors that 
mediate the 
relationship from 
legal advocacy 
satisfaction to 
resilience [Tesis 
doctoral, Seattle 
Pacific Univer-
sity]. http://
ovidsp.ovid.
com/ovidweb.
cgi?T=JSyPA-
GE=referen-
ceyD=psyc18y-
NEWS=NyAN 
=2020-86255- 
084

N =87
Mujeres 
vícti-
mas de 
delitos 
sexuales 
y clientes 
del Cen-
tro de 
Apoyo 
contra la 
Agresión 
Sexual 
del 
Condado 
de King 
(KC-
SARC).

Evaluar la 
relación entre 
satisfacción con el 
servicio propor-
cionado por un 
centro de apoyo 
a víctimas y resi-
liencia, y analizar 
cómo esta rela-
ción está mediada 
por victimización 
secundaria, 
satisfacción con el 
resultado del pro-
cedimiento penal 
y autoeficacia de 
afrontamiento.

Método 
correlacional 
mediante la 
aplicación de 
escalas. Análi-
sis de validez 
estructural y 
consistencia 
interna de las 
escalas aplica-
das. Estudio 
de covarianzas 
y análisis de 
la mediación 
múltiple serial.

Escala de satisfacción con 
el Defensor Judicial (LAS; 
Gibbs et al., 2011). Subesca-
la de Victimización secunda-
ria - Estrés Psicológico (PSY; 
Orth, 2002).
Subescala de Victimización 
secundaria - Satisfacción 
con el resultado (COS; 
Orth,2002).
Subescala de Victimización 
secundaria - Efectos Psicoló-
gicos Subjetivos (SES; Orth, 
2002).
Escala de Autoeficacia de 
Afrontamiento de la agresión 
sexual (CSE; Benight et al., 
2004).
Escala de Valoración de 
Resiliencia (RAS; Johnson et 
al., 2010).

Correlaciones bivariadas:
• PSY y LAS (r = 0.30, p < 0.05).
• SES y LAS (r = 0.37, p < 0.01).
• SES y COS (r = 0.79, p < 0.01).
• SES y CSE (r = 0.36, p < 0.01).
• SES y RAS (r = 0.27, p < 0.05).

Efecto indirecto de LAS en RAS; 
LAS → COS → SES→ CSE → 
RAS.

Laxminara-
yan,M. (2012).
Procedural Jus-
tice and Psycho-
logical Effects 
of Criminal 
Proceedings: 
The Moderating 
Effect of Offen-
se Type. Social 
Justice Research, 
25(4), 390-405.
https://doi.
org/10.1007/
s1121
1-012-0167-6

N =190
Vícti-
ma sde 
delitos 
graves 
sexuales 
(28,4%) 
y
No 
sexuales 
(71,6%).

Estudiar las pre-
ferencias legales 
de las víctimas 
de agresiones 
sexuales compara-
das con víctimas 
de agresiones no 
sexuales, en rela-
ción con su efecto 
en el bienestar 
psicológico tras 
un procedimiento 
penal.

Método 
correlacional 
mediante la 
aplicación 
de escalas. 
Estudio de 
covarianzas 
y análisis de 
regresión 
jerárquica.

Subescala de Victimización 
secundaria – Efectos Psicoló-
gicos Subjetivos (SES; Orth, 
2002)
Escala de Justicia Procesal 
de 5 ítems elaborada por el 
autor Ítem de Satisfacción 
con el resultado elaborado 
por el autor.

Correlaciones bivariadas:
•  Satisfacción con el resultado y 

Justicia Procesal (r = .38, p < 
.001).

•  Satisfacción con el resultado y 
efectos psicológicos (r = .54, p < 
.001).

•  Justicia procesal y efectos psico-
lógicos (r

= .54, p < .001). Esta relación fue 
más fuerte en el grupo de víctimas 
de violencia sexual (β = .54, p < 
.001) que en el grupo de víctimas 
de otros delitos graves (β = .28, p <
.01).
No se encontró relación entre tipo 
de crimen y efectos psicológicos 
[t(188) = 2.01, p = .7].

Laxminarayan, 
M. (2013).
Interactional 
justice, coping 
and the legal 
system: Needs 
of vulnerable 
victims.
International 
Review of Victi-
mology, 19 (2), 
145-158.
https://doi.
org/10.1177/ 
02697
58012472767

N = 87
Vícti-
mas de 
violencia 
domésti-
ca(12%), 
de
Delitos 
sexuales 
(10%) y 
de otros 
delitos 
graves 
(78%).

Comparar 
tres grupos de 
víctimas (violen-
cia doméstica, 
violencia sexual 
y víctimas de 
crímenes graves) 
y sus percepcio-
nes sobre justicia 
interaccional 
con la policía y 
el impacto en su 
capacidad para 
hacer frente al 
delito.

Método 
correlacional 
mediante 
aplicación de 
escalas. ANO-
VA, Prueba 
exacta de Fi-
sher y análisis 
de regresión 
múltiple.

Ítems de justicia 
interpersonal elaborados por 
el autor
Ítems de justicia 
informacional elaborados por 
el autor
Ítem de subescala de 
Victimización secundaria 
Efectos Psicológicos 
Subjetivos sobre habilidad 
para hacer frente al delito 
(SES; Orth, 2002).

El grupo de víctimas de violencia 
sexual puntuó significativamente 
peor en justicia interpersonal que 
el grupo de víctimas de violencia 
doméstica (p < .05).
No hubo diferencias entre grupos 
en justicia informacional (p = .25).
La habilidad para hacer frente al 
delito no difirió en grupo de vícti-
mas de violencia sexual comparado 
con el grupo de víctimas de otros 
delitos graves (p = .41).

➡
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http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JSyPAGE%3DreferenceyD%3Dpsyc18yNEWS%3DNyAN%3D2020-86255-084
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JSyPAGE%3DreferenceyD%3Dpsyc18yNEWS%3DNyAN%3D2020-86255-084
https://doi.org/10.1007/s11211-012-0167-6
https://doi.org/10.1007/s11211-012-0167-6
https://doi.org/10.1007/s11211-012-0167-6
https://doi.org/10.1007/s11211-012-0167-6
https://doi.org/10.1007/s11211-012-0167-6
https://doi.org/10.1177/0269758012472767
https://doi.org/10.1177/0269758012472767
https://doi.org/10.1177/0269758012472767
https://doi.org/10.1177/0269758012472767
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Referencia Muestra Objetivo Metodolo-
gía

Instrumentos  
de evaluación Resultados*

Campbell, R., y 
Raja, S. (2005). The 
sexual assault and 
secondary victimi-
zation of female 
veterans: Help-see-
king experiences 
with military and 
civilian social 
systems. Psychology 
of Women Quarterly, 
29(1), 97-106.
https://doi.or-
g/10.1111/j.1471
-6402.2005.001
71.x

N = 104
Mujeres 
exmili-
taresvíc-
timas de 
al menos 
una 
agresión 
sexual 
durante 
su vida 
adulta.

Estudiar en qué 
medida mujeres 
exmilitares vícti-
mas de agre-
siones sexuales 
experimentan 
victimización 
secundaria tras 
un contacto con 
el sistema legal 
y médico, ya 
fuera militar o 
civil.

Análisis 
descriptivo. 
Método 
correlacional 
mediante 
aplicación de 
escalas. Prue-
ba Chi-Cua-
drado.

Sexual Experience Survey 
(SES; Koss y Oros, 1982) 
Escala (de 1 a 5) de ítems 
de conductas de victimi-
zación secundaria elabo-
rados por los autores.
Escala (de 1 a 5) con 
ítems de emociones de 
victimización secunda-
ria elaborados por los 
autores Crime-Related 
PTS scale. La versión 
de Saunders, Arata y 
Kilpatrick (1990) del 
Inventario de Síntomas 
SCL-90-R (Derogatis et 
al., 1973).

Sistema legal:
•  Media de malestar experimentado 

debido a comportamientos de VS 
= 3.78 (DT = 2.06)

•  Media de las emociones asociadas 
a la VS = 3.51 (DT = 1.51).

•  Relación positiva significativa 
entre experimentar VS y las emo-
ciones asociadas, y experimentar 
síntomas de estrés postraumático 
(r = .4, p < .05 y r = .43, p < .05 
respectivamente).

Sistema médico:
•  Media de malestar experimentado 

debido a comportamientos de VS: 
-  2.34 (DT = 1.13) para agresio-

nes no militares.
-  0.87 (DT = 0.85) para agresio-

nes militares.
•  Media de las emociones asociadas 

a la VS:
-  3.04 (DT = 1.79) para agresio-

nes militares
-  1.00 (DT = 1.41) para agresio-

nes no militares.
•  Relación positiva significativa  

entre emociones derivadas de la 
VS y sintomatología postraumática 
(r = .46, p < .05).

Campbell, R., 
Wasco, S.M.,
Ahrens, C.E.,
Sefl, T., y Barnes, 
H. E. (2001).
Preventing the «Se-
cond rape» rape sur-
vivors’ experiences 
with community 
service providers.
Journal of Inter-
personalViolen-
ce,16(12),1239-
1259.
https://doi.
org/10.1177/08862
6001016012002

N = 102
Mujere-
sadultas 
víctimas-
de una 
agresión-
sexual.

Estudiar cómo 
el contacto con 
determinados 
sistemas comu-
nitarios afecta 
el bienestar 
físico y mental 
de víctimas 
de agresiones 
sexuales.

Análisis 
descriptivo.
Prueba 
Chi-Cuadra-
do. ANCO-
VA.
Cálculo del 
coeficiente 
de correla-
ción biserial 
puntual.

Escala de experiencias 
con 5 servicios comuni-
tarios (sobre la prestación 
de servicios y la percep-
ción de VS) elaborada 
por los autores.
Inventario de Síntomas 
SCL-90-R (Derogatis et 
al., 1973). Crime-Rela-
ted PTS scale. La versión 
de Saunders, Arata y 
Kilpatrick (1990) del 
Inventario de Síntomas 
SCL-90-R (Derogatis 
et al., 1973) Escala del 
Centro de Estudios 
Epidemiológicos de 
la Depresión (CESD) 
(Radloff, 1977).
Cohen-Hoberman 
Inventory of Physical 
Symptoms (CHIPS) 
(Eby, Capmbell, Sullivan 
y Davidson, 1995).

•  52% de la muestra que estuvo en 
contacto con el sistema legal califi-
có la experiencia como perjudicial. 
Estos participantes mostraron 
mayores niveles de malestar físico 
y psicológico (p < .05 en ambos 
efectos de salud).

•  29% de la muestra que estuvo en 
contacto con servicios médicos ca-
lificó la experiencia como perjudi-
cial. Estos participantes mostraron 
mayores niveles de malestar físico 
y psicológico (p < .05 en ambos 
efectos de salud).

•  Participantes cuyos casos no 
fueron perseguidos judicialmente, 
tendieron a experimentar más VS 
(p < .05) y mostraron mayores ni-
veles de malestar mental y físico (p 
< .05 en ambos efectos de salud).

➡
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Estudios incluidos en esta revisión sistemática

Referencia Muestra Objetivo Metodología Instrumentos  
de evaluación

Resultados*

Campbell, 
R.(2005). 
What
Really happe-
ned? Avalida-
tion study of 
rape survivors’ 
help-seeking 
experiences 
with the legal 
and medical 
systems.
Violence and 
Victims, 20(1),
55-68.
https://doi.
org/10.1891/
vivi.2
005.20.1.55

N = 81
Mujeres 
supervi-
vientes 
de una 
agresión 
sexual, así 
como los 
policías, 
médicos y 
enferme-
rosque es-
tuvieronen 
contacto 
con dichas 
víctimas.

Estudiar en qué 
medida las vícti-
mas de agresión 
sexual, la policía, 
los médicos y los 
enfermeros están 
de acuerdo sobre lo 
que ocurrió duran-
te sus interaccio-
nes, poniendo así a 
prueba la exactitud 
de los relatos de las 
participantes sobre 
sus experiencias 
con el sistema legal 
y médico.

Análisis descrip-
tivo. Cálculo 
del Coeficiente 
kappa de Cohen.

Escalas dicotómicas 
(sí/no) elaboradas por 
los autores midiendo:
•  Prestación de ser-

vicios.
•  Conductas de vic-

timización secun-
daria.

•  Emociones de 
victimización secun-
daria.

Sistema legal
La policía subestimó las emociones de 
victimización secundaria en relación 
con los relatos de las participantes (p 
< .01).
Las conductas de VS más comu-
nes (% según víctimas y % según 
policías):
•  Preguntar si se resistieron al victi-

mario (84 y 100%)
•  Preguntar si tenían una relación 

previa con el agresor (71 y 84%)
Las emociones de VS más comunes 
según las víctimas (% según víctimas 
y % según policía):
• Decepción (91 y71%).
• Sentirse vulnerado (89 y 44%).

Sistema médico
Los médicos subestimaron las emo-
ciones de victimización secundaria 
en relación con los relatos de las 
participantes. (p < .01). Conductas de 
VS más comunes (% según víctimas 
para enfermeros / % según víctimas 
para médicos, % según enfermeros, y 
% según médicos).
•  Preguntar si se resistieron al victi-

mario (100/85, 88 y 100%).
•  Preguntar sobre historia sexual 

(50/65, 63 y 50%).

McQueen, K., 
Murphy-Oiko-
nen, J., Miller, 
A., y Cham-
bers, L. (2021). 
Sexual assault: 
women’s voices 
on the health 
impacts of not 
being believed 
by police. BMC 
Women’s Health, 
21(1),
1-10.
https://doi.
org/10.1186/
s1290
5-021-01358-6

N = 23
Mujeres 
víctimas 
de delitos 
sexuales 
que no 
fueron 
creídas por 
la policía.

Entender el impac-
to en la salud que 
tuvo en mujeres 
víctimas de delitos 
sexuales el hecho 
de no ser creídas 
por la policía.

Medidas de 
autoinforme. 
Método de aná-
lisis comparativo 
y descripción 
temática de los 
relatos de los 
participantes 
por parte de 
tres miembros 
del equipo de 
estudio. Uso de 
técnica COREQ
(consolidatedcri-
teria for repor-
ting qualitative
research).

De una a dos entre-
vistas semiestructu-
radas elaboradas por 
los investigadores, 
llevadas a cabo en 
persona o por teléfo-
no. Cuestionario de 
variables sociodemo-
gráficas.

Detección de tres temas comunes en 
el testimonio de las víctimas:
•  Expectativas rotas – pérdida de 

confianza en la policía y el sistema 
judicial, sentimientos negativos.

•  Pérdida del yo – afectación de auto-
estima, autoculpabilización.

•  Consecuencias sociales y de salud 
acumuladas – intensificación de 
consecuencias del delito sexual, 
efectos negativos en salud, no 
denunciar delitos posteriores

➡
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Referencia Muestra Objetivo Metodo-
logía

Instrumentos  
de evaluación

Resultados*

Orellana, D., Arredondo, 
V., Carrasco, C., y Gue-
rra, C. (2015).
Significados asociados a 
la participación en juicios 
orales en niños y niñas 
víctimas de delitos sexua-
les. [Meanings associated 
with the participation 
inoral trials by boy and 
girl victims of sexual 
offenses.] Praxis, Revista 
de Psicología, 27(I), 61-81.
http://www.praxis.udp.cl/
pdf/27/Praxis27-04.pdf

N = 5
Menores 
víctimas 
de delitos 
sexua-
les que 
habían 
declarado 
en juicio 
oral.

Estudiar en 
menores de 
edad víctimas de 
delitos sexuales, 
la experiencia de 
participar en un 
juicio oral.

Diseño 
narrativo. 
Análisis 
de conte-
nido des-
criptivo, 
triangula-
ción entre 
investi-
gadores y 
realiza-
ción de 
categorías 
descripti-
vas.

Entrevistas en profun-
didad usando un guion 
temático elaborado por 
los investigadores.

Detección de cuatro categorías:
•  El juicio como proceso –bue-

na atención previa, obligato-
riedad.

•  La desprotección – nerviosis-
mo, intimidación, preguntas 
intrusivas, incredulidad, pre-
sencia del agresor, daño, falta 
de apoyo, conspiración.

•  El valor del testimonio – hacer 
pública una experiencia priva-
da, daño a otros.

•  Necesidad de darle sentido – 
aprendizaje de la experiencia, 
ayuda al prójimo, desahogo, 
hacer justicia.

Ahrens, C. E. (2006). 
Being silenced: The 
impact of negative social 
reactions on the disclosu-
re of rape.
American Journal of Com-
munityPsychology, 38(3), 
263-274.
https://doi.org/10.1007/
s1046
4-006-9069-9

N = 8
Mujeres-
víctimas-
de una 
agresión-
sexual.

Estudiar las expe-
riencias de mujeres 
víctimas de violen-
cia sexual que, tras 
revelar la violación 
sufrida, recibieron 
una reacción ne-
gativa por parte de 
su entorno (formal 
y/o informal) y por 
ello decidieron no 
hablar más de la 
violación por un 
periodo de tiempo.

Diseño 
cualitativo 
usando 
análisis 
narrati-
vos para 
detectar 
temas 
comunes 
en los 
relatos.

Entrevistas semiestruc-
turadas que constaban 
de 20 áreas de conteni-
do principales que abar-
caban, entre otras cosas, 
la propia agresión, las 
revelaciones iniciales y 
las interacciones con 
cinco sistemas comuni-
tarios clave (legal, médi-
co, de salud mental, 
centros de crisis por 
violación y comunidad 
religiosa).

Para las participantes que 
tuvieron una experiencia nega-
tiva con la policía, el principal 
motivo de mantener el silencio 
fue cuestionar si las futuras 
divulgaciones serían efectivas.
Temas comunes en los relatos 
de las víctimas que estuvieron 
en contacto con la policía:
• Ser culpadas.
•  Recibir reacciones insensibles.
•  Experimentar una revelación 

ineficaz.

Nota. Se exponen solo los resultados relacionados con la pregunta de investigación. VS = victimización secundaria.

A continuación, se llevó a cabo un análisis del riesgo 
de sesgos, que se recoge en la tabla 3. Como se puede 
observar, ningún estudio obtuvo una valoración de «se-
rio» o «crítico», tres estudios obtuvieron una valoración 
de riesgo «bajo» y seis de riesgo «moderado». Los domi-
nios en los que se focalizaron los problemas fueron en 
la selección de la muestra, ya fuera por tamaño o por 
representatividad, y en los instrumentos de medición. 

El problema con la muestra puede ser una consecuen-
cia de la población tan específica que se estudia en es-
tas investigaciones, mientras que el problema con las 
mediciones tiene que ver con la escasez de instrumen-
tos validados en este contexto. En todo caso, de los 63 
dominios analizados en los 9 artículos, 51 (80,95%) se 
evaluaron como de bajo riesgo, y 12 (19,05%) como de 
riesgo moderado.

Tabla 3. Análisis del riesgo de sesgos de los estudios seleccionados.

Variables
extrañas Muestra Medidas Exposición

Falta
datos

Medida
resultados

Resultados
informados

Nivel
final

Gebregiorgis (2020) L L L L L L L L
Laxminarayan (2012) L M M NR L M L M
Laxminarayan (2013) L M M NR L M L M
Campbell y Raja (2005) L L L NR L L L L
Campbell et al. (2001) L L L NR L L L L
Campbell (2005) L M M NR L M L M
McQueen et al. (2021) L M L NR L L L M
Orellana et al. (2015) L M L NR L L L M
Ahrens (2006) L M L NR L L L M
Leyenda del riesgo: L = bajo; M = medio; NR = no aplica.

http://www.praxis.udp.cl/pdf/27/Praxis27-04.pdf
http://www.praxis.udp.cl/pdf/27/Praxis27-04.pdf
http://www.praxis.udp.cl/pdf/27/Praxis27-04.pdf
http://www.praxis.udp.cl/pdf/27/Praxis27-04.pdf
http://www.praxis.udp.cl/pdf/27/Praxis27-04.pdf
https://doi.org/10.1007/s10464-006-9069-9
https://doi.org/10.1007/s10464-006-9069-9
https://doi.org/10.1007/s10464-006-9069-9
https://doi.org/10.1007/s10464-006-9069-9
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Incidencia de la victimización secundaria  
en víctimas de violencia sexual

Laxminarayan (2013) compara tres tipos de víctimas 
para analizar sus percepciones sobre justicia interaccional 
(formada por justicia interpersonal y justicia informacio-
nal) y su capacidad para hacer frente al delito. El autor 
encuentra que las víctimas de delitos sexuales, compa-
radas con las víctimas de violencia doméstica, puntúan 
significativamente peor en justicia interpersonal, definida 
por Greenberg (1993) como el hecho de ser tratado con 
respeto y dignidad por terceros relacionados con la ejecu-
ción de procedimientos o la determinación de resultados. 
Asimismo, la percepción de justicia interpersonal en víc-
timas de delitos sexuales es significativamente baja. No 
obstante, no se detectan diferencias destacadas en la per-
cepción de justicia informacional, definida por Green-
berg (1993) como el hecho de proporcionar información 
a víctimas sobre procedimientos y resultados, entre los 
distintos tipos de víctimas incluidas en la muestra (vícti-
mas de delitos sexuales, víctimas de violencia doméstica y 
víctimas de otros delitos graves).

Campbell y Raja (2005) encuentran que más de la mi-
tad de los dos grupos de participantes de su estudio (mu-
jeres exmilitares víctimas de una agresión sexual fuera o 
durante el servicio militar) experimentó cuatro conductas 
de victimización secundaria por parte del sistema legal 
civil y militar de una lista de ocho conductas característi-
cas de este tipo de victimización. No obstante, y depen-
diendo del grupo, las conductas experimentadas fueron 
diferentes (Campbell y Raja, 2005). Las mismas autoras 
también advierten que, para aquellas víctimas que sufrie-
ron conductas de victimización secundaria durante sus 
interacciones con el sistema legal militar y civil, la media 
de malestar experimentado fue 3,78 (DT = 2,06) en una 
escala del 1 al 5 (donde 1 = ningún malestar y 5 = mucho 
malestar). Con respecto a la vivencia de conductas de vic-
timización secundaria durante sus interacciones con los 
servicios médicos legales y civiles, la media de malestar 
experimentado fue 3,51 (DT = 1,51).

De manera similar, Campbell et al. (2001) encuentran 
que, para más de la mitad de su muestra de mujeres víc-
timas de una agresión sexual, el contacto con el sistema 
legal fue perjudicial, siendo esto en especial cierto en el 
caso de participantes cuyos casos no fueron perseguidos 
judicialmente. Por otra parte, tres de cada diez mujeres 
calificaron como perjudicial su contacto con servicios 
médicos.

Por último, en su estudio de comparación de los rela-
tos de las víctimas de agresiones sexuales sobre sus expe-
riencias con el sistema legal y los servicios médicos, con 
los relatos por parte de los agentes de policía, médicos y 
enfermeros que trataron a estas mismas víctimas, Cam-
pbell (2005) advierte que, mientras que hubo acuerdo 
entre los grupos con respecto a los servicios proporciona-
dos y la incidencia de comportamientos de victimización 

secundaria, los agentes de policía y los médicos subesti-
maron de manera sistemática el impacto emocional que 
dichas conductas tuvieron en las víctimas.

El impacto psicológico de la victimización 
secundaria en víctimas de violencia sexual
Los resultados de los diferentes estudios incluidos en esta 
revisión ponen de manifiesto una serie de consecuencias 
psicológicas negativas derivadas de un proceso de victimi-
zación secundaria.

Laxminarayan (2012) analiza la justicia procesal, es 
decir, la percepción de justicia en los procedimientos que 
se utilizan para obtener un resultado determinado (Tyler 
y Lind, 1988) en víctimas de agresiones sexuales y de 
otros delitos graves, y su relación con los efectos psicoló-
gicos del proceso penal. El autor considera que la justicia 
procesal está significativamente asociada de forma positi-
va a los efectos psicológicos del procedimiento penal para 
todas las víctimas, de forma que un bajo nivel de justicia 
procesal (por ejemplo, trato irrespetuoso) se asocia con 
efectos psicológicos negativos durante el proceso penal. 
Aunque esta relación es más fuerte en víctimas de delitos 
sexuales, no encuentra una relación significativa entre el 
tipo de víctima (delito sexual o no sexual) y los efectos 
psicológicos del procedimiento penal.

En la misma línea, Campbell et al. (2001) encuentran 
que aquellas participantes de su estudio que estuvieron 
en contacto con el sistema legal y los servicios médicos, 
y que, en consecuencia, experimentaron una victimiza-
ción secundaria, mostraron mayores niveles de malestar 
psicológico.

En otro estudio, Gebregiorgis (2020) analiza la relación 
entre la satisfacción de las víctimas de delitos sexuales y el 
servicio proporcionado por un centro de apoyo a víctimas 
en Estados Unidos y la resiliencia de estas víctimas, y cómo 
esta relación está mediada por la victimización secundaria, 
la satisfacción con el resultado del procedimiento penal y 
la autoeficacia de afrontamiento. Encuentra que un nivel 
alto de victimización secundaria experimentada por las 
víctimas se asocia significativamente con menores niveles 
de resiliencia. Asimismo, se halla una asociación significa-
tiva fuerte entre un nivel alto de victimización secundaria 
y una baja autoeficacia de afrontamiento. Por el contrario, 
al recibir un buen trato desde el centro de apoyo, aumenta 
la satisfacción con el resultado del proceso, se incrementan 
las consecuencias positivas de este, crece la autoeficacia de 
afrontamiento y, por último, se amplía la resiliencia. Por 
tanto, la satisfacción con el resultado del procedimiento 
es un predictor positivo significativo de un bajo nivel de 
victimización secundaria, y un bajo nivel de victimización 
secundaria es un predictor positivo significativo de autoe-
ficacia de afrontamiento.

En cuanto al impacto emocional de la victimización 
secundaria, Campbell y Raja (2005) encuentran que la 
media de la vivencia de determinadas emociones asociadas 
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a la experimentación de victimización secundaria en una 
escala del 1 al 5 (donde 1 = poco y 5 = mucho) fue de 
3,78 (DT = 2,06) para aquellas víctimas que estuvieron 
en contacto con el sistema legal y 2,00 (DT = 1,48) para 
aquellas en contacto con los servicios médicos. Más aún, 
más de la mitad de la muestra que estuvo en contacto con 
el sistema legal afirmó que sentía culpa, depresión y an-
siedad/nerviosismo en relación con esta experiencia. En 
cuanto a las experiencias de las participantes con los servi-
cios médicos, el estudio distingue entre el servicio médico 
militar y el civil, siendo el primero significativamente más 
perjudicial para las víctimas. Asimismo, Campbell (2005) 
encuentra que las emociones más comunes en su muestra 
tras un contacto con el sistema legal fueron decepción, 
sentirse vulnerado y sentirse mal con uno mismo, mien-
tras que tras un contacto con el sistema médico fueron 
sentirse vulnerado, ansiedad/nerviosismo y depresión. 
Campbell y Raja (2005) también analizan la relación en-
tre sufrir victimización secundaria y experimentar sínto-
mas postraumáticos, y encuentran una relación positiva 
significativa entre experimentar comportamientos de vic-
timización secundaria, junto con los sentimientos asocia-
dos con ella, y sufrir síntomas de estrés postraumático en 
participantes que estuvieron en contacto con el sistema 
legal. Esta relación significativa también se encuentra en 
aquellas participantes que estuvieron en contacto con los 
servicios médicos, pero solo en relación con las emociones 
derivadas de la victimización secundaria.

Sin embargo, en el estudio de Laxminarayan (2013), 
aunque se advierte que la justicia interpersonal está en 
gran medida asociada con la habilidad para hacer frente 
al delito (descrita por el autor como la puesta en marcha 
de mecanismos de adaptación ante el daño psicológico 
inducido por el crimen), no se halla una relación signifi-
cativa entre el hecho de ser una víctima de delito sexual 
y la habilidad para hacer frente al delito, comparado con 
víctimas de delitos graves no sexuales.

Los estudios cualitativos aportan información descrip-
tiva que permite analizar experiencias individuales de vic-
timización secundaria. McQueen et al. (2021) entrevis-
tan a mujeres víctimas de violencia sexual que no fueron 
creídas por la policía. Tras el análisis de datos, hallan tres 
temas comunes en los testimonios de las víctimas: expec-
tativas rotas; pérdida del yo; y consecuencias sociales y 
de salud acumuladas. Las expectativas rotas se relacionan 
con el choque entre lo que pensaban que haría la poli-
cía y lo que realmente hicieron. Esas víctimas describen 
sentimientos de inseguridad, decepción y dolor, que se 
añaden al hecho criminal, y mencionan conductas intru-
sivas, como preguntar qué ropa llevaban en el momento 
de la agresión. En cuanto a la pérdida del yo, se refiere 
a la pérdida de partes de uno mismo, específicamente, 
de sentimientos de pérdida con respecto a su autoesti-
ma, su autovaloración, su autoimagen y/o su confianza 
en sí mismas. También tuvo como consecuencia que se 
culparan a sí mismas, causando sentimientos de culpabi-

lidad, enfado y vergüenza. Por último, en relación con las 
consecuencias sociales y de salud acumuladas, aborda una 
serie de efectos psicológicos en las víctimas causados por 
el hecho de no ser creídas por la policía. Aunque se men-
ciona una dificultad para separar el impacto producido 
por la agresión sexual del producido por la victimización 
secundaria, las participantes hablan de que exacerbaron 
aquellos efectos negativos resultado de la agresión o, 
en ocasiones, se indujeron efectos negativos adicionales  
en su salud y su bienestar general. Muchas de estas mu-
jeres consideraron que los efectos mencionados fueron 
significativos y duraderos.

Orellana et al. (2015) analizan la información obteni-
da a través de entrevistas a menores que han sido víctimas 
de delitos sexuales y que participaron en un juicio oral. 
Estos autores hablan de cuatro temas comunes: el juicio 
como proceso, la desprotección, el valor del testimonio 
y la necesidad de darle un sentido al juicio. Con respec-
to al impacto psicológico de participar en un juicio oral, 
se destaca el nerviosismo que experimentaron los niños 
al tener que declarar varias veces sobre algo tan personal 
frente a personas con las que no tenían confianza, lo que 
además les produjo sentimientos de vergüenza, miedo y 
rabia. También se destaca la actitud y la conducta de abo-
gados y jueces, que en muchas ocasiones fueron intimida-
torias e intrusivas, por ejemplo, dando a entender que no 
les creían, hecho que les produjo un daño añadido. Asi-
mismo, en este estudio se destaca el daño que tuvo en los 
menores la presencia del agresor en el juicio, producién-
doles sentimientos de inseguridad, nerviosismo y asco.

Por último, Ahrens (2006) entrevista a mujeres que, tras 
ser víctimas de una agresión sexual, recibieron una reacción 
negativa de su entorno (formal o informal) que les hizo no 
querer volver a revelar lo ocurrido. Encuentra que tres de 
las ocho participantes entrevistadas denunciaron el delito 
a la policía, y cada una de ellas experimentó victimización 
secundaria por parte del sistema legal. Tras el análisis de 
los relatos, los temas comunes en estas víctimas fueron: ser 
culpadas, ya que se dudaba de si la agresión se consideraba 
violación; su papel en la violación y si merecían la asisten-
cia que el sistema legal podía proporcionar; recibir reaccio-
nes insensibles y minimización de su experiencia y falta de 
simpatía por su malestar; revelar la agresión en vano o una 
ausencia de ayuda y apoyo a partir de la revelación de la 
violación. Todo ello las hizo experimentar daño emocional 
y psicológico, además de miedo a las reacciones negativas, 
autoculpa y vergüenza (Ahrens, 2006).

Otras posibles consecuencias de la victimi-
zación secundaria en víctimas de violencia 
sexual
En cuanto a otras consecuencias de la victimización se-
cundaria, tanto Gebregiorgis (2020) como Laxminara-
yan (2012) encuentran que, para víctimas de delitos se-
xuales, la satisfacción con el resultado del procedimiento 
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penal está relacionado con la victimización secundaria, 
de modo que cuanto más alta fue la victimización secun-
daria, menor fue la satisfacción con el resultado. A este 
respecto, Laxminarayan (2012) también menciona que 
para víctimas de delitos sexuales (versus no sexuales), la 
justicia procesal estaba más fuertemente asociada con la 
favorabilidad del resultado del proceso penal.

McQueen et al. (2021) ponen de manifiesto otra serie 
de consecuencias para las víctimas como resultado de no 
ser creídas por la policía. Por un lado, aluden al hecho 
de que no ser creídas por la policía evitó que los casos de 
las mujeres se cerraran, lo que les generó dudas acerca de 
cómo sus vidas podrían haber sido diferentes si hubieran 
tenido la sensación de cerrar esta etapa de sus vidas. Por 
otro lado, mencionan que el hecho de no ser creídas por 
la policía las llevó a perder la confianza en el sistema po-
licial y de justicia, con lo que se vio afectada su sensación 
de seguridad y de protección, y se perjudicó su bienestar 
general. Este cambio de concepción del sistema judicial 
también lo describen Orellana et al. (2015), al mencio-
nar que los menores expuestos a un juicio oral pudieron 
descubrir cómo funciona la justicia y las limitaciones que 
tiene. Como consecuencia de la pérdida de confianza 
en el sistema legal, McQueen et al. (2021) describen el 
hecho de que las mujeres evitaron denunciar agresiones 
posteriores, prefiriendo soportar un abuso sexual antes 
que denunciarlo, debido a las experiencias negativas que 
previamente habían tenido con la policía. Refieren que 
un 74% de las participantes sufrió una agresión sexual 
posterior y no la denunció. Otros dos estudios aportan 
información a este respecto. Ahrens (2006) menciona 
que, para las participantes de su estudio, una experiencia 
negativa con el sistema legal les hizo no querer revelar a 
nadie más la agresión sexual sufrida, y el principal motivo 
para ello fue cuestionar si las futuras divulgaciones se-
rían efectivas. En la misma línea, el estudio de Campbell 
(2005) pone de manifiesto que una de las consecuencias 
más experimentadas tras sufrir victimización secundaria 
por las participantes y subestimación por los profesiona-
les que estuvieron en contacto con ellas fue la reticencia a 
buscar ayuda en el futuro.

Finalmente, Orellana et al. (2015) refieren que los me-
nores que participaron en un juicio oral se preocuparon 
por el daño que podrían hacerle a su familia al escuchar 
su testimonio durante el juicio.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El primer resultado relevante de esta revisión sistemá-
tica es la escasez de artículos; solo se identificaron nue-
ve artículos publicados en los últimos veintidós años, 
y únicamente dos de ellos fueron publicados en los úl-
timos cinco años. Se evidencia una brecha en estudios 
que incluyan a víctimas reales y no escenarios hipotéticos 
(Brooks-Hay, 2019), y más allá, una escasez de estudios 
donde se analicen situaciones específicas de victimización 

secundaria en casos de violencia sexual (Orellana et al., 
2015), como, por ejemplo, el efecto de no ser creídas por 
la policía (McQueen et al., 2021). Esto pone de manifies-
to que existe una brecha en la bibliografía con respecto 
a este tema, en especial en los países hispanohablantes. 
Por dicho motivo, sería muy interesante que los investi-
gadores llevaran a cabo más estudios empíricos sobre esta 
problemática, para acumular mayor evidencia empírica y 
poder concienciar a los sistemas implicados de los efectos 
negativos de su funcionamiento, y proponer cambios en 
estos y en la conciencia social.

Por otra parte, y en concordancia con la bibliografía 
existente, los resultados de esta revisión sugieren que ex-
perimentar victimización secundaria suele tener efectos 
negativos en la salud mental en las víctimas y en otros 
aspectos (Ahrens, 2006; Campbell et al. 2001; Camp-
bell y Raja, 2005; Campbell, 2005; Gebregiorgis, 2020; 
McQueen et al., 2021; Orellana et al., 2015), pero que 
estos efectos pueden llegar a ser mayores en víctimas de 
violencia sexual (Laxminarayan, 2012). Algunos de los 
temas que se investigan en los estudios citados analizan 
el impacto que tienen situaciones como que la policía no 
crea a mujeres víctimas de agresiones sexuales y las cul-
pabilice; que menores víctimas de abusos sexuales tengan 
que participar en un juicio oral que no está adaptado a sus 
necesidades; o que víctimas de delitos sexuales tengan que 
experimentar un trato irrespetuoso por parte de trabajado-
res del sistema legal y no obtener suficiente información 
del proceso; y encuentran que todo esto tiende a afectar 
psicológicamente a las víctimas. Entre las posibles conse-
cuencias psicológicas principales se encuentra una dismi-
nución de la resiliencia, síntomas postraumáticos, una re-
ducción de la capacidad de autoeficacia de afrontamiento 
(del hecho criminal), exacerbación de los efectos negativos 
de la agresión sexual y vivencia de emociones negativas 
como miedo, ira, vergüenza y culpa (Ahrens, 2006; Cam-
pbell y Raja, 2005; Campbell, 2005; Gebregiorgis, 2020; 
McQueen et al., 2021; Orellana et al., 2015).

Por otra parte, las situaciones de victimización secun-
daria también tendieron a producir otro tipo de conse-
cuencias, como una pérdida de confianza en el sistema 
legal y la policía, una disminución de la motivación para 
volver a denunciar y contar lo ocurrido, y es posible que 
también una reducción de la satisfacción con el resultado 
del procedimiento (Ahrens, 2006; Campbell, 2005; Ge-
bregiorgis, 2020; Laxminarayan, 2012; McQueen et al., 
2021; Orellana et al., 2015).

Todo ello sugiere que las víctimas de violencia sexual 
son en especial vulnerables a sufrir situaciones de victi-
mización secundaria. Así pues, resulta crucial continuar 
estudiando este fenómeno en esta población, de modo 
que se puedan elaborar formas, tanto de prevención 
como de intervención, para reducir el impacto que el 
paso por el sistema legal puede tener en las víctimas de 
violencia sexual. En Europa, la preocupación por la re-
percusión de la victimización secundaria surge gracias al 
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Comité de Ministros del Consejo de Europa, que aprue-
ba, en 1985, una serie de recomendaciones para mejorar 
la experiencia de las víctimas en el Derecho y el proceso 
penal (Landrove, 1998). Estas recomendaciones mencio-
nan que los Estados miembros deben revisar su legisla-
ción y práctica durante las distintas fases por las que pasa 
una víctima tras poner una denuncia, además de hacer 
mención a la protección de la vida privada de la víctima 
y la protección especial de esta (Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, 1985). Aunque esta recomendación 
promovió la creación de normas que garantizaban los 
derechos de algunas víctimas, ningún Estado miembro 
aprobó una normativa reguladora de los derechos de las 
víctimas, lo que derivó en la Directiva 2012/29/UE, que 
enfatizaba la obligatoriedad de establecer un estatuto de 
la víctima en el proceso penal y donde se mencione la 
victimización secundaria y la necesidad de evitarla (Ma-
rrero, 2021; Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 
Europea, 2012).

Por su parte, en España se regulan por primera vez las 
Oficinas de Atención a Víctimas del Delito (OAVD) con 
la Ley 35/1995, de 11 de diciembre. Estas proporcionan 
una asistencia gratuita y multidisciplinar a víctimas direc-
tas e indirectas de delitos (Landrove, 1998). A partir de 
aquí, se aprueba una serie de legislaciones y normativas, 
hasta que la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de 
la Víctima unifica los derechos de todas las víctimas en 
España. En esta ley, y concretamente en los artículos 25 
y 26, se menciona que las víctimas de violencia de géne-
ro y agresiones sexuales tienen derecho a determinadas 
medidas de protección, como, por ejemplo, a ser entre-
vistadas por un profesional de su mismo sexo durante la 
fase de investigación, y a adoptar las medidas que eviten 
el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de 
los hechos durante la fase de enjuiciamiento. También se 
contempla la posibilidad de que, en el caso de víctimas 
menores de edad y víctimas con discapacidad, se pueda 
llevar a cabo una grabación de la declaración o prueba 
preconstituida. La Ley 10/2022 modifica este último ar-
tículo (artículo 26) para incluir en este supuesto a cual-
quier víctima de violencia sexual.

Del mismo modo que los estudios incluidos en la revi-
sión sugieren que experimentar victimización secundaria 
tiene efectos negativos, uno de ellos también da a enten-
der que recibir un buen trato por parte de los trabajado-
res del sistema legal facilita la desvictimización.

Más específicamente, un bajo nivel de victimización 
secundaria se asocia a una mayor autoeficacia y una mayor 
resiliencia (Gebregiorgis, 2020). Según otros autores, una 
buena experiencia con la policía y el sistema legal puede 
dotar a las víctimas de violencia sexual de un sentimiento 
de protección y confianza en el sistema legal (Herman, 
2003), y puede ayudarlas a mitigar el impacto del delito 
(Tamarit et al., 2010). De manera similar, en uno de los 
estudios incluidos en la revisión, se menciona la necesi-
dad de los participantes de dar un sentido a la experiencia 

de pasar por el sistema penal, aun siendo esta negativa. 
Orellana et al. (2015) hablan de que los menores que han 
sido víctimas de agresiones sexuales y que participaron en 
un juicio oral y se centraron en las enseñanzas adquiridas 
lo consideraron como una oportunidad de ayudar a otros 
niños que habían pasado por lo mismo y lo vieron como 
una forma de desahogarse.

En cuanto a las causas por las que las víctimas de vio-
lencia sexual suelen ser más vulnerables a la victimización 
secundaria, Laxminarayan (2013) propone tres teorías. 
La primera es que las víctimas de violencia sexual podrían 
tener mayores expectativas en cuanto al trato que debe-
rían recibir; podrían pensar que otros deben reconocer su 
trauma y atender a sus necesidades y, por tanto, cuando 
esto no ocurre, experimentan peores consecuencias ne-
gativas que otro tipo de víctimas que no tienen este tipo 
de expectativas. La segunda teoría es que las víctimas de 
violencia sexual, debido a la naturaleza del crimen, de-
ben someterse a métodos de investigación más intrusivos 
que podrían percibirse como irrespetuosos. Por último, la 
tercera teoría es que existe una tendencia en la sociedad 
a no creer a las víctimas de violencia sexual, y esto se tras-
lada a la conducta de policías y trabajadores del sistema 
legal, además de a aspectos del sistema que enfatizan la 
importancia de diferenciar las denuncias falsas de las ver-
daderas, como, por ejemplo, la insistencia en descubrir 
el motivo de la denuncia. Otros autores mencionan la 
influencia de mitos relacionados con las violaciones en 
policías y trabajadores del sistema legal, que incluyen 
conductas culpabilizadoras de las víctimas de violencia 
sexual (Campbell y Raja, 1999).

En cuanto a posibles sesgos de los estudios revisados, 
aunque no se limitó la búsqueda por género, la mayoría 
de las víctimas incluidas en los estudios mencionados 
son mujeres. Probablemente, el motivo es que la mayo-
ría de las víctimas de violencia sexual son mujeres; en un 
informe emitido por el Ministerio del Interior, se recoge 
que el 86% de las víctimas de delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual producidos durante 2021 fueron 
mujeres (Ministerio del Interior, 2021). Existe la posi-
bilidad de que el proceso de victimización secundaria 
ocurra de forma distinta dependiendo del género de la 
persona, lo que lleva a pensar que puede ser un tema 
interesante para estudios futuros. En la misma línea, 
en esta revisión sistemática, se incluyen víctimas tanto 
adultas como menores de edad. Es relevante señalar que 
la experiencia de un adulto durante un procedimiento 
penal puede llegar a ser muy distinta de la de un menor; 
por ello, es otro tema de investigación en el que merece 
la pena profundizar. Otro posible sesgo puede derivar 
de los instrumentos utilizados para la evaluación. Aun-
que en varios estudios no se empleaban cuestionarios es-
tandarizados, se han evaluado las variables siguiendo la 
metodología de estudios anteriores. Sería interesante, no 
obstante, que los investigadores trabajasen en la estanda-
rización de pruebas en este ámbito.
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Como limitaciones de este trabajo, cabe destacar la di-
ficultad práctica de diferenciar, en las víctimas, los efectos 
producidos por el delito sexual de aquellos que son fruto 
de la victimización secundaria, como mencionan Mc-
Queen et al. (2021). En esta misma línea, ha de tenerse 
en cuenta que estas investigaciones se basan en medidas 
de autoinforme, y debido a ello, la información con la 
que se trabaja es subjetiva y puede estar sujeta a errores 
de memoria y/o interpretación, tal y como mencionan 
Campbell y Raja (2005). Finalmente, el hecho de que 
el único tipo de trabajos que se pueda realizar para estu-
diar este tema sean los correlacionales, implica que no es 
posible establecer una relación causal entre experimentar 
victimización secundaria y presentar efectos psicológicos 
negativos u otras consecuencias desfavorables (Laxmina-
rayan, 2012). Por estos motivos, es recomendable inter-
pretar los resultados presentados por estas investigacio-
nes, así como los de esta revisión, con cautela. Asimismo, 
pueden producirse otras limitaciones en términos del 
procedimiento de trabajo utilizado. Por una parte, la dis-
ponibilidad limitada de estudios primarios relevantes, lo 
que podría afectar a la calidad y la representatividad de los 
resultados obtenidos. También cabe destacar el sesgo de 
publicación, ya que los estudios con resultados negativos 
o no significativos tienden a ser menos propensos a ser 
publicados, lo que puede conducir a una sobreestimación 
de los efectos positivos en la revisión. En este sentido, la 
variabilidad en los métodos usados en los estudios prima-
rios incluidos puede dificultar la comparación y la síntesis 
de los resultados en la revisión sistemática, lo que puede 
afectar a la validez y la generalización de los hallazgos. 
Existe el riesgo de sesgo de selección en la inclusión de los 
estudios primarios, ya que la elección de los criterios de 
inclusión y exclusión puede introducir sesgos en la selec-
ción de la evidencia disponible. Por último, las revisiones 
sistemáticas dependen de la calidad y la precisión de los 
datos reportados en los estudios primarios, y la falta de 
información detallada o la mala calidad de los informes 
puede dificultar la interpretación y la conclusión de la 
revisión. Este último punto es de especial interés en una 
búsqueda con pocos resultados.

En lo que respecta a futuras líneas de investigación, 
resulta relevante realizar más estudios empíricos que in-
vestiguen el impacto que la victimización secundaria tie-
ne en las personas que han sido víctimas, especialmente 
aquellas víctimas de violencia sexual, ya que, como se 
ha expuesto en este trabajo, estas tienden a ser más vul-
nerables a experimentar este tipo de situaciones. Estos 
estudios deberían formularse con el propósito expreso 
de estudiar esta pregunta de investigación, puesto que, 
en la mayoría de los estudios incluidos en esta revisión, 
el objetivo principal era otro. Asimismo, y debido a la 
dificultad ya mencionada de distinguir entre los efectos 
producidos por el delito en sí de los generados por una 
experiencia negativa con el sistema legal, consideramos 
importante que se lleven a cabo más estudios relaciona-

dos con la diferenciación entre la victimización primaria 
y secundaria, así como que se aumente la conciencia 
social sobre el tema.
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