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Acrónimos y abreviaturas 

CAT Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas

CEP Código de Ejecución Penal

E.P. Establecimiento penitenciario

HSH Hombres que tienen sexo con hombres

INPE Instituto Nacional Penitenciario

LGBTI Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans (género) e Intersexual o Intersex

LGBT Lesbiana, Gay, Bisexual y Trans

MNPT Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes

Opcat Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSIG Orientación sexual e/o identidad de género

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

POPE Población penitenciaria

PPL Personas privadas de libertad

PY Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la Legislación Internacional 
de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 
género

PY+10 Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la Legislación Internacional 
de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual, la identidad de 
género, la expresión de género y las características sexuales que complementan 
los Principios de Yogyakarta

SPT Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas
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Glosario1

Cisgénero: es una identidad de género que se entiende como lo opuesto a transgénero. Las 
personas cisgénero se identifican con el género que se les asigna al nacer, que, a su vez, suele 
dictaminarse a partir de las características biológicas sexuales.

Género: el género y el sexo son conceptos diferentes que muchas veces se confunden. El género 
es un sistema de división (entre el hombre y la mujer) y de poder (del hombre sobre la mujer). 
También es una construcción social creada y aceptada por la sociedad, por lo que puede variar de 
una sociedad en particular a otra. El género da forma a las normas y valores, y tiene una influencia 
directa en nuestras ideas y comportamientos, más aún cuando no somos conscientes de ello. 
Se define como un sistema normativo que divide a la humanidad en hombres y mujeres, por lo 
tanto, incide en la creencia de que existe una división marcada entre ambos grupos, asociados 
a unos estereotipos definidos de forma estricta y con ideas preconcebidas: los hombres hacen 
esto, las mujeres hacen lo otro. 

Identidad de género: la identidad de género se construye a partir del género, el sistema social 
y las formas en las que entendemos dicho sistema y creamos nuestras propias identidades. Tres 
ejemplos de identidades de género serían: cisgénero, transgénero y no binario. Se comprende 
como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, 
la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea 
libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales. 

Orientación sexual: se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género 
o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con 
estas personas. Las diversidades sexuales se representan con las letras L, G y B (lesbianas, gais y 
bisexuales). 

Intersex: es un término paraguas que denota una serie de diferentes variaciones en las 
características propias del cuerpo que no necesariamente se ajustan de forma estricta a la 
definición biológica de masculino o femenino. Estas características pueden ser de orden 
cromosomal, hormonal o anatómico, y pueden presentarse en distintos grados.

No binario: ser no binario es una identidad de género. Se trata de un término que utilizan 
las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. También es un término 
más general para muchas otras identidades de género. Las personas no binarias pueden 
tener géneros de identidad que cambien (genderfluid o también género fluido), puede que 
se identifiquen como personas con más de un género dependiendo del contexto (bigénero 
o pangénero), pueden sentir que no tienen ningún género (por ejemplo, agénero o sin 
género), o se puede identificar de otras formas (como tercer género, genderqueer o género 
queer). 

1 Este glosario ha sido elaborado recogiendo las definiciones contenidas en los PY y PY+10 sobre orientación sexual, características 
sexuales y expresión de género; la definición de intersexualidad de la European Union Agency for Fundamental Rights–FRA, 
detallada en “The fundamental rights situation of intersex People”, abril de 2015; y las definiciones contenidas en el documento 
elaborado por la Universidad de Newcastle sobre Igualdad de Género y Lenguaje Inclusivo, en su versión oficial en español (https://
www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/whoweare/files/versi%C3%B3n%20en%20espa%C3%B1ol.pdf)
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Transgénero: es una identidad de género. Algunas personas sienten una desconexión entre 
sexo, género y su identidad de género, y esto puede deberse a que no son cisgénero sino 
transgénero: personas que fueron identificadas al nacer con un género, pero su identidad 
de género no coincide con esas suposiciones hechas a tan temprana edad. Esta es la “T” del 
acrónimo LGBTI. Las otras letras hacen referencia a sexualidades, no a géneros de identidad: 
lesbianas, gais y bisexuales.

Expresión de género: la forma en que cada persona presenta su género a través de su apariencia 
física –incluyendo la forma de vestir, el peinado, los accesorios, el maquillaje– y la gestualidad, el 
habla, el comportamiento, los nombres y las referencias personales. Puede o no coincidir con la 
identidad de género de la persona. Está incluida en la definición de la identidad de género en 
los Principios de Yogyakarta y, por lo tanto, todas las referencias a la identidad de género deben 
ser entendidas como incluyentes de la expresión de género como una categoría protegida.

Características sexuales: rasgos físicos de cada persona en relación con su sexo, incluyendo sus 
órganos genitales y otros componentes de su anatomía sexual y reproductiva, los cromosomas, 
las hormonas y los rasgos físicos secundarios que se manifiestan en la pubertad. 

 



CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE LAS PERSONAS LGBTI EN 23 CÁRCELES DEL PERÚ: 
Análisis y recomendaciones para prevenir la tortura y los malos tratos

9

Introducción
La orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son componentes 
esenciales de la dignidad y humanidad de todas las personas. Son, además, categorías protegidas 
por el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que está prohibida cualquier 
forma de discriminación que se fundamente en ellas2. En el mundo, sin embargo, las personas 
con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas constituyen grupos 
históricamente excluidos y estereotipados, expuestos constantemente a la discriminación, el 
abuso y la violencia. 

El Perú no es ajeno a esta realidad. En la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la empresa IPSOS3, se obtuvo que el 71% 
de las personas encuestadas consideró que las personas homosexuales, bisexuales y trans son 
discriminadas; revelándose como el grupo que se percibe como el de mayor vulnerabilidad 
frente a la discriminación. La encuesta también revela que esta discriminación se manifiesta 
en una serie de prejuicios y actitudes homofóbicas hacia las personas LGBTI, como son señalar 
que las personas trans (travesti, transexual y/o transgénero) “viven confundidas” (46%), que “se 
vuelven homosexuales por traumas de su infancia o por malas experiencias” (45%) o identificar 
a la homosexualidad como una enfermedad (19%). 

En cuanto al marco normativo nacional, la legislación en materia civil sigue siendo abiertamente 
discriminatoria para las personas trans, en la medida que no contempla un procedimiento 
administrativo simple y gratuito para el cambio de nombre y sexo en el documento nacional de 
identidad (DNI), afectando directamente el ejercicio de su ciudadanía. 

El rechazo social y la exclusión que enfrentan las personas LGBTI se exacerba hasta niveles críticos 
en un contexto de encierro, particularmente en el ámbito penitenciario, caracterizado por la 
informalidad, el hacinamiento, el abandono y la falta de recursos. Es en los establecimientos 
penitenciarios (en adelante, penales, cárceles o E.P.) donde la exclusión se torna especialmente 
evidente para las personas LGBTI, partiendo de que se trata de un sistema que se construye sobre 
el modelo binario y cisgénero varón/mujer, asumiendo por defecto que existe una alineación 
exacta entre “sexo”, “género” y “sexualidad”. A ello le sumamos que las normas técnicas que 
regulan los aspectos de la vida penitenciaria privilegian en gran medida el criterio de seguridad 
por encima del enfoque de derechos y que, finalmente, los mismos estereotipos y prejuicios 
homofóbicos y transfóbicos que se manifiestan en el exterior se reproducen en un contexto de 
evidente desequilibrio entre las fuerzas del Estado y las personas privadas de libertad. 

En ese sentido, el presente informe es una primera aproximación a la realidad penitenciaria de 
las personas LGBTI4 en el Perú, elaborado con el objetivo de identificar, a partir de ello, cuáles 
son los riesgos específicos de abuso y maltrato que enfrentan estas personas en su estancia en 
prisión, y visibilizar los patrones sistemáticos de discriminación y prejuicio que subyacen a tales 
riesgos.

2 Los principales mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas han afirmado la obligación estatal de garantizar la 
protección efectiva para todas las personas frente a la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. Los 
Principios de Yogyakarta+10 incorporan la categoría de “expresión de género” y “características sexuales” a las categorías protegidas 
por el derecho a la no discriminación. Véase Capítulo 3: Estándares internacionales para la protección de derechos de las personas 
LGBTI privadas de libertad.

3 Estudio cuantitativo mediante entrevistas cara a cara en hogares, realizadas entre el 7 y 25 de noviembre de 2019, con una muestra 
de 3312 encuestas a hombres y mujeres mayores de 18 años en áreas urbanas y rurales. Margen de error de +-1.7% y nivel de 
confianza de 95%.

4 Al referirnos a los hallazgos utilizaremos las siglas LGBT, debido a que en las visitas no se encontró población penitenciaria intersex.
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En el primer capítulo se aborda el contexto de violencia y discriminación que afecta a las personas 
LGBTI en el Perú, y en el segundo se explican los aspectos metodológicos del estudio. En el tercer 
capítulo se explican los estándares internacionales de protección de derechos para esta población 
en el contexto de cárcel, con especial énfasis en los aspectos que requieren prioritaria atención.    

En el cuarto capítulo se da cuenta de la información recabada en las direcciones penitenciarias 
de 18 penales y en las entrevistas sostenidas con 43 personas identificadas como LGBT5 por el 
personal de salud, seguridad o tratamiento de 13 penales visitados. La información es presentada 
con cuadros y gráficos que facilitan la comprensión de la data sistematizada.

Luego, en el capítulo quinto se describen los factores de riesgo de tortura y malos tratos 
advertidos durante la realización de este estudio, los que se presentan siguiendo la misma 
clasificación temática de los estándares detallados en el capítulo 3. A partir de estos hallazgos, 
en el capítulo 6, el MNPT propone una serie de recomendaciones para modificar y actualizar 
las políticas, prácticas y disposiciones vigentes, de manera que sean compatibles con las 
necesidades específicas de la población LGBTI y garanticen el respeto de sus derechos. El 
informe también incluye una sección final de anexos con los informes de visita por cada penal, 
un cuadro de sistematización de la información recabada de las direcciones penitenciarias, y la 
sistematización de la información recogida a partir de las entrevistas con personas LGBT.
  
Con la elaboración y difusión de este informe, el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura busca contribuir con las entidades competentes en la adopción de medidas correctivas 
para erradicar las situaciones y contextos que constituyen factores de riesgo (o formas en sí 
mismas) de malos tratos y/o tortura para las personas LGBTI privadas de libertad en cárceles. 

Foto N° 1
Internos de un programa no estructurado en el Establecimiento Penitenciario de Varones 
Arequipa (agosto, 2022)
Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

 
 

5 Se usa la abreviatura LGBT porque no se encontró personas intersex en la población penitenciaria entrevistada.
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Capítulo 1:

Contexto de violencia y discriminación 
hacia las personas LGBTI en el Perú

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que las personas LGBTI en nuestro 
país han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas 
formas de violencia y contravenciones a sus derechos fundamentales, y que tales formas de 
violencia y discriminación pueden tener su origen en la prevalencia de fuertes prejuicios en 
contra de esta población vulnerable6.

Se trata de situaciones de abuso y maltrato que estarían enfrentando aproximadamente 1.7 
millones de peruanos y peruanas, el 8% de la población nacional, como indica la II Encuesta 
Nacional de Derechos Humanos7. La misma encuesta revela que los derechos humanos más 
vulnerados para la población LGBTI son el derecho a un trato digno y a no ser discriminado (51%), 
el derecho a la libertad de expresión y opinión (37%) y el derecho a desplazarse libremente (33%). 

Por su parte, en una encuesta virtual realizada exclusivamente con personas LGBTI en 20178, 
más de la mitad de los participantes (56%) señaló que siente temor de expresar libremente su 
orientación sexual e identidad de género, principalmente por el miedo a ser discriminado o 
agredido, y en segundo lugar, por el temor a perder su trabajo. Este temor se explica en la propia 
experiencia de vida de las personas LGBTI, dado que el 62.7% de ellas manifestó haber padecido 
alguna forma de violencia o discriminación. 

En el mismo sentido, el Informe del Observatorio de Derechos Humanos LGBTI del Proyecto 
Unicxs9, dio cuenta de 341 vulneraciones de derechos a las personas LGBTI en el Perú ocurridas 
entre los años 2017 y 2018, que comprenden diversas formas de violencia, acoso y discriminación.

El caso más emblemático por su trascendencia en la región latinoamericana es el de Azul Rojas 
Marín, una mujer trans que fue intervenida arbitrariamente, torturada y violada sexualmente 
por efectivos policiales en Casa Grande, La Libertad, a inicios de 2008. Pese a las denuncias que 
ella efectuó en su momento ante la Comisaría de Casa Grande y las instancias disciplinarias 
de la Policía Nacional, ambos procesos fueron archivados tras desestimarse los cargos. El caso 
llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que emitió sentencia el 12 
de marzo de 2020, y concluyó que el conjunto de abusos y agresiones sufridas por Azul Rojas 
Marín, incluyendo la violación sexual, constituyó un acto de tortura debido a la intencionalidad, 
la severidad del sufrimiento y la finalidad de los actos10. Precisamente, en cuanto a la finalidad, 
la Corte IDH concluyó que la agresión “no sólo lesionó bienes jurídicos de Azul Rojas Marín, 

6 Caso Azul Rojas Marín y Otra vs. Perú. Sentencia de Fondo, Excepciones preliminares, Reparación y Costas.
7 El 8% de personas mayores de 18 años en Perú se definió como “no heterosexual”, lo que equivaldría a más de 1.7 millones de 

peruanos y peruanas según información del Censo 2017, actualizado con Estadísticas de Población 2019–Ipsos, para un total de 
21’854,460 personas. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1611180/3.-Informe-completo-de-la-II-Encuesta-Nacional-de-
Derechos-Humanos.pdf.pdf

8 Primera Encuesta Virtual para personas LGBTI, de 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
file:///C:/Users/ASUS/Documents/MNPT/Informe%20especial%20LGBTI/lgbti.pdf

9 http://iessdeh.org/usuario/ftp/1-82_OBSERVATORIO_junio_2019.pdf
10 Las reparaciones dispuestas por la Corte IDH en este caso incluyen medidas de atención integral para la víctima, pero también 

garantías de no repetición. Estas últimas abordan la adopción de diversos instrumentos normativos y técnicos que permitirán 
mejorar la investigación y monitoreo de los casos de violencia hacia las personas LGBTI. El MNPT viene realizando un seguimiento 
constante a la implementación de estas reparaciones.
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sino que también fue un mensaje a todas las personas LGBTI, como amenaza a la libertad 
y dignidad de todo este grupo social”. Por lo tanto, consideró que el caso resulta encuadrable 
como un “delito de odio”11. 

Las diversidades sexuales y genéricas, particularmente las personas trans, enfrentan constantes 
situaciones de discriminación y violencia en su vida diaria, desarrollando altos niveles de 
resiliencia frente al abuso12. Los estereotipos sociales y prejuicios asociados a la transgeneridad 
y transexualidad –en mayor medida que hacia la homosexualidad–, se manifiestan en formas 
aún más profundas de discriminación en el acceso a derechos fundamentales imprescindibles 
para el desarrollo de una vida plena, como son el derecho a la identidad, al trabajo digno, a 
la educación y a la salud. De hecho, el acceso a los servicios públicos que ofrece el Estado 
está condicionado a la obtención de un documento nacional de identidad y, en el caso de las 
personas trans, nuestra legislación no contempla un trámite administrativo gratuito y sencillo 
para modificar la información del nombre y sexo en sus respectivos DNI, impactando profunda 
y negativamente en el ejercicio de su ciudadanía. 

En 2020, el MNPT dio cuenta de situaciones de discriminación, abuso y trato humillante hacia 
personas con identidades de género no binarias y personas trans, en el contexto de la emergencia 
sanitaria por el Covid-1913. Efectivamente, como parte de las medidas que restringían el tránsito 
en vías públicas, se establecieron turnos alternativos en función del género, pero considerando 
únicamente el binomio hombre/mujer. Esta medida fue abiertamente discriminatoria para 
las personas con identidades de género no binarias, quienes no tenían certeza sobre cuándo 
estaban autorizadas a salir de sus casas. 

Asimismo, ante la inexistencia de una Ley de Identidad de Género o de procedimientos sencillos 
para el cambio de nombre o sexo en el documento de identidad, la medida afectó directamente 
a las personas trans a las que se les obligaba a demostrar con el DNI su identidad de género 
autopercibida. A consecuencia de esta situación, que duró dos semanas en nuestro país, no solo 
se registraron abusos, tratos humillantes y degradantes hacia la población trans y no binaria, 
sino que fueron víctimas también de detenciones arbitrarias e ilegales. 

Al respecto, la Corte IDH ha señalado que la violencia por prejuicios ejercida contra las personas 
LGBTI tiene un fin simbólico, y su efecto o propósito es impedir o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha 
discriminación14.

Si bien es cierto que nuestra sociedad ha progresado en términos de reconocer a la homofobia 
y transfobia como las más generalizadas formas de discriminación, todavía subsisten en el 
imaginario colectivo fuertes estereotipos hacia las personas con orientación sexual y/o identidad 
de género diversa, quienes son percibidas como producto del trauma, defectuosas o, incluso, 
peligrosas en su relación con niños y niñas15. Estos prejuicios y estereotipos se constituyen en 
determinantes estructurales de vulnerabilidad16 para la población LGBTI, propiciando situaciones 
de desigualdad, abuso y discriminación que es necesario revertir.

11 Caso Azul Rojas Marín y Otra vs. Perú. Sentencia de Fondo, Excepciones preliminares, Reparación y Costas, párrafo 165.
12 Salazar, Jimena y Alfonso Silva Santisteban: “Vivir los días”: Situación de la población trans femenina en el penal de Lurigancho. 

Proyecto ÚNICXS: Personas trans por inclusión social. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Centro de Investigación 
Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad, 2020, p.6

13 Informe Especial N° 4: Condiciones de las personas privadas de libertad en el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19. 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, junio 2020, p.46.

14 Caso Azul Rojas Marín y Otra vs. Perú. Sentencia de Fondo, Excepciones preliminares, Reparación y Costas, párrafo 98.
15 Informe Analítico de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio 2020. p. 

43-52. Comentarios a los resultados en materia de derechos de las personas LGBTI y mujeres, a cargo de Alberto A. Stella y Norma 
Fuller Osores, respectivamente.

16 Ídem, p. 46
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Foto N° 2
Taller “Diversidad Sexual y Derechos Humanos de las Personas LGBTI”. Internas e internos 
del E.P. Lurigancho, junto a Gianna Camacho, tallerista. Diciembre, 2021.
Fuente: INPE. 
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Capítulo 2: 

Metodología de investigación

A continuación se explican los enfoques e instrumentos utilizados en la recopilación de la 
información, así como los criterios para la selección de los establecimientos penitenciarios 
consultados y visitados, y las etapas en las que se realizó toda la investigación.

2.1  Enfoques en la recopilación y análisis de datos

La investigación que se consigna en este informe comenzó a recopilarse en setiembre de 
2021 y culminó en octubre de 2022. Se trata de una investigación de carácter exploratorio; una 
aproximación a la realidad que viven las personas de orientación sexual e identidad de género 
diversa a partir de la estructura institucional y normativa de los espacios que las albergan y de 
sus testimonios y experiencias individuales. 

La etapa de recojo de información tuvo dos momentos y dos fuentes distintas, respectivamente: 
la aplicación de encuestas por escrito a los directores de 18 establecimientos penitenciarios y 43 
entrevistas a profundidad con personas privadas de libertad identificadas como LGBT por los 
servicios penitenciarios. No se identificó a ninguna persona intersex. 

Se aplicó un enfoque mixto en la recopilación de la información y análisis de datos, obteniendo 
información tanto cualitativa como cuantitativa sobre las condiciones de las personas LGBT en 
las cárceles. Asimismo, los hallazgos se presentan desde un enfoque inductivo, de lo particular a 
lo general. Ello implica que, a partir de situaciones individuales de discriminación y violaciones 
de derechos de las personas LGBT entrevistadas, se identifican factores de riesgo de malos 
tratos y tortura que pueden extrapolarse al resto de la población penitenciaria dado que –en la 
medida que comparten la misma estructura institucional y marco normativo– podrían suscitarse 
situaciones similares en agravio de personas LGBTI albergadas en cualquier establecimiento 
penitenciario del país. Asimismo, se ha identificado ciertos patrones de discriminación y 
vulneración de derechos que, curiosamente, reproducen niveles de desigualdad similares a los 
que se evidencian entre varones y mujeres del ámbito heteronormativo y binario17. 

Los 18 penales consultados y los que fueron posteriormente visitados se escogieron entre 
aquellos que, según el Primer Censo Nacional Penitenciario de 201618, albergaban personas 
LGBT y registraban casos de discriminación por orientación sexual. Un criterio adicional para 
determinar los establecimientos penitenciarios donde se realizaron las entrevistas fue la 
posibilidad de hacer seguimiento a recomendaciones efectuadas por el MNPT en informes 
anteriores, como el Informe Especial N° 02: “Condiciones de las Mujeres en Establecimientos 
Penitenciarios de Cuatro Departamentos del Perú”19 y el Informe Especial N° 6: “Seguimiento 
a recomendaciones sobre las condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios y 

17 Como se podrá observar en el Capítulo 5 de este informe, la información recabada revela que las mujeres lesbianas y hombres 
transgénero que viven en las cárceles de mujeres son más discriminadas/os por la autoridad penitenciaria que las mujeres trans y 
hombres gais que viven en los penales de varones. Los niveles de control y seguridad son desproporcionadamente más severos en 
las cárceles de mujeres que en las cárceles de varones, evidenciándose un nuevo nivel de exclusión y afectación de derechos para 
esta población.

18 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1364/libro.pdf
19 https: //www.defensoria.gob.pe/informes/informe-especial-no-02-2019-dp-mnpt-condiciones-de-las-mujeres-en-

establecimientos-penitenciarios-de-cuatro-departamentos-del-per-u/
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otras supervisiones por Covid-19”20. En total, se ha recogido información de 23 penales, como se 
detalla en el cuadro a continuación. 

Cuadro N° 1
Establecimientos penitenciarios donde se recabó información

Establecimiento penitenciario Se aplicó encuesta Se entrevistó a PPL LGBTI

01 E.P. de Lurigancho Sí Sí

02 E.P. de Iquitos Sí No

03 E.P. del Callao Sí No

04 E.P. de Ica Sí No

05 E.P. Mujeres de Chorrillos Sí No

06 E.P. de Huaral Sí No

07 E.P. Juliaca Sí No

08 E.P. Piura No Sí

09 E.P. de Pucallpa Sí No

10 E.P. de Chimbote Sí No

11 E.P. de Tarapoto Sí No

12 E.P. de Huacho Sí Sí

13 E.P. de Arequipa No Sí

14 E.P. de Huancayo Sí Sí

15 E.P. de Ancón Sí No

16 E.P. de Tacna Sí No

17 E.P. de Mujeres Arequipa No Sí

18 E.P. de Jauja No Sí

19 E.P. de Huaraz Sí No

20 E.P. de Sullana No Sí

21 E.P. Mujeres de Trujillo Sí No

22 E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos Sí No

23 E.P. Mujeres de Concepción Sí No

2.2  Instrumentos para el recojo de información 

Los instrumentos de recojo de información utilizados fueron dos:

1. Ficha de levantamiento de información “Personas LGBTI en establecimientos penitenciarios”, 
orientada a recoger información sobre las disposiciones internas, reglamentarias y prácticas 
institucionales a cargo de las direcciones penitenciarias, en torno a la población LGBTI 
privada de libertad.

2. Ficha de entrevistas con personas LGBTI privadas de libertad en cárceles, orientadas a 

20 https://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-especial-n-06-dp-mnpt/
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recoger información demográfica y cualitativa sobre las personas LGBTI en cárceles y su 
experiencia de encierro.

2.2.1.  Aplicación de la ficha de levantamiento de información “Personas LGBTI en 
establecimientos penitenciarios”

Esta ficha se utilizó durante la primera etapa de recojo de información, dadas las limitaciones 
que la emergencia sanitaria por Covid-19 representó para la realización de visitas presenciales. A 
través de esta ficha, que se envió con oficios dirigidos a los directores y directoras de 18 penales, 
se solicitó información en torno a los siguientes aspectos:  

 y Registro de personas LGBTI.
 y Composición de la población LGBTI.
 y Políticas sobre género y diversidad. 
 y Documentación de las personas trans (DNI).
 y Ingreso, ubicación y régimen de detención de las personas LGBTI.
 y Requisas personales.
 y Acceso a las visitas íntimas.
 y Actividades de educación y trabajo.
 y Acceso a la atención sanitaria y servicios de salud.
 y Acciones ante actos de agresión hacia población penitenciaria LGBTI.
 y Reglas internas y sanciones a la expresión de género.
 y Capacitación del personal sanitario y penitenciario en derechos de las personas LGBTI y 

conceptos relacionados con la diversidad sexual y genérica.

Cuadro N° 2
Establecimientos penitenciarios a los que se envió la encuesta mediante oficio

Establecimiento penitenciario Región Tipo de penal

01 E.P. de Lurigancho Lima Varones

02 E.P. de Iquitos Loreto Varones

03 E.P. del Callao Callao Varones 

04 E.P. de Ica Ica Mixto

05 E.P. Mujeres de Chorrillos Lima Mujeres

06 E.P. de Huaral Lima Varones 

07 E.P. Juliaca Puno Mixto

09 E.P. de Pucallpa Ucayali Mixto

10 E.P. de Chimbote Huaraz Mixto

11 E.P. de Tarapoto San Martín Varones

12 E.P. de Huacho Lima Mixto

14 E.P. de Huancayo Junín Varones

15 E.P. de Ancón Lima Varones

16 E.P. de Tacna Tacna Varones 

19 E.P. de Huaraz Huaraz Mixto
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21 E.P. Mujeres de Trujillo La Libertad Mujeres

22 E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos Lima Mujeres

23 E.P. Mujeres de Concepción Junín Mujeres

Las respuestas a las encuestas fueron recibidas por el MNPT entre septiembre y octubre de 
2021 y procesadas durante el mes siguiente. Con ello se obtuvo información muy importante 
sobre las políticas institucionales del INPE y la forma como sus autoridades perciben la situación 
de las personas LGBTI bajo su custodia y cuidado. No obstante, fue necesario profundizar en 
ciertos aspectos, particularmente para identificar patrones de discriminación en razón de la 
orientación sexual o la identidad de género de las personas privadas de libertad. Ello dio lugar a 
la segunda etapa del proceso de recojo de información y la aplicación de la ficha de entrevistas 
con personas LGBTI privadas de libertad en cárceles.  

2.2.2.  Aplicación de la ficha de entrevistas con personas LGBTI privadas de libertad en 
cárceles 

Durante el mes de diciembre de 2021 y desde mayo hasta la primera semana de agosto de 2022, 
el MNPT realizó visitas de monitoreo y supervisión a distintos establecimientos penitenciarios 
ubicados en las ciudades de Lima, Callao, Huacho, Huaral, Huancayo, Jauja, Piura, Sullana y 
Arequipa. 

Cuadro N° 3
Penales visitados

Establecimiento penitenciario Región Tipo de penal

01 E.P. Lurigancho Lima Varones

02 E.P. Ancón I Lima Varones

03 E.P. Chorrillos Lima Mujeres

04 E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos Lima Mujeres

05 E.P. Callao Callao Varones

06 E.P. Huacho Lima Mixto

07 E.P. Huaral Lima Varones

08 E.P. Piura Piura Mujeres

09 E.P. Sullana Piura Mujeres

10 E.P. Huancayo Junín Varones

11 E.P. Jauja Junín Mujeres

12 E.P. Arequipa Arequipa Varones

13 E.P. Mujeres Arequipa Arequipa Mujeres
 

Las visitas incluyeron entrevistas con los directores y directoras de los penales, con el personal de 
salud y, en ocasiones, con el personal de tratamiento y seguridad. Además, se realizaron recorridos 
al interior de los diversos ambientes de los establecimientos penitenciarios, observándose los 
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dormitorios, las celdas de aislamiento, los espacios de uso común (patio), los servicios higiénicos 
disponibles, las áreas de capacitación productiva y de educación, entre otros. Asimismo, se debe 
precisar que cuando se solicitó información documental complementaria (registros de alumnos 
inscritos en los programas educativos y de talleres productivos, población vacunada contra el 
Covid, por ejemplo), las autoridades penitenciarias se mostraron colaborativas y dispuestas. 

Las visitas a los penales fueron documentadas con registros fotográficos y dieron lugar a 
informes de visita que se adjuntan como anexos del presente informe.

Durante estas visitas se realizaron 43 entrevistas con personas identificadas como lesbianas, 
gais, bisexuales o transexuales. Es necesario precisar que, ante la falta de un registro de 
personas LGBTI en cada penal, las personas encuestadas fueron seleccionadas a propuesta 
de las autoridades penitenciarias y del personal de salud, sobre la base de sus percepciones 
personales. Durante las entrevistas, sin embargo, hubo casos de personas que rechazaron 
pertenecer o identificarse con cualquiera de las diversidades sexo genéricas y, por el contrario, 
reivindicaron una identidad cisgénero y heterosexual. En este grupo encontramos a una mujer 
que no especificó si mantiene intimidad con otras mujeres y tres hombres que el servicio de 
salud del penal reporta como HSH, es decir, hombres que mantienen sexo con otros hombres, 
pero no se autoperciben como homosexuales o bisexuales.  

Las entrevistas se realizaron en espacios privados dispuestos para tal fin, y se utilizó como guía 
la ficha de entrevistas con personas LGBTI privadas de libertad en cárceles, con preguntas 
abiertas y cerradas. Las guías de entrevista se conservan en soporte físico, de manera anónima. 
Los temas que se abordaron inicialmente en las entrevistas personales fueron:

 y Nivel educativo antes de ingresar al penal.
 y Experiencia en el uso del servicio de salud penitenciario.
 y Identidad de las personas trans.
 y Afectaciones a la integridad física, psicológica y seguridad.
 y Experiencias de discriminación.
 y Visita íntima y manifestaciones de afecto.

Las primeras entrevistas se realizaron específicamente a internas trans del Establecimiento 
Penitenciario Lurigancho en Lima, a partir de las cuales se hizo relevante conocer su opinión 
respecto de la posibilidad de ser trasladadas a penales con población acorde a su identidad de 
género. Se agregó esta pregunta en la ficha guía y las entrevistas continuaron en el Penal de 
Huaral. Tras una nueva evaluación del instrumento21, este fue complementado con preguntas 
relacionadas a las afectaciones a la salud mental y el estado emocional de las personas LGBTI 
en las cárceles, y así identificar sus principales padecimientos, los más severos y los más 
recurrentes. Las preguntas sobre estos temas se aplicaron a las encuestas en Huacho, Piura, 
Junín y Arequipa. Por ello, la sección sobre salud mental se ha elaborado sobre la base de un 
universo más pequeño; únicamente 34 personas encuestadas. 

21 La encuesta guía fue socializada con Melissa Maguil, psiquiatra que, al momento de realizarse las entrevistas, prestaba sus servicios 
profesionales en varios penales administrados por el INPE.



19

CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE LAS PERSONAS LGBTI EN 23 CÁRCELES DEL PERÚ: 
Análisis y recomendaciones para prevenir la tortura y los malos tratos

Foto N° 3
Entrevistas a internas trans en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. Diciembre, 2021
Fuente: INPE.

 

2.3.  Análisis de la información e identificación de principales factores de riesgo 
de tortura y malos tratos

Con la información recopilada de las autoridades penitenciarias, los servicios de salud y 
seguridad, y las entrevistas realizadas, se procedió a identificar los principales factores de riesgo 
de tortura o malos tratos para las personas LGBTI privadas de libertad en establecimientos 
penitenciarios, algunas de las cuales se han calificado como formas de tortura en sí mismas. 
La identificación de estos factores se presenta en el capítulo 5 de este informe y responde a la 
siguiente priorización temática:

1. Ubicación de las personas LGBTI al interior del establecimiento penitenciario.
2. Límites a la medida de separación con fines de protección.
3. Respeto a la expresión de género.
4. Requisas personales.
5. Visita íntima.
6. Acceso a servicios sanitarios.
7. Prohibición de implementar medidas disciplinarias sobre la base de la orientación sexual, 

identidad de género o expresión de género.
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Foto N° 4
Visita al Establecimiento Penitenciario de Huacho (mayo, 2022).
Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Capítulo 3:
 

Estándares internacionales para la 
protección de derechos de las personas 
LGBTI privadas de libertad 

En este capítulo se presentan, de manera sucinta, los estándares de protección de derechos 
humanos para las personas LGBTI privadas de libertad en cárceles, a partir de los instrumentos 
internacionales y los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales y de protección de 
derechos que dictan los criterios de interpretación más autorizados en la materia, tanto en el 
ámbito universal como regional.

En el último acápite se detallan los estándares de protección de derechos utilizados para la 
identificación de los principales factores de riesgo de tortura y malos tratos hacia personas 
LGBTI privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, conforme a los temas 
priorizados. 

3.1.  En el sistema universal 

El derecho a la igualdad es universalmente entendido como un mandato de no discriminación22. 
En términos simples, todas las personas son iguales ante la ley y, por lo tanto, no pueden ser 
tratadas de manera diferente, ni por otras personas ni por los estados. El trato desigual a quienes 
son iguales es considerado discriminatorio, y el derecho internacional de los derechos humanos 
ha establecido “categorías prohibidas” para tal discriminación: la raza, el sexo, el género, la 
identidad étnica o la condición social, entre otros.

Una correcta aplicación de la garantía universal de no discriminación permite sostener que toda 
persona está protegida de cualquier acto de violencia o discriminación que se sustente en la 
orientación sexual, la identidad de género o las características sexuales23. Esta es la protección 
contra la discriminación para las personas que conforman la comunidad LGBTI.

En efecto, aunque no se haga referencia explícita a tales categorías entre los motivos 
prohibidos de discriminación en los tratados de derechos humanos, los órganos creados por 
estos mismos tratados (a través de observaciones generales, resoluciones y sentencias24), se 
han encargado de establecer que la prohibición expresa de discriminación por motivos de 
“cualquier otra condición social” incluye la discriminación fundamentada en la orientación 
sexual y/o la identidad de género, al ser estas atribuciones esenciales para la dignidad y 
humanidad de todas las personas. 

22 Recogido en los principales instrumentos internacionales de protección de derechos humanos como la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos en 
el ámbito regional.

23 En nuestro país además se encuentra vigente el D. Leg. N° 1323, que modificó diversos artículos del Código Penal, entre ellos, 
el referido al delito de discriminación que se tipifica en el artículo 323° del Código Penal. En esta redacción se han incorporado 
expresamente las categorías de “orientación sexual” e “identidad de género” como motivos prohibidos que configuran 
discriminación.

24 Véase Notas 27 a 32.
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La incorporación de estas categorías de protección responde a una comprensión dinámica y 
evolutiva de los derechos humanos y de las situaciones que se van constituyendo en nuevas 
limitantes para el ejercicio y disfrute pleno de esos derechos. 

Con el fin de aportar en ese esfuerzo, en 2006, un grupo de personas expertas en materia de 
derechos humanos consensuaron un conjunto de principios internacionales para la aplicación 
de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y 
la identidad de género, conocidos como “Principios de Yogyakarta–PY”25, los cuales fueron 
posteriormente revisados y complementados con principios adicionales en 2017 a los que 
se denominó “Principios de Yogyakarta más 10–PY+10”. Si bien no se trata de instrumentos 
vinculantes en sí mismos, constituyen una referencia interpretativa autorizada y de obligada 
consideración para otorgar contenido a las disposiciones del derecho internacional de los 
derechos humanos en su relación con la orientación sexual, la identidad y la expresión de 
género. Con los PY+10, además, se incorpora expresamente a las características sexuales como 
categoría protegida.

A su vez, los PY originales y los PY+10 recogen una serie de obligaciones y recomendaciones que 
los Estados pueden utilizar como guía para el diseño e implementación de políticas públicas 
y planes de acción que tengan como propósito la erradicación de toda forma de violencia y 
discriminación hacia las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género.
  
Los principios que se adicionaron en los PY+10 incluyen el derecho a la protección del Estado 
frente a la violencia y la discriminación, el derecho al reconocimiento legal de la identidad de 
género y la implementación de mecanismos rápidos para que las personas puedan cambiarla 
en sus documentos de identidad; el derecho a la integridad corporal y mental (especialmente 
relevante frente a terapias de conversión o la mutilación genital para las personas intersex), el 
derecho a la protección frente a la pobreza, el derecho a la higiene y el derecho a la verdad sobre 
las violaciones de los derechos humanos.

Por su parte, en lo que respecta a las condiciones de detención, las Reglas Mínimas de la 
ONU para el Tratamiento de los Reclusos–Reglas Nelson Mandela, permiten establecer los 
estándares mínimos para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Si bien 
no hacen una referencia explícita a las personas LGBTI recluidas, sí abordan la necesidad de 
que las administraciones penitenciarias implementen medidas para atender las necesidades 
individuales de los reclusos26, en particular de las categorías más vulnerables en el contexto 
penitenciario. Al respecto, la Regla 2 precisa que no se considerarán discriminatorias las medidas 
de protección y promoción de derechos de las personas en especial situación de vulnerabilidad, 
entre las que se encuentran, sin duda, las personas LGBTI. 

En este mismo orden de ideas, el Manual sobre Reclusos con Necesidades Especiales de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dispone que el sistema 
de clasificación que deben aplicar las administraciones penitenciarias para la clasificación 
de internos e internas “reconozca las necesidades especiales de protección de las personas 
homosexuales, bisexuales y transexuales” y se ajuste al principio esencial de asignar un “entorno 
que garantice mejor su seguridad”27 . Para ello, el Manual recomienda: a) tomar en consideración la 

25 Luego de reunirse en la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, 29 reconocidos y 
reconocidas especialistas de 25 países, de diversas disciplinas y con experiencia relevante en el ámbito del derecho internacional 
de los derechos humanos, adoptaron en forma unánime los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación 
Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género. Introducción a los Principios 
de Yogyakarta, p.7.

26 Regla 2.
27 OC 29/22 de la Corte IDH, Enfoques diferenciados aplicables a las personas LGBTI privadas de libertad, párrafo 239 citando a UNODC, 

Manual sobre Reclusos con necesidades especiales, p. 116.
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voluntad y temores de las personas privadas de libertad; b) no ubicar a los reclusos homosexuales, 
bisexuales y transexuales en dormitorios o celdas junto con reclusos que puedan significar un 
riesgo para su seguridad; c) no asumir que es apropiado alojar a personas trans de acuerdo con 
su sexo asignado al nacer, sino que se debe consultar a los reclusos implicados y considerar 
las diferentes necesidades de alojamiento; y d) garantizar que no exista discriminación en la 
calidad del alojamiento dado a los grupos homosexuales, bisexuales y transexuales28.

3.2.  En el sistema regional

Desde el año 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha 
expresado que las personas LGBTI en la región están sujetas a diversas formas de violencia y 
discriminación sobre la base de la percepción de su orientación sexual e identidad o expresión 
de género. Reconociendo esta realidad, condenó los actos de violencia, las violaciones a los 
derechos humanos y todas las formas de discriminación, a causa o por motivos de orientación 
sexual e identidad o expresión de género29.

La Corte IDH ha reconocido en su jurisprudencia y opiniones consultivas30 que la orientación 
sexual, identidad de género o expresión de género de toda persona son categorías protegidas 
por la Convención y, por tanto, no se puede actuar en contra de una persona por motivo de su 
orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género31.

Asimismo, ha señalado que la violencia contra las personas LGBTI tiene su origen en prejuicios 
y percepciones generalmente negativas basados en la orientación sexual, identidad o expresión 
de género de aquellas personas o situaciones que resultan ajenas o diferentes. Este tipo de 
violencia puede ser impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las 
normas de género32 y por ello se resalta la importancia de identificar cuando los actos de tortura 
hacia las personas LGBTI se realizan con fines de discriminación, pues es una forma de violencia 
que se origina en prejuicios y representaciones sociales de género estereotipantes.

Finalmente, en lo que respecta a las personas LGBTI en cárceles, la reciente Opinión Consultiva 
29/22 de la Corte IDH sobre enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de 
personas privadas de la libertad, desarrolla estándares aplicables a las personas LGBTI en lo 
concerniente a la ubicación, el acceso a servicios de salud y las visitas íntimas. Para la Corte 
IDH, la ubicación en las cárceles de las personas LGBTI debe hacerse tomando en cuenta la 
autopercepción de la identidad de género y la orientación sexual, pudiéndose adoptar el 
aislamiento como medida protectora, sin que esta conlleve a la transgresión de otros derechos. 

28 OC 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Enfoques diferenciados aplicables a las personas LGBTI privadas de 
libertad, párrafo 239 citando a UNODC, Manual sobre Reclusos con necesidades especiales, p. 116 y 121.

29 Entre 2008 y 2018, la Asamblea General emitió por lo menos diez resoluciones en materia de derechos humanos y orientación 
sexual e identidad de género: AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18), Derechos humanos y prevención de discriminación y violencia contra 
personas LGBTI, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2018; AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), Derechos 
humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, 21 de junio de 2017; AG/RES. 2887 (XLVI-O/16), Derechos humanos, 
orientación sexual e identidad y expresión de género, 14 de junio de 2016; AG/RES. 2863 (XLIV-O/14), Derechos humanos, orientación 
sexual e identidad y expresión de género, 5 de junio de 2014; AG/RES. 2807 (XLIII-O/13), Derechos humanos, orientación sexual e 
identidad y expresión de género, 6 de junio de 2013; AG/RES. 2721 (XLII-O/12), Derechos humanos, orientación sexual e identidad 
de género, 4 de junio de 2012; AG/RES. 2653 (XLI-O/11), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 7 de junio 
de 2011; AG/RES. 2600 (XL-O/10), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 8 de junio de 2010; AG/RES. 2504 
(XXXIX-O/09), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 4 de junio de 2009, y AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), 
Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 3 de junio de 2008.

30  Sentencia del Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, párrafos 92 y 267; sentencia en el Caso Servellón García y otros vs. Honduras, párr. 95; 
y sentencia en el Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, párr. 129. Lo mismo se señala en la Opinión Consultiva OC-24/17 y en la 
Opinión Consultiva OC-18/03.

31 La Opinión Consultiva OC-24/17 describe la expresión de género como la manifestación externa del género de una persona, a 
través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a través 
de manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, de comportamiento o interacción social, de 
nombres o referencias personales, entre otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder con su identidad 
de género autopercibida. (párr. 32, letra g)

32 Caso Azul Rojas Marín y Otra vs. Perú. Sentencia de Fondo, Excepciones preliminares, Reparación y Costas, párrafo 92.
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Así también, en cuanto al derecho a la salud, la Corte IDH señala que las personas LGBTI privadas 
de libertad, en especial las personas trans, deben poder acceder a servicios de salud adecuados 
a sus necesidades, incluso cuando se trate de procedimientos médicos para “transicionar” de 
género, si así ellas lo desean. Como último tema, la Corte IDH reconoce que el derecho a las 
visitas íntimas es esencial para garantizar otros derechos vinculados a la familia y la sexualidad y, 
por tanto, en aplicación del principio de igualdad y no discriminación, no puede prohibirse que 
las personas LGBTI privadas de libertad reciban visitas íntimas, sin importar el sexo o género de 
la pareja. En consonancia con ella, están prohibidas las disposiciones que establezcan límites 
que carezcan de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para el ejercicio de este derecho.

En consecuencia, las normas e instrumentos citados permiten concluir como obligaciones del 
Estado peruano frente a las personas LGBTI privadas de libertad en cárceles: i) identificar sus 
necesidades específicas, así como las situaciones o contextos particulares en los que se estarían 
produciendo actos de discriminación hacia ellas y, ii) adoptar las medidas correctivas necesarias 
para atender dichas necesidades y eliminar la discriminación, a través de modificaciones 
normativas o la adopción de protocolos, políticas o programas especiales que se requieran, 
incluso aquellos que favorezcan de manera particular a las personas LGBTI, siempre que se 
implementen con el propósito de corregir una situación de desventaja previamente identificada. 

3.3. Temas priorizados 

Sobre la base de los principales instrumentos de protección de derechos humanos y los criterios 
de interpretación referidos, se detallan a continuación los estándares de protección de derechos 
con los que se ha trabajado el presente informe, en la identificación de los principales factores 
de riesgo de tortura y malos tratos hacia personas LGBTI privadas de libertad en cárceles. 

Ciertamente no se han abordado todos los aspectos relacionados con las condiciones de 
internamiento de las personas LGBTI en las cárceles, por lo que, aquellos que se presentan a 
continuación, son los temas priorizados a partir de los hallazgos del estudio, los que a su vez se 
vinculan con las recomendaciones que se formulan en el capítulo final de este informe. Estos 
reflejan las situaciones que, a juicio del MNPT, requieren prioritaria atención para prevenir malos 
tratos y/o tortura hacia las personas LGBTI en cárceles. 

3.3.1.  Ubicación de las personas LGBTI en el establecimiento penitenciario33

La ubicación de una persona LGBTI al interior de un establecimiento penitenciario debe hacerse 
respetando su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características 
sexuales, para lo cual deberá tomarse en consideración su opinión. Esto requiere:

 y La implementación de un mecanismo adecuado y oportuno para que la persona tenga 
la oportunidad de identificarse como parte del colectivo LGBTI y manifestar su opinión 
con relación al espacio donde prefiere estar, sobre la base de su identidad de género, 
orientación sexual y expresión de género.

 y La incorporación del mecanismo detallado en el párrafo precedente en las disposiciones 
vigentes para la clasificación de internos/procesados/as y sentenciados/as en los 
establecimientos penitenciarios en todo el país.  

 y La implementación de pabellones especiales para personas de orientación sexual e 
identidad de género diversas en cada penal donde exista población LGBTI, siempre que la 
capacidad de albergue del establecimiento penitenciario lo permita

33 Se toma como referencia los PY 3 y PY+10 31; PY 9, literal C; y Párrafo 248 de la OC 29/22 de la Corte IDH.
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3.3.2. Límites a la medida de separación con fines de protección34

Las personas LGBTI en establecimientos penitenciarios pueden ser separadas del resto de las 
PPL únicamente cuando exista amenaza o peligro a su integridad; sin embargo, esta separación 
no debe ser permanente ni contribuir a su estigmatización, y no debe implicar una restricción 
al ejercicio de sus derechos. En cualquier caso, debe pedirse el consentimiento informado de 
las personas LGBTI para la aplicación de esta medida, salvo que se trate de la imposición de 
una medida disciplinaria debidamente sustentada y en el marco de un procedimiento legal y 
regular. 

3.3.3. Respeto a la expresión de género35

A las personas LGBTI en establecimientos penitenciarios se les debe permitir el uso de vestimenta 
y accesorios que manifiesten su identidad de género, en caso así lo deseen. Solo por razones 
legítimas se podrá prohibir el uso de ciertas prendas y/o accesorios. Bajo ninguna circunstancia 
se debe obligar a las personas LGBTI a vestir o usar una prenda o accesorio distintivo que los 
identifique como tal. Para esto se requiere:

 y Adecuar las normas reglamentarias para incluir el derecho de las PPL a vestir prendas y 
usar accesorios que manifiesten su identidad y/o expresión de género.

 y Incluir en las normas reglamentarias que está prohibido obligar a las personas LGBTI a 
vestir o usar una prenda o accesorio distintivo que las identifique como tal.

3.3.4. Requisas personales36

Las personas trans y no binarias deben tener la posibilidad de elegir el género de la persona 
encargada de realizar el registro corporal. No debe practicarse en ellas el registro de cavidades 
corporales, salvo exista un motivo legítimo para ello. En tal supuesto, el registro deberá ser 
realizado por un profesional médico capacitado y autorizado para tal labor. Para esto resulta 
indispensable:

 y Garantizar la disponibilidad de contar con personal de requisa de ambos géneros en cada 
establecimiento penitenciario donde exista personas trans y no binarias entre la PPL.

 y Incluir en las normas reglamentarias que el registro de cavidades corporales solo puede 
realizarse de manera excepcional ante la existencia de un motivo legítimo y con la 
participación de un profesional médico debidamente capacitado y autorizado para tal 
labor.

 y La obligatoriedad de incluir un curso de inducción al personal médico que labore o preste 
servicios en los establecimientos penitenciarios, que incluya formación en conceptos y 
definiciones relacionadas con la orientación sexual, la identidad y expresión de género 
diversas, y los derechos de la comunidad LGBTI.

3.3.5. Visita íntima37

Las personas LGBTI en establecimientos penitenciarios deben poder acceder a las visitas íntimas 
en igualdad de condiciones que las demás PPL, con la pareja de su elección, sin discriminación 
alguna. No se les debe exigir requisitos discriminatorios o que atenten contra su dignidad y la 
de su pareja. Para esto se requiere:

 y Modificar la normatividad vigente para incluir la visita íntima como un derecho de toda 

34 Se toma referencia los PY 9, literal A, C y D; Regla 3 Mandela; y Párrafo 245 de la OC 09/22 de la Corte IDH.
35 Se toma como referencia los PY 3 y PY+10 31.
36 Se toma como referencia los PY 9, literal D; PY 10, literal A; PY+10 32, literal G; y Párrafo 276 de la OC 29/22 de la Corte IDH.
37 Se toma como referencia los PY 2; PY 9, literal E; y Párrafo 276 de la OC 29/22 de la Corte IDH.
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PPL, sin discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, 
ni de ninguna otra índole.

 y Implementar espacios adecuados que garanticen la higiene, seguridad e intimidad de las 
parejas, al interior de cada establecimiento penitenciario.

 y Implementar un mecanismo que garantice el acceso al derecho a la visita íntima de las 
parejas que residen en el mismo establecimiento penitenciario o en establecimientos 
penitenciarios distintos, en igualdad de condiciones que las PPL con parejas fuera de un 
establecimiento penitenciario.

3.3.6.  Acceso a servicios sanitarios38

Las personas LGBTI en establecimientos penitenciarios tienen derecho a contar con atención 
médica y consejería apropiada a sus necesidades particulares. Para esto se necesita:

 y Adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro y acceso a servicios de salud 
reproductiva, información y tratamiento para el VIH/SIDA, terapia hormonal y/o tratamiento 
de afirmación de género, como mínimo, en las mismas condiciones que los disponibles en 
los servicios públicos de la comunidad donde se ubica el establecimiento penitenciario.

 y Incluir en la normatividad reglamentaria la prohibición expresa de cualquier tipo de 
tratamiento y/o procedimiento médico o psicológico invasivo e irreversible por motivos 
de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales 
de las personas, incluyendo cirugías de normalización genital forzadas, esterilización 
involuntaria, experimentación no ética, exhibición médica, terapias de “reparación” o 
“conversión” cuando sean impuestas o administradas sin el consentimiento libre, previo e 
informado de la persona concernida. 

3.3.7.  Prohibición de implementar medidas disciplinarias sobre la base de la orientación 
sexual, identidad de género o expresión de género39

Bajo ninguna circunstancia, la orientación sexual, identidad de género o expresión de género 
podrá ser utilizada como presupuesto para aplicar una sanción disciplinaria. Para esto se 
requiere:

 y Incluir en las normas reglamentarias que las relaciones de pareja de personas LGBTI y las 
muestras de afecto entre ellas dentro de las instalaciones del establecimiento penitenciario 
no son motivo de sanción ni prohibición, salvo que alteren el orden y la convivencia pacífica, 
debidamente sustentada. 

38 Se toma como referencia los PY 9, literal B; PY 17; PY 18; PY+10 32, Regla 1 Mandela, y Párrafo 270 de la OC 29/22 de la Corte IDH.
39 Se toma como referencia los PY 9, literal A y D; PY 10, literal A; Fundamento 257 de la OC 29/22 de la Corte IDH.
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Foto N° 5
Visita al Establecimiento Penitenciario de Arequipa. Patio principal (agosto, 2022). 
Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Capítulo 4: 

Sistematización de la información 
recabada en el monitoreo realizado en 
23 establecimientos penitenciarios 

La información que se presenta a continuación comprende tanto la proporcionada por las 
autoridades de las direcciones penitenciarias de los 18 penales consultados a través de encuestas 
enviadas por oficio, como la sistematización de las entrevistas sostenidas con 43 personas 
identificadas como lesbianas, gais, bisexuales o transexuales por las autoridades penitenciarias. 
Por ello, en este capítulo se utilizan las siglas LGBT para englobar a este universo, debido a que 
no se encontraron personas intersex entre la población penitenciaria de los penales consultados 
y/o visitados.

4.1.  Información proporcionada por las direcciones penitenciarias de 18 penales 
consultados

En primer lugar, se presenta la información sistematizada a partir de las encuestas aplicadas a 
18 establecimientos penitenciarios. Las encuestas fueron respondidas por los responsables de 
salud, de seguridad y los propios directores y directoras, entre los meses de septiembre y octubre 
de 2021. Todas las respuestas que se consignan en los cuadros de este acápite son citas textuales 
de lo absuelto por las direcciones penitenciarias. En las espacios que quedaron en blanco, es 
decir sin respuesta, se ha consignado “sin información”. Asimismo, para revisar el contenido de 
estas encuestas puede remitirse al Anexo I al final del informe.

4.1.1.  Registro, ubicación y separación por categorías

De los 18 penales consultados, solo 11 respondieron que cuentan con población LGBTI. Los penales 
de Juliaca e Iquitos informaron que no tienen población penitenciaria LGBTI, mientras que los 
penales Anexo Mujeres de Chorrillos, Huancayo, Callao, Huaraz y Ancón I no proporcionaron 
información al respecto. No obstante, durante las visitas a los penales del Callao y Huancayo se 
pudo corroborar que en estos lugares sí existe población penitenciaria trans y gay.

Asimismo, durante la visita al E.P. Ancón I, su director señaló que dadas las características del 
penal y de su población penitenciaria (régimen cerrado especial, con internos líderes o cabecillas 
de organizaciones criminales) puede afirmar que no existen personas gais ni trans en dicho 
penal, aunque sí reconoce la presencia de HSH por el nivel de uso de preservativos que registra 
el servicio de salud.

Un caso particularmente relevante es el del penal de Tacna, donde la administración solo reportó 
a una persona transgénero entre una población de 846 internos con características sexuales 
masculinas. Tal identificación, sin embargo, se debió únicamente a que esta mujer transexual 
cuenta con implantes de senos.
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Cuadro N° 4
Población penitenciaria y población LGBT

Establecimiento 
penitenciario

Total de 
población 

alojada Total hombres Total mujeres Personas LGBT

1. E.P. Anexo Mujeres 
de Chorrillos

390 Sin información Sin información Sin información

2. E.P. Huacho 1958 1905 53 33

3. E.P. Chimbote 2943 2819 124 64

4. E.P. Huancayo 2079 2079 0 Sin información

5. E.P. Callao 3223 3223 0 Sin información

6. E.P. Ica 4493 3893 200 24

7. E.P. Huaraz 1216 1192 24 Sin información

8. E.P. Juliaca 1411 1371 40 0

9. E.P. Iquitos 1059 1059 0 0

10. E.P. Lurigancho 9357 9357 0 53

11. E.P. Tacna 846 846 0 1

12. E.P. Mujeres 
Concepción RCE

24 0 24 15

13. E.P. Pucallpa 2377 2276 101 25

14. E.P. Mujeres 
Chorrillos

797 0 797 37

15. E.P. Mujeres 
Trujillo

372 0 372 14

16. E.P. Ancón I 2118 2118 0 Sin información

17. E.P. Huaral 2490 2490 0 26

18. E.P. Tarapoto Sin información Sin información 0 8

Por otro lado, de los 18 penales consultados, ocho informaron que cuentan con un registro de 
personas LGBTI; esto es, un instrumento para recabar información especial sobre las personas 
LGBTI alojadas en sus establecimientos. Sin embargo, al preguntárseles sobre el contenido y 
los aspectos que se consignarían en dichos registros, no se precisó mayor información, salvo en 
los establecimientos penitenciarios de Huacho, Chimbote y Tarapoto, donde reportaron que 
sus registros contienen datos como nombres y apellidos, pabellón, orientación sexual, fecha de 
tamizaje de VIH, sífilis, comorbilidad y entrega de preservativos.

El director del E.P. Ancón I, por ejemplo, explicó que no existe un registro de personas LGBTI 
que ingresan al penal porque no se pregunta sobre la orientación sexual en el examen médico 
reglamentario. Sin embargo, reconoció que dicha información serviría para determinar una 
condición de especial vulnerabilidad y por tanto debería ser un criterio a evaluar en la decisión 
sobre la clasificación del o la interno/a.
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Entre las razones que esbozaron las demás administraciones penitenciarias para explicar la 
inexistencia de este registro se encuentran la falta de regulación normativa, la ausencia de 
personas LGBT en sus penales y la negativa a reconocer otras identidades que no sean las 
heteronormativas, como el caso del Penal de Concepción, en Junín. Cabe señalar que este 
penal contaba con 24 internas en las tres etapas bajo el régimen cerrado especial, pero todas 
fueron trasladadas al Penal de Jauja a principios de este año, por no contar con las condiciones 
adecuadas para el tratamiento de las internas.  

Cuadro N° 5
Sobre registro de las personas LGBT

Nombre del 
establecimiento 

penitenciario

¿El EP cuenta con un registro de las 
personas LGBT que aloja?

Si la respuesta anterior es 
afirmativa, indique cuáles 

son las características de este 
registro.Sí/No

¿Por qué no cuenta con un 
registro de personas LGBT?

1. E.P. Anexo 
Chorrillos

No En el estadístico INPE no está 
registrado este rubro.

No aplica.

2. E.P. Huacho Sí No aplica. El registro constata los 
siguientes datos: nombres y 

apellidos, pabellón, orientación 
sexual, fecha de tamizaje de 
VIH, sífilis y cpomorbilidad.

3. E.P. Chimbote Sí No aplica. Nombres y apellidos, fecha 
de nacimiento, edad, Pab., N° 
M.C., tamizaje, preservativos 

entregados.

4. E.P. Huancayo No Por desconocimiento. No aplica.

5. E.P. Callao No La oficina de registro no 
tiene una norma ética para el 

registro de personas LGBT.

No aplica.

6. E.P. Ica Sí No aplica. Pero no en su totalidad, ya que 
sí participa.

7. E.P. Huaraz No Porque en el E.P. Huaraz no 
existe discriminación por razón 

de identidad de género o de 
orientación sexual.

No aplica.

8. E.P. Juliaca No No existe un registro, en razón 
que el E.P. Juliaca no tiene 

internos LGBT.

No aplica.

9. E.P. Iquitos No La superioridad no 
implementó un sistema 
o registro de este tipo de 

personas.

No aplica.
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10. E.P. 
Lurigancho

Sí No aplica. En el Programa de Control y 
Eliminación de la Tuberculosis 
(Procet) de este penal se tiene 

un registro de 125 personas que 
han acudido al mismo, mas no 
un censo de la población total.

11. E.P. Tacna Sí No aplica. Es trabajador sexual.

Cuenta con 
implantes.

12. E.P. Mujeres 
Concepción RCE

No Porque en los E.P. se considera 
hombre y mujer, como lo 

estipula la Constitución Política 
y el Código de Ejecución 

Penal, sin vulnerar los 
derechos íntimos y no se tiene 

discriminación.
En el caso del área de 
tratamiento, sí se cuenta con 
un registro de personas LGBT.

No aplica.

13. E.P. Pucallpa Sí No aplica. En el área de salud existe un 
registro de todo aquello para 

poder recibir atención médica y 
seguimiento.

14. E.P. Mujeres 
Chorrillos

Sí No aplica. En un reporte estadístico 
PADIN del servicio de 

psicología, en el cuadro 2 
registra número de población 

por condición de vulnerabilidad 
y sexo.

15. E.P. Mujeres 
Trujillo

No Al momento de ingreso en el 
área de registro penitenciario 
existe una opción donde se 
registra la opción sexual del 
ingreso, pero como registro 

específico no existe.

No aplica.

16. EP. Ancón I No Porque si tuvieran algún tipo 
de opción sexual no lo hacen 
saber, tal vez por vergüenza o 

algún otro motivo.

No aplica.

17. EP. Huaral No Sin información. No aplica.

18. E.P. Tarapoto Sí No aplica. En el registro se indica 
tamizajes con pruebas rápidas 

de VIH, sífilis, hepatitis B y 
entrega de preservativos.
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En lo que respecta a la ubicación de las personas LGBT al interior de los recintos penitenciarios, 
todos los consultados respondieron que no cuentan con normativa que contemple este criterio 
en la evaluación de la clasificación. Este procedimiento se rige únicamente por la Directiva 
sobre la materia, aprobada por Resolución de Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario 
N° 209-2017-INPE/P, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Código de Ejecución 
Penal, y está a cargo de la Junta Técnica de Clasificación de cada penal, bajo criterios. En ese 
sentido, las administraciones penitenciarias respondieron que se procede como con cualquier 
otra persona, conforme a las normas reglamentarias sobre la materia. El periodo de espera en 
el espacio de “prevención”40 varía en cada establecimiento penitenciario, pero en general no 
existe ninguna medida particular que visibilice la especial vulnerabilidad de las personas de 
orientación sexual e identidad de género diversas, particularmente de las personas trans.

Salvo el E.P. Pucallpa, el total de penales consultados informaron que no se solicita el 
consentimiento de las personas LGBT antes de su ubicación en el pabellón que les corresponda, 
y precisaron que no cuentan con pabellones exclusivos para el alojamiento de población de 
orientación sexual e identidad de género diversa.

Cuadro N° 6
Sobre la ubicación de las personas LGBTI en pabellones

Nombre del 
establecimiento 

penitenciario

Criterios de 
ubicación para el 

alojamiento de las 
personas LGBT

¿Se solicita el consentimiento 
de las personas LGBT 
detenidas antes de su 

ubicación en estos pabellones?

Pabellones de 
alojamiento 
exclusivos 

para personas 
LGBT

(Sí/No)Sí/No ¿Por qué?

1. EP. Anexo 
Chorrillos

Se ubica conforme 
a los espacios 

disponibles en cada 
pabellón.

No Se ubica a toda 
población penal en sus 
pabellones conforme a 

su régimen penitenciario 
y etapa.

No

2. EP. Huacho Los criterios de 
ubicación son por: 
clasificación, delito, 
reincidencia, edad, 

estudios.

No Ingresan a pabellón 
mediante clasificación.

No

3. EP. Chimbote No existen criterios 
de ubicación para la 
clasificación de las 

personas LGBT.

No Sin información No

4. EP. Huancayo Ninguno No Sin información No

5. EP. Callao No se cuenta con 
criterios de ubicación.

No No se tiene ninguna 
norma técnica al 

respecto.

No

40 Espacio destinado a albergar a los nuevos reclusos, mientras esperan la audiencia de clasificación en la que se determina su 
alojamiento en un pabellón definitivo.
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6. E.P. Ica Clasificación 
convencional

No Junta Clasificatoria es 
autónoma.

No

7. E.P. Huaraz En todos los 
casos se les aplica 

la clasificación 
de internos sin 

considerar como 
variables el género u 
orientación sexual.

No Porque la directiva 
de clasificación no 

permite la ubicación 
de los internos; es por 
puntuación obtenida.

No

8. E.P. Juliaca No aplica. No No cuenta con personas 
LGBT

No

9. E.P. Iquitos Ninguno.
Todos los internos 
son evaluados de 

igual manera, según 
las directivas de 

clasificación.

No Las reglas se aplican de 
igual manera para todos

No

10. E.P. 
Lurigancho

Por clasificación 
del equipo técnico 
multidisciplinario, 
criterios de índole 

psicológico, social y 
legal.

No No se considera la 
identificación de género

No

11. E.P. Tacna Por su 
autoidentificación.
Para garantizar su 

protección.

No Se dispone su ubicación 
por su seguridad

No

12. E.P. Mujeres 
Concepción RCE

Otros.
La junta de 
clasificación 
determina la 

ubicación de los 
internos.

No Se toma el criterio del 
equipo de clasificación

No

13. E.P. Pucallpa Por su puntaje, que 
es asignado en el 
momento de la 

clasificación. 

Sí No aplica No

14. E.P. Mujeres 
Chorrillos

Los criterios son para 
todos, sin distinción.

La junta técnica 
clasifica de acuerdo 

a la normatividad 
vigente. 

No El EPM-CH no cuenta 
con ambientes 

destinados a este grupo 
de personas LGBT

No

15. E.P. Mujeres 
Trujillo

De acuerdo a las 
normas vigentes de 

clasificación.

No Quien ubicó a la 
población en la etapa 
y pabellón es la junta 

técnica de clasificación

No
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16. EP. Ancón I Criterios establecidos 
por acta de Consejo 

Técnico Penitenciario.

No Se les notifica su 
ubicación.

No

17. EP. Huaral Sin información No Sin información No

18. E.P. Tarapoto Para garantizar su 
protección.

No Porque se toma en 
cuenta las medidas de 

seguridad individual 
de cada interno, 

salvaguardando su vida y 
salud.

No

A pesar de que el E.P. de Tacna no cuenta con pabellón exclusivo para personas LGBTI, precisó 
que ubicó a la mujer transexual en un ambiente seguro para ella.

4.1.2.  Medidas para prevenir la violencia y/o discriminación por parte del personal 
penitenciario

Las respuestas obtenidas de los 18 E.P. permiten concluir que estos no cuentan con protocolos, 
programas o medidas para prevenir la violencia y/o discriminación por motivo de orientación 
sexual, identidad de género o características sexuales. Al mismo tiempo, demuestra que no 
existe una comprensión real por parte de las autoridades penitenciarias del tipo de medidas 
que se requieren para reducir o eliminar situaciones de discriminación hacia las personas 
LGBTI y cómo evitarlas. Los penales de Huacho y Ancón I, por ejemplo, reportan únicamente 
sus programas de monitoreo, control y seguimiento de VIH, los cuales abordan importantes 
aspectos relacionados con la salud sexual de las personas LGBTI portadoras del VIH pero no 
sirven para prevenir la discriminación y violencia hacia ellas, sino que, por el contrario, refuerzan 
un estereotipo que asocia al colectivo con enfermedades de transmisión sexual.

Por otro lado, el E.P. Lurigancho cuenta con un programa de salud mental para mujeres trans 
y hombres gais o bisexuales, que se desarrolló como grupo terapéutico y una herramienta de 
soporte emocional para estas personas. El otro programa que se menciona es la Asociación 
“Virgen de la Puerta”, una organización inicialmente creada por mujeres trans internas en el 
penal que luego integró a hombres gais y bisexuales, con el propósito de promover sus derechos 
humanos y capacitarse en aspectos relacionados con la identidad de género y la orientación 
sexual. Este grupo ha ganado un espacio de representatividad importante entre la población 
penitenciaria del E.P. Lurigancho y cuenta con el apoyo del servicio sanitario del penal, de quienes 
reciben talleres y sesiones de terapia grupal. El respeto y protección del derecho a la libertad de 
asociación de personas LGBTI, así como facilitar la formación de asociaciones con el propósito 
de promover sus derechos, constituye una forma de prevenir situaciones de discriminación y 
violencia.
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Cuadro N° 7
Sobre la existencia de programas o protocolos para prevenir violencia a personas LGBTI

Nombre del 
establecimiento 

penitenciario

Indique si el establecimiento penitenciario cuenta con programas, 
protocolos, etc. para prevenir la violencia y la discriminación por 

motivos de orientación sexual, identidad de género y características 
sexuales.

Nombre del programa, 
protocolo, etc.

División y/o área a 
cargo

Marco normativo (si 
lo hubiera)

1. E.P. Anexo 
Chorrillos

No aplica. No aplica. No aplica.

2. E.P. Huacho Programa de VIH Área de Salud Sin información

3. E.P. Chimbote No aplica. No aplica. No aplica.

4. E.P. Huancayo No aplica. No aplica. No aplica.

5. E.P. Callao Sin información Sin información Sin información

6. E.P. Ica No aplica. No aplica. No aplica.

7. E.P. Huaraz No aplica. No aplica. No aplica.

8. E.P. Juliaca No aplica. No aplica. No aplica.

9. E.P. Iquitos No aplica. No aplica. No aplica.

10. E.P. Lurigancho

Salud mental en 
población vulnerable

Psiquiatría Grupo terapéutico 
con reuniones 

quincenales y de 
manera voluntaria

Virgen de la puerta
Grupo voluntario Reuniones 

voluntarias del grupo 
LGBTI+

11. E.P. Tacna Talleres multidisciplinarios Sin información Sin información

12. E.P. Mujeres 
Concepción RCE

No aplica.
No aplica. No aplica.

13. E.P. Pucallpa
Condición de 

vulnerabilidad
Psicología  

Social  

14. E.P. Mujeres 
Chorrillos

No aplica.
No aplica. No aplica.

15. E.P. Mujeres 
Trujillo

No existe específicamente 
algún programa o 

protocolo, solo se hace 
conocer cuáles son sus 

deberes y derechos. 

  

16. E.P. Ancón I

Programa de 
enfermedades de 
transmisión sexual

Salud  

Programa de VIH Salud  
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17. E.P. Huaral Sin información Sin información Sin información

18. E.P. Tarapoto No aplica. No aplica No aplica

Con relación a las quejas por agresiones físicas, las direcciones de los penales informaron que 
no se contemplan procedimientos adecuados para la denuncia de estos casos, en los que se 
ponderen criterios de seguridad, confidencialidad y medidas de protección frente a posibles 
represalias. De hecho, ningún E.P. reporta alguna queja o denuncia por agresiones físicas, 
verbales, psicológicas o sexuales contra personas LGBTI privadas de libertad, salvo el E.P. 
Lurigancho. Esta información se contradice abiertamente con lo señalado por las personas 
LGBT entrevistadas (véase Gráficos 19 a 23), quienes señalaron mayoritariamente haber sido 
agredidas y sufrir maltrato por parte del personal penitenciario y/o compañeros/as de pabellón. 

Cuadro N° 8
Sobre registro de quejas de las personas LGBTI por agresiones

Nombre del 
establecimiento 

penitenciario

¿Quejas de personas LGBTI 
por agresiones físicas, 

psicológicas, verbales o 
sexuales?

De ser afirmativa la 
respuesta anterior, 

completar

¿Qué procedimiento 
se realiza cuando un 
interno/a LGBTI ha 

denunciado haber sido 
víctima de agresión 

sexual?Sí/No
¿Cuántas 
quejas se 

presentaron?

Tipo de 
agresión

Número de 
quejas

1. E.P. Anexo 
Chorrillos

No No aplica. No aplica. No aplica. No se ha dado el caso.

2. E.P. Huacho No No aplica. No aplica. No aplica.

Se realiza la 
investigación por la 

oficina de seguridad 
y pasa al CTP para 

sanción.

3. E.P. 
Chimbote

No No aplica. No aplica. No aplica. Sin información

4. E.P. 
Huancayo

No No aplica. No aplica. No aplica. No se ha dado el caso.

5. E.P. Callao No No aplica. No aplica. No aplica.

Todo interno víctima 
de agresión sexual 

se procede según el 
Código de Ejecución 

Penal y su reglamento. 
Así, se da cuenta al 
Ministerio Público 
para las acciones 

pertinentes.
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6. E.P. Ica No No aplica. No aplica. No aplica.

Comunicar 
inmediatamente al 
representante del 

Ministerio Público e 
independientemente 

al INPE, para que 
reciban su proceso 

administrativo 
contra los que son 

responsables.

7. E.P. Huaraz No No aplica. No aplica. No aplica.

Se pone de 
conocimiento al 

Ministerio Público para 
las acciones propias a 

su competencia.

8. E.P. Juliaca No No aplica. No aplica. No aplica.

No existe un registro, 
pues el E.P. Juliaca no 
cuenta con personas 

LGBTI+.

9. E.P. Iquitos No No aplica. No aplica. No aplica.

Se solicitaría la 
presencia del MP y 
médico legista para 
descartar o validar el 
supuesto hecho y se 
procede conforme a 
Ley; actualmente no 
existen o han existido 

denuncias de este 
tipo.

10. E.P. 
Lurigancho

Sí
3 Varias 
veces

Física
Sin 

información No se ve los resultados; 
al parecer existe 

contubernio entre 
el personal de la 

dirección y personal 
subalterno.

No existe protocolo.

Psicológica
Sin 

información

Verbal
Sin 

información

Sexual
Sin 

información

11. E.P. Tacna No No aplica. No aplica. No aplica.
Se comunica al 

Ministerio Público.

12. E.P. Mujeres 
Concepción 
RCE

No No aplica. No aplica. No aplica. No aplica.

13. E.P. Pucallpa No No aplica. No aplica. No aplica.
Hasta el momento no 

se ha presentado
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14. E.P. Mujeres 
Chorrillos

Sin 
información

Sin 
información

Sin 
información

Sin 
información

No hay casos, pero si 
sucediera se solicitaría 
la presencia del fiscal, 

médico legista.

15. E.P. Mujeres 
Trujillo

No No aplica. No aplica. No aplica. Sin información

16. E.P. Ancón I
Sin 

información
Sin 

información

Física
Sin 

información

Sin información
Psicológica

Sin 
información

Verbal
Sin 

información

Sexual
Sin 

información

17. E.P. Huaral No No aplica. No aplica. No aplica. Sin información

18. E.P. 
Tarapoto

No No aplica. No aplica. No aplica.

El procedimiento 
está establecido en el 
Código de Ejecución 

Penal y su reglamento.

4.1.3.  Sanciones por manifestaciones públicas de afectos, expresión de género y parejas 
del mismo sexo

A las personas LGBTI en establecimientos penitenciarios se les debe permitir vestir y usar ropa y 
accesorios que manifiesten su identidad de género, en caso así lo deseen.

Ocho establecimientos penitenciarios registraron personas trans entre su población 
penitenciaria, en un total de 42.. A excepción de los E.P. de Chimbote e Ica, en todos los casos, el 
personal penitenciario llama a las personas transgénero por los nombres y apellidos consignados 
en sus documentos personales, no por sus nombres sociales. Esto atenta directamente contra 
su derecho a que se respete su identidad transgénero, como  obligarles a vestir ropa de acuerdo 
al sexo que figura en sus documentos de identidad atenta contra su derecho a expresar su 
género.

Asimismo, las respuestas obtenidas indican que la sola expresión de género en las personas trans, 
a través de la vestimenta, modo de hablar o maneras, es considerada infracción al reglamento 
interno de seguridad en algunos penales. Y seis directores penitenciarios informaron que las 
muestras de afecto entre parejas del mismo sexo son consideradas infracciones a las normas de 
disciplina, las que están contempladas en el Código de Ejecución Penal y su Reglamento. Dos 
informaron lo propio en relación con la expresión de género y otros cinco en lo que respecta a 
tener una pareja del mismo sexo. Esta información coincide con varios de los testimonios que 
brindaron las personas trans entrevistadas, entre los que se detallan evidentes situaciones de 
discriminación y maltrato en razón de la orientación sexual y la expresión de género. 
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Cuadro N° 9
Sobre reglas internas que discriminarían a internos LGBTI

E.P.

Manifestaciones públicas 
de afecto entre LGBTI son 

sancionadas 

 Expresiones de la 
identidad de género son 

sancionados

Parejas del mismo sexo 
son prohibidas

Sí/No

¿Qué medidas 
disciplinarias 

están 
previstas? 

Sí/No
¿Qué 

medidas 
Sí/No

¿Qué 
medidas 

disciplinarias 
se prevén?

1. E.P. Anexo 
Chorrillos

Sí
Sin 

información
No No aplica. Sí

Sin 
información

2. E.P. 
Huacho

No No aplica. Sí

Como lo 
dispone el 
Código de 
Ejecución 

Penal.

Sí
Charlas de 

disciplina a los 
internos

3. E.P. 
Chimbote

No No aplica. No No aplica. No No aplica.

4. E.P. 
Huancayo

Sí

Faltas 
disciplinarias 

y sanción 
del Código 
Ejecución 
Penal y su 

Reglamento.

No No aplica. Sí
Faltas 

disciplinarias

5. E.P. Callao Sí

Las medidas 
disciplinarias 

están previstas 
en el Código 
de Ejecución 

Penal y su 
reglamento.

No No aplica. Sí

Se aplica las 
sanciones 

disciplinarias 
previstas en 
el Código de 

Ejecución 
Penal y su 

reglamento.

6. E.P. Ica No No aplica. No No aplica. No No aplica.

7. E.P. Huaraz No No aplica. No No aplica. No No aplica.

8. E.P. Juliaca Sí
Sin 

información
Sí

Se aplica de 
acuerdo al 
Código de 
Ejecución 

Penal “actos 
contra la 
moral”.

Sí
Sin 

información

9. E.P. Iquitos No No aplica. No No aplica. No No aplica
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10. E.P. 
Lurigancho

Sí
Por cuestiones 
de seguridad 

de los internos
No No aplica. No No aplica

11. E.P. Tacna No

Se comunica 
al director 

para realizar su 
informe.

No No aplica. No No aplica

12. E.P. 
Mujeres 
Concepción 
RCE

No No aplica. No No aplica. No No aplica

13. E.P. 
Pucallpa

Sí
Sin 

información
Sin 

información
Sin 

información
Sin 

información
Sin 

información

14. E.P. 
Mujeres 
Chorrillos

No No aplica. No No aplica. No No aplica.

15. E.P. 
Mujeres 
Trujillo

Sin 
información

Sin 
información

No No aplica. No No aplica.

16. E.P. Ancon 
I

Sin 
información

Sin 
información

Sin 
información

Sin 
información

Sin 
información

Sin 
información

17. E.P. Huaral
Sin 

información
Sin 

información
No No aplica.

Sin 
información

Sin 
información

18. E.P. 
Tarapoto

No No aplica No No aplica. No No aplica.

4.1.4. Visitas íntimas

Solo los establecimientos penitenciarios de Ica, Huaraz, Iquitos, Tacna y Tarapoto informaron 
que sí permiten las visitas íntimas para personas LGBTI. Sin embargo, al preguntársele por la 
frecuencia con la que se recibirían estas visitas íntimas, Huaraz y Tacna precisaron que nunca; 
y Tarapoto que solo lo hace pocas veces. Los 13 establecimientos penitenciarios restantes 
informaron que no se permite la visita íntima entre personas LGBTI o no brindaron información 
al respecto.
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Cuadro N° 10
Sobre las visitas íntimas de las personas LGBTI

Nombre del 
establecimiento 

penitenciario

¿Se permite la visita íntima entre personas 
LGBT? ¿Con que frecuencia 

reciben visitas 
íntimas las personas 

LGBT?Sí/No

¿Por qué no se permite? 
¿Se exige alguna 
formalidad como 

matrimonio u otro?

1. E.P. Anexo 
Chorrillos

No se ha dado el 
caso.

 
Como toda la 

población penal

2. E.P. Huacho No
Tiene que tener 

autorización y protocolos 
sanitarios.

Nunca

3. E.P. Chimbote No Sin información Nunca

4. E.P. Huancayo No
Porque está normado y 

autorizado solo visitas de 
familiares.

Nunca

5. E.P. Callao
No se cuenta con 

ambiente para visita 
íntima

 
No se cuenta con 

ambiente para visita 
íntima.

6. E.P. Ica Sí No aplica. Frecuentemente

7. E.P. Huaraz Sí No aplica. Nunca

8. E.P. Juliaca

No existe un 
registro, porque el 

E.P. Juliaca no tiene 
personas LGBTI.

 Nunca

9. E.P. Iquitos Sí No aplica. Frecuentemente

10. E.P. Lurigancho No

Por pandemia, no se 
permite el ingreso.

No se exigía ninguna 
formalidad.

Pocas veces

11. E.P. Tacna Sí
No presentó su solicitud, 

pero cuenta como su 
pareja41.

Nunca

12. E.P. Mujeres 
Concepción RCE

No
En este EP aún no han 

solicitado este beneficio.
Nunca

13. E.P. Pucallpa No Sin información Sin información

14. E.P. Mujeres 
Chorrillos

No

No existe ninguna 
solicitud entre personas 

LGBTI, pero sí una 
normatividad para la 

visita íntima.

Nunca

41 Se refiere a la única persona en el penal que, según la dirección penitenciaria, pertenece a la comunidad LGBTI.  Ver cuadro 4.
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15. E.P. Mujeres 
Trujillo

No
Debido a que hasta la 

fecha no se ha solicitado 
dicho beneficio.

No aplica.

16. E.P. Ancón I Sin información Sin información Sin información

17. E.P. Huaral Sin información Sin información Sin información

18. E.P. Tarapoto Sí No aplica. Pocas veces

4.1.5. Requisas corporales en personas LGBTI

Este tema es particularmente relevante para las personas con identidades trans y quienes se 
autoidentifican como no binarias, es decir, quienes no se identifican como hombres o mujeres. 
Siendo la norma general el procurar que los agentes que realizan las requisas corporales sean 
del mismo sexo que la persona a la que registran -en el entendido de que su género también 
sería el mismo- es preciso recordar que en las personas LGBTI dicha coincidencia no siempre 
se produce. Por lo tanto, las personas con identidades transgénero y no binarias deben tener 
la posibilidad de elegir el género de la persona encargada de realizarles el registro corporal. 
Asimismo, los estándares internacionales de protección de derechos para personas LGBTI 
señalan que no debe practicarse en ellas el registro de cavidades corporales, salvo exista un 
motivo legítimo para ello. Y en ese supuesto, el registro deberá ser realizado por un profesional 
médico capacitado y autorizado para tal labor. 

Lamentablemente, de las respuestas proporcionadas por las autoridades penitenciarias 
consultadas se desprende que éstas no cuentan con un protocolo o disposiciones especiales 
para la requisa corporal de personas transgénero y no binarias, en los términos de lo indicado 
por los estándares internacionales. 

Cuadro N° 11
Sobre procedimiento de requisas a personas LGBTI

Nombre del 
establecimiento 

penitenciario

¿Cuenta con un 
protocolo de 

requisa corporal 
para personas 

LGBTI?

Especificar 
nominación 

y marco 
normativo

¿Las personas 
LGBTI pueden 

elegir el género 
de quien realiza 

registro?

¿Se encuentra 
estipulado 
en algún 

protocolo/
documento? 

¿Cuál?Sí/No Sí/No

1. E.P. Anexo 
Chorrillos

Sin información Sin información
No hay 

protocolo.

2. E.P. Huacho No No aplica. No No aplica.

3. E.P. Chimbote No No aplica. No No aplica.

4. E.P. Huancayo No No aplica. No No aplica.

5. E.P. Callao No No aplica. No No aplica.

6. E.P. Ica No No aplica. No No aplica.

7. E.P. Huaraz No No aplica. No No aplica.
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8. E.P. Juliaca

No existe a fecha 
un registro, pues 
el  E.P. Juliaca no 

tiene internos 
LGBTI+.

Sí

Si el interno es 
varón, registra 

un varón INPE; si 
es mujer, registra 
una mujer INPE.

9. E.P. Iquitos No No aplica. No No aplica.

10. E.P. 
Lurigancho

No No aplica. No No aplica.

11. E.P. Tacna Sí Igual para todos No No aplica.

12. E.P. Mujeres 
Concepción KCE

No No aplica. No No aplica.

13. E.P. Pucallpa No No aplica. No No aplica.

14. E.P. Mujeres 
Chorrillos

No No aplica. No No aplica.

15. E.P. Mujeres 
Trujillo

No No aplica. No No aplica.

16. E.P. Ancón I Sin información Sin información Sin información Sin información

17. E.P. Huaral Sin información Sin información Sin información Sin información

18. E.P. Tarapoto No No aplica. No No aplica.

4.2. Encuestas a personas LGBT42 en 13 establecimientos penitenciarios 

A continuación se presenta la sistematización de las respuestas obtenidas durante las entrevistas 
a 43 personas privadas de la libertad. Como se ha señalado anteriormente, las personas 
encuestadas fueron seleccionadas a propuesta de las autoridades penitenciarias y del personal 
de salud, sobre la base de sus percepciones personales y del registro del uso de preservativos. 
Durante el curso de las entrevistas, sin embargo, cuatro de ellas (tres varones y una mujer) 
negaron ser parte del colectivo LGBTI y se identificaron como cisgénero y heterosexuales. Sin 
embargo, dado que los tres varones se encontraban registrados por el servicio de salud como 
HSH y la mujer fue identificada por tener pareja de su mismo sexo al interior del penal, se les 
aplicó el total de las preguntas de la ficha de entrevista. 

4.2.1. Edad, género y orientación sexual

Edad de las personas encuestadas

La edad de las personas encuestadas fluctúa entre los 22 y los 61 años. Más de la mitad de los 
encuestados (29) tiene entre veinte y cuarenta años, es decir, es una población joven.

42 A lo largo de este capítulo se utilizarán las siglas LGBT para referirnos al universo de las personas encuestadas, en la medida que 
ninguna de ellas pertenece al grupo de intersexuales.
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Gráfico N° 1
Rango de edad de las personas encuestadas

 

Población: 43 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Género de las personas encuestadas

Del total de personas encuestadas, 27 se identificaron como mujer y 16 como hombre. Dentro 
del grupo de mujeres encuestadas, 13 de ellas son mujeres trans; y dentro del grupo de hombres, 
tres de ellos son hombres trans. Por lo tanto, 27 personas se identificaron como cisgénero y 16 
como transgénero.

Cuadro N° 12
Sexo e identidad de género de las personas encuestadas

                              Sexo 
Gánero

Sexo femenino al 
nacer

Sexo masculino al 
nacer

Total

Mujer 14 13 27

Hombre 3 13 16

Total 17 26 43

Población: 43 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Orientación sexual de las personas encuestadas

La mayoría de las personas entrevistadas se identificó como heterosexual. Entre ellas se 
encuentran la totalidad de las personas transgénero (16) y cuatro cisgéneros. El resto de las 
personas cisgénero se declararon gais, lesbianas o bisexuales. Todas las personas que señalaron 
ser bisexuales son mujeres. 

20 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

60 a 69 años

No responde

2 (5%)

16 (30%)

13 (30%)

2 (5%)

1 (2%)

9 (21%)



45

CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE LAS PERSONAS LGBTI EN 23 CÁRCELES DEL PERÚ: 
Análisis y recomendaciones para prevenir la tortura y los malos tratos

Gráfico N° 2
Orientación sexual de las personas encuestadas

 

Población: 43 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

4.2.2. Educación

Grado de estudios
Del total de personas encuestadas, 39 refirieron que saben leer y escribir, mientras que otras 
cuatro expresaron que no saben leer ni escribir. 

Gráfico N° 3
 ¿Sabe leer y escribir?

Población: 43 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Heterosexual

Gay

Lesbiana

Bisexual

20 (47%)

7 (16%)

6 (14%)

10 (23%)

Sí No

39 (91%)

4 (9%)
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De las 43 personas encuestadas, la mayoría (32) interrumpió sus estudios, ya sea en el nivel 
primario, secundario o superior. De ellas, 19 personas no han culminado el programa de 
educación básica regular, nueve de las cuales son personas trans. 

Otras 10 concluyeron sus estudios superiores técnicos o universitarios y, en contraposición, solo 
una persona indicó que no tiene ningún tipo de estudios. 

Gráfico N° 4
Grado de estudio de las personas encuestadas

 

Población: 43 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

En relación con los penales, el E.P. Huacho es el que presenta los internos e internas con los 
niveles más bajos de educación, pues ninguna de las personas entrevistadas terminó el colegio. 
Paradójicamente, hasta la fecha en la que realizamos la visita, el programa de alfabetización en 
este penal permanecía suspendido43.

A continuación se detalla el grado de estudios de las personas encuestadas.

43 Según el POI 2022 del INPE, aprobado mediante Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario N° 345-2021-INPE/P, 
el Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) en el E.P. Huacho contó con un recurso financiero de 
S/3200.

No tiene estudios

Educación básica
incompleta

Educación básica
completa

Educación técnica/
universitaria incompleta

Educación técnica/
universitaria completa

1 (3%)

19 (44%)

7 (16%)

10 (23%)

6 (14%)
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Gráfico N° 4
Grado de estudio de las personas encuestadas

 

Población: 43 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

La primaria baja comprende entre el primer y tercer grado, generalmente relacionados con 
los procesos de lecto-escritura. Para los efectos de este gráfico, la primaria alta comprende el 
cuarto y quinto grado. A las personas que culminaron el nivel primario se les coloca en el ítem 
de primaria completa.

Cuadro N° 13
Personas que no culminaron el colegio, según grado de estudios

No tiene estudios 1

Primaria incompleta 6

Primaria completa 2

Secundaria incompleta 11

Total 20

Prestando especial atención a las 20 personas que no culminaron su educación escolar, 
encontramos que entre las principales razones por las que interrumpieron sus estudios 
mencionaron: a) falta de recursos económicos, b) vivir en un ambiente familiar conflictivo o no 
contar con apoyo familiar para mantenerse en la escuela, y c) no considerarse bueno/a para 
los estudios o aburrirse de ellos. Además, una persona mencionó que dejó la escuela a raíz 
de que tuvo un hijo. Dos personas trans señalaron que se vieron obligadas a renunciar a sus 

1

3

3

2

11

7

2

5

4

5

No tiene estudios

Primaria baja (1er y 2do grado)

Primaria alta (3er a 5to grado)

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Superior técnica incompleta

Superior técnica completa

Superior universitaria incompleta

Superior universitaria completa
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estudios escolares debido al sufrimiento que les causaba el rechazo de su comunidad y familia, 
apuntando a una situación de manifiesta discriminación sistemática en razón de su identidad 
de género.

Gráfico N° 5
Razones por las que no culminaron los estudios

 

Población: 20 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Las situaciones descritas en el gráfico anterior reflejan lo que muchas personas LGBTI enfrentan, 
incluso desde temprana edad, como situaciones de abuso y discriminación en su entorno social 
e incluso al interior de sus familias. En una sociedad preponderantemente conservadora como la 
peruana44, los y las adolescentes LGBTI se enfrentan con el rechazo y la exclusión de sus propios 
padres o cuidadores, quienes debieran ser los garantes de su cuidado y protección. Frente al 
abandono, muchos de estos adolescentes escapan de sus hogares y se trasladan, incluso, fuera 
de sus lugares de origen, sumando el factor del desarraigo a su ya precaria situación. Nuevas 
formas de abuso y afectación de derechos pueden producirse a partir de este desarraigo, como 
la imposibilidad de continuar estudios o de acceder a empleos formales por falta de certificados 
o documentación, y el sometimiento a diversas formas de explotación sexual o redes de trata de 
personas ante la necesidad de conseguir dinero para subsistir.   

 “Desde chica he trabajado. Empleada doméstica, estibador, vendía pan… 
Terminé en la prostitución y luego vendí droga y marihuana.” 

 Mujer trans

44 En el Test de Orientaciones Políticas, Económicas y Sociales (TOPES) materia de análisis en el libro de Alfredo Torres: Elecciones y 
decepciones, historia de una democracia en construcción (Editorial Planeta, 2020) se recoge que el 65% de peruanos se identifica 
entre la tendencia conservadora (28%) y semiconservadora (37%) en el aspecto social.

7

4

4

2

1

2

Falta de recursos ecnonómicos

Entorno familiar conflictivo/falta de apoyo
familiar

No se considera buena/o para los estudios
o le aburrieron los estudios

Discriminación

Formó familia

No responde
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 “Mi mamá me botó de mi casa. Ella vendía drogas y no me aceptaba porque 
le confesé que me gustaban las mujeres a los 14 años. A los 16 tuve mi primer 
hijo y mi pareja me dejó. Me metí a la droga de nuevo y mi papá me metió a un 
internado con engaños.” 

Continuidad de los estudios en el E.P.

De las 20 personas encuestadas que no completaron su educación básica regular, la gran mayoría 
(19) respondió positivamente ante la pregunta de si les gustaría continuar con sus estudios en 
el penal. Se trata de personas que, siendo conscientes de las limitaciones y dificultades que han 
tenido que enfrentar, se muestran dispuestas a revertir esta situación a través de la culminación 
de su educación escolar básica. Sin embargo, al preguntársele si se encuentran efectivamente 
inscritas en algún programa educativo o de formación técnico productiva, solo dos respondieron 
de manera afirmativa.

Una de las personas encuestadas, una mujer lesbiana, manifestó expresamente que no le 
gustaría realizar estudios en el establecimiento penal donde se encuentra debido a que “recibió 
bullying” motivado por su orientación sexual. 

Cuadro N° 14
Continuidad de los estudios en el EP de las personas encuestadas con estudios básicos 
incompletos

                              Pregunta 
Respuesta

¿Le gustaría continuar 
sus estudios en el E.P.?

¿Está inscrito/a en un 
programa educativo?

Sí 19 2

No 1 18

Total 20 20
 
Población: 20 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Al preguntar por qué no se encuentran actualmente matriculados, las respuestas variaron 
entre: falta de recursos económicos para costear los estudios o para sobrevivir en el penal sin 
trabajar (viéndose obligados a escoger entre estudiar y trabajar); no contar con los certificados 
de estudios que son un requisito para la inscripción (generalmente por tener origen en 
regiones distintas a donde se encuentran purgando condena); y la preferencia de inscribirse 
en talleres de trabajo debido a que estos computan más tiempo para la redención de la 
pena y, por ende, facilitan el acceso a los beneficios penitenciarios, en comparación con los 
programas educativos.

Por otro lado, se observa que quienes señalaron no saber leer ni escribir –ambos internos en 
el Establecimiento Penitenciario de Huacho– no se encuentran inscritos en ningún programa, 
debido a que actualmente dicho penal no cuenta con un programa de alfabetización.

Nuevamente, el prejuicio y el rechazo hacia las personas LGBT es mencionado como un 
factor limitante para el disfrute de sus derechos. Entre las personas encuestadas en el E.P. 
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Mujeres Arequipa, por ejemplo, dos mujeres manifestaron que no se les permitió inscribirse 
juntas en un programa del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) únicamente 
debido a que eran pareja. Así también, hay quienes expresaron que decidieron no inscribirse 
en programa alguno para no exponerse a sufrir maltratos por su identidad de género u 
orientación sexual.

En el caso específico de las nueve personas trans que no terminaron la escuela y tampoco 
se encuentran inscritas en programas de estudios o formación técnica, se observa que las 
razones expuestas son similares a las mencionadas por los demás miembros de la comunidad 
LGBT. 

Cuadro N° 15
Personas trans con estudios básicos incompletos

Grado de estudio Cantidad Razones por las que no están inscritos/as en un 
programa de estudios en el EP

Primaria incompleta 2  y 1 persona refirió que no tiene interés porque le 
falta poco para irse. 

 y 1 persona no respondió.•

Primaria completa 2  y 1 persona refirió que no quiere exponerse al 
maltrato. 

 y 1 persona refirió que no le reconocen su beneficio 
de 2x1 (debido al tipo de delito en su condena).

Secundaria 
incompleta

5  y 3 personas refirieron que tienen dificultades para 
obtener sus certificados de estudios para seguir 
estudiando dentro del EP.

 y 1 persona refirió que prefiere inscribirse en 
actividades de trabajo porque redime más.

 y 1 persona refirió que no se ha inscrito porque 
recién ha ingresado al E.P.•

Total 9
 

4.2.3. Salud

Acceso a los servicios de salud

Del total de personas encuestadas, la gran mayoría (38) respondió que requirió atención médica 
durante el último año, mientras que otras cinco manifestaron que no tuvieron necesidad de 
acceder a los servicios de salud.
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Gráfico N° 6
¿Requirió atención médica durante su internamiento?

Población: 43 personas encuestadas. 
Fuente y elaboración: MNPT

Entre los motivos de consulta y/o de atención en salud que recibieron las personas encuestadas 
en el último año está, en primer lugar, el control o tratamiento periódico de una enfermedad; 
en segundo lugar, la atención médica por problemas puntuales de salud; en tercer lugar, los 
chequeos médicos; y, en cuarto lugar, la asistencia médica en caso de emergencia o urgencia. 
Los motivos de atención mencionados no son excluyentes, es decir, una misma persona pudo 
señalar varias razones por las que acudió al servicio médico del penal.

Gráfico N° 7
Motivo de la consulta y/o la atención en salud

 

Población: 38 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT
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Seis personas encuestadas reportaron ser portadoras del VIH. En los penales de Sullana y Piura, 
según la información recabada, serían recurrentes las consultas y tratamientos por afecciones 
del tracto urinario. Otras enfermedades reportadas durante las entrevistas son la tuberculosis, 
gastritis, afecciones estomacales, diabetes e hipertensión. 

En el Establecimiento Penitenciario de Arequipa, dos personas acudieron al servicio médico 
luego de ser agredidas en forma física al interior del penal. Un hecho similar ocurrió en el 
Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, pero el encuestado señaló que no pudo recibir 
atención médica debido a que el delegado de su pabellón no lo dejó salir de su celda.

Por otro lado, se observa que ninguna de las personas trans encuestadas respondió haber 
recibido o estar recibiendo atención médica para el control y tratamiento de su modificación 
corporal.

Trato recibido durante la consulta y/o atención en salud

Casi la mitad de los encuestados que recibieron atención en salud durante el último año 
manifestó que ha experimentado algún tipo de maltrato por parte del personal de salud que 
los atiende en los establecimientos penitenciarios.

Gráfico N° 8
¿Se sintió maltratado/a durante la consulta y/o la atención en salud?

 

Población: 38 personas encuestadas
Fuente y elaboración: MNPT

Según los testimonios recibidos, la forma más común de maltrato que señalan los encuestados 
es la falta de empatía y el trato prepotente del personal de salud durante la consulta y/o atención 
médica. También se manifiesta, según las personas entrevistadas, cuando el personal médico 
se niega a prestar el servicio o lo retrasa sin justificación. Una mujer lesbiana hizo referencia al 
trato que recibió del personal médico en el establecimiento penitenciario de donde había sido 
trasladada: “No te quieren atender… Me decían: ‘hasta que no haya sangre no hay atención’”. 

Sí No No responde

16 (42%)

3 (8%)

19 (50%)
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De manera similar, otra mujer lesbiana del Penal de Arequipa se quejó del trato que recibió por 
parte de la enfermera de turno: “Hay personas que no saben tratar… Una madrugada tenía 
dolor en el riñón (cólicos) y me dijeron: ‘esto no es una emergencia, vuelve cuando abran’, y tuve 
que regresar a las 6 am”.

Por otro lado, algunas de las personas LGBT encuestadas mencionaron expresamente que 
se sintieron discriminadas por su identidad de género y orientación sexual. Una mujer trans 
recluida en el E.P. Lurigancho describió este maltrato así: “No te tocan, no te revisan el cuerpo”. 
Otro testimonio proveniente del E.P. de Huancayo señala: “Había una doctora que me trataba 
con cierto desprecio. Sentí que era homofóbica, que hacía su trabajo por obligación”. 

La discriminación que se manifiesta en el trato del personal de salud es particularmente 
relevante en el contexto de las terapias psicológicas individuales, cuando la persona se 
encuentra especialmente vulnerable. En el E.P. de Mujeres Arequipa, por ejemplo, las internas 
lesbianas denunciaron que reciben cuestionamientos constantes por parte de las profesionales 
psicólogas, incluso durante la terapia individual. Al respecto, una interna manifestó: “Me dicen 
lo normal, lo común, que tengo que estar bien… pero no puedo ni contar si tengo problemas 
con mi pareja porque me juzgan, me dicen que soy mujer y no debo ‘ser así’ (refiriéndose a su 
orientación lésbica)”. 

La mayoría de los encuestados coinciden en señalar que el personal de salud debe mejorar 
el trato que da a los internos. Asimismo, solicitaron que se les garantice el acceso a médicos 
con especialización, cuando así lo requieran (los traslados fuera de los penales son engorrosos 
y dependen de la disponibilidad de las consultas en los hospitales correspondientes), la 
implementación de laboratorios al interior de los penales y contar con técnicas/os de enfermería 
las 24 horas para casos de emergencia. 

4.2.4. Salud mental

Como se señaló al inicio de este capítulo, los resultados que se presentan a continuación se 
refieren únicamente a las respuestas proporcionadas por 34 personas LGBT privadas de libertad. 
No se incluyen los penales Lurigancho y Huaral, debido a que este tema se incorporó luego de 
realizadas las visitas en dichos penales.

Emociones durante el encierro

Se pidió a las personas encuestadas que respondieran si alguna vez habían sentido 
ansiedad, miedo, tristeza, soledad, rabia e impotencia, en mayor o menor medida, durante su 
encarcelamiento. Solo un hombre heterosexual del E.P. de Huacho señaló que no había sentido 
ninguna de las emociones descritas. Del resto, 16 respondieron que las habían sentido todas, 
otras 15 se identificaron con al menos una de ellas y en dos casos no se recibió respuesta a la 
pregunta.

En cuanto a las emociones más recurrentes, las personas indicaron la tristeza y la soledad. 
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Gráfico N° 9
Emociones sentidas durante el encierro

 

 Fuente y elaboración: MNPT

En la respuesta a estas preguntas se advirtió que las emociones de rabia e impotencia eran 
dirigidas especialmente a las condiciones en las que se encontraban en el establecimiento 
penitenciario, en la relación con la población y las autoridades penitenciarias.

 “Aquí me he sentido como basura. Yo soy feliz cuando apagan las luces para 
dormir y cuando amanece y vuelven a prender las luces soy la persona más 
infeliz”. Mujer bisexual

 “A mí me gusta bailar, cortar pelo, y aquí me siento como un pollito encerrado. 
Tengo un acosador en la celda 4, me fastidia constantemente, me acusa de 
cosas, me insulta. Eso me da impotencia; tengo ganas de cortarlo”. Mujer trans

 

Apoyo para el manejo de las emociones

Fueron 31 las personas encuestadas que reportaron haber sentido –o sentir actualmente– 
soledad, tristeza, miedo, impotencia, rabia y/o ansiedad. Más de la mitad de ellas indicó que 
no cuenta con ningún tipo de apoyo o soporte emocional para hacer frente a esta situación. 
De las que respondieron afirmativamente, apenas siete indicaron que recibían ese apoyo de 
parte del personal de psicología de los penales, mientras que el resto mencionó a la pareja con 
la que conviven en el penal como principal soporte (6), seguidas de la familia y compañeros/
as de celda. 

Debemos precisar que dos personas mencionaron tanto a la pareja como a los servicios 
institucionales como sus mecanismos de apoyo. 
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Gráfico N° 10
Para el manejo de las emociones, recibió ayuda de:

 

Población: 31 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Depresión, intento suicida, autolesiones y consumo de sustancias psicotrópicas

La información que se presenta a continuación se basa en un universo de 25 personas, pues las 
preguntas sobre depresión, intento suicida, autolesiones y consumo de sustancias psicotrópicas 
se incorporaron a la encuesta base durante las visitas a los penales de Piura, Junín y Arequipa45. 

La mayoría de las personas encuestadas señaló haberse sentido triste, decaído o deprimido 
durante un tiempo prolongado.

Gráfico N° 11
¿Se ha sentido triste, decaído o deprimido la mayor parte del tiempo a lo largo del día?

 

Población: 25 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

45 Estas preguntas fueron incorporadas a sugerencia de una psiquiatra con experiencia en el tratamiento de personas privadas de 
libertad en cárceles.
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Alrededor de la tercera parte de las personas encuestadas señaló haber tenido intentos suicidas 
durante su internamiento. Según lo manifestado por algunas de ellas, los motivos más comunes 
que las llevaron a intentar atentar contra sus vidas fueron la falta de comunicación con el exterior 
y los problemas con la pareja al interior del penal.

El resto, aunque reconocieron tener episodios de depresión, refieren estar buscando alternativas 
para salir de ese estado. Un número considerable de las personas encuestadas con esta pregunta 
no respondieron.

Gráfico N° 12
Intento suicida durante el encierro

 

Población: 25 personas encuestadas
Fuente y elaboración: MNPT

Por otro lado, la mitad de las y los encuestados se ha autogenerado alguna lesión como respuesta 
a alguna situación que las y los superan. Entre las prácticas más comunes de autolesión 
identificadas están los cortes en las manos y piernas y los golpes de puño contra la pared.

Sí No No responde

8 (32%)

6 (24%)

11 (44%)
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Gráfico N° 13
Autolesiones durante el encierro

 

Población: 25 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Ante la pregunta de si oyen voces o tienen visiones, solo 2 y 3 personas encuestadas, 
respectivamente, respondieron de manera afirmativa.

Gráfico N° 14
Alucinaciones durante el encierro

 

Población: 25 personas encuestadas
Fuente y elaboración: MNPT

De igual manera, ante la pregunta de si consumen o consumieron sustancias psicotrópicas, la 
mayoría expresó que no, mientras que casi una tercera parte refirió que las consumían antes de 
ingresar al penal.
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Gráfico N° 15
¿Ha consumido o consume sustancias psicotrópicas?

 

Población: 25 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

4.2.5. Identidad

¿Cuentan con documento de identidad?

Del total de personas encuestadas, 39 tienen DNI. Las otras cuatro se encuentran en trámite de 
obtenerlo, con ayuda de la asistencia social penitenciaria. 

Gráfico N° 16
¿Tiene documento de identidad?

 

Población: 43 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT
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En lo que respecta a las 16 personas trans encuestadas, se les preguntó específicamente si sus 
documentos reflejan su identidad de género y el total respondió que no, debido a que consignan 
nombres y sexo con los que no se sienten identificadas. Sin embargo, tampoco han hecho el 
intento de tramitar el cambio de nombre debido –entre otras razones consignadas durante las 
entrevistas– a que desconocían que podían hacerlo o al miedo de recibir algún tipo de maltrato 
durante el trámite. 

Cuadro N° 16
Identidad de género de las personas trans, según su DNI

                              Pregunta 
Respuesta

¿El DNI refleja su 
identidad de género?

¿Intentó cambiar su DNI?

Sí 0 0

No 16 16

Total 16 16

Población: 16 personas trans encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

4.2.6. Integridad física

Maltrato o agresión durante el internamiento
Más de la mitad de los y las encuestadas ha experimentado algún tipo de maltrato durante su 
internamiento en un establecimiento penitenciario.

Gráfico N° 17
¿Sufrió algún tipo de maltrato o agresión durante su internamiento?

 

Población: 43 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Sí No No responde

32 (74%)

3 (7%)

8 (19%)
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Las principales personas señaladas como agresores son los propios internos e internas y 
los agentes del INPE; en menor proporción, el personal de salud de los establecimientos 
penitenciarios. Sin embargo, es importante precisar que las situaciones de violencia al interior 
de la población penitenciaria son, cuando menos, una falla en el sistema de seguridad que tiene 
a su cargo la autoridad penitenciaria (en gran medida limitada con la escasez de personal de 
custodia), cuando no se trata de situaciones promovidas o permitidas indirectamente por el 
personal penitenciario.   

Gráfico N° 18
Condición de la persona agresora

 

Población: 32 personas encuestadas. Cada persona pudo identificar más de un episodio de maltrato con igual o 
diferente agente.
Fuente y elaboración: MNPT

Los tipos de agresión mayormente ejercidos contra las personas LGBT son la violencia verbal y 
la violencia física, seguidas de la extorsión o amenazas, y la violencia sexual.

Así también, la falta de respeto hacia la identidad de género y orientación sexual de las personas 
LGBT es una forma de agresión que se practica en los establecimientos penitenciarios. 

Gráfico N° 19
Tipo de agresión sufrida

 

Población: 32 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT
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En la descripción de las situaciones de maltrato las personas detallaron más de una agresión, o 
combinaciones de varias modalidades.

 “Me jalaron de los cabellos y dijeron: te vamos a cortar el pelo, aquí no se puede 
tenerlo largo”. (mujer trans. Agresión a manos de agentes del INPE)

 “Cuando recién llego, me golpeó con un palo un agente del INPE”. (mujer trans).

 "Hay un interno que para drogado y me enamora, me acosa. Provoca a mi 
marido para que él le pegue y lo sancionen, y lo manden al calabozo para que 
yo me quede sola… Los del INPE me sancionan con gritos e insultos si me visto 
de mujer”. (mujer trans) 

 “Yo tenía pelo corto cuando llegué al penal y no me dejaron cortármelo. Me 
obligaron a dejarme el pelo largo por más de dos años. A mi pareja también 
la hostigaban. Me pusieron de condición que me vistiera como mujer para 
dejarme estar cerca de mi pareja”. (hombre trans)

Denuncia de los hechos de agresión

Si bien la mayoría de las y los encuestados refirió haber sido maltratado o agredido durante su 
internamiento, solo 11 denunciaron el hecho.

Gráfico N° 20
¿Denunció los hechos de agresión?

 

Población: 32 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Sí No

11 (34%)

21 (66%)
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Entre las razones por las que la mayoría no denunció la agresión sufrida están el miedo a las 
represalias, el miedo a ser reubicados o trasladados a otro establecimiento penitenciario, la 
falta de confianza en el sistema y el desconocimiento de la existencia de un mecanismo de 
queja.

Gráfico N° 21
Razones por las que no denunció el hecho de agresión

 

Población: 21 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Quienes denunciaron la agresión lo hicieron ante la dirección del establecimiento penitenciario 
y, en algunos casos, ante personal de seguridad o de salud (psicología) del INPE.

Gráfico N° 22
¿Ante quién denunció el hecho de agresión?
 

Población: 11 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Un poco más de 1/3 de los denunciantes afirmó no haber recibido respuesta satisfactoria; 
en la mayoría de los casos consistió en una disculpa por parte del agresor y una llamada de 
atención. 
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Gráfico N° 23
Tras denunciar el hecho de agresión, ¿recibió una respuesta satisfactoria?

 

Población: 11 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

4.2.7. Medidas disciplinarias

Sanciones

Las respuestas consignadas en este acápite corresponden a un universo de 34 personas, debido 
a que las preguntas sobre sanciones no se hicieron en los EP de Lurigancho y Huaral.

Así, más de la mitad de las personas encuestadas refirió haber sido sancionada alguna vez 
durante su internamiento.  

Gráfico N° 24
¿Fue sancionado/a alguna vez durante su internamiento?

 

Población: 34 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT
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Entre las razones que motivaron tales sanciones, los encuestados señalaron: agresión a un 
interno o interna, el haber discutido con su pareja, haber respondido o reclamado algo a una 
autoridad del establecimiento penitenciario y autoinfligirse lesiones, entre otras.

Gráfico N° 25
Motivo de la sanción

 

Población: 18 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Al respecto, se observa que en algunos casos las personas encuestadas sancionadas por haber 
agredido a otra persona o responder a una autoridad del INPE, lo hicieron en respuesta al acoso 
sufrido por su identidad de género y orientación sexual.

En el mismo sentido, la persona que indicó como motivo de su sanción “entorpecer el tratamiento 
de las compañeras”, precisó que la verdadera razón de su sanción fue por darle un beso en la frente 
a su pareja. Esto coincidió con lo recogido durante la visita al E.P. Mujeres de Chorrillos, donde la 
directora mencionó que es común en la práctica de las técnicas de seguridad y custodia el sancionar 
las muestras de afecto entre parejas bajo el cargo “entorpecer el tratamiento de las compañeras”. 

Lo señalado en relación con las sanciones tiene correlato con lo reportado por las personas 
encuestadas al preguntarles por las manifestaciones de afecto entre parejas LGBT, como se verá 
más adelante.

4.2.8. Registros corporales

Como se ha señalado anteriormente, según los estándares internacionales de protección 
de derechos de las personas LGBTI privadas de libertad, aquellas que se identifican como 
transgénero y las personas no binarias deben tener la posibilidad de elegir el género de la 
persona que les realiza el registro corporal, frente a la práctica común de que tales registros 
estén a cargo de personal masculino en los penales de varones, y de personal femenino en los 
penales de mujeres, conforme se detalló en el acápite 4.1.5. de este capítulo.

Las respuestas obtenidas de las personas trans entrevistadas han sido variadas, lo que reafirma 
la importancia de aplicar el estándar internacional. No puede asumirse, unilateralmente, que 
una mujer trans prefiera el registro corporal de una agente femenina, por ejemplo, y dado que el 
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propósito de esta garantía es salvaguardar la dignidad de la persona durante la realización de los 
registros corporales, resulta fundamental que su decisión sea escuchada y tomada en cuenta. Es 
importante recordar que la práctica del registro corporal puede ser una experiencia extremadamente 
humillante, e incluso traumatizante, especialmente para las mujeres y las personas trans cuando 
implican desnudamiento público, es decir, frente a otros internos o internas. 

En el grupo de mujeres trans entrevistadas, ocho respondieron que preferían ser registradas 
por una agente mujer, y cuatro por un agente varón. En el grupo de hombres trans, dos 
prefieren que una agente mujer los registre y el otro señaló que prefiere un agente varón. De 
manera complementaria, podemos mencionar que, en el grupo de hombres gais, dos refirieron 
preferir que una agente mujer los registre, mientras que siete respondieron que se sentían más 
cómodos con un agente varón. En cuanto a las mujeres lesbianas y bisexuales, todas señalaron 
que prefieren que la persona a cargo de registrarlas sea una agente mujer. 

Cuadro N° 17
Pregunta para las personas LGBT: 
¿prefiere que el registro corporal lo realice una agente mujer o un agente hombre?

                              Persona 
LGBT

 Respuesta

Mujer 
trans

Hombre 
trans

Gay Lesbiana Bisexual Total

Agente mujer 8 2 2 6 5 23

Agente hombre 4 1 7 0 0 12

No responde 1 0 1 0 2 4

Total 13 3 10 6 7 39

Población: 39 personas LGBT encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

4.2.9. Visita íntima

De las 43 personas encuestadas, 38 señalaron que nunca han solicitado visita íntima durante 
su tiempo de reclusión, tres no respondieron y otras dos indicaron que sí venían recibiendo el 
beneficio. Estas últimas con identidad cisgénero. 

Cuadro N° 18
¿Alguna vez solicitó visita íntima?

                              Encuestado/a
 Respuesta

Persona cisgénero Bisexual Total

Sí 2 0 2

No 2 36 38

No responde 0 3 3

Total 4 39 43

Población: 43 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT
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El beneficio penitenciario de la visita íntima se contempla en el artículo 64° del TUO del Código 
de Ejecución Penal, respecto del cual se precisa que el mismo beneficio, y en las mismas 
condiciones, tiene el interno no casado ni conviviente respecto de la pareja que designe.

Sin embargo, el artículo 198° del Reglamento del TUO del Código de Ejecución Penal, 
aprobado por Decreto Supremo N° 015-2003-JUS, exige como parte de los requisitos para el 
otorgamiento del beneficio de la visita íntima, la presentación de una copia simple de la partida 
del matrimonio civil o religioso, o de cualquier otro documento que acredite la relación de 
convivencia. En una reciente modificación al Reglamento, aprobada por Decreto Supremo N° 
015-2021-JUS, se estableció que será el Consejo Técnico Penitenciario del penal el que conceda 
el beneficio, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, 
desaprovechándose la oportunidad de adecuar las disposiciones del Reglamento a lo señalado 
en el artículo 64.2 del TUO del CEP.

Por lo tanto, dadas las características actuales del procedimiento –que se contempla como 
beneficio y no como derecho– y la documentación requerida, podemos señalar que, en la 
práctica, el INPE solo otorga el beneficio de visita íntima a los internos e internas que acreditan 
una relación de convivencia con sus parejas, bajo parámetros discrecionales abiertos, pues 
dependen de la interpretación que cada Consejo Técnico Penitenciario pueda tener sobre la 
materia. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que, dado que la mayoría de las personas LGBTI privadas 
de libertad en cárceles tienen a sus parejas dentro del mismo establecimiento penitenciario, 
el requerimiento de la visita íntima dependerá, en gran medida, de las facilidades que dichas 
parejas tengan para satisfacer su necesidad afectiva en la convivencia diaria. Asimismo, las 
personas encuestadas manifestaron su desconocimiento sobre la existencia del beneficio o 
los requisitos propios del procedimiento, así como las dificultades que representa el tener que 
acreditar en forma documental una relación de convivencia, como las razones por las que no 
solicitaron formalmente el otorgamiento del beneficio de la visita íntima.

Gráfico N° 26
Razones por las que no solicitó visita íntima

 
Población: 38 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT
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Las respuestas en torno a la pareja actual y la necesidad de recurrir al benef icio de visita 
íntima están directamente relacionadas, pues, como se puede advertir de la información 
contenida en el Gráf ico N° 26, la mayoría de las personas encuestadas indicó que no 
había solicitado el benef icio de visita íntima porque no tenía pareja fuera del penal. 
Complementando dicha información, el Gráf ico N° 27 nos indica que el 62% de las personas 
encuestadas tiene una pareja sexual al interior del penal. De un universo de 34 personas 
(no se incluye los E.P. de Lurigancho ni Huaral), 21 respondieron que sus parejas actuales 
conviven con ellas al interior del penal. Otras dos mencionaron que habían terminado una 
relación recientemente.

Gráfico N° 27
¿Tiene pareja al interior del penal?

Población: 34 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Aunque la predominancia de parejas LGBTI intramuros podría suponer que el derecho a la 
intimidad se encuentra asegurado entre ellas, la información recabada permite establecer 
importantes matices. En los testimonios de las mujeres trans y hombres gais recluidos en los 
establecimientos penitenciarios de varones, se advierte que no existe mayor interés en conocer 
la forma cómo se accede al beneficio de la visita íntima. No ocurre lo mismo en relación con 
las internas lesbianas y los hombres trans que se encuentran recluidos en cárceles de mujeres, 
donde, a pesar de tener pareja dentro del establecimiento penitenciario, no se les permite 
mantener ningún tipo de intimidad con ellas.

Sí No No responde

21 (62%)

3 (9%)

10 (29%)
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Cuadro N° 19
Visita íntima, pareja dentro del penal e intimidad de las personas LGBT

E.P.
Identidad 

de 
género

Orientación 
sexual

¿Solicitó visita 
íntima?

¿Tiene 
pareja 

dentro del 
penal?

¿Dónde tienen 
intimidad?

Jauja – 
Mujeres

Mujer Lesbiana
No. No tiene 
pareja fuera.

Sí En mi cuarto

Mujer Bisexual
No. No tiene 
pareja fuera.

Sí

Cuando a veces el 
ambiente está solo, en el 
cuarto. Habitación con 
9 camas, donde viven 5 
personas. No me puedo 
ni sentar, me duele 
mucho la espalda.

Arequipa 
– Mujeres

Mujer Bisexual

No. No tengo 
pareja afuera y 
con mi pareja 
aquí no me 
van a dejar.

Sí No hay espacio alguno.

Mujer Lesbiana

No. Aquí se van 
a escandalizar 
y me van a 
hacer sentir 
sucia, cochina.

Sí No hay lugar.

Hombre 
trans

Heterosexual

No. Lo he 
conversado 
con las 
técnicas, pero 
nunca lo he 
solicitado. 
Pienso que 
como siempre 
niegan todo, 
me van a decir 
que no.

Sí

No nos permiten ni 
tomarnos de las manos 
o abrazarnos. Quise 
darle un beso en la 
frente a mi pareja y la 
técnica me dijo: “¡¿Qué 
haces?!”.

Mujer Bisexual
No, porque no 
tenía pareja.

Sí No hay lugar.

Mujer Bisexual

No, por mi 
opción; otra 
es que te 
piden muchos 
requisitos.

Sí

En ningún lugar, ya 
que no hay privacidad; 
además nos hostigan, 
ni permiten que nos 
demos ni un simple 
abrazo.

Mujer Lesbiana No Sí No hay.

Mujer Lesbiana No Sí No hay.
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Sullana – 
Mujeres

Mujer Lesbiana No Sí
En ningún lugar, no está 
permitido.

Hombre 
trans

Heterosexual
No. Mi pareja 
está aquí.

Sí

No podemos ni 
cogernos de las manos, 
menos darnos un 
beso. Te llevan a la 
dirección, te mandan 
al calabozo. Te acosan 
constantemente.

Mujer Lesbiana
No. Solo te 
dan visitas de 
hombres.

Sí
No hay espacio, no lo 
permiten.

Hombre 
trans

Heterosexual
No. No sabía 
que se podía.

Sí
No se puede, está 
prohibido.

Mujer Bisexual

No. Estoy 
separada del 
papá de mi 
hija.

Sí

No se puede. A 
mi amiga la han 
empapelado igual que 
a mí. Tengo 3 informes 
de regresión. Como no 
pueden conmigo, se la 
agarran con ella.

Mujer Heterosexual
Sí. Sí me la 
dieron.

No NA

Huancayo 
– Varones

Mujer 
trans

Heterosexual
No. No tengo 
pareja fuera.

No Estaba en mi pabellón.

Hombre Gay
No. No tengo 
pareja fuera.

Sí

Antes tenía un cuarto 
privado, ahora estoy en 
un cuarto con muchas 
personas y no hay 
intimidad.

Mujer 
trans

Heterosexual NR NR NR

Mujer 
trans

Heterosexual

No. Quise 
solicitar en 
2013 pero me 
dijeron que mi 
pareja debía 
pasar examen 
médico.

Sí
En una covacha en los 
días de visita46.

46 Como preparación para las visitas familiares, los internos implementan espacios dentro de sus alojamientos en los que, de manera 
informal, realizan la visita íntima. A esos espacios se les llama covacha.
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Huacho

Mujer 
trans

Heterosexual

No, por los 
requisitos que 
exigen para 
este tipo de 
visitas.

Sí
En su cama, dentro de 
su celda.

Hombre Gay
No, porque no 
tiene pareja.

No NA

Hombre Gay
No, porque no 
tiene pareja.

No NA

Hombre Gay
No, porque no 
tiene pareja.

No NA

Hombre Gay
No, porque no 
tiene pareja.

No NA

Hombre Heterosexual
No, porque no 
tiene pareja.

No NA

Hombre Heterosexual
Sí, visita de su 
pareja.

No NA

Hombre Heterosexual

No. Tiene 
pareja, pero 
ella no quiere 
ir a visitarlo.

No NA

Hombre Gay

No. Nunca le 
han llamado 
la atención las 
mujeres y no 
tiene pareja 
masculina 
fuera del penal.

No

Con relación a su pareja 
anterior: hay una cama 
en una de las celdas 
destinada a eso por 
acuerdo del pabellón. Es 
informal.

Piura – 
Varones

Mujer 
trans

Heterosexual
No. No existe 
para varones.

Sí
En mi cama. Antes 
dormía en el piso pero 
ahora tengo cama

Mujer 
trans

Heterosexual

No. La visita 
masculina 
ingresa 
los días de 
varones (visita 
familiar de 
varones). Pero 
aún no se ha 
restablecido 
la visita de 
varones.

Sí

En mi celda. Hay un 
horario específico en 
que mi celda queda 
vacía.

Mujer 
trans

Heterosexual No Sí En la celda de él

Mujer 
trans

Heterosexual No Sí En la cama de él
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De la información recabada se aprecia que existe una evidente diferencia en la forma como 
las autoridades penitenciarias reaccionan ante las parejas LGBTI que se forman al interior 
de los penales. Mientras en los penales de varones los internos cuentan con un margen de 
discrecionalidad para implementar mecanismos informales que les permiten mantener 
intimidad, la situación es diametralmente opuesta en los penales de mujeres, donde las 
lesbianas y hombres trans son hostilizados constantemente ante las más mínimas expresiones 
de afecto.  

La situación es especialmente preocupante en los establecimientos penitenciarios de Sullana y 
Arequipa, donde las mujeres y hombres trans explicaron que no pueden tener manifestaciones 
públicas de afecto con sus parejas, ni en sus cuartos o celdas, pues constantemente sufren 
el acoso de las técnicas del INPE. Ellas y ellos describieron que reciben llamadas de atención 
y hasta sanciones cuando intentan besarse, abrazarse o agarrarse de la mano. Asimismo, las 
mujeres lesbianas y los hombres trans del Penal de Mujeres de Arequipa denunciaron que no 
solo está prohibido cualquier tipo de contacto físico bajo sanción, sino que es práctica constante 
de la autoridad penitenciaria reubicar a las parejas en cuadras distintas, para separarlas y que 
no puedan pernoctar en la misma habitación. Del mismo modo, señalaron que las restricciones 
a la interacción entre parejas es tal que hasta se les ha prohibido compartir quehaceres juntas 
como lavar la ropa o realizar actividades de capacitación técnica juntas. 

En contraposición, los establecimientos penitenciarios de varones visitados muestran una 
realidad muy diferente. Las y los encuestados en los penales de varones refirieron que pueden 
tener intimidad con sus parejas en sus celdas, durante la noche o durante las horas de visita, 
cuando los pabellones se acondicionan con ese fin. La reacción de las PPL y de las autoridades 
penitenciarias en los penales de varones es también de mayor apertura y respeto, sin que por ello 
se permitan situaciones que alteren el orden o la convivencia pacífica al interior de los recintos. 

4.2.10. Seguridad durante el aseo e higiene personal

Las personas encuestadas refirieron realizar su aseo e higiene personal principalmente en el baño 
de su celda. Durante las visitas realizadas se pudo comprobar que en algunos establecimientos 
penitenciarios las celdas solo cuentan con un silo y no tienen puerta, por lo que las y los 
internos tienen que abastecerse de baldes de agua para poder bañarse y, para cuidar de su 
intimidad, deben de poner una cortina. Al respecto, algunas de las personas LGBT encuestadas 
manifestaron que tienen miedo de que alguien ingrese mientras se están bañando47.

Así también, pero en menor medida, se hace uso de los baños compartidos que hay en cada 
pabellón y que, en la mayoría de los establecimientos penitenciarios, cuentan con duchas y 
tienen puerta, razón por la cual algunas de las personas LGBT encuestadas refieren sentirse 
más seguras cuando pueden asearse en dichos espacios.

4.2.11. Discriminación

Más de la mitad de las personas LGBT encuestadas afirma haber recibido un trato discriminatorio 
durante su internamiento. En contraposición, las cuatro personas cisgénero entrevistadas 
respondieron que nunca han sido discriminadas en el establecimiento penitenciario donde se 
encuentran.

47 Al final del informe se incluye como anexo el cuadro general en el que se sistematiza las respuestas obtenidas durante las 
entrevistas, de manera anónima.
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Cuadro N° 20
¿Recibió algún trato discriminatorio en el penal

                              Encuestado/a
 Respuesta

Persona cisgénero
Persona

LGBT
Total

Sí 0 25 25

No 4 11 15

No responde 0 3 3

Total 4 39 43

Población: 43 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Respecto de las 25 personas LGBT que indicaron haber recibido un trato discriminatorio durante 
su internamiento en el penal, 13 de ellas señalaron durante sus entrevistas que se sentían 
limitadas para la realización de ciertas actividades dentro del establecimiento penitenciario 
donde se encuentran. 

Por ejemplo, dos mujeres trans manifestaron que les gustaría realizar presentaciones artísticas 
durante los eventos que se organizan en días festivos (danzas, bailes diversos), pero no pueden 
hacerlo toda vez que no se les permite vestir atuendos acordes a su identidad de género. Otras 
encuestadas manifestaron que les gustaría tener mayor libertad para pasar tiempo con las parejas 
que tienen dentro de los penales, pero debido a la hostilización que sufren constantemente, no 
se sienten libres de expresar sus afectos. 

Gráfico N° 28
¿Hay alguna actividad que no realice como consecuencia de la discriminación?

 

Población: 25 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Sí No No responde

13 (52%)

2 (8%)

10 (40%)
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4.2.12. Ubicación para personas trans

Como se indicó en el acápite 4.1.1., las disposiciones que regulan la clasificación de internos 
e internas se encuentran en la Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario 
N° 317-2009-INPE/P, que aprobó la “Directiva de Clasificación de internos procesados y 
sentenciados en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional”. No obstante, casi 
todas las personas encuestadas respondieron que conviven con muchas personas LGBT en 
sus pabellones, muchas de las cuales no se manifiestan como tales frente a las autoridades 
penitenciarias.

Gráfico N° 29
¿Vive con otras personas LGBTI?

 

Población: 43 personas encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Dado que dicha ubicación no responde a la determinación de espacios exclusivos para personas 
LGBTI, lo que puede inferirse de las respuestas obtenidas es que el número de personas LGBT 
en los establecimientos penitenciarios es bastante mayor del que las autoridades penitenciarias 
perciben o tienen registrado.

Traslado de las personas trans a otro E.P.

De las 16 personas trans encuestadas, solo la mitad respondió que le gustaría estar en un 
establecimiento penitenciario acorde a su identidad de género.

Sí No No responde

31 (72%)

4 (9%)

8 (19%)
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Cuadro N° 21
Pregunta para las personas trans: 
¿preferiría trasladarse a un penal acorde con su identidad de género?

                              Encuestado/a
 Respuesta

Mujer trans Hombre trans Total

Sí 6 1 7

No 5 2 7

No responde 2 0 2

Total 13 3 16

Población: 16 personas trans encuestadas.
Fuente y elaboración: MNPT

Esta pregunta se sustenta en la importancia de que las personas LGBTI participen y sean 
escuchadas al determinarse el tipo de penal (de varones o de mujeres) en el que pueden 
cumplir su condena. De las 16 personas trans a las que se les hizo esta pregunta, la mitad 
respondieron que no quieren cambiar de penal, y la otra mitad, que sí. Sin ser una muestra 
representativa, la paridad de las respuestas abunda en la importancia de que sean las 
personas LGBTI quienes tengan la oportunidad de –por lo menos– expresar su propia opinión 
con relación al tema.

Así, las seis mujeres trans que respondieron que preferirían estar en un establecimiento 
penitenciario de mujeres, señalaron que, en tanto se identifican como tales, consideran 
que en dichos espacios estarían más seguras. Por su lado, las otras cinco mujeres trans que 
respondieron negativamente explicaron su respuesta porque se sienten cómodas en el penal 
donde se encuentran. 

En el caso de los hombres trans, los dos que no quieren ser trasladados consideran que puede 
ser peligroso estar en un establecimiento penitenciario de hombres dada su biología femenina; 
y aquel que respondió afirmativamente explicó que le gustaría estar en un penal de hombres 
para dejar de ser acosado por las técnicas.
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Foto Nª 6
Visita a Establecimiento Penitenciario de Huaral (mayo, 2022).
Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Capítulo 5: 

Factores de riesgo de tortura y malos 
tratos 

A partir de la información proporcionada por las direcciones penitenciarias y lo señalado por 
las 43 personas LGBT entrevistadas se han podido advertir situaciones que representan, en sí 
mismas, tratos degradantes para las personas LGBT privadas de libertad en las cárceles, y otras 
que constituyen factores de riesgo de tortura y otros malos tratos. Algunos de ellos califican 
como formas de discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. 

5.1.  Con relación al registro, ubicación y separación de personas LGBTI en 
establecimientos penitenciarios

La ubicación de una persona LGBTI al interior de un establecimiento penitenciario debe hacerse 
respetando su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características 
sexuales, para lo cual deberá tomarse en consideración su opinión. Esto requiere:

 y La implementación de un mecanismo adecuado y oportuno para que la persona tenga 
la oportunidad de identificarse como parte del colectivo LGBTI y manifestar su opinión 
con relación al espacio donde prefiere estar, sobre la base de su identidad de género, 
orientación sexual y expresión de género.

 y La incorporación del mecanismo detallado en el párrafo precedente en las disposiciones 
vigentes para la clasificación de internos/procesados/as y sentenciados/as en los 
establecimientos penitenciarios en todo el país.  

 y La implementación de pabellones especiales para personas de orientación sexual e 
identidad de género diversas en cada penal donde exista población LGBTI, siempre que la 
capacidad de albergue del establecimiento penitenciario, así lo permita.

En las visitas efectuadas hemos constatado que los establecimientos penitenciarios no cuentan 
con registros detallados de las personas LGBTI que albergan, mucho menos con espacios físicos 
destinados de manera exclusiva para esta población. Todos los penales mantienen espacios 
físicos diferenciados por el sexo biológico de las personas, en función de un esquema binario 
tradicional que solo distingue entre hombre y mujer. Ni la orientación sexual, ni la identidad de 
género son tomadas en cuenta por las autoridades competentes para determinar la clasificación 
de una persona que ingresa a un establecimiento penitenciario.

Hemos identificado, sin embargo, avances importantes en este aspecto. La publicación de la 
Resolución N° 112-2022-INPE/P, en mayo de 2022, con la que se aprobó la DI-004-2022-INPE-DTP, 
Directiva para la “Atención Integral y Tratamiento Penitenciario Especializado para Personas 
Privadas de Libertad y Población Penal Extramuros de Especial Protección”, elaborada por la 
Subdirección de Asistencia Penitenciaria del INPE, busca incorporar la perspectiva de género 
y diversidad en el diseño y ejecución de los planes de trabajo de tratamiento penitenciario, 
empezando por identificar a las personas LGBTI como un grupo de PPL de especial protección. 
Para ello, se dispone la aplicación de la “Cartilla de preguntas de orientación sexual e identidad 
de género” a cargo del área de Registro Penitenciario, con el propósito de mantener un registro 
actualizado de la población LGBTI en cada penal, sobre la base de la autoidentificación.  
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Asimismo, con relación a la clasificación y ubicación de las personas LGBTI, el párrafo 5.10.2. de la 
Directiva dispone que el alcaide de servicio debe tomar en cuenta su condición de vulnerabilidad 
al determinar el espacio de ubicación temporal mientras espera la decisión de la Junta Técnica de 
Clasificación. Y el siguiente acápite precisa que dicha consideración deberá hacerse con fines de 
protección y “sin que esto obstaculice o impida la interactuación positiva con terceros”. En el mismo 
sentido, el párrafo 6.8.1., en concordancia con el 5.12.2., señala que la clasificación del régimen y etapa 
de la persona LGBTI deberá hacerse garantizando su integridad y seguridad personal, así como 
tomando en cuenta su opinión y preferencia. Esta clasificación será evaluada periódicamente por el 
Órgano Técnico de Tratamiento, que podrá solicitar una reubicación con la fundamentación debida. 

Como se puede apreciar, las disposiciones que contiene la DI 004-2022-INPE-DTP representan 
un avance significativo en la atención de las necesidades específicas de la población LGBTI en el 
contexto penitenciario, pero todavía se encuentra pendiente su implementación. En efecto, durante 
las visitas realizadas como parte de este informe se corroboró que el personal penitenciario todavía 
no conocía de la publicación de la norma, mucho menos sus alcances. Con el propósito de aportar 
en estos esfuerzos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el INPE organizaron una serie de talleres 
de difusión, sensibilización y capacitación sobre la directiva y los enfoques que promueve para cada 
uno de los grupos de PPL de especial protección. En octubre de 2022, el MNPT participó en tres de 
estos talleres, con ponencias sobre su mandato y funciones, así como para compartir los principales 
hallazgos del monitoreo en relación con mujeres en cárceles y personas LGBTI.  
 
La ubicación de las personas LGBTI en ambientes que garanticen su integridad y seguridad 
personal es indispensable para establecer un primer marco de protección frente a posibles 
situaciones de conflicto que pudieran derivar en violencia y abuso. Garantizar esta seguridad 
puede, en determinados casos, exigir la ubicación de la persona en un espacio físico exclusivo 
para quienes tienen la misma orientación sexual o la misma identidad de género, sin que 
ello implique un trato inferior al que recibirían las otras personas privadas de libertad, o una 
exclusión de las actividades que se llevan a cabo en prisión48. Es por ello necesario que el INPE 
evalúe la posibilidad de implementar estos recintos, de acuerdo a la capacidad de albergue 
de cada establecimiento penitenciario y sin desconocer las condiciones de hacinamiento y 
sobrepoblación que caracteriza a muchos de ellos, a fin de que sean una alternativa segura de 
alojamiento para la ubicación de las personas LGBTI. 

Asimismo, resulta primordial garantizar la participación de las personas LGBTI escuchando sus 
preferencias. En el marco del proceso de clasificación que ha establecido el INPE para la ubicación 
de la población penitenciaria en general49, debe incluirse expresamente la consideración de la 
opinión de la persona LGBTI. La variedad en las respuestas de las 16 personas trans a las que se les 
consultó sobre este tema evidencian que no existe un criterio único, lo que refuerza la relevancia 
de que sean oportunamente escuchadas. De la misma manera, el proceso de clasificación de 
las personas trans debe comprender la evaluación de su específica situación de riesgo, a fin de 
garantizar su integridad y seguridad personal.

Finalmente, en lo que respecta a las medidas de separación de las personas LGBTI con fines 
de protección, las autoridades penitenciarias deben tener claro que dichas medidas son de 
carácter excepcional y proceden únicamente cuando exista amenaza o peligro a su integridad. 
Esta separación no debe ser permanente ni contribuir a su estigmatización, y no debe implicar 
una restricción al ejercicio de sus derechos. En cualquier caso, debe pedirse el consentimiento 

48 OC 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Enfoques diferenciados aplicables a las personas LGBTI privadas de la 
libertad, párrafo 244.

49 Directiva N° 004-2019-INPE-DTP para la clasificación de internos procesados y condenados en establecimientos penitenciarios de 
todo el país.
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informado de las personas LGBTI para la aplicación de esta medida, salvo que se trate de 
la imposición de una medida disciplinaria debidamente sustentada y en el marco de un 
procedimiento legal y regular.

5.2.  Con relación a las prendas de vestir y la expresión del género

A las personas LGBTI en establecimientos penitenciarios se les debe permitir el uso de 
vestimenta y accesorios que manifiesten su identidad de género, en caso así lo deseen. Solo por 
razones legítimas se podrá prohibir el uso de ciertas prendas y/o accesorios, pero bajo ninguna 
circunstancia se debe obligar a las personas LGBTI a vestir o usar una prenda o accesorio 
distintivo que los identifique como tal. Para esto se requiere:

 y Adecuar las normas reglamentarias para incluir el derecho de las PPL a vestir prendas y 
usar accesorios que manifiesten su identidad y/o expresión de género.

 y Incluir en las normas reglamentarias que está prohibido obligar a las personas LGBTI a 
vestir o usar una prenda o accesorio distintivo que las identifique como tal.

Con relación a este tema, la información recabada indica que las prácticas internas de cada 
establecimiento penitenciario varían en función de la discrecionalidad del personal penitenciario. 
La DI 004-2022-INPE-DTP contempla en el acápite 6.8.3., que no se puede obligar a una persona 
a vestirse y presentarse de acuerdo a su sexo sino respetando su identidad y expresión de 
género, especificando que ello incluye aspectos como el tamaño del cabello, las uñas y el uso de 
maquillaje. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, esta disposición no viene siendo 
aplicada por el personal penitenciario. Algunos de los testimonios recogidos en el capítulo 4 
aluden precisamente a prácticas que constituyen tratos humillantes o degradantes, como 
impedir que un hombre trans pueda cortarse el cabello, obligándolo a llevarlo largo durante 
varios meses. Con similar propósito, a las mujeres trans se les amenaza con cortarles el cabello 
largo, atentando directamente contra su femineidad. Otros testimonios recogidos durante las 
entrevistas aluden a las restricciones que establecen los técnicos de seguridad para autorizar 
el ingreso de prendas de vestir que juzgan inapropiadas bajo parámetros heteronormativos, 
particularmente ropa interior como boxers masculinos en penales de mujeres o brassieres 
en penales de varones. Lo mismo ocurre con accesorios como el maquillaje. Las autoridades 
penitenciarias aducen que tales restricciones responden a un criterio de seguridad, ante el 
supuesto de que dichas prendas se utilicen para facilitar una fuga.
 
Es comprensible que todo establecimiento penitenciario guarde protocolos y restricciones 
dirigidos a cuidar la seguridad de los recintos y evitar las fugas, pero ello no puede argumentarse 
válidamente para restringir el derecho de las personas trans de expresar y manifestarse con 
las prendas que las identifican. Impedirlo es una clara vulneración de su dignidad, y puede 
constituir un trato humillante o degradante. 

5.3.  Con relación a las requisas corporales para PPL y visitas del colectivo LGBTI 

Las personas trans y no binarias deben tener la posibilidad de elegir el género de la persona 
encargada de realizar el registro corporal. No debe practicarse en ellas el registro de cavidades 
corporales, salvo exista un motivo legítimo para ello. En tal supuesto, el registro deberá ser 
realizado por un profesional médico capacitado y autorizado para tal labor. Para esto se requiere:

 y Garantizar la disponibilidad de contar con personal de requisa de ambos géneros en cada 
establecimiento penitenciario donde exista personas trans y no binarias entre la PPL.

 y Incluir en las normas reglamentarias que el registro de cavidades corporales solo puede 
realizarse de manera excepcional ante la existencia de un motivo legítimo y con la participación 
de un profesional médico debidamente capacitado y autorizado para tal labor.
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 y La obligatoriedad de incluir un curso de inducción al personal médico que labore o preste 
servicios en los establecimientos penitenciarios, que incluya formación en conceptos y 
definiciones relacionadas con la orientación sexual, la identidad y expresión de género 
diversas, y los derechos de la comunidad LGBTI.

De la información recabada durante las entrevistas, pero también del monitoreo regular que 
realiza el MNPT, se ha podido advertir que las mujeres trans internas como aquellas que acuden 
de visita a los establecimientos penitenciarios, se encuentran expuestas a la práctica constante y 
arbitraria de las requisas corporales. Se las somete a tratos absolutamente vejatorios, denigrantes 
y humillantes, por el solo hecho de ser mujeres trans. 

Al respecto, el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo recibió 
una queja50 contra personal penitenciario del Penal de Lurigancho por una serie de vejaciones 
sufridas por mujeres transgénero que querían ingresar durante el día de visita de varones. Ellas 
fueron obligadas a cambiarse ropa para vestir prendas masculinas, a quitarse los accesorios que 
llevaban como uñas y pestañas postizas, y fueron sometidas a registros corporales denigrantes 
y sin justificación alguna. Un hecho similar ocurrido en el Penal del Callao fue denunciado como 
un acto de tortura por discriminación a causa de la identidad de género51, con el patrocinio de 
Promsex (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos). 

Foto N° 7
Letrero en la puerta del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Chorrillos

 

50 Mediante oficio Nº D000216-2022-INPE-P del 16 de septiembre de 2022, el entonces Presidente Ejecutivo del INPE, Omar Méndez 
Irigoyen, informó al Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo que no existe un protocolo para la 
atención en las visitas de los hombres y mujeres trans a establecimientos penitenciarios. No obstante ello, indicó que los hechos de 
presuntos maltratos y discriminación hacia mujeres trans que quisieron ingresar de visita al Penal de Lurigancho fueron puestos en 
conocimiento de la Oficina de Asuntos Internos para el inicio de las investigaciones correspondientes. A la fecha de cierre de este 
informe, no se ha obtenido mayor información sobre los resultados de dicha investigación.

51 Caso “Majandra”.
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En cuanto a la población penitenciaria, la información recabada sugiere que es práctica común 
realizar registros corporales que incluyen desnudamiento, de manera pública, frente a los 
demás reclusos o reclusas, lo que agrava la humillación a la que se exponen en particular las 
personas trans. Los hechos descritos constituyen formas en sí mismas de tortura y malos tratos, 
frente a lo cual es imperativo que el INPE implemente medidas eficaces para garantizar un trato 
igualitario y libre de discriminación hacia las personas trans y las personas LGBTI en general.

5.4.  Con relación al derecho a la visita íntima

Las personas LGBTI en establecimientos penitenciarios deben poder acceder a las visitas íntimas 
en igualdad de condiciones que las demás PPL, con la pareja de su elección, sin discriminación 
alguna. No se les debe exigir requisitos discriminatorios o que atenten contra su dignidad y la 
de su pareja. Para esto se requiere:

 y Modificar la normatividad vigente para incluir la visita íntima como un derecho de toda 
PPL, sin discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, 
ni de ninguna otra índole.

 y Implementar espacios adecuados que garanticen la higiene, seguridad e intimidad de las 
parejas al interior de cada establecimiento penitenciario.

 y Implementar un mecanismo que garantice el acceso al derecho a la visita íntima de las 
parejas que residen en el mismo establecimiento penitenciario o en establecimientos 
penitenciarios distintos, en igualdad de condiciones que las PPL con parejas fuera de un 
establecimiento penitenciario.

El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la visita íntima se deriva del derecho 
fundamental al libre desarrollo de la personalidad (sentencia recaída en el Exp. N° 01575-
2007-PHC/TC, fundamento 26). En la misma resolución, el Tribunal precisó que las medidas 
que deriven en la restricción absoluta del ejercicio de la visita íntima vulneran el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad de las PPL y son contrarias a los fines constitucionales del 
tratamiento penitenciario. A su vez, el TC precisó que las autoridades penitenciarias no deben 
sujetar la permisión de la visita íntima a ningún tipo de discriminación, incluida aquella que se 
fundamenta en la orientación sexual de las personas privadas de su libertad. 

El MNPT advierte con preocupación que las personas LGBTI privadas de libertad en cárceles, en 
particular las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales con pareja femenina y los hombres trans, 
enfrentan serias limitaciones para acceder a las visitas íntimas en igualdad de condiciones que 
el resto de la población penitenciaria. Tales limitaciones se producen en razón de lo siguiente:
1. El tratamiento percibido como beneficio en lugar de como derecho en las normas 

penitenciarias y la exigencia de requisitos de difícil acceso para las parejas LGBTI. La visita 
íntima debe ser autorizada por el Consejo Técnico Penitenciario, previa evaluación de 
una solicitud en la que se debe acreditar documentalmente la condición de convivencia 
con la pareja elegida. Este procedimiento deja a las personas LGBTI a merced de criterios 
subjetivos e incluso de prejuicios transfóbicos y/u homofóbicos que puedan compartir 
quienes integran el Consejo Técnico Penitenciario, además de las dificultades propias de 
acreditar una convivencia formal con documentos.

2. Las personas LGBTI no solicitan el acceso a visitas íntimas. Los gráficos N° 24 y N° 25 
(capítulo 4) revelan que las razones por las que esto se produce varían entre que se trata 
de personas cuyas parejas se encuentran al interior del mismo centro penitenciario y el 
desconocimiento sobre el derecho y el procedimiento para implementarlo.

3. De la información recogida por el MNPT se advierte que la mayoría de personas LGBTI 
privadas de libertad tienen una pareja con la que conviven en el mismo penal (parejas 
intramuros) y no existe un protocolo especial para implementar las visitas íntimas entre 
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ellas, como se establece para el caso de las parejas heterosexuales en el artículo 205° del 
Reglamento del TUO del CEP. Esta situación estaría afectando de manera particular y de 
forma más severa a las mujeres lesbianas, las bisexuales con pareja femenina y los hombres 
trans heterosexuales, pues las disposiciones disciplinarias suelen ser mucho más estrictas 
para impedir momentos de intimidad en los centros penitenciarios de mujeres. Por el 
contrario, en los penales de varones, las mujeres trans heterosexuales y los hombres gais 
entrevistados respondieron que sí podían mantener intimidad con sus parejas, aunque de 
manera informal. 

Las visitas íntimas para las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero 
e intersex, como para toda persona privada de libertad en un establecimiento penitenciario, 
constituyen una forma de garantizar los derechos a una familia, a la vida privada y a la salud sexual. 
En esa medida, son inadmisibles las disposiciones o prácticas que, directa o indirectamente, 
limiten el acceso de las personas LGBTI a las visitas íntimas con la pareja de su elección, 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Cualquier limitación 
a este derecho que no se sustente en fundamentos razonables, necesarios y proporcionales, 
incluidas las restricciones que se apliquen como parte de una sanción disciplinaria, constituye 
una práctica discriminatoria. 

5.5  En relación con el acceso a servicios sanitarios

Las personas LGBTI en establecimientos penitenciarios tienen derecho a contar con atención 
médica y consejería apropiada a sus necesidades particulares. Para esto se requiere:

 y Adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro y acceso a servicios de salud 
reproductiva, información y tratamiento para el VIH/SIDA, terapia hormonal y/o tratamiento 
de afirmación de género, como mínimo, en las mismas condiciones que los disponibles en 
los servicios públicos de la comunidad donde su ubica el establecimiento penitenciario.

 y Incluir en la normatividad reglamentaria la prohibición expresa de cualquier tipo de 
tratamiento invasivo e irreversible y/o procedimiento médico o psicológico por motivos 
de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales 
de las personas, incluyendo cirugías de normalización genital forzadas, esterilización 
involuntaria, experimentación no ética, exhibición médica, terapias de “reparación” o 
“conversión” cuando sean impuestas o administradas sin el consentimiento libre, previo e 
informado de la persona concernida.

 La información recabada en cuanto al acceso a los servicios sanitarios de las personas LGBTI 
muestra dificultades y carencias propias de los servicios penitenciarios en general, como la 
falta de profesionales médicos, psicólogos y psiquiatras, el desabastecimiento de medicinas, 
entre otras; pero también situaciones de maltrato y discriminación por parte del personal 
médico, según los testimonios relatados por las personas encuestadas. Asimismo, ningún 
establecimiento penitenciario ha reportado que tenga a su disposición la realización de 
algún tipo de terapia hormonal o tratamiento de afirmación de género para las personas 
trans que así lo deseen. 

 Al respecto, cabe mencionar que el Ministerio de Salud cuenta con la NTS Nº 126-MINSA/2016/
DGIESP “Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Transfemenina 
para la Prevención y Control de la Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA”. Esta 
norma constituye el marco normativo vigente a partir del cual los y las profesionales de 
la salud deben guiar su actuación al prestar servicios a mujeres trans en general. Aunque 
la norma se desarrolla bajo un enfoque que privilegia la prevención y control de las 
enfermedades de transmisión sexual asociadas a este grupo poblacional, también recoge 
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aspectos sumamente importantes como, por ejemplo, el uso del nombre social durante el 
examen médico y la recomendación de que éste sea utilizado también en la historia clínica, 
la exigencia de mantener un trato respetuoso y libre de discriminación, y la descripción 
de los puntos críticos en la anamnesis y examen físico priorizados. Ello permite mejorar 
el conocimiento en profesionales de salud sobre el perfil epidemiológico de las mujeres 
trans y el impacto que este puede tener en su salud, así como en su identidad y expresión 
de género. En cuanto al nivel de implementación de la norma, el Centro de Promoción y 
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos señala en su informe de sistematización 
final sobre el proyecto “Nosotrans salud: Mujeres trans en situación de pobreza afirman 
el respeto a la identidad, libres de violencia, desde los servicios de salud en la ciudad de 
Lima, Perú”, publicado en 202252, que no se considera una implementación plena pues se 
encontraron limitaciones en la provisión de hormonas para los establecimientos de salud 
públicos. 

 En lo que respecta al acceso a servicios de salud mental para las personas LGBTI en 
cárceles, la información recabada indica que los servicios disponibles no son suficientes 
ni especializados en las necesidades particulares de esta población. Por ejemplo, en lo 
que respecta al manejo de las emociones propias del encierro, las personas entrevistadas 
señalaron que no recurren a los profesionales psicólogos disponibles en el centro 
penitenciario debido a que no encuentran la contención y apoyo necesarios para aliviar 
sus padecimientos, registrándose cuadros de depresión, intentos suicidas y autolesiones. 
Es preocupante la situación detectada con respecto a las internas lesbianas que reciben 
constantes cuestionamientos y reproches por su orientación sexual de parte de las agentes 
penitenciarias y del personal de salud, incluidas psicólogas a cargo de su tratamiento. Esta 
clase de discriminación es sumamente grave porque ocurre en el contexto de las terapias 
psicológicas individuales, cuando la persona se encuentra especialmente vulnerable, y 
constituye, en sí misma, una forma de tortura. 

 Con relación a este mismo tema, es preciso que las autoridades penitenciarias presten 
especial atención a la difusión de discursos basados en prejuicios transfóbicos y homofóbicos 
que pueden dar lugar a situaciones de violencia y discriminación, como prácticas de 
hostigamiento o acoso hacia las personas LGBTI. En ese orden de ideas, sin desconocer 
que las organizaciones de la sociedad civil contribuyen significativamente con la atención 
y acompañamiento a personas privadas de libertad, es necesario que el INPE regule de 
manera estricta los alcances de las acciones que pueden realizar las organizaciones con 
acceso frecuente a la POPE, a fin de que no se constituyan en instrumentos de acoso, 
hostigamiento, violencia verbal o psicológica hacia las personas LGBTI, ni fuercen su 
participación en actividades de esta naturaleza sin su consentimiento. 

5.6  Con relación a la aplicación de medidas disciplinarias contra personas LGBTI

Bajo ninguna circunstancia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género 
podrá ser utilizada como presupuesto para aplicar una sanción disciplinaria. Para ello se requiere 
incluir en las normas reglamentarias del INPE que las relaciones de pareja de personas LGBTI y 
las muestras de afecto entre ellas dentro de las instalaciones del establecimiento penitenciario 
no son motivo de sanción ni prohibición, salvo que alteren el orden y la convivencia pacífica, 
debidamente sustentada. 

La información recabada de las entrevistas con personas LGBTI como la proporcionada por 

52  https://promsex.org/wp-content/uploads/2022/07/SistematizacionNosotrans.pdf
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las direcciones penitenciarias nos permite afirmar que la expresión de género y la orientación 
sexual son motivo de sanción por parte del personal técnico del INPE, bajo tipificaciones tan 
abiertas y subjetivas como “realizar actos contrarios a la moral” o “entorpecer el tratamiento 
de las compañeras”. Estas prácticas son discriminatorias y una forma de violencia basada en 
prejuicios, en los términos sancionados por la Corte IDH en el Caso Azul Rojas Marín y Otra vs. 
Perú. La aplicación de estas sanciones puede estar acompañada de violencia verbal y nuevas 
amenazas para intimidar a la persona y evitar que denuncie el abuso.

Según las respuestas a la ficha de recojo de información aplicada a 18 establecimientos 
penitenciarios, solo el Penal de Lurigancho registraba denuncias o quejas contra el personal 
penitenciario por parte de la comunidad LGBTI. Por otro lado, tal y como se detalla en el acápite 
4.2.6. del capítulo 4, la mayoría de las y los encuestados refirió haber sido maltratado o agredido 
durante su internamiento, pero solo 11 denunciaron el hecho. Entre las razones esbozadas 
precisaron tener miedo a las represalias, a ser reubicados o trasladados a otro establecimiento 
penitenciario, así como la falta de confianza en el sistema y el desconocimiento de la existencia 
de un mecanismo de queja. Esta desprotección que sienten las personas LGBTI frente a la 
institucionalidad y las autoridades, que muchas veces puede confundirse con resiliencia, es 
un factor crucial para impedir que las conductas abusivas y violentas que sufren por parte del 
personal penitenciario o de los servicios de salud, sean debidamente investigadas y sancionadas. 

Frente a esta situación, es necesario que el INPE empiece por identificar y reconocer que este tipo 
de conductas discriminatorias y de abuso de poder se producen en sus centros penitenciarios, 
así como documentar los casos e iniciar las investigaciones disciplinarias correspondientes 
contra el personal penitenciario responsable. Las capacitaciones y sensibilizaciones sobre los 
derechos de las personas LGBTI y la importancia de respetar la orientación sexual y la identidad 
y expresión de género de las personas recluidas, son muy importantes y ayudan a desmontar 
creencias y prejuicios incompatibles con la función de todo personal INPE, pero ningún cambio 
real podrá lograrse mientras subsista la impunidad institucional sobre estas repudiables 
conductas. Se requiere de una respuesta más activa y severa por parte de los órganos de control 
frente a las situaciones de abuso y discriminación que se producen hacia las personas LGBTI en 
centros penitenciarios.

Del mismo modo, el diseño de estrategias efectivas para prevenir y erradicar nuevos actos de 
violencia y discriminación requiere que estos se encuentren debidamente documentados, con 
datos y características que aborden de manera integral la violencia que sufren las personas 
LGBTI en el contexto penitenciario. Este informe busca ser una contribución para visibilizar 
la problemática, pero es indispensable que las direcciones penitenciarias implementen un 
registro, no solo de los casos de violencia que denuncien las personas LGBTI, sino de aquellas 
que se identifiquen de oficio, con el fin de evaluar con precisión y de manera uniforme el tipo, 
la prevalencia, las tendencias y las pautas de la violencia y la discriminación contra las personas 
LGBTI53.

53 OC 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Enfoques diferenciados aplicables a las personas LGBTI privadas de la 
libertad, párrafo 254.
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Foto N° 8
Taller “Diversidad Sexual y Derechos Humanos de las Personas LGBTI”. Establecimiento 
Penitenciario Lurigancho (diciembre, 2021).
Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

 



CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE LAS PERSONAS LGBTI EN 23 CÁRCELES DEL PERÚ: 
Análisis y recomendaciones para prevenir la tortura y los malos tratos

85

Capítulo 6: 

Recomendaciones

Siguiendo los enfoques diferenciados de aplicación a las personas LGBTI privadas de libertad 
contenidos en la OC 29/22 y los estándares internacionales de protección de derechos para las 
personas LGBTI, el MNPT da cumplimiento a lo establecido en el literal b) del inciso 2 de la 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30394, en concordancia con el artículo 
26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y recomienda lo siguiente:

Al Instituto Nacional Penitenciario

 y Implementar el Registro de casos de violencia hacia personas LGBTI en establecimientos 
penitenciarios, en el que se consigne el tipo, la prevalencia, las tendencias y las pautas de la 
violencia y la discriminación contra las personas LGBTI, así como a los presuntos agresores 
y las características de las víctimas.

 y Establecer mecanismos seguros para que las personas LGBTI privadas de libertad y 
aquellas que ingresen a los establecimientos penitenciarios como visita, denuncien la 
violencia sufrida en su condición de personas LGBTI dentro de los centros penitenciarios.

 y Adecuar la Directiva N° 004-2019-INPE-DTP, que regula la clasificación de internos 
procesados y sentenciados en los establecimientos penitenciarios, a los criterios de 
clasificación y ubicación para personas LGBTI que establece la DI 004-2022-INPE-DTP. 
En esa medida, implementar un protocolo para la clasificación y ubicación de personas 
LGBTI que garantice el respeto de su orientación sexual e identidad y expresión de género, 
y tome en cuenta su opinión y preferencias, así como el estudio individualizado del riesgo al 
momento del ingreso al centro penitenciario, que deberá utilizarse como fundamento para 
determinar las medidas especiales de protección que requiera.

 y Aprobar una directiva interna y/o adecuar las normas reglamentarias vigentes con las 
siguientes prohibiciones:

 Está prohibido separar a las personas LGBTI del resto de las personas privadas de libertad en 
razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características 
sexuales, salvo que exista amenaza o peligro a su integridad, pero nunca de manera 
permanente ni para contribuir a su estigmatización y previo consentimiento informado 
para la aplicación de la medida; sin que ello implique una restricción al ejercicio de sus 
derechos. 

 Está prohibido imponer sanciones o medidas disciplinarias fundamentadas en la orientación 
sexual o identidad de género de las personas.

 Está prohibida la realización de cualquier tipo de tratamiento y/o procedimiento médico 
o psicológico destinado a suprimir o modificar la orientación sexual y/o la identidad de 
género de las personas LGBTI en establecimientos penitenciarios.
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 Adecuar las normas reglamentarias para incluir el derecho de los internos e internas a vestir 
prendas y usar accesorios que manifiesten su identidad de género; siempre que dichos 
accesorios u objetos no pongan en riesgo la integridad de otras personas.

 Garantizar que las personas trans privadas de libertad puedan tener la atención médica 
especializada necesaria y oportuna, incluida la salud sexual y reproductiva, la terapia 
hormonal o de otro tipo, si ellas lo desearan.

 Garantizar que las personas LGBTI privadas de libertad, en especial aquellas que tengan 
parejas dentro del mismo establecimiento penitenciario, tengan acceso a la visita íntima, 
en igualdad de condiciones que las demás internas e internos, sin discriminación por su 
orientación sexual, identidad o expresión de género, al amparo de lo establecido en el 
artículo 68° del TUO del Código de Ejecución Penal y el artículo 205° del Reglamento del 
CEP aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2003-JUS, modificado por el artículo 1° del 
Decreto Supremo N° 015-2010-JUS.

 Desarrollar e implementar un programa de sensibilización y capacitación dirigido tanto al 
personal como a la población penitenciaria, sobre conceptos y definiciones relacionadas 
con la orientación sexual, la identidad y expresión de género, así como los derechos de las 
personas LGBTI, la discriminación a la que se encuentran sujetas y el derecho a la igualdad 
y a la no discriminación. Asimismo, desarrollar e implementar un programa de capacitación 
dirigido al personal de los servicios de salud para identificar presuntos casos de tortura 
conforme al Protocolo de Estambul.

 Establecer un protocolo de aplicación obligatoria para todo el personal penitenciario, en 
el que se regule el procedimiento para el registro e ingreso de las personas LGBTI que 
lleguen de visita a los establecimientos penitenciarios, que respete la dignidad e integridad 
de la persona así como la identidad y expresión de género, garantizando la prohibición 
de cualquier acto vejatorio, humillante o degradante, así como la prohibición expresa de 
los registros de cavidades corporales, salvo excepciones debidamente fundamentadas 
en sospecha cierta, y realizadas por un profesional médico debidamente capacitado y 
autorizado para tal labor.

 Implementar acciones afirmativas para asegurar la preferencia en la admisión de las 
personas LGBTI en los programas de educación básica y superior, así como en los talleres 
productivos disponibles en cada centro penitenciario.

 Garantizar la presencia de personal de requisa de ambos géneros en cada establecimiento 
penitenciario donde exista personas LGBTI.

Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

 y Enviar al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar el Texto Único Ordenado 
del Código de Ejecución Penal aprobado por DS N° 003-2021-JUS y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 015-2003-JUS y modificatorias, en los siguientes términos.

 
1. Reconocer el acceso a la visita íntima como un derecho y no como un beneficio 

penitenciario, el mismo que debe ejercerse sin discriminación por razón de sexo, 
orientación sexual, identidad o expresión de género, ni de ninguna otra índole.

2. Eliminar cualquier requisito para la visita íntima que derive, de manera directa o 
indirecta, en un trato discriminatorio.
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Foto N° 8
Internas del Establecimiento Penitenciario Arequipa Mujeres reciben taller sobre 
sexualidad, identidad de género, orientación sexual y derechos de las personas LGBTI. 
(agosto, 2022)
Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
 



CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE LAS PERSONAS LGBTI EN 23 CÁRCELES DEL PERÚ: 
Análisis y recomendaciones para prevenir la tortura y los malos tratos

88

Capítulo 7: 

Anexos

Anexo 1. Consolidado de las respuestas recibidas por las autoridades penitenciarias 
a través de cuestionarios escritos

1.1.  Población penitenciaria y población LGBTI

1.2.  Población LGBTI, según género y orientación sexual

1.3.  Registro de personas LGBTI

1.4.  Ubicación de las personas LGBTI en pabellones

1.5.  Existencia de programas o protocolos para prevenir la violencia a personas LGBTI

1.6.  Capacitaciones a persona penitenciario

1.7.  Procedimientos para identificar casos de violencia

1.8.  Identidad de género y derecho al nombre

1.9.  Requisas a personas LGBTI (internos/as y familiares)

1.10.  Visitas familiares pre Covid-19

1.11.  Visita íntima

1.12.  Agresiones y denuncias

1.13.  Personal de salud

1.14.  Servicios de salud para internos/as LGBTI

1.15.  Acceso a educación y trabajo

1.16.  Reglas internas que discriminarían a interno/as LGBTI
 
Anexo 2. Consolidado de las entrevistas a las personas LGBTI

Anexo 3 Consolidado de los informes de visita de los penales visitados

3.1.  E.P. Arequipa Mujeres y E.P. Arequipa Varones

3.2.  E.P. Junín

3.3.  E.P. Jauja

3.4.  E.P. Ancón I

3.5.  E.P. Callao

3.6.  E.P. Huacho

3.7.  E.P. Huaral

3.8.  E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos

3.9.  E.P. Mujeres Chorrillos

3.10.  E.P. Piura varones

3.11.  E.P. Piura mujeres
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