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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como propósito general determinar la incidencia de la 

violencia familiar en el delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 

2015-2016. El método empleado se caracterizó por la aplicación de un diseño 

descriptivo correlacional con una población de 20  jueces especializados de 

familia y jueces penales, del Poder Judicial del Santa Chimbote, a quienes se les 

aplicó un cuestionario para recoger información de las variables de estudio. Los 

resultados recogieron información del nivel de violencia familiar, que para 13 

jueces es Alto, 6 que el  nivel de violencia familiar es Medio, 1 que el nivel es bajo. 

Luego, 9 fiscales opinan que existe un nivel bajo de delito de feminicidio, 6 que 

existe un nivel medio de feminicidio y 5 que existe un alto grado de feminicidio. 

Finalmente se logró determinar la incidencia de la violencia familiar en el delito de 

feminicidio; concluyéndose que: al obtenerse el coeficiente de correlación  rho de 

Spearman de 0.743 lo que significa una correlación positiva alta entre las 

variables, es decir a mayor violencia familiar existirá un mayor delito de 

feminicidio, y teniéndose como valor calculado, t=4.71, que es mayor al valor 

tabular 1.97, es decir el valor calculado está en la región de rechazo de H0. Por lo 

tanto, existe un incidencia positiva alta entre la violencia familiar en el delito de 

feminicidio violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 

Palabras claves: violencia, violencia familiar, delito, delito de feminicidio, 

penalidad, feminicida. 

 

El autor. 
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ABSTRACT 

 

 

The general purpose of the research was to determine the incidence of family 

violence in the crime of feminicide family violence in the city of Chimbote in the 

2015-2016 period. The method used was characterized by the application of a 

correlational descriptive design with a population of 20 specialized family judges 

and criminal judges from the Judicial Branch of Santa Chimbote, to whom a 

questionnaire was applied to gather information on the study variables. The results 

gathered information on the level of family violence, which for 13 judges is High, 6 

that the level of family violence is Medium, 1 that the level is low. Then, 9 

prosecutors believe that there is a low level of femicide crime, 6 that there is an 

average level of feminicide and 5 that there is a high degree of feminicide. Finally, 

it was possible to determine the incidence of family violence in the crime of 

feminicide; concluding that: when Spearman's rho correlation coefficient is 0.743, 

which means a high positive correlation between the variables, that is to say, 

greater family violence, there will be a greater crime of feminicide, and having 

calculated value, t = 4.71, which is greater than the tabular value 1.97, that is, the 

calculated value is in the rejection region of H0. Therefore, there is a high positive 

incidence among family violence in the crime of feminicide family violence in the 

city of Chimbote in the 2015-2016 period. 

 

Keywords: violence, family violence, crime, crime of feminicide, penality, 

feminicide. 

 

 

       The author. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

Hasta hace pocas décadas en el ámbito jurídico el tema de la violencia en la 

familia hasta había sido ignorado por las sociedades en el mundo y por el 

Estado en varios países, sin embargo en la actualidad, dado el creciente 

interés en la mejora de la calidad de vida de la población se ha producido un 

cambio radical y en la medida de lo posible se ofrecen un conjunto amplio de 

alternativas de solución, y es que, conscientes de que estas manifestaciones 

de violencia sean de índole físico, psicológico, sexual e incluso de maltrato sin 

lesión, con graves consecuencias individuales y colectivas, representan  un 

síntoma de distorsiones y manifiestan una grave vulneración a los derechos 

humanos y libertades, y por ende un grave obstáculo para la sana convivencia 

entre  los miembros de la familia y de la sociedad en general (Hidalgo, 2008). 

 

Dentro de las manifestaciones de la violencia familiar. Figuran La violencia 

física, psicológica, sexual y patrimonial o económica en agravio de la mujer y 

los integrantes del grupo familiar en la vulneración de sus derechos 

fundamentales, por lo que la violencia en agravio de la mujer en nuestro país 

cada día ha ido creciendo en forma rápida cuyo principal agresor es el varón 

con diversas motivaciones internas causando la muerte de esta persona 

vulnerable, siendo la violencia contra las mujeres la más representativa que 

se encuentra  presente en todas sus estilos, con distintos niveles de 

magnitud, generando como cualquier manifestación de violencia, la violación 

a los derechos humanos, en efecto esta violencia donde sus cifras cada vez 

va en va en aumento establece un problema tanto privado como público, 

llegando a ser estimado como uno de los tipos de violencia más frecuentes, 

donde millones de mujeres y niñas son víctimas de violencia en razón a su 

género  (Lujan, 2013, p. 15). 
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Según un estudio sobre las formas de violencia realizado por las Naciones 

(2006, p. 85), señala que la mayor parte de los índices de violencia contra las 

mujeres es realizado por sus parejas, miembros de la propia familia de la 

víctima, conocidos y personas extrañas, generado por la diferencia existente 

entre mujeres y varones.  

En América Latina donde el Perú también es parte, de los estudios realizados, 

estos han demostrado que la mayor parte de los índices de violencia familiar 

en agravio de la mujer son cometidos por sus esposos, convivientes personas 

que habitan dentro del mismo entorno familiar, donde predomina el más 

fuerte. 

 

Desde hace  muchos años atrás hasta la actualidad se trata de descubrir en si 

cual es la causa o el motivo porque el varón agrede física, psicológicamente, 

sexual a la mujer incluso para dar muerte a esa persona indefensa que es la 

mujer, el motivo en el varón seria el simple rechazo por ser mujer o será por 

otras causas externas que motivan al varón e impulsar a cometer el delito de 

feminicidio siendo este ilícito penal no solamente regulado en nuestro 

ordenamiento jurídico penal de nuestro país a través  del Código Penal sino 

en también están contempladas en otras legislaciones extranjeras. 

Asimismo, el referido informe de las Naciones Unidas (2006, p.36) afirma que 

existen muchas causas que generan la violencia contra las mujeres, 

respaldando lo anteriormente acotado, porque existen diferentes 

investigaciones que respaldan dicha aseveración, entre ella el feminismo. 

 

En el Perú según las Estadísticas del Observatorio de la Criminalidad del 

Ministerio Público (citado en RPP, 2013), desde el año 2013 hasta la 

actualidad, 547 mujeres fueron víctimas de feminicidio, de las cuales 65 

fallecieron a manos de personas que no tienen ningún vínculo sentimental o 

colateral con ellas. 

 

Respecto de la forma en como las víctimas de violencia perdieron su vida, se 

puede estimar que un promedio de 28% fue realizado por estrangulación, el 
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27.6% por arma blanca, el 19.2% por la propinación de golpes, el 15% fueron 

atacadas con pistola y el 3.8% fue ultrajada antes de fallecer. 

El Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, refiere que en año 

2016 los casos de violencia familiar en contra de la mujer son muy habituales, 

donde el 28% de las mujeres entre 18 y más años han sufrido violencia de 

diferentes tipos por parte sus parejas, además acoto que un 65,2% de 

mujeres fueron víctimas de violencia física, psicológica y sexual.  

 

En nuestro país, uno de los casos que género mucha indignación en la 

población peruana, fue el de Milagros Rumiche cuyos golpes la dejaron al 

borde la muerte, con la nariz y la mandíbula fracturadas, y como es de 

esperar, su agresor era su ex pareja y padre de su hijo, Carlos Feijoo 

Mogoyón, realidad que movilizó a varias instituciones del norte del país para 

su captura. También, otro caso emblemático es el de Lady Guillen y Arlette 

Contreras, quienes organizaron en conjunto la famosa marcha NI UNA 

MENOS el día 13 de agosto de 2016 (Los casos de feminicidio en Perú 

aumentaron en 2016, diciembre 25, párr. 1-2). No obstante, a pesar de la 

masiva marcha que protestaron por la indiferencia y escandalosa impunidad a 

favor de los agresores, lo único que revelo  es que los casos de violencia 

contra la mujer  aumentaron alarmantemente, a tal punto que incluso, durante 

el periodo 2016 las agresiones contra la mujer se incrementó en 13% con 

relación al 2015, donde se registraron 95 feminicidios y 198 tentativas de 

feminicidio, según el MIMP (Los casos de feminicidio en Perú aumentaron en 

2016, 2016, diciembre 25, párr. 4).  

 

La ola de violencia contra la mujer, está imparable como se puede evidenciar 

en el reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al 

informar que se han reportado ocho feminicidios, 25 tentativas de feminicidio y 

más de 6.700 casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar durante el 

mes de enero de este año 2017 en el país. En efecto, estas cifras representan 

un incremento significativo de violencia contra la mujer, en relación con el 

mismo mes del año anterior. Asimismo, la violencia generada estriba en 

relaciones de pareja que suelen agravarse en parejas jóvenes entre los 15 y 
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19 años. (MIMP: se registraron ocho casos de feminicidio en enero, 2017, 

febrero 16, párr. 1 y 4).  

 

En la Región Ancash también se puede evidenciar este problema de violencia 

familiar, así lo informa (RPP Noticias, 2013). 

Unos 55 casos de violencia familiar y un feminicidio han registrado los 

Centros de Emergencia Mujer de la provincia del Santa, región Ancash, en lo 

que va del año, así lo dio a conocer Juan Pacheco Barreto, representante de 

esta institución, quien lamentó que los casos de violencia contra la mujer 

continúen  incrementándose y que incluso se haya llegado al feminicidio, tal 

como ocurrió con la adolescente Fresia Morales Vargas de diecisiete años de 

edad, quien fue asesinada en el distrito Nuevo Chimbote, presuntamente, por 

orden de su ex pareja Midelson Castillo Vivanco. Además, Pacheco detalló 

que en Chimbote se han denunciado muchos casos de violencia familiar y en 

Nuevo Chimbote, siendo el de mayor índice la violencia física, seguida por la 

violencia psicológica y la violencia sexual (PPP, 15 de febrero de 2013). 

 

Del mismo modo, Pacheco (citado en el Comercio, 2015) refiere que en año 

2015, el CEM ha registrado en Ancash, dos feminicidios y tres intentos de 

asesinato, además se ha recepcionado mil seiscientos cincuenta denuncias 

de violencia familiar, de las cuales más del cincuenta por ciento son por 

maltrato psicológico, el cuarenta y tres por ciento por maltrato físico, y el cinco 

por ciento por violencia sexual 

 

En función a esta problemática es que es necesario dar respuesta a las 

siguientes interrogantes de investigación: 

- ¿Cuál es el nivel de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el 

periodo 2015-2016? 

- ¿Cuál es el nivel del delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote en el 

periodo 2015-2016? 

- ¿Cuál es el la incidencia de la violencia familiar en el delito de feminicidio 

violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016? 
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- ¿Cuáles son las consecuencias Jurídicos del Agresor Femincida en la 

ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016? 

 

1.2. Trabajos previos 

 

El tema a desarrollar en el presente proyecto de investigación, no cuenta con 

antecedentes directos, sin embargo se pueden citar algunas publicaciones 

que de manera indirecta pueden estar relacionados con el tema a desarrollar. 

Entre ellos tenemos a los siguientes: 

 

1.1.1. A nivel internacional 

 

Martins (2016) en su tesis doctoral titulada Violencia contra las mujeres 

en la cooperación internacional al desarrollo: un análisis de la política 

pública española (2005-2010) presentada en la Universidad Autónoma 

de Madrid, España, cuyo objetivo fue  analizar las iniciativas para luchar 

contra la trata de personas con fines de explotación sexual, 

especialmente de mujeres, en el ámbito de las relaciones bilaterales 

hispano-brasileñas, y es una contribución a paliar la falta de atención 

prestada al área en la que confluyen los estudios sobre cooperación 

internacional al desarrollo (específicamente en lo que dice respecto a la 

adopción de una perspectiva de género en ello) y aquellos sobre 

violencia contra las mujeres. Aplicando como metodología,    la 

recopilación y el análisis documental, descriptivo; llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

- En los estudios sobre el desarrollo, al igual que en muchos otros campos 

de investigación, los sesgos androcéntricos y sexistas no han sido 

examinados hasta muy recientemente. Para algunas corrientes del 

desarrollo de mediados del siglo XX, las mujeres representaban un 

obstáculo al progreso y una resistencia a la modernización que debía 

superarse. Asimismo, las primeras consideraciones en este campo 

respecto a la situación de las mujeres (cuando estaban presentes), las 
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veían esencialmente como seres vulnerables o solamente en su condición 

de madres, esposas y cuidadoras de los demás integrantes de la familia. 

Al tratarse de una idea que persiste internamente en el pensamiento 

occidental, el desarrollo tuvo que abrirse en las últimas décadas a 

consideraciones más inclusivas y amplias sobre las féminas, el género y 

demás distinciones. En este sentido, y sin perder de vista las dificultades 

de replantear a fondo su agenda política, el desarrollo tuvo 

reinterpretaciones novedosas que trataban de ir más allá de los aspectos 

estrictamente económicos y, así, las distintas formas de violencia contra 

las féminas, encontraron un lugar relevante en su debate y en sus 

prácticas más actuales. 

 

- Sin embargo, no es solamente en el ámbito del desarrollo donde la 

preocupación por la violencia contra las mujeres como un fenómeno que 

hay que combatir tiene un reciente recorrido. De hecho, es un problema 

que empezó a tenerse en cuenta a nivel mundial en las últimas décadas 

del siglo XX, gracias en gran parte a un extenso número de 

investigaciones que desde los estudios feministas y de género 

consolidaron un nuevo marco interpretativo, el cual es el presente tema de 

investigación el cual es enraizado a profundas, persistentes desigualdades 

de género. 

 

- Tampoco en la cooperación internacional al desarrollo la atención a la 

violencia contra las mujeres se produjo de forma automática, aunque se 

comenzaran a adoptar enfoques que mostraban su preocupación por las 

relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Como se ha 

visto en este trabajo, algunas versiones despolitizadas o instrumentales 

del concepto de género no abordan el tema arduamente. Tampoco se 

puede decir que la cooperación internacional al desarrollo exprese un 

compromiso coherente o permanente con la cuestión, ya que la diversidad 

de enfoques y propuestas en relación a lo que se considera como 

desarrollo y a cómo debe actuar la cooperación internacional conlleva a 

diferentes percepciones sobre este fenómeno, sus formas, causas y 
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contextos. Como se ha mostrado, solo recientemente este fenómeno ha 

tenido un espacio específico en la agenda del desarrollo y de las 

instituciones internacionales que lo promueven, siendo aún muchas veces 

algo bastante marginal en relación a sus principales preocupaciones o 

interés. Además, la prioridad de atender algunas formas de violencia y a 

sus víctimas en detrimento de otras deja de lado muchas situaciones y 

contextos en los que esta violencia se produce. Al mismo tiempo, cuando 

la justificación para actuar se basa en cuestiones de productividad o 

eficiencia, el entendimiento del problema no es correcto y las soluciones 

propuestas no son las más adecuadas. 

 

Lujan (2013) en su tesis titulada Violencia contra las mujeres y alguien 

más, presentada en la Universidad de Valencia, España, cuyo objetivo es 

analizar que para la respectiva tutela de los derechos humanos, no solo 

debe referirse al marco legal, pues no es suficiente por si solo para lograr 

la defensa  de las perjudicadas, pues se hace imprescindible un cambio 

radical y un compromiso social para darle el valor que se merece las 

féminas, aplicando  como metodología, lo inductivo – deductivo y 

descriptivo, llegó  a las siguientes conclusiones: 

 

- El maltrato contra la mujer, casi siempre es realizado por varones 

en atención al abuso del poder, causando el deterioro de su 

autoestima. 

- Las consecuencias de la violencia, es mayor cuando las agresiones 

son continuadas, afectando su psiquis ya que muchas de las 

mujeres maltratadas lo ven normal, no percibiendo el riesgo que 

corren, llegando muchas veces al feminicidio. 

 

Marzabal (2015) en su tesis titulada Los feminicidios de pareja: efecto 

imitación y análisis criminológico de los 30 casos sentenciados por la 

audiencia provincial de Barcelona (2006-2011)” presentada en la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, cuyo objetivo fue  

la búsqueda de elementos comunes que pueden determinar un efecto 



18 
 

imitación en los casos de asesinato de mujeres a manos de su pareja o ex 

pareja e identificar y analizar estos elementos para poder prevenir otros 

casos similares; con una  metodología basada en el análisis documental 

teórico y descriptivo; concluye: 

 

- Nos encontramos en un momento de nuevas realidades, producto 

de una profunda e importante transformación social, cultural, 

educativa, económica, política, informativa y legislativa. 

- La tutela penal de la violencia de género en nuestro derecho penal 

vigente responde a un modelo político criminal vinculado a un 

planteamiento actuarial, que se caracteriza por la identificación de 

un ámbito de riesgo, el de la mujer frente a las agresiones basadas 

en relaciones de dominio por sus parejas masculinas, que trata de 

minimizar o controlar. La construcción de los tipos penales y la 

función atribuida al sistema punitivo así lo sugieren. 

 

- Las sucesivas reformas penales se caracterizan por un 

endurecimiento punitivo que parece perseguir fundamentalmente el 

control del penado y su inocuización mediante el agravamiento de 

las condiciones de cumplimiento de las penas previstas. 

 

- Las medidas de protección en respaldo a la mujer violentada, es 

regulada por la Ley Orgánica 1/2004, siendo este un avance 

importante, pues constituye diferentes aspectos, entre ellas 

aspectos de carácter asistencial, patrimonial, configurando a este 

como delito penal. 

 

- La recientemente aprobada LO 1/2015, de 30 de marzo, que ha 

entrada en vigor el pasado 1 de julio, recoge determinadas 

modificaciones respecto a la violencia contra la mujer con la 

finalidad de reforzar la protección especial que actualmente 
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dispensa el Código Penal para las víctimas de ese tipo de 

violencia. 

 

1.1.2. A nivel nacional 

 

Orna (2012) en su tesis  “Factores determinantes de la violencia familiar 

y sus implicancias. Análisis de los estudios estadísticos sobre la 

Violencia Familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), 

Callao y otras ciudades del país”, cuyo objetivo fue determinar los 

factores que generan la violencia familiar en el País y explicar los 

resultados del análisis estadístico de la violencia familiar en el Distrito 

de San Juan de Lurigancho (Lima), Callao y otras ciudades del País, 

aplicando como metodología, la descriptiva y analítica; llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

- Se logró satisfacer el objetivo general planteado, en razón a datos 

de las denuncias proporcionados por el Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo social, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú, 

comprueba que en los años que concierne desde el 2003 al 2009, es 

un fenómeno en el presente distrito la violencia familiar, en la cual la 

suma de víctimas son mayormente mujeres y es poca la cifras de 

varones violentados.  

 

- En el Distrito de San Juan de Lurigancho, la violencia familiar afecta 

tanto como a los cónyuges, además a todos los que se encuentran 

dentro del ámbito intrafamiliar, sin embargo las estadísticas 

corroboran que son las mujeres las más vulnerables a padecer 

violencia familiar. 

 

Barrenechea (2012) en su tesis titulada “Si me dejas, te mato. El feminicidio 

uxoricida en Lima”, presentada Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo 

objetivo fue analizar el contexto de la constitución de la persona de los 

protagonistas de los casos de feminicidios uxoricidas estudiados, aplicando 
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como metodología de análisis documental y jurídico, arribó  a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Muchas veces las mujeres soportan la violencia doméstica, porque 

pasan un proceso por cual sienten que no pueden salir de esa 

relación tormentosa, por no poder solventarse económicamente ellas 

mismas, por miedo, por humillación, por estar unidas 

sentimentalmente a su agresor, culpándose muchas veces ellas 

mismas y justificando a su pareja. 

 

- Entre las razones que llevan a la violencia familiar tenemos, los 

celos, infidelidad, el abandono, el intento de romper la relación, son 

en suma valores determinantes para la realización de esta. 

 

- Son diferentes las consecuencias jurídicas del feminicidio: la 

imposición de pena privativa de libertad cuando los casos son 

agravantes y comprobados, sin embargo no siempre son 

determinantes pues la mayoría de jueces determina penas menores 

a los 13 años, además en varios casos a pesar de estar asociados 

los casos de feminicidio a violencia familiar no se toman en cuenta 

los antecedentes de violencia familiar y solo se aplican sentencias 

directas en relación al tema de feminicidio de acuerdo a ley. 

 

1.1.3. A nivel local 

 

Simeón  (2013) en su tesis  “El  feminicidio  como   delito  independiente  

en el código penal- modificación de  la ley N° 29819”, de  Simeón Vidal, 

presentada en la Universidad San Pedro de Chimbote cuyo objetivo fue  

fundamentar la obligación de regular al  Feminicidio como un delito 

Independiente  en el Código Penal  vigente,  como  una  política  

criminal que  responda  eficazmente,  ante  el incremento de  atentados  

contra  la mujer, aplicando como metodología, inductivo, deductivo y de 

análisis, llegó a las siguientes conclusiones: 
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- En el Perú se inició el estudio del feminicidio, por un grupo de 

feministas que realizaron un análisis, logrando determinadas 

modificaciones. 

 

- El feminicidio puede enfocarse en tres espacios, por un lado el 

entorno familiar, la comunidad y por el propio Estado, en razón a que 

muchas veces las leyes obstaculizan y atenúan la punida del 

agresor (Por ejemplo el homicidio por emoción violenta). 

 

- En relación al aumento de los casos de feminicidio, se puede 

precisar que es conllevado por la violencia familiar y discriminación 

hacia la mujer, logrando configurarse como uno de los problemas 

sociales más difíciles de frenar. De ahí que en los últimos años los 

niveles de violencia familiar han ido en aumento. 

- Actualmente el Ministerio Publico, el Ministerio de la Mujer y el 

MINP, en los periodos de 2009 al 2012, anota en su sistema 416 

feminicidio y 253 tentativas, cifras alarmantes. Cabe resaltar en el 

año 2009 se configuró típicamente el presente problema. 

 

- Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes, 2011), 

más del cincuenta por ciento de mujeres al menos una vez ha 

pasado por una situación poder de parte de sus pareja. Siendo así 

que el feminicidio es la suma de muchas situaciones de violencia, 

recayendo en el Estado la necesidad inmediata de establecer 

servicios de calidad para la atención de las víctimas, y sanciones 

drásticas que disminuyan la acreciente cifras de feminicidio, y 

procurar que no exista ningún obstáculo que no permita el acceso a 

la justicia de las mujeres y familiares víctimas de violencia.  

 

Ramírez (2012) en su tesis “La relación existente entre la violencia familiar y 

el delito de feminicidio en el distrito judicial del santa poder judicial de 

Chimbote 2012”, presentado en  la Universidad César Vallejo de Chimbote, 
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aplicando una metodología descriptiva correlacional mediante un cuestionario 

aplicado a 22 magistrados de la ciudad de Chimbote, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Se comprobó la correlación entre las variables de estudio obteniéndose 

0.7 como resultado que demuestra que existe correlación entre las 

variables Violencia familiar y Delito de feminicidio, lo cual significa que en 

los casos de mayor evidencia de violencia familiar existe mayor 

probabilidad de la ocurrencia del delito de feminicidio. 

 

- El nivel de delito de feminicidio es 20%, Alto, 45% Regular y 35% Bajo; lo 

que implica que existe una tendencia proyectiva de aumentar los casos de 

feminicidio en razón de que creciente de que los casos de bajo a regular 

van en aumento. 

 

- La modificación del art. 107° del código Penal, dejar abierta (numerus 

apertus) la posibilidad de incorporar otros supuestos de vinculo, como son 

las relaciones sentimentales actuales o pasadas, más aún cuando 

establece que cualquier otra relación análoga, donde cabe la relación de 

enamorados, novios, amantes o ex amantes. 

 

- Para lograr la exterminar la violencia familiar, es necesario que se vuelva a 

plantear las funciones que tienes los papás y las mamás, en relación a los 

hijos con el fin de que aquellos puedan contestar rápidamente las alertas 

de sus padres. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1. Violencia familiar 

Pérez (2001) señala que entender el tema de la violencia familiar es un 

fenómeno sumamente complejo, por cuanto implica comprender los 

fuertes vínculos de lealtad o afecto entre la persona que agrede y la 

persona que es agredida en el hogar, situación que en un futuro permite 
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comprender porque quienes en el presente son agredidos, en el futuro 

se convertirán en los agresores, repitiendo una conducta aprendida (p. 

541). 

 

Respecto a la violencia familiar es preciso señalar que Hagemann-

White (2003) sostienen que, el enfoque de la violencia familiar como 

refleja su nombre, sitúa la violencia de pareja como parte de un patrón 

violento en las relaciones entre todos los miembros de la familia. Los 

precursores de esta corriente son especialmente dos investigadores 

estadounidenses Richard Gelles y Murray Straus, con una abundante 

producción académica financiada, en gran medida por el Instituto 

Nacional de Salud Mental de ese país. Dentro de esta corriente, se 

suele utilizar la expresión violencia doméstica pero también los términos 

violencia familiar, íntima o de pareja, alternados ocasionalmente con los 

de maltrato o agresión (p. 139). 

 

Pérez (2001) señala que son manifestaciones de la violencia: 

 

Violencia doméstica. Este tipo de violencia está referido a la violencia 

física y psicológica ejercido por el cónyuge o pareja, de igual forma al 

maltrato de cualquier tipo hacia los niños. 

 

Violencia cotidiana: Este tipo de violencia se da de forma diaria, 

caracterizada por la falta de respeto a las normas de convivencias o de 

orden público, un ejemplo de ello es el maltrato en el transporte público. 

Violencia política: Aparece por parte de grupos sistematizados, estén 

o no el poder como forma clásica de ejercicio político. También la 

insensibilidad de la población ante los distintos acontecimientos en el 

interior del país, y los famosos diezmos con  que se manejan en 

algunas instituciones del estado. 

Violencia socio-económica. Marcada por las diferentes situaciones en 

la que golpea la pobreza y la discriminación del pueblo hacia estos, 
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reflejada en la falta de trabajo, en la falta de igualdad a diferentes 

sectores. 

 

Violencia cultural. Este tipo de violencia se refiere, a la promoción de 

discriminación, de las normas, los valores y las tradiciones de diferentes 

culturas.  

 

Violencia delincuencial: Referida a todas aquellas organizaciones que 

resquebrajan las normas establecidas para poder vivir de forma 

ordenada en una sociedad, realizando actos delictivos como robo, 

estafa, narcotráfico. 

 

Tristán (2005) señala como causas de la violencia a: 

 

El alcoholismo: razón por la cual un considerable número de mujeres 

violentadas, fueron agredidas cuando sus parejas encontraban bajo el 

efecto del alcohol.  

 

El no poder controlar los impulsos: generado por que muchas veces 

no se sabe cómo responder ante determinadas situaciones, es decir la 

falta de autocontrol. 

 

Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: Ya que 

determinados grupos consideran que la forma más factible de encontrar 

una solución a los problemas, es recurriendo por medio de golpe, 

huelgas, etc. 

 

Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para resolver 

las cosas: En relación a que muchas personas no saben resolver la 

problemática de determinado fenómeno social, conversando y 

examinando dicho problema. 

La falta de comprensión existente entre las parejas, la 

incompatibilidad de caracteres: Muchas parejas con distintas formas 
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de crianza, formación, y hasta la misma forma de ver diferentes 

situaciones, no saben sobrellevarlo o llegar a un acuerdo sobre 

determinadas diferencias. 

 

Falta de comprensión hacia los niños: Mucho de los padres 

maltratan a sus hijos físicamente o psicológicamente, cuando estos no 

obedecen o son diferentes a lo esperado por ellos. 

 

La drogadicción: Otra de los mayores factores que generan la 

violencia, es cuando los agresores se encuentras bajo los efectos de 

las drogas, pues distorsionan la realidad y pierden el control de si 

mismo, muchas veces llegando hasta matar a su víctima. 

Se puede precisar entonces que la violencia familiar es originada por 

distintos causas, en atención al aumento de este problema social es 

menester y hacer comprender a la sociedad que la forma de lograr la 

paz social, es por comenzar aprender primero a auto controlarse, por 

ende a respetar, estableciendo tolerancia entre los miembros de 

nuestra sociedad, 

 

Tristán (2005) señala como consecuencias de la violencia a: 

 

Consecuencias para la salud, si bien es cierto, puede ser que la 

violencia familiar no sea fatal, pero puede ser capaz de generar 

distintas lesiones físicas, entre ellas golpes, moretones, cortes, muchas 

veces puede generar discapacidad y problemas de salud mental, entre 

las mortales por ejemplo, la transmisión de enfermedades contagiosas, 

que hacen peligrar la salud del agraviado. 

 

La violencia trae dos tipos de consecuencias: Físicas y Psicológicas. 

Consecuencias físicas: 

 

Lesiones graves. Las consecuencias producidas por el maltrato físico 

es muchas veces grave, puede darse en razón a que la violencia 
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ejercida hacia la víctima genera moretones, golpes que pueden llegar a 

fracturar los huesos de la víctima, todas ella deben ser examinadas por 

el medico a fin de poder realizarse el tratamiento médico 

correspondiente. 

 

Lesiones durante el embarazo. Se ha determinado que este tipo de 

lesiones compromete tanto un riesgo como para la madre como para la 

a la criatura por nacer, generándose diversas condiciones. 

 

Lesiones a los niños se origina debido a que los niños protegen a la 

madre cuando son golpeadas. Entonces se ejerce una violencia directa 

hacia los menores. 

Embarazo no deseado y a temprana edad puede referirse que la 

mujer a causa de una violación puede producir un embarazo no 

anhelado, o no usar métodos anticonceptivos por temor que ser 

violentadas o abandonadas. 

 

Los jóvenes que son o han sido maltratados cuando eran niños, tienen 

mayor probabilidad de disminución en la autoestima, establecer un 

patrón violento, iniciar a temprana edad una vida sexual activa, un 

estudio realizado refiere que las mujeres que son abusadas 

sexualmente durante su niñez presentan un riesgo mayor de embarazo 

prematuro.  

 

Vulnerabilidad a las enfermedades, al compararse las mujeres 

maltratadas, con las mujeres que no han sufrido ningún tipo de 

maltrato, las primeras tienen más posibilidades de presentar problemas 

graves de salud al no preocuparse por ellas mismas. Estudios 

corroboran que las mujeres que son violentadas son más propensas a 

consumir tabaco de las que no sufren agresión física.  
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Homicidio, diversos estudiosos advierten que la mayoría de las 

mujeres que fallecen, su muerte es producida por su actual o anterior 

pareja. 

 

Dentro de las consecuencias psicológicas tenemos al suicidio que 

puede inferirse que las mujeres maltratadas, física o psicológicamente 

sufren debilitación psicológica en razón a ello es conducida muchas 

veces al suicidio. 

 

Problemas de salud mental refiere que diversas investigaciones refieren 

que las mujeres maltratadas sufren psicológicamente debido a la 

violencia ejercida en su contra, muchas de las cuales se encuentran 

deprimidas, ansiosas, o estresadas, tienen problemas para conciliar el 

sueño, se aíslan o retraen, sufrir trastornos alimenticios, o recurren al 

uso de alcohol, drogas para disimular su dolor. De igual forma la 

violencia en contra del niño puede causar daños psicológicos similares 

al no recibir apoyo profesional adecuado 

 

En cuanto a la evolución histórica jurídica del tratamiento y 

protección de la mujer en el campo internacional y nacional, la 

mujer como ser humano, desde que nace posee derechos humanos 

inherentes a su persona que por el hecho der persona sus derechos 

tienen reconocimiento y protección supranacional y nacional, esto es, 

derechos inherentes de carácter universal como el derecho a la vida, 

integridad física, moral y psicológicas y a sus libertades personales, por 

lo que se caracteriza que los derechos humanos son de carácter 

universal. 

 

Partiendo, ya de reconocer estos derechos que posee todo ser 

humano, la mujer a través de la historia va venido luchando por la 

reivindicación de sus derechos fundamentales, siendo así, que en el 

campo internacional, tiene también reconocimiento y protección por los 

Organismos Internacionales como la ONU y la OEA donde se ha 
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plasmado y reconocido los derechos de la mujer en instrumentos 

jurídicos como las Declaraciones, Convenciones y Pactos (Bendezu, 

2015, p.65). 

 

La ONU (organización de las naciones unidas y la OEA 

(organización de los estados americanos) 

Estos Organismos Internacionales han establecido una serie de 

acuerdos en la protección de los derechos fundamentales de las 

personas, teniendo como objetivo primordial que los Estados 

(latinoamericanos) entre ellos nuestro país cumpla con lo normado en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  Pacto 

internacional sobre derechos políticos, económicos, civiles, culturales y 

sociales, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer, Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Estatuto de 

Roma. 

 

Como podemos apreciar, la ONU como Organismo Internacional 

cuenta con una serie de Pactos y Convenios Internacionales en la 

protección de la mujer por violencia familiar en el respeto de sus 

derechos humanos y hacer que estos Estados Partes donde forma 

parte el Perú, prevenga, erradique y sancione todo acto de violencia 

contra la mujer” (Bendezu, 2015, p.65).  

 

Respecto al tratamiento jurídico y protección a la mujer por violencia 

familiar, a nivel Nacional en nuestro Estado Peruano, la mujer tiene 

reconocido y protegido sus derechos fundamentales, hoy en día en 

estos últimos años se la ha incrementado violencia contra la mujer por 

parte del varón, por ello se ha dado una serie de leyes en protección a 

favor de la mujer e incluso incluir en el Código Penal tipos penales a 

favor de la mujer por ejemplo incorporar el delito de lesiones 

psicológicas, delito de feminicidio, la violencia contra la mujer y los 
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miembros del grupo familiar, tenemos ricos dispositivos legales pero en 

nuestra realidad se está trabajando por parte de las Instituciones 

Publica y Privadas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia 

familiar, , física, psicológica, patrimonial y sexual en agravio de la 

mujer. 

En estos últimos años se ha incrementado los índices del delito de 

feminicidio a nivel nacional y nuestra ciudad de Chimbote se puede 

apreciar que hay un nivel medio del delito Feminicidio, pero va en 

incremento según la estadística siendo la más habitual en el contexto 

de Violencia Familiar. 

El 24 de Diciembre de 1993 en nuestro país, se publicó la Ley de 

Protección frente a la violencia familiar a fin de prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia familiar (Ley N° 26260), que fue la primera norma 

tuitiva que se dejó de lado muchos formalismos, se estableció medidas 

de protección, cautelares y la reparación en amparo de los agraviados 

constituyendo la primera norma de protección y a lo largo de todos 

estos años se ha dado una serie de modificaciones para prevenir, 

erradicar y sancionar los actos de violencia familiar contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar. 

Actualmente tenemos como marco jurídico de protección la Ley N° 

30364 de fecha 23 de noviembre del 2015 y su Reglamento N° 009 – 

2016 – MIMP de fecha 26 de Julio del 2016 por lo que el objetivo del 

Estado Peruano no solamente es proteger a la mujer sino también a los 

integrantes del grupo familiar por lo que sea dado una serie de 

modificaciones a dichas leyes y al Código Penal. 

 

La violencia familiar en marco de la ley N° 30364 (ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y su 

reglamento (DECRETO SUPREMO N° 009 – 2016 – MIMP.  

La Ley y su reglamento reconoce principios rectores en que las 

instituciones públicas y privadas tienen que dar cumplimiento para 

proteger todo tipo de acto en contra de la mujer y los miembros del 

conjunto familiar, a continuación explicamos la definición de violencia 
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familiar, quienes son los sujetos de protección, las clases de violencia 

familiar, entidades a donde se puede recurrir para denunciar. 

Concepto de violencia familiar: La agresión contra las mujeres es 

todo tipo de acción que causa daño ya sea físico, psicológico o sexual, 

que se produzca de forma pública o privada.  

Se comprende por violencia contra la mujer: 

a. La persona que se encuentra dentro del ámbito familiar o en una 

relación de interacción, ya sea que viva junto con el agresor o éste se 

encuentre fuera del domicilio que compartían. Además la violencia 

contra la mujer comprende maltrato ya sea físico o psicológico, 

violación o abuso sexual. 

b. La mujer que sufra violencia sexual, secuestro, prostitución por 

cualquier persona dentro de la comunidad, en su centro laboral, o en 

cualquier institución.  

c. La mujer que sea ultrajada, violentada por cualquier agente o 

funcionario del Estado. 

 

Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar 

La violencia contra cualquier miembro del grupo familiar es todo acto o 

comportamiento que origina la muerte, la afectación sea psicológico o 

sexual que se provoque en una relación interpersonal familiar o de 

poder entre un miembro del grupo familiar hacia otro. 

Los niños, las niñas, las personas con discapacidad, o las personas 

mayores de 65 años, son prioridad para el Estado. 

 La presente Ley, tiene bajo su protección, a las mujeres, a los niños,                             

adolescentes, jóvenes, adultos, mayores de 65 años, los integrantes 

del grupo familiar. Comprendiendo entre ellos al cónyuge, ex cónyuges, 

convivientes, ex convivientes, madrastas, padrastros, y ascendientes y 

descendientes; los familiares colaterales de los cónyuges o 

convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad; además aquellos que domicilian en el mismo lugar, siempre y 

cuando no haya una relación laboral o contractual y aquellos que tienen 

hijos. 
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Según la ley N° 30364, los tipos de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar son: 

La violencia física: Es acto o comportamiento que causa menoscabo 

a la integridad física. Comprende de igual forma la negligencia, la 

omisión en las necesidades primordiales, la negligencia, que 

provoquen daños corporales o estas puedan llegar a ocasionarse.  

 

La violencia psicológica: Es el acto o comportamiento que propende 

a retraer, excluir controlar, ofender, denigrar a una persona 

ocasionando daños en la psiquis. El daño psicológico es la 

perturbación o desorden de las funciones o capacidades mentales, 

ocasionadas  por situaciones, hechos, circunstancias de agresión, 

violencia. 

 

La violencia sexual: Son hechos de naturaleza sexual, que una o más 

personas cometen contra otra sin su aprobación, estos actos pueden 

ser por penetración o sin que medie contacto físico alguno. De igual 

manera, forma parte de este tipo de violencia la exhibición de elemento 

pornográfico, vulnerando el derecho que tiene cada persona de decidir 

sobre su cuerpo. 

 

La violencia económica o patrimonial: Son actos, que causan 

disminución en el patrimonio de una persona, a consecuencia del 

despojo, perjuicio, la pérdida, privación, sustracción de sus bienes 

personales o patrimoniales, instrumentos de trabajo, o la omisión del 

deber alimentario, o la percepción de un monto menor, por la misma 

actividad (Ley N° 30364). 

 

Quiénes pueden denunciar y en qué entidades se puede denunciar 

Cualquier persona natural puede denunciar los actos de violencia 

contra la mujer, incluso los profesionales en el campo del ejerció de su 

profesión, como por ejemplo la Defensora del Pueblo, los profesores en 

el sector salud, los educadores etc., y se puede denunciar 
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opcionalmente ante la Policía Nacional del Perú, Fiscalía de Familia o 

ante los Juzgados Especializados de Familia o los Juzgados Mixtos 

que hagan sus veces (Ley N° 30364). 

 

Respecto a las medidas de protección y medidas cautelares 

Según el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, el Juzgado de Familia 

dicta medias cautelares como son asignación anticipada de alimentos, 

tenencia provisional, régimen de visitas de oficio o cuando las partes lo 

soliciten. 

Según la ley N° 30364 también hay medidas de protección a favor de la 

mujer y los miembros del grupo familiar son las siguientes: 

1. El alejamiento del agresor de la vivienda 

2. Limitación de proximidad a la agredida, a la latitud que el juez crea 

conveniente. 

3. Restricción de cualquier tipo de comunicación con la víctima 

4. Prohibición de tenencia de armamento para el violentador, 

procediendo a notificar a la Superintendencia Nacional de Control de 

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil a 

fin de que se inhabilite la autorización para portar armas 

5. Registro de los bienes. 

6. Cualquier otra medida que sea conveniente a fin de salvaguardar la 

integridad y vida de sus víctimas.  

 

 

El tiempo de duración de las medidas de protección 

El juzgado de familia o el correspondiente en dictar las medidas de 

protección, la prolongan hasta que se dicte sentencia por el juzgado 

penal o la manifestación del fiscal que resuelve no presentar denuncia 

penal, excepto cuando estos pueden ser impugnados.  

Los responsables de efectuar las medidas de protección dictadas, es la 

Policía Nacional del Perú, debiendo contar esta con mapa referencial 

de todas aquellas victimas favorecidas con las medidas de protección, 

igualmente tener a la disposición un medio por el cual la victima de 
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agresión pueda comunicarse con los efectivos, a fin de que puedan 

brindarle el resguardo necesario (Ley N° 30364). 

 

Qué pasa si se incumple las medidas de protección, el que infringe 

o quebranta una medida de protección dictaminadas por un Juez, 

producido por hechos de violencia contra la mujer o los miembros del 

grupo familiar, incurre en el delito de resistencia o desobediencia a la 

autoridad regulado en el Código Penal. 

El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección 

dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de 

violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, 

comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad prevista en 

el Código Penal.  

Cabe precisar, que una vez, que el juez de familia al dictar las medidas 

protección de acuerdo al caso el expediente lo remite al juzgado de paz 

de paz letrado o a la fiscalía penal corporativa de turno.  

 

Respecto a la violencia familiar contemplado como delito en el 

código penal peruano, la ley n° 30364 y su reglamento (decreto 

supremo n° 009 – 2016 – mimp) ha modificado los artículos del 

Código Penal en cuanto a la pena, formas agravadas sobre delito de 

lesiones leves en la integridad física, lesiones psicológicas (leves, 

moderadas y graves, formas agravadas por violencia contra la mujer y 

los integrantes del grupo familiar y lo más principal contemplar el delito 

de feminicidio como delito autónomo en nuestro código penal de 

acuerdo al estudio y análisis de los ilícitos penales que a continuación 

paso a analizar: 

 

El DELITO DE FEMINICIDIO  

Este ilícito penal se encentra contemplado en el artículo 108 b del 

Código Penal modificado por la Ley Nº 30068 Ley que integra el 

artículo108-b al Código Penal y modifica los artículos 107, 46-b y 46-c 

del código penal y el artículo 46 del código de ejecución penal, con la 
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finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio, pero esto a su 

vez ha sido modificado por el decreto legislativo n° 1323: 

 

Artículo 108-B.- Feminicidio. 

El presente artículo establece una pena no menor de quince años, al 

que mata a una mujer, en alguno de los siguientes supuestos. 

1. Agresión familiar. 

2. Coerción, acoso sexual y hostigamiento. 

3. Abuso de confianza, de poder  que le confiera autoridad al agente; 

4.  Todo tipo de discriminación contra las mujeres, sin importar que 

haya existido algún tipo de relación ya sea convivencial o conyugal.  

 

El código penal también establece que no será  menor de veinticinco 

años, cuando concurra alguno de los siguientes agravantes: 

 

1. Si la víctima es mayor de 18 años o adulta mayor. 

2. Si la víctima se encuentra embarazada. 

3. Si la victima está bajo su custodia o atención del agente. 

4. Si la víctima fue ultrajada sexualmente previamente o actos de 

cercenamiento 

5. Si al momento de perpetrar el delito, la vida sufre de algún tipo de 

discapacidad. 

6. Si la víctima ha sido víctima de trata de personas o cualquier tipo de 

explotación humana. 

7. Cuando hubiera acontecido cualquiera de los agravantes prescritos 

en el artículo 108. 

8. Cuando se perpetra a sabiendas de que los hijos de la víctima están 

bajo su atención. 

 

Cuando concurran dos o más circunstancias agravantes, la pena será 

de cadena perpetua. 
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En todas las circunstancias prescritas del presente artículo, se 

impondrá la pena de inhabilitación conforme al artículo 36. 

 

Como sabemos en el artículo 107 del código penal peruano se 

contempló el delito de parricidio, pero esto fe modificado por la leu 

antes mencionada para incorporar el artículo 108 b en establecer como 

delito independiente o autónomo al resto de delitos contra la vida, el 

cuerpo y la salud, señalando que el delito de feminicidio es cuando un 

varón ocasiona la muerte a una fémina según y cualquiera de los 

presupuestos que señala el artículo antes mencionado” (Salinas 

Siccha, 2015, p. 95). 

 

Delito de lesiones graves por violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar. 

Modificado por el Decreto Legislativo N° 1323 que contempla la batalla 

contra la violencia familiar, violencia de género y el feminicidio, 

modificando el artículo 121 b del código penal que queda redactado de 

la siguiente manera: 

En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121 se  

establece una condena no menor de seis ni mayor de doce años y en 

aplicación al artículo 36 la inhabilitación, en los casos cuando: 

 

1. La víctima es una fémina y es agredida por el hecho de serlo en los 

cualquiera de los presupuestos precitados en el primer párrafo del 

artículo 108-B. 

2. La víctima se encuentra embarazada. 

3. El afectado es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente 

por consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de 

afinidad; vive en el mismo domicilio, siempre que exista relación de 

trabajo o de acuerdo contractual o la violencia se da en cualquiera de 

los contextos de los numeral 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-

B. 
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4. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o 

subordinación sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el 

agente se hubiera aprovechado de esta situación. 

5. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, 

objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la 

víctima. 

6. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 

7. Cuando la afectación psicológica a la que se hace referencia en el 

numeral 4 del primer párrafo del artículo 121, se causa a los hijos, 

hijas, niñas, niños o adolescentes bajo el cuidado de la víctima de 

feminicidio, de lesiones en contextos de violencia familiar o de violación 

sexual. 

 

Cuando la víctima fenece a consecuencia del resultado de una 

agresión y el agente pudo prevenir el resultado, la condena no será 

menor de quince ni mayor de veinte años.  

Este delito de agresiones es contra las mujeres y los miembros del 

grupo familiar: 

 

Es un delito que se causa daño grave al cuerpo y a la salud de la mujer 

o los integrantes del grupo familiar por violencia familiar. 

 

El bien jurídico protegido: Es la integridad física y la salud individual 

de la persona humana. 

 

Tipicidad Objetiva, la persona que comete este ilícito penal tiene que 

tener alguna relación con la victima de acuerdo a lo establecido por el 

artículo antes mencionado del inciso 1 al 07. 

Comportamiento Típico consiste cuando una persona causa un daño 

en la integridad fisca y en su salud de la víctima. 
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Tipicidad Subjetiva: se refiere al dolo (conciencia y voluntad del sujeto 

activo de lesionar en la integridad física y la salud de las personas en 

agravio de la fémina o los miembros del grupo familiar. 

 

Grado de Desarrollo del Delito. 

Este delito se consuma cuando el sujeto activo logra s cometido 

cuando el daño en la integridad física o en la salud de la persona. 

También se admite la tentativa. 

 

Artículo 122: Lesiones leves. 

El presente artículo establece: 

 

1. La persona que origina a lesiones físicas o en la salud, que ordene 

más de diez o menos de treinta días de asistencia médica o reposo 

según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psicológico, 

será penado con prisión efectiva no menor de dos ni mayor de cinco 

años. 

2. La condena será no menor de seis ni mayor de doce años, si la 

victima fenece como resultado de las lesiones previstas en el párrafo 

anterior y el agente pudo prevenir ese efecto. 

3. La condena será no menor de tres ni mayor de seis años e 

inhabilitación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 36, cuando: 

a. La victima pertenece a la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas 

Armadas, es juez u operador jurídico del Poder Judicial, del Tribunal 

Constitucional o del Ministerio Público, o cualquier autoridad 

seleccionado por mandato popular o servidor civil y es agredida en el 

cumplimiento de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas 

b. La víctima es menor de 18 años, mayor de 65 años o tiene 

discapacidad y el agente se aprovecha de las condiciones antes 

mencionadas. 

c. La víctima es fémina y es agredida por el simple hecho de serlo, en 

cualquiera de los contextos estipulados en párrafo primero del artículo 

108-B. 
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d. La víctima se encontraba en estado de gestación; 

e. La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente 

por consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de 

afinidad; viven en el mismo domicilio, siempre y cuando no exista una 

relación laboral o contractual, y la violencia se da en cualquiera de los 

contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-

B. 

f. La agredida mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o 

subordinación sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el 

agente se hubiera aprovechado de esta situación. 

g. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, 

objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la 

víctima. 

h. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 

 

Artículo 122 B: Agresiones en contra de las mujeres o integrantes 

del grupo familiar 

El que de cualquier forma origine lesiones físicas a una mujer por el 

simple hecho de serlo o a los miembros del grupo familiar que imponga 

menos de diez días de asistencia médica o reposo, o algún tipo de 

afectación en la psiquis, comportamiento o en cualquiera de los casos 

estipulados en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y 

conforme el artículo 36 la inhabilitación. 

 

La pena será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en los 

supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes: 

 

1. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento 

que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía. 

3. La víctima está embarazada. 
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4. La víctima es menor de 18 años de edad, adulta mayor o es 

minusválida y el agente se vale de ese estado.” 

La condena de prisión efectiva será no menor de ocho ni mayor de 

catorce años si la víctima fenece como resultado de la lesión a la que 

estipula el párrafo 3 y el agente pudo darse cuenta de ese  resultado.” 

 

Este ilícito penal se refiere cuando una persona causa daño a otro en el 

cuerpo y en la salud de otra persona sea mujer o a cualquier integrante 

del grupo familiar que se impone como pena privativa de libertad será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 

tres años e inhabilitación conforme al artículo 36. 

 

La condena de prisión efectiva será no menor de dos ni mayor de tres 

años, cuando en las presunciones del primer párrafo se presenten las 

siguientes agravantes que señala el artículo antes mencionado. 

 

El Bien Jurídico Protegido:  

Es la integridad física y la salud de la persona. 

 

Tipicidad Objetiva: El sujeto activo puede ser aquella persona que 

tenga una determinada relación con la victima de la fémina o los 

miembros del grupo familiar. 

 

El Sujeto Pasivo: Puede ser la mujer o cualquier integrante del grupo 

familiar. 

 

Tipicidad Subjetiva: Se requiere el dolo del sujeto activo. 

 

Grados de Desarrollo del Delito: Se requiere un resultado lesivo, 

pero también se admite la tentativa (Gálvez Villegas, 2012, P.689, 705). 

 

EL FEMINICIDIO. 
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Se ha dicho que la violencia contra la mujer es uno de los graves 

problemas que no solamente afecta nuestro país sino también a los 

demás estados del mundo, las mujeres cada día han ido luchando por 

la reivindicación de sus derechos, es así que el derecho Internacional 

ha permitido la igualdad entre el varón la mujer. 

 

La violencia más grave y sangrienta contra la mujer es el femicidio o 

feminicidio, tanto en América Latina y en el Caribe ha regulado como 

delito, siendo así que en nuestro Estado Peruano está regulado 

también el delito de feminicidio en el artículo 108 b del Código Penal 

Peruano. 

Como se ha dicho que en los países de Guatemala y Costa Rica, 

fueron los primeros en incorporar en su legislación penal el delito de 

femicidio o feminicidio, por los Estados Latinoamericanos como es el 

caso peruano han decidido agravar las penas para sancionar al agresor 

por cometer delito dando muerte a una mujer. 

 

En nuestro Estado Peruano, La Fiscalía de la Nación – Ministerio 

Público han registrado a nivel nacional desde el año 2009 al 2016 que 

fueron 881 víctimas por feminicidio siendo esto la violencia familiar más 

grave en privar el derecho a la vida de las mujeres.  

 

En el delito de feminicidio son diferente los móviles o las causas que 

motivan al victimario para causar la muerte a una mujer como son: la 

dominación y el control bajo el velo del amor. Se dice que la expresión 

y la violencia más grave contra las mujeres es la muerte por cuestión 

de género ya que esto constituye uno de los factores determinantes 

que genera violencia. 

 

Tristán (2004) señala que: El feminicidio es un crimen realizado 

solamente hacia las mujeres, este es un nuevo término que da 

respuesta a la violencia realizada por su condición de féminas, durante 

mucho tiempo. 
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Esta es una posición que debe plantearse como forma de violencia 

directa a las féminas, también como opción a la ecuanimidad de la 

expresión homicidio, en razón a dar respuesta al aumento de la muerte 

de mujeres, este es un problema social, que le compete al Estado 

regular y sancionar. (p. 12).  

 

Así mismo, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) ha indicado que el feminicidio es el homicidio realizado en contra 

de las féminas por razones de género (Villanueva, 2010, p. 3). 

Las expresiones derivadas de feminicidio o femicidio encuentran como 

precedente directo en la voz inglesa femicide, vocablo recogido por la 

mayoría de investigadores de Latinoamérica, en atención a lo 

establecido por Diana Russell y Jane Caputi a inicios del año 1990. 

 

En consecuencia, la creación de femicide nace con el fin de revelar que 

la mayor parte los asesinatos en mujeres realizada por su pareja o 

familiares, es en razón a diversos sentimientos de  odio, de posesión 

hacia la mujer. Es entonces que este un concepto oculto dentro del 

homicidio y asesinato (Toledo, 2009, p. 23-24) 

 

Es pues, el femicidio, es conceptualizado como el fenecimiento violento 

contra las mujeres, por el simple hecho de serlo o por razones por su 

género. Dando desde una perspectiva penal a  países en los que aún 

no existe esta figura, incluir la presente como homicidio simple o 

calificado (asesinato) o parricidio. (Toledo, 2009, p. 26). 

 

El feminicidio, en nuestro país expone como precedentes actos de 

violencia familiar o pareja, las cuales, muchas de las victimas buscaron 

ayuda en distintas instituciones estatales, sin embargo no fueron 

atendidas de manera apropiada, rápida y eficiente a pesar de estar 

facultadas para ver estos procesos, confirmando que el Estado aún no 

está preparado para proteger debidamente a las mujeres violentadas, 
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en razón a que el sistema judicial no responde con eficacia sus 

demandas, arriesgándola a que el agresor tome represalia en contra de 

ellas. (Tristán, 2005, p. 7) 

 

Según Baya (2015) se diferencia distintos tipos de feminicidio, de modo 

general, destacamos tres, relacionadas a la existencia o ausencia de 

un vínculo entre víctima y el agresor. 

 

Íntimo: Es la muerte cometida hacia una mujer con la que se mantiene 

una relación amorosa, sumándose a este, el amigo que asesina a una 

mujer sea conocida o desconocida, porque esta se negó a mantener 

una relación con este. 

 

No íntimo. Es la muerte cometido por un hombre totalmente extraño a 

la víctima. 

 

Por conexión - familiar. Es la muerte cometida por una persona que 

mantiene una relación de afinidad con la víctima (familia consanguínea 

o adoptiva) (p. 27). 

 

Según Baya (2015, p. 27-28) entre los causas que sustentan el 

feminicidio, se puede señalar: 

 

La división sexual del trabajo, en razón que las mujeres no cumplen 

con las responsabilidades del hogar, son objeto de maltrato, llegando 

muchas veces a generarle la muerte. 

 

La subordinación de la mujer, busca doblegar y flexibilizar la voluntad 

y libertad de la víctima, llegando muchas veces a quitarle la vida. 

 

La emoción violenta, llevado por sus impulsos ingobernables frente a 

una determinada situación, que lo conlleva a agredir de forma violenta 

o muchas veces causando la muerte de la víctima.  
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El honor mancillado, esto es en razón a casos de infidelidad y la 

agresión sería la última opción del victimario para salvar su honor. 

 

La venganza o resentimiento por parte del agresor, en razón a que la 

víctima lo denuncio por violencia familiar, o por haber ganado algún 

proceso en su contra. 

 

El sentimiento de rechazo, este es producido cuando las víctimas se 

oponen a seguir con la relación (sentimental ni sexual). 

El sentido de propiedad, producida por el sentimiento de poder, de 

que la víctima es de su persona, impidiéndole que pueda iniciar otra 

relación (p. 27, 28). 

 

Según Echeburúa y Redondo (2010) sostienen que los rasgos de 

personalidad más comunes en este tipo de agresores son la 

desconfianza hacia los demás, la suspicacia, la hostilidad, la 

hipersensibilidad y la preocupación enfermiza por la fidelidad de su 

pareja. En la mente del feminicida se pueden desarrollar, a partir de 

una creencia fija, pensamientos frecuentes con la agraviada, pensando 

en situaciones crueles hasta llegar a la muerte de la víctima en el 

futuro. (p. 114-115) 

 

Hombres violentos contra la pareja o ex pareja 

Echeburúa y Redondo (2010) sostienen que, el hombre violento contra 

la pareja o ex pareja, en líneas generales, es una persona de valores 

tradicionales que se ha interiorizado como “hombre perfecto” como un 

modelo difícil de cuestionar. Las particularidades de este “hombre 

perfecto” se encuentran la fuerza, la suficiencia, la racionalidad y la 

revisión de la dirección del entorno. Dichas aptitudes son “masculinas”. 

La violencia se reconoce, en diferentes ocasiones, como un 

mecanismo e intento desesperado por recuperar la sensación del 

control perdido sobre la pareja (Echeburúa y Redondo, 2010, p. 121). 
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Aunque de los estudios realizados no se ha constatado que exista un 

tipo de personalidad, sí hay distintas formas, modelos de 

comportamiento y esquemas de pensamiento relativamente estables, 

que son habituales en hombre que violenta a sus parejas o ex parejas. 

 

Dichas formas o modelos se adquieren mayormente en la infancia y 

adolescencia. 

Rojas (2005) señala que, la percepción de un hogar donde se produce 

hechos de violencia familiar, puede marcar un fuerte impacto en el 

niño: pudiendo entender que es normal el uso de la violencia, con el fin 

de salvaguardar primeramente sus derechos y que el varón puede 

emplearla contra la mujer cuando esta no cumpla sus exigencias. 

Generalmente vuelve a repetir estos patrones aun relacionándose con 

otra mujer. Permitiendo servir de antecedente su conducta realizada en 

distintas etapas de su vida (p. 31). 

 

Existe igualmente la falta de comunicación de los hombres que realizan 

actos agresivos con sus parejas, en relación a los celos irracionales 

(motivados por la dependencia emocional), sin embargo en su trabajo 

tienen un actitud muy pasiva y calmada (Marzabal, 2015, p. 158). 

 

Posturas contradictorias para la regulación del delito de 

feminicidio en nuestro país y a nivel internacional 

Existe discusión académica de carácter jurídico a nivel nacional e 

internacional por haberse incorporado en la legislación penal el 

feminicidio como delito autónomo e independiente existiendo posturas 

algunas favor y otras en contra. 

 

Respecto a la primera postura algunos juristas entendidos en la materia 

opinan que la muerte de las mujeres deben estar reguladas y 

subsumidas en los tipos penales de los delitos contra la vida, el cuerpo 

y salud que ya se encuentran regulados en la legislación penal. 
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Otro sector opina que al contemplar el delito de feminicidio como un 

delito autónomo con nombre propio se ha infringido el principio de 

mínima intervención, última ratio, de culpabilidad y así como el de 

subsidiariedad (Viscardo, 2013, p.101-123). 

En el campo internacional tampoco no se comparte por algunos juristas 

y estudiosos en el tema la regulación del delito de feminicidio, 

manifestando que esto constituye discriminación contra los varones 

violando sus derechos humanos de igualdad ante la ley imponiéndose 

penas más graves a su favor de las mujeres por razón de su género 

(Toledo Vásquez, 2009, p.1-10). 

 

Existe el otro sector que están a favor que el delito de feminicidio este 

regulado como un delito autónomo e independiente, teniendo como uno 

de sus argumentos de la violencia familiar y su objetivo de combatir y 

erradicar la violencia sistemática contra las mujeres, también existe 

otros fundamentos como por ejemplo: el deber que tienen los Estados 

Partes de incorporar a sus legislaciones internas lo establecido en los 

Instrumentos Internacionales referente a la batalla contra la violencia 

contra las feminas, el aumento diario de fenecimiento de mujeres, 

etcétera. 

 

El delito de feminicidio en la legislación peruana. 

 

Antecedentes legales. 

En nuestro Código Penal de 1991 en su artículo 107 que incorpora el 

delito de feminicidio mediante la Ley N° 29819 en diciembre de 2011, 

que señalaba: “(…) Si la víctima del delito descrito es o ha sido la 

cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación 

análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio (Salinas Siccha, 2015, 

p. 95). 
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Pero esta regulación solo abarcaba al cónyuge o al conviviente del 

autor, pero esto ley se modificó y posteriormente se promulgo la Ley N° 

30068 (Ley del feminicidio agravado de fecha 13 de junio del 2013 

incorporando en forma independiente el delito de feminicidio en el 

artículo 108 b del código penal y modificando los artículos 107, 46 – b y 

46 c del Código Penal y el articulo 46 del Código de Ejecución Penal 

con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio en 

todas su formas y magnitudes, de la siguiente forma: 

 

Artículo 108 A: Feminicidio. 

Sera reprimido con pena privativa de la libertad no menor de quince 

años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de 

los siguientes contextos. 

1. Violencia familiar. 

2. Coacción, hostigamiento, o acoso sexual. 

3. Abuso de poder, confianza, o de cualquier otra posición o relación 

que le confiera autoridad al agente. 

4. Cualquier forma de discriminación con la mujer, independientemente 

de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia 

con el agente. 

La pena privativa de la libertad no será menor de veinticinco años, 

cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias 

agravantes: 

1. Si la víctima es menor de edad. 

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del 

agente. 

4. Si la víctima fue sometido previamente a violación sexual o actos de 

mutilación. 

5. Si al momento de cometerse el delito, la victima padeciera cualquier 

tipo de discapacidad. 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas. 
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7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 108. 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 

circunstancias agravantes. 

Este artículo 108 a fue modificado por el decreto legislativo n° 1323 

que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la 

violencia de género. 

 

Artículo 1.- Modificación de los artículos 46, 108-B, 121, 121-B, 

122, 124-B, 168, 208, 323 y 442 del Código Penal. 

 

Con respecto al artículo 108 B señala lo siguiente: 

 Artículo 108-B.- Feminicidio 

Tipo Penal: 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años 

el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 

siguientes contextos: 

1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación 

que le confiera autoridad al agente; 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación 

conyugal o de convivencia con el agente. 

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, 

cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias 

agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del 

agente. 

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 

mutilación. 
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5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo 

de discapacidad. 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier 

tipo de explotación humana. 

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 108. 

8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos 

de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo 

su cuidado. 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 

circunstancias agravantes. 

En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se 

impondrá la pena de inhabilitación conforme al artículo 36.” 

 

Tipicidad Objetiva: Si analizamos El artículo 108-B de la Ley de 

feminicidio esto varia con en su estructura objetiva contenida en la 

regulación del anterior tipo de feminicidio regulado en el artículo 107º 

del CP. Actualmente el tipo penal del feminicidio su expresión es 

indeterminada no siendo clara en su redacción, por ejemplo se puede 

matar a una persona cuando la mujer no se deja tener relaciones 

sexuales o también para robarle dinero o cualquier mueble de valor o 

no. 

 

Actualmente esta redacción de feminicidio tiene un aspecto común, si 

se diferencia con el anterior artículo, es indeterminada. El enunciado “el 

que mata a una mujer por su condición de tal” es muy general y  se 

presta a muchas interpretaciones. 

 

Se define al feminicidio cuando un varón comete un crimen privándolo 

la vida a una fémina, por su condición de tal. 
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Los autores indican que puede ser cualquier persona sin necesidad 

que existan vínculos, no necesariamente que existan lazos afectivos, 

amicales o sean conocidos con la víctima. (Salinas, 2015, p. 96 - 97). 

El derecho a la vida del varón y la mujer son iguales para el derecho 

constitucional y penal tiene el mismo valor de protección, si se hace 

esta discriminación dando mayor valor a la vida de una mujer se viola 

el artículo 2 inciso 2 de nuestra Carta Magna. (Castillo Alva, 2000, p. 

107). 

 

Por violencia familiar está referido al uso de la violencia física, 

psicológica, sexual y patrimonial o económica. Este tipo de violencia lo 

puede realizar cualquier miembro del entorno familiar o integrantes del 

grupo familiar. Se puede privar la vida a una mujer sin tener en cuenta 

su edad. (Reátegui, 2014, p.38). 

 

Por coacción, hostigamiento y acoso sexual refiere que se debe 

entender a la coacción como es cuando se obliga a una persona hacer 

algo que o quiere hacer en contra de su voluntad, el hostigamiento se 

refiere molestar y perturbar en forma reiterada e insistente, el acoso 

sexual se refiere en requerir constantemente a una mujer para que 

mantenga relaciones sexuales con una mujer (Salinas Siccha, 2015, 

p.99). 

Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación 

que le confiera autoridad al agente; El abuso de poder se refiere 

cuando una persona teniendo poder económico, político o social realiza 

actos en contra de una persona que se encuentra bajo su poder, 

mando o dirección (Salinas Siccha, 2015, p.99). 

 

Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación 

conyugal o de convivencia con el agente se refiere a la 

discriminación a la mujer por cualquier índole sea social, religioso, 

sexual etcétera, imparcialmente de que haya existido o no una relación 
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ya sea de convivencia o conyugal con el agresor, Buscando la igualdad 

entre el varón y la mujer (Reátegui, 2014, p.40) 

Las circunstancias Agravantes están referidas al segundo nivel 

cuando la condena de prisión efectiva será no menor de veinticinco 

años: 

 

Si la víctima era menor de edad o adulta mayor se refiere cuando la 

víctima es menor de edad o sea debe de tener menos de 18 años 

siempre y cuando que sea una mujer, y en caso de adulta mayor es 

cuando la mujer es una persona anciana de 60 años de edad a mas 

(Salinas, 2015, p.100). 

 

Si la víctima se encontraba en estado de gestación, aquí la mujer es 

encontrada en estado de gestación, se le priva la vida tanto a la mujer 

embarazada así como también al feto humano dándose un doble 

agravio (Reátegui Sánchez, 2014, p.41). 

Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del 

agente, aquí se refiere que la violentada no puede valerse por sí 

misma, está bajo el cuidado de una persona, porque el sujeto activo 

que está cuidando a la víctima aprovecha de las circunstancias para 

acabar con su vida (Salinas Siccha, 2015, p. 101). 

 

Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos 

de mutilación para que exista esta causal, primero tiene que darse la 

violación sexual, segundo tiene que producirse la cercenacion o actos 

de mutilación en cualquier parte del cuerpo de la mujer y tercero que 

cualquiera de los actos antes mencionados que realice el sujeto activo 

sean previos a la muerte a la mujer (Reátegui Sánchez, 2014, p.41). 

 

Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier 

tipo de discapacidad; esta causal se refiere cuando la mujer sufre de 

discapacidad física o psicológica, intelectuales, aquí el sujeto activo 

tiene conocimiento de dicha discapacidad que pueda poseer la mujer o 
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es apreciable o evidente a la vista de todos, por lo que el sujeto activo 

se aprovecha de esta discapacidad para causar la muerte de una mujer 

en sus diferentes formas o modalidades. 

 

Las mujeres que sufren de invalidez, ceguera, enajenación mental se 

encentran comprendidas dentro de esta agravante, por lo que se dice 

que el autor del delito deben de conocer antes de cometer el delito de 

feminicidio que su víctima padece de alguna de las enfermedades 

mentales (Bendezu Barnuevo, 2015, p.220). 

 

Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o 

cualquier tipo de explotación humana, aquí la victima por este delito 

se encuentra en un ambiente de violencia familiar, coacción, 

hostigamiento, acoso sexual o cualquiera de las modalidades que 

establece dicho norma antes acotada. Se refiere que previo antes que 

se de muerte a una mujer, previamente tiene que comprobarse 

judicialmente que la mujer estaba dentro de la red de trata de 

personas. La trata de personas se refiere al comercio ilegal de 

personas que busca diversos fines como la explotación sexual, trabajos 

forzosos, esclavitud, etc. Esto la trata de personas tiene que estar 

referido a las mujeres (Bendezu Barnuevo, 2015, p.220). 

Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 108 está referido al delito de 

homicidio calificado como por ejemplo: ferocidad, lucro o placer, para 

facilitar u ocultar otro delito tipificado en el artículo 108 del código 

penal, el sujeto activo está inmersa en cualquiera de las causales del 

delito de asesinato por lo que mata a una mujer (Salinas Siccha, 2014, 

p.44). 

 

Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos 

de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren 

bajo su cuidado; aquí el sujeto activo del delito mata a una mujer 

delante de los hijos de la mujer o estando frente a la presencia de los 
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niños, niñas o adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de 

víctima. 

 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 

circunstancias agravantes. 

En todas las circunstancias prescritas en el presente artículo, se 

impondrá la pena de inhabilitación conforme al artículo 36.” 

 

Sujeto Activo por tratarse de un delito común cualquiera puede ser 

autor de este delito, teniendo en cuenta la redacción del artículo 108 B 

del Código Penal el término “El que” para referirse al sujeto activo para 

cometer el delito, sea varón o mujer puede ser autor de este ilícito 

penal. Será autor de este delito quien tiene dominio del hecho. 

 

Sujeto Pasivo puede ser cualquier mujer sin que se dé la posibilidad 

de algún vínculo entre el varón y la fémina. 

 

Bien Jurídico: 

Ni la Ley N° 30068, ni el Decreto Legislativo N° 1323 no han definido 

cuál es el bien jurídico protegido de la mujer; pero teniendo en cuenta 

lo siguiente podemos afirmar que el bien jurídico protegido es la vida, 

independiente de la mujer desde que se produce el parto y no del 

nacimiento. 

 

Tipicidad Subjetiva refiere que el sujeto activo acta con dolo 

(conciencia y voluntad) de causar la muerte a una mujer según lo 

señalado en el artículo 108 b del código penal. No se admite la 

comisión por culpa. 

 

El autor del delito puede actuar con dolo directo, indirecto o eventual de 

acuerdo a las circunstancias en que se encuentren. 
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La Antijuridicidad es la conducta o el comportamiento contrario al 

ordenamiento jurídico, o sea, la conducta o accionar del sujeto activo 

transgrede el tipo penal. Una vez que se verifique la existencia de los 

elementos objetivos y subjetivos de la tipicidad del delito de feminicidio, 

en este caso el que administra justicia o sea el Juez Penal analizara el 

segundo elemento de la antijuridicidad o sea si la conducta del varón o 

agresor es contraria al ordenamiento jurídico o si concurren algunas de 

las causas de justificación como son la legítima defensa o el estado de 

necesidad de acuerdo a las circunstancias que se de en cada caso. 

 

Culpabilidad, aquí se analizara s a la persona que se le atribuye la 

conducta típica y antijurídica por lo que es imputable penalmente 

pare responder penalmente en forma personal por sus actos 

feminicida cometidos, el sujeto activo tiene pleno conocimiento que 

comportamiento es contrario al ordenamiento jurídico penal cuya 

conducta se encuentra tipificada en el código penal. 

 

Consumación refiere que el delito de feminicidio se consuma 

cuando el sujeto activo cuando logra agotar los elementos objetivos 

y subjetivos del tipo penal, esto se da cuando el victimario causa la 

muerte a la mujer. 

Tentativa en este tipo de delito es de comisión y de resultado, es 

posible que el autor del delito no logre consumar la misma en dar 

muerte a su víctima, en tal sentido, se admite la tentativa. 

 

Penalidad refiere que el juzgador al concluir el proceso penal y 

haberse actuado en juicio oral los medios probatorios logrando 

desvirtuar el derecho y principio de presunción de inocencia, y si se 

logra acreditar con prueba suficiente y fehaciente la responsabilidad 

penal del autor por el delito de feminicidio de acuerdo a lo estipulado 

por el articulo 108 b del código penal impondré pena privativa a la 

libertad personal no menor de quince años el que asesina a una 

fémina, por la simple razón de serlo, en los siguientes contextos: 1. 
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Agresión familiar. 2. Coerción, acoso sexual y hostigamiento. 3. 

Abuso de confianza, de poder  que le confiera autoridad al agente; 4. 

Todo tipo de discriminación contra las mujeres, sin importar que 

haya existido algún tipo de relación ya sea convivencial o conyugal. 

El código penal también establece que no será  menor de veinticinco 

años, cuando concurra alguno de los siguientes agravantes: 1. Si la 

víctima es mayor de 18 años o adulta mayor. 2. Si la víctima se 

encuentra embarazada. 3. Si la víctima está bajo su custodia o 

atención del agente. 4. Si la víctima fue ultrajada sexualmente 

previamente o actos de cercenamiento 5. Si al momento de 

perpetrar el delito, la vida sufre de algún tipo de discapacidad. 6. Si 

la víctima ha sido víctima de trata de personas o cualquier tipo de 

explotación humana. 7. Cuando hubiera acontecido cualquiera de los 

agravantes prescritos en el artículo 108 y 8. Cuando se perpetra a 

sabiendas de que los hijos de la víctima están bajo su atención. 

Cuando concurran dos o más circunstancias agravantes, la pena 

será de cadena perpetua. En todas las circunstancias prescritas del 

presente artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme al 

artículo 36. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia de la violencia familiar en el delito de 

Feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016? 

 

1.5. Justificación del estudio 

 

Conveniente por cuanto sirve de marco referencial en el cual se 

analizan las manifestaciones de violencia familiar a las cuales ha   

estado expuesto en agresor feminicida y que se asocian como 

causal o indicador asociativo del delito de feminicidio. 

 

Relevante socialmente por cuanto socialmente generará un impacto 

porque beneficiará a la población proporcionando información del 
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análisis de los antecedentes de violencia familiar de los agresores 

influyen y su relación con el delito de feminicidio basándose para ello 

en el análisis estadístico de los indicadores de violencia familiar y del 

delito de feminicidio. 

 

Implicancias Practicas por cuanto permitirá resolver problemas 

reales relacionados con la carencia de análisis de casos  de delito de 

feminicidio actuales en la ciudad de Chimbote, especialmente en el 

periodo 2015- 2016 donde los casos de delito de feminicidio han ido 

en aumento en función de las crisis familiar y de la violencia hacia la 

mujer suscitada en esta ciudad. 

 

Es de gran utilidad, al permitir describir una triste realidad sobre la 

conexión entre violencia familiar y el delito de feminicidio, cuya 

relación influye significativamente en los altos índices de 

feminicidios, cuyas causas son muchas, pero lo que contribuye a 

esos delitos, es la indiferencia con las víctimas e impunidad con el 

agresor. Se desea que este trabajo de investigación resulte útil para 

el Derecho y la sociedad.  

 

Valor metodológico de la presente investigación se justifica en la 

medida en que se utilizará un instrumento de medición: un 

cuestionario que permitirá recoger información estadística 

relacionada con la violencia familiar y su relación con el delito de 

feminicidio; que nos permita recoger información de los 

antecedentes de violencia familiar del agresor y las características 

del delito de feminicidio. 

 

1.6. Hipótesis 

 Hipótesis General. 

 La violencia familiar incide significativamente en el delito de 

Feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 
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 Hipótesis Nula. 

 La violencia familiar no incide significativamente en el delito de 

Feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 

1.7. Objetivos 

Objetivo general:  

Determinar la incidencia de la violencia familiar en el delito de 

feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 

Objetivos específicos:  

- Analizar el nivel de violencia familiar en la ciudad de Chimbote 

en el periodo 2015-2016. 

- Analizar el nivel del delito de feminicidio en la ciudad de 

Chimbote en el periodo 2015-2016. 

- Analizar las Consecuencias Jurídicas del Agresor Feminicida en 

la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

- Analizar la incidencia de la violencia familiar en el delito de 

feminicidio violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el 

periodo 2015-2016. 
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II. MÉTODO 

 

2.1.  Diseño de Investigación. 

 

La presente investigación es de diseño cuantitativo y no 

experimental de tipo transversal, porque el estudio recolectó datos 

en un solo momento, en un tiempo único, a través de encuestas y 

cuyo propósito fue describir las variables tanto del “Violencia 

Familiar” y “Feminicidio”, y no ejercer manipulación alguna sobre las 

variables para analizar su incidencia e interrelación de ambas en un 

momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Correlacional  

Porque buscó comprobar el grado de relación o asociación entre las 

variables “violencia familiar” y “delito de feminicidio”. 
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M: muestra 

X: Violencia familiar 

Y: Delito de feminicidio 

r: coeficiente de correlación 
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2.2. Variables, Operacionalización 

 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición  

Violencia 
familiar 

Fenómeno social 
complejo que implica 
comprender los lazos 
de vínculo o afecto 
entre el agresor y la 
víctima entre los cuales 
se establece una 
relación de maltrato 
verbal, psicológico y 
físico (Pérez, 2001). 

Fenómeno socioeconómico y 
cultural que viven las familias 
ante situaciones de maltrato 
físico o psicológico.  Se midió 
a través de la información de 
los tipos de violencia según 
Ley 30364, medidas de 
protección, investigación 
preliminar  y sentencia. 

Tipos de violencia 
según Ley 30364 

Violencia  física y 
psicológica  

1, 2, 3 Ordinal 

Violencia sexual y 
patrimonial 

4 

Medidas de 
protección 

Medidas a favor de la 
victima 

5, 6, 7, 

8,9, 10 

Investigación 
preliminar  

Medidas fiscales 11, 12, 

13, 14 

Sentencia  
 

Condenatoria  15, 16, 

17  

Delito de 
feminicidio 

Constituye un problema 
de un estado que afecta 
su estructura social, 
política y económica y 
hace referencia a una 
manifestación de 
violencia directa hacia 
el sexo femenino que 
trae como resultados la 
agresión física, 
psicológica y en el peor 
de los caos, la muerte 
(Tristán, 2004, p. 12).  
 

Acción o delito mediante el 
cual una persona agresora 
vulnera los derechos de su 
víctima causándole estragos 
en su salud, en el aspecto 
físico y en el peor de los 
casos, la muerte. Se midió  a 
través de la información de los 
contextos y agravantes del 
delito de feminicidio. 

Consecuencias 

jurídicas 

Contextos 18, 19, 

20 

Agravantes  21 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población censal 

 

La población de estudio estuvo constituida por el número jueces 

especializados de familia y jueces penales, del Poder Judicial del Santa 

Chimbote, que comprenden a 20 personas. 

 

 Los expedientes de feminicidio que se encuentran en el reporte judicial 

de la provincia del Santa. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y  

confiabilidad 

 

2.4.1. Técnicas 

Se utilizó como técnica de investigación la encuesta, que según 

Abascal y Grande (2008) es una técnica que permite a partir de un 

conjunto de preguntas articuladas a las dimensiones e indicadores de 

una variable de estudios recoger información de la muestra de estudio 

 

2.4.2. Instrumento 

Se aplicó como instrumento un cuestionario para recoger información 

de la violencia familiar y de los aspectos vinculados con el feminicidio 

en la ciudad de Chimbote. 

 

Instrumento N°1: El Cuestionario para analizar el  nivel de violencia 

familiar y el nivel de feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 

2015-2016, que comprendió de 20 preguntas. 

 

2.4.3. Validez 

Para la validación del contenido del instrumento de recolección de 

datos se utilizó  el criterio de jueces consistente en que un metodólogo 

y dos especialistas temáticos evaluaron el grado de coherencia entre 
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las peguntas del cuestionario y las dimensiones, indicadores y objetivos 

del estudio. 

 

2.4.4. Confiablidad 

 Para el análisis de la confiabilidad se empleó el alfa de cronbach y el 

coeficiente de correlación de Spearman la finalidad de comprobar la 

incidencia entre las variables “violencia familiar” y “delito de feminicidio” 

 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Para el presente trabajo de investigación se hará uso de los análisis 

cuantitativos en la estadística descriptiva:  

 

Media Aritmética:   

Hernández, Fernández y Baptista (2014) aducen que:  

La media aritmética es una medida de tendencia central que determina a 

un grupo de estudio con un solo valor y que se expresa como el 

cociente, que resulta de dividir la suma de todos los valores o puntajes 

entre el número total de los mismos (p. 288).  

    

Para el coeficiente de correlación se utilizó el rho de Spearman, 

porque las variables a correlacionar son de escala ordinal, así mismo para 

la prueba de hipótesis, considerando un nivel de significancia del 5% 

(Hernández, et al ,2014). 

 

Distribución de frecuencias:   

Hernández, Fernández y Baptista (2014) aduce que: “Una distribución de 

frecuencias es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable 

ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta 

como una tabla” (p.282). Expondrá la información de forma tabulada, 

específica y ordenada permitiendo así un análisis rápido y objetivo de la 

información cuantitativa recolectada. } 
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Figuras: para hacer más atractiva e interactiva la información 

recolectada se presentaron gráficos, cuyo análisis se presentará adjunto 

a estos.  

Se utilizó software especializado para el tratamiento de los datos como: 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y Microsoft Office 

Excel 2010.  

 

2.6. Aspectos éticos 

La ejecución de la investigación implica tener en cuenta una serie de 

consideraciones éticas como la confidencialidad de la información, 

contar con el consentimiento informado de los Jueces que 

proporcionaron la información respecto a la Violencia Familiar  y el Delito 

de Feminicidio, el tratamiento objetivo de la información, el respeto a los 

derechos de autor registrando las citas y las referencias de los diferentes 

recursos bibliográficos empleados en la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

Objetivo general: Determinar la incidencia de la violencia familiar en el delito de 

feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 

Tabla 1.  
Violencia familiar en el delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-

2016. 

Nivel de Violencia Familiar 
Nivel de Delito de feminicidio 

Total 

Bajo Medio Alto 

Bajo 1 0 0 1 

Medio 6 0 0 6 

Alto 2 6 5 13 

Total 9 6 5 20 

Fuente: base de datos. 

 

En los resultados de la tabla 1, se muestra que 13 Jueces opinan que el nivel de 

violencia familiar es Alto, 6 dicen que existe un nivel de violencia familiar Medio, 1 

opina que el nivel bajo. Luego, 9 Jueces opinan que existe un nivel bajo de delito 

de feminicidio, 6 opinan que existe un nivel medio de feminicidio a diferencia de 5 

de ellos que dicen que existe un alto grado de feminicidio. 

 

Tabla 2.  

Coeficiente de correlación entre Violencia familiar en el delito de feminicidio  

 
Violencia 

familiar 

Delito de 

feminicidio 

Correlación        

Rho de Spearman 

Violencia familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,743 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

Delito de 

feminicidio 

Coeficiente de 

correlación 
0,743 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

 

El coeficiente de correlación  rho de Spearman es 0.743 lo que significa una correlación 

positiva alta entre las variables Violencia familiar y Delito de feminicidio, es decir a mayor 

violencia familiar existirá un mayor delito de feminicidio. 
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Cálculo Spearman: 

  
 

√(    ) (   )
    

     

√(        ) (    )
          

 

 

Figura 1. Prueba de hipótesis para la correlación 

 

 

El valor calculado, t=4.71, es mayor al valor tabular 1.97, es decir el valor calculado está 

en la región de rechazo de H0, por lo que se concluye que existe un incidencia positiva 

alta entre la violencia familiar en el delito de feminicidio violencia familiar en la ciudad de 

Chimbote en el periodo 2015-2016 
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Objetivo específico 1: Analizar el nivel de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en 

el periodo 2015-2016. 
 

Tabla 3:  
Nivel de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

Nivel de Violencia Familiar 
Fiscales 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 13 65% 

Medio 6 30% 

Bajo 1 5% 

Total 20 100.0 

Nota: El nivel de violencia familiar se logró a través de la encuesta hecha a los Jueces del poder 
judicial de la provincia del Santa, así mismo por la ley de Sturgess, convirtiendo la escala Likert de 
5 alternativas a una escala por niveles de intervalos de Bajo, Medio y Alto. 

Elaboración propia. 
 

En la tabla 3 se observa que el nivel de violencia familiar es 65%, Alto, 30% Regular y 

5%, Bajo; lo que se considera un nivel Alto en el nivel de violencia familiar en la ciudad 

de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 

 

 

Figura 2. Nivel de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-

2016. 

 
 

Fuente: Tabla 3 
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Objetivo específico 2: Analizar las Consecuencias Jurídicas del agresor Feminicida en la 

ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 

Tabla 4:  
Consecuencias Jurídicas del agresor Feminicida en la ciudad de Chimbote en el periodo 

2015-2016. 

Consecuencias Jurídicas 
Siempre 

Casi 
siempre 

De vez en 
cuando 

Casi nunca Nunca Total 

Frec. % Frec % Frec. % Frec. % Frec. %  % 

Violencia familiar 2     10 11 55 7 35 0 0 0 0 100 

Pena privativa de libertad 3 15 6 30 11 55 0 0 0 0 100 
Varones condenados por 

feminicidio 
 

2 10 13 65 5 25 0 0 0 0 100 

Muerte en estado de gestación 3 15 5 25 12 60 0 0 0 0 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de la Corte Superior de Justica del Santa - Chimbote 
 

En la tabla 4 se muestra que 55% de los Jueces en el distrito judicial del santa opinan que casi 

siempre los fiscales han denunciado casos por el delito de feminicidio en el contexto de violencia 

familiar en contraste con el 55% de ellos que opinan que de vez en cuando el juez impone pena 

privativa de libertad efectiva no menor de 15 años cuando se causa la muerte de una mujer en el 

contexto de violencia familiar a diferencia del 65% de ellos que casi siempre han condenado 

varones que han cometido delito de feminicidio a mujeres menores y mayores de edad en 

contraste con el 60% de ellos que opinan que de vez en cuando el juez impone pena privativa de 

la libertad efectiva no menos de 25 años al causante de la muerte de una mujer en gestación. 

 
 

Figura 3.  Consecuencias jurídicas del delito de feminicidio en la ciudad de 
Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 
Fuente: Tabla 4 
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Objetivo específico 3: Analizar el nivel del delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote 

en el periodo 2015-2016. 

Tabla 5. 
Nivel del delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 

Nivel de delito de 
feminicidio 

Fiscales 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 25% 

Medio 6 30% 

Bajo 9 45% 

Total 20 100.0 

Nota: El nivel de violencia familiar se logró a través de la encuesta hecha a Jueces del poder 
judicial de la provincia del Santa, así mismo por la ley de Sturgess, convirtiendo la escala Likert de 
5 alternativas a una escala por niveles de intervalos de Bajo, Medio y Alto. 

Elaboración propia. 
 

En la tabla 5 se observa que el nivel de delito de feminicidio es 25%, Alto, 30% Regular y 

45, Bajo; lo que se considera un nivel Alto en el nivel de delito de feminicidio en la ciudad 

de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 

Figura 4. Nivel del delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 

2015-2016. 

 
 

Fuente: Tabla 5 
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Objetivo específico  4: Analizar la incidencia de la violencia familiar en el delito de 

feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 

Tabla 6.  
La incidencia de la violencia familiar en el delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote 

en el periodo 2015-2016. 

 
Violencia 

familiar 

Delito de 

feminicidio 

Correlación        

Rho de Spearman 

Violencia familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,743** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

Delito de 

feminicidio 

Coeficiente de 

correlación 
0,743** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: base de datos. 

 

Figura 5. Prueba de hipótesis para la correlación 

 

Según Sampieri se analiza las variables ordinales x la hipótesis de Rho de Spearman y 

menciona que si su grado de significancia es menor de 0.05, existe incidencia entre las 

variables Violencia familiar y delito de feminicidio; ambas influyen de manera positiva alta 

lo que quiere decir que una dependerá de la otra, por lo tanto si existe violencia familiar; 

va a influir en el delito de feminicidio. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo por finalidad determinar la incidencia de la 

violencia familiar en el delito de feminicidio la ciudad de Chimbote en el 

periodo 2015-2016. 

 

En el artículo 108 b del Código Penal Peruano se señala que “la violencia más 

grave y sangrienta contra la mujer es el femicidio o feminicidio, tanto en 

América Latina y en el Caribe ha regulado como delito, siendo así que en 

nuestro Estado Peruano está regulado también el delito de feminicidio”. Por 

su parte, Ramírez (2012) en su tesis “La relación existente entre la violencia 

familiar y el delito de feminicidio en el distrito judicial del Santa poder judicial 

de Chimbote 2012”, concluyó que: Se comprobó la correlación entre las 

variables de estudio obteniéndose 0.7 como resultado que demuestra que 

existe correlación entre las variables Violencia familiar y Delito de feminicidio, 

lo cual significa que en los casos de mayor evidencia de violencia familiar 

existe mayor probabilidad de la ocurrencia del delito de feminicidio. Lo cual se 

pudo corroborar en la tabla 2 donde los resultados arrojaron que el coeficiente 

de correlación  rho de Spearman es 0.743 lo que significa una correlación 

positiva alta entre las variables Violencia familiar y Delito de feminicidio, es 

decir a mayor violencia familiar existirá un mayor delito de feminicidio. 

Asimismo, el valor calculado, t=4.71, es mayor al valor tabular 1.97, es decir el 

valor calculado está en la región de rechazo de H0. Por lo que se concluye 

que existe un incidencia positiva alta entre la violencia familiar en el delito de 

feminicidio violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-

2016 

 

En cuanto al objetivo específico 1: Analizar el nivel de violencia familiar en la 

ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016, Simeón  (2013) en su tesis  “El  

feminicidio  como   delito  independiente  en el código penal- modificación de  

la ley N° 29819”, de  Simeón Vidal, presentada en la Universidad San Pedro 

de Chimbote concluye que: En relación al aumento de los casos de 
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feminicidio, se puede precisar que es conllevado por la violencia familiar y 

discriminación hacia la mujer, logrando configurarse como uno de los 

problemas sociales más difíciles de frenar. De ahí que en los últimos años los 

niveles de violencia familiar han ido en aumento de un 30% a 60% siendo las 

mujeres las víctimas violentadas por distintos motivos. Lo cual se puede 

confirmar en la tabla 3 donde los resultados muestran que el nivel de violencia 

familiar es 65%, Alto, 30% Regular y 5%, Bajo; lo que se considera un nivel 

Alto en el nivel de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el periodo 

2015-2016. Respecto  la violencia familiar, Reátegui (2014) señala que se 

entiende como tal al uso de la violencia física, psicológica, sexual y 

patrimonial o económica. Este tipo de violencia lo puede realizar cualquier 

miembro del entorno familiar o integrantes del grupo familiar. Se puede privar 

la vida a una mujer sin tener en cuenta su edad y cada día en las sociedades 

latinoamericanas estas cifras van en aumento (p.38). 

 

En cuanto al objetivo específico 2: Analizar las consecuencias Jurídicas del 

agresor Feminicida en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016, 

Barrenechea (2012) en su tesis titulada “Si me dejas, te mato. El feminicidio 

uxoricida en Lima concluye que: son diferentes las consecuencias jurídicas 

del feminicidio: la imposición de pena privativa de libertad cuando los casos 

son agravantes y comprobados, sin embargo no siempre son determinantes 

pues la mayoría de jueces determina penas menores a los 13 años, además 

en varios casos a pesar de estar asociados los casos de feminicidio a 

violencia familiar no se toman en cuenta los antecedentes de violencia 

familiar y solo se aplican sentencias directas en relación al tema de 

feminicidio de acuerdo a ley. Lo cual se puede corroborar en la presente 

estudio en la  tabla 4 donde los resultados muestran que el 55% de los 

fiscales en el distrito judicial del Santa opinan que casi siempre se han 

denunciado casos por el delito de feminicidio en el contexto de violencia 

familiar en contraste con el 55% de ellos que opinan que de vez en cuando el 

juez impone pena privativa de libertad efectiva no menor de 15 años cuando 

se causa la muerte de una mujer en el contexto de violencia familiar a 

diferencia del 65% de ellos que casi siempre han condenado varones que han 
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cometido delito de feminicidio a mujeres menores y mayores de edad en 

contraste con el 60% de ellos que opinan que de vez en cuando el juez 

impone pena privativa de la libertad efectiva no menos de 25 años al 

causante de la muerde de una mujer en gestación. Cabe destacar que en el 

Perú, en el Código Penal se establece en el artículo 108 b, la penalidad 

refiere que el juzgador al concluir el proceso penal y haberse actuado en 

juicio oral los medios probatorios logrando desvirtuar el derecho y principio de 

presunción de inocencia, y si se logra acreditar con prueba plena, suficiente y 

fehaciente se determinara su responsabilidad penal del autor por el delito de 

feminicidio de acuerdo a lo estipulado por el articulo 108 b del código penal 

impondré pena privativa a la libertad personal no menor de quince años el 

que asesina a una fémina, por la simple razón de serlo, en los siguientes 

contextos: 1. Agresión familiar. 2. Coerción, acoso sexual y hostigamiento. 3. 

Abuso de confianza, de poder  que le confiera autoridad al agente; 4. Todo 

tipo de discriminación contra las mujeres, sin importar que haya existido algún 

tipo de relación ya sea convivencial o conyugal. 

 

En cuanto al objetivo específico 3: Analizar el nivel del delito de feminicidio en 

la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016, Ramírez (2012) en su tesis 

“La relación existente entre la violencia familiar y el delito de feminicidio en el 

distrito judicial del Santa poder judicial de Chimbote 2012”, concluyó que: El 

nivel de delito de feminicidio es 20%, Alto, 45% Regular y 35% Bajo; lo que 

implica que existe una tendencia proyectiva de aumentar los casos de 

feminicidio en razón de que creciente de que los casos de bajo a regular van 

en aumento. Lo cual se puede confirmar en la tabla 5 donde los resultados 

muestran que el nivel de delito de feminicidio es 25%, Alto, 30% Regular y 45, 

Bajo; lo que se considera un nivel Alto en el nivel de delito de feminicidio en la 

ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. Por su parte, Tristán (2005) 

señala que “el feminicidio, en nuestro país expone como precedentes actos 

de violencia familiar o pareja, las cuales, muchas de las victimas buscaron 

ayuda en distintas instituciones estatales, sin embargo no fueron atendidas de 

manera apropiada, rápida y eficiente a pesar de estar facultadas para ver 

estos procesos, confirmando que el Estado aún no está preparado para 
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proteger debidamente a las mujeres violentadas, en razón a que el sistema 

judicial no responde con eficacia sus demandas, arriesgándola a que el 

agresor tome represalia en contra de ellas” (p. 7) 

Finalmente, respecto al objetivo específico  4: Analizar la incidencia de la 

violencia familiar en el delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote en el 

periodo 2015-2016, Ramírez (2012) en su tesis “La relación existente entre la 

violencia familiar y el delito de feminicidio en el distrito judicial del Santa poder 

judicial de Chimbote 2012”, concluyó que: Se comprobó la correlación entre 

las variables de estudio obteniéndose 0.7 como resultado que demuestra que 

existe correlación entre las variables Violencia familiar y Delito de feminicidio, 

lo cual significa que en los casos de mayor evidencia de violencia familiar 

existe mayor probabilidad de la ocurrencia del delito de feminicidio, lo cual se 

pudo comprobar con la tabla 6 donde se analizan las variables “violencia 

familiar” y “feminicidio” y siendo el resultado de la prueba de hipótesis de Rho 

de Spearman un  grado de significancia es menor de 0.05, existe incidencia 

entre las variables Violencia familiar y delito de feminicidio; entonces ambas 

influyen de manera positiva alta lo que quiere decir que una dependerá de la 

otra, por lo tanto si existe violencia familiar; va a influir en el delito de 

feminicidio. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Conclusión general:  

 

5.1. Se determinó la incidencia de la violencia familiar en el delito de 

feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016, llegando a 

la conclusión que: al obtenerse el coeficiente de correlación  rho de 

Spearman es 0.743 lo que significa una correlación positiva alta entre las 

variables Violencia familiar y Delito de feminicidio, es decir a mayor 

violencia familiar existirá un mayor delito de feminicidio, y teniéndose 

como valor calculado, t=4.71, es mayor al valor tabular 1.97, es decir el 

valor calculado está en la región de rechazo de H0. Por lo tanto, existe un 

incidencia positiva alta entre la violencia familiar en el delito de feminicidio 

violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 

Conclusiones específicas 

 

5.2.    Se analizó el nivel de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el 

periodo 2015-2016, llegando a la conclusión que: el nivel de violencia 

familiar es 65%, Alto, 30% Regular y 5%, Bajo; un nivel Alto en el nivel 

de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016 

(tabla 3). 

 

5.3.    Se analizó las Consecuencias Jurídicas del agresor Feminicida en la 

ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016, llegando a la conclusión 

que: 55% de los fiscales en el distrito judicial del santa opinan que casi 

siempre se han denunciado casos por el delito de feminicidio en el 

contexto de violencia familiar,  55% de ellos que opinan que de vez en 

cuando el juez impone pena privativa de libertad efectiva no menor de 

15 años cuando se causa la muerte de una mujer en el contexto de 

violencia familiar, 65% de ellos que casi siempre han condenado 

varones que han cometido delito de feminicidio a mujeres menores y 

mayores de edad,  60% de ellos que opinan que de vez en cuando el 
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juez impone pena privativa de la libertad efectiva no menos de 25 años 

al causante de la muerde de una mujer en gestación, penalidades que 

demuestran que no existe una regularidad y cumplimiento estricto de lo 

estipulado en la ley respecto a las sentencias condenatorias de los 

feminicidas (tabla 4). 

 

5.4.    Se analizó el nivel del delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote en 

el periodo 2015-2016, llegando a la conclusión que: el nivel de delito de 

feminicidio es 25%, Alto, 30% Regular y 45, Bajo; lo que se considera 

un nivel Alto en el nivel de delito de feminicidio en la ciudad de 

Chimbote en el periodo 2015-2016 (tabla 5). 

 

5.5.   Se analizó la incidencia de la violencia familiar en el delito de feminicidio 

en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016, llegando a la 

conclusión que: siendo el grado de significancia menor de 0.05 y la 

aplicación de la correlación de Spearman demuestran que existe 

incidencia entre las variables Violencia familiar y delito de feminicidio; 

ambas influyen de manera positiva alta lo que quiere decir que una 

dependerá de la otra, por lo tanto si existe violencia familiar; va a influir 

en el delito de feminicidio, y por lo tanto, para los jueces,  los casos de 

feminicidio que se presentan en la realidad ellos están asociados a 

niveles altos de violencia familiar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1. Que las instituciones públicas y privadas que tengan que ver con el 

trabajo relacionado con las mujeres, niños y adolescentes asuman 

una participación más activa y comprometida en fortalecer y dar a 

conocer los derechos que les asiste, a fin de que las personas 

tomen conciencia de sus derechos y así prevenir y reducir el índice 

de violencia familiar en la modalidad de lesiones físicas, psicológicas 

dolosas y feminicidio en nuestra provincia del santa. 

 

6.2. Que las mujeres estén atentas y prevengan los actos de violencia 

familiar y deben de actuar inmediatamente cuando sean víctimas de 

violencia en su diversas modalidades denunciando sin miedo al 

agresor ante la policía nacional del Perú, juzgados especializados 

de familia, fiscales especializados de familia, fiscales especializados 

en penal a fin de que se realicen las acciones inmediatas en contra 

de los agresores. 

 

6.3. El estado peruano, debe de preocuparse por implementar el 

ministerio público – instituto de medicina legal con la contratación de 

profesionales especializados en el campo de la psicología y médicos 

legistas y con equipos especializados a fin de que las personas que 

han sido víctimas de delito de lesiones psicológicas y físicas se 

pueda determinar con grado de exactitud el daño físico y psicológico 

acarreado. 

 

6.4. Debido al incremento de los casos de Feminicidio, se recomida al 

estado peruano la creación de juzgados especializados en temas de 

Violencia Familiar, para hacer cumplir los plazos de la ley 30364 y 

existan medidas para salvaguardar su integridad. 

 

6.5. Creación de programas de atención al agresor, para disminuir los 

índices de violencia familiar y seguidamente el delito de feminicidio. 
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6.6. Los  jueces y fiscales especializados en penal y de familia del distrito 

judicial del santa deben de realizar trabajos coordinados para 

prevenir las diversas formas de violencia familiar y motivar a los 

agresores  que no realicen los actos dolosamente en contra de la 

integridad física, psicológica o privar la vida de las mujeres, serán 

merecedores de una sentencia condenatoria con pena privativa a 

libertad y de reparación civil.  

 

6.7. Los fiscales penales del distrito fiscal del santa al momento de 

conocer los hechos cuando un varón priva la vida de una mujer debe 

de actuar objetivamente y correctamente aplicando el tipo penal del 

delito de feminicidio y no el de parricidio, ya que  actualmente los 

fiscales como titulares de la acción penal publica y persecutores del 

delito aperturan investigación preliminar y formalizan acusación 

fiscal mayormente por el delito de parricidio y no de feminicidio a 

pesar de que los fiscales saben que se cumplen todos los elementos 

objetivos y subjetivos del tipo penal y los elementos de convicción. 

 

6.8. Los jueces de primera y segunda instancia especializados en lo 

penal de la corte superior de justicia del santa al momento de emitir 

sentencias condenatorias en contra de los varones procesados por 

el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de 

lesiones físicas, psicológicos dolosas  y de feminicidio, deben de 

imponer sentencias con pena privativa a la libertad efectiva acorde 

al bien jurídico protegido, al daño causado y que la reparación civil 

por indemnización por daños y perjuicios como pena accesoria no 

debe ser diminuta, por lo que debe obecer al contenido 

indemnizatorio (daño moral, daño emergente y lucro cesante 

 

6.9. Los casos de delito de feminicidio no deben de quedar impunes por 

lo que se recomienda que los fiscales penales, jueces de primera y 

segunda instancia deben resolver con un criterio no solamente 

apegado a derecho sino también en justicia que la sociedad espera 

una correcta administración de justicia. 
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ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

Título de la 
investigación  

Problema de 
investigación 

Objetivos de 
investigación 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
de 
medición  
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Objetivo general. 
Determinar la 
incidencia de la 
violencia familiar en el 
delito de feminicidio en 
la ciudad de Chimbote 
en el periodo 2015-
2016. 
Objetivos específicos. 
- Analizar el nivel de 

violencia familiar en 
la ciudad de 
Chimbote en el 
periodo 2015-2016. 

- Analizar el nivel del 
delito de feminicidio 
en la ciudad de 
Chimbote en el 
periodo 2015-2016. 

- Analizar  las 
Consecuencias 
Jurídicas del agresor 
Feminicida en la 
ciudad de Chimbote 
en el periodo 2015-
2016. 

- Analizar la incidencia 
de la violencia 
familiar en el delito 
de feminicidio en la 
ciudad de Chimbote 
en el periodo 2015-
2016. 
 

Violencia 
familiar 

Fenómeno 
social complejo 
que implica 
comprender los 
lazos de vínculo 
o afecto entre el 
agresor y la 
víctima entre los 
cuales se 
establece una 
relación de 
maltrato verbal, 
psicológico y 
físico (Pérez, 
2001). 

Fenómeno 
socioeconómico y 
cultural que viven 
las familias ante 
situaciones de 
maltrato físico o 
psicológico.  Se 
midió a través de 
la información de 
los tipos de 
violencia según 
Ley 30364, 
medidas de 
protección, 
investigación 
preliminar  y 
sentencia. 

Tipos de 
violencia según 
Ley 30364 

Violencia  física y 
psicológica  

1, 2, 3 Ordinal 

Violencia sexual y 
patrimonial 

4 

Medidas de 
protección 

Medidas a favor de 
la victima 

5, 6, 7, 

8,9, 10 

Investigación 
preliminar  

Medidas fiscales 11, 12, 

13, 14 

Sentencia  
 

Condenatoria  15, 16, 

17  

Delito de 
feminicidio 

Constituye un 
problema de un 
estado que 
afecta su 
estructura 
social, política y 
económica y 
hace referencia 
a una 
manifestación 
de violencia 
directa hacia el 
sexo femenino 
que trae como 
resultados la 
agresión física, 
psicológica y en 
el peor de los 
caos, la muerte 
(Tristán, 2004, 
p. 12).  
 

Acción o delito 
mediante el cual 
una persona 
agresora vulnera 
los derechos de 
su víctima 
causándole 
estragos en su 
salud, en el 
aspecto físico y en 
el peor de los 
casos, la muerte. 
Se midió  a través 
de la información 
de los contextos y 
agravantes del 
delito de 
feminicidio. 

Consecuencias 

jurídicas 

Contextos 18, 19, 

20 

Agravantes  21 

       Fuente: Elaboración propia
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Anexo N°2: Instrumento de recolección de datos 

 

Cuestionario para analizar los casos de violencia familiar y feminicidio en la ciudad de 

Chimbote 

 

Instrucción 

A continuación se presenta un conjunto de indicadores respecto a la violencia familiar y 

feminicidio en la ciudad de Chimbote. Deberás leer detenidamente cada ítem y en función 

de tu análisis como miembro de la organización elige una de las respuestas que aparecen en 

la siguiente leyenda 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre De vez en 

cuando 

Casi nunca Nunca 

 

VARIABLE: VIOLENCIA FAMILIAR 

INDICADOR: VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA 

 

1. ¿La violencia física y psicológica son las más comunes que se recepcionan a diario? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

2. ¿Mayormente de los integrantes del grupo familiar la persona agraviada es la mujer y los 

niños? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

3. ¿Las mujeres denuncian o no cuando son víctimas de violencia física y psicológica por 

parte de sus convivientes, conyugues o ex cónyuges? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca   
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INDICADOR: VIOLENCIA SEXUAL Y PATRIMONIAL 

4. ¿Se recibe diariamente casos de violencia familiar en la modalidad de violencia sexual o 

patrimonial? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

5. ¿En los procesos de violencia familiar en la audiencia antes los juzgados especializados 

de familia se dictan medidas de protección como son: retiro del agresor del hogar, el 

acercamiento del agresor de la víctima, prohibición de comunicación o cualquier otro 

medio hacia la victima? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

6. ¿Ante la audiencia de otorgamiento de medidas de protección ante el juzgado de familia 

se pueden dictar medidas cautelares como son: alimentos, régimen de visitas a favor del 

agresor cuando existe hijos menores de edad? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

7. ¿Siempre en todos los casos los juzgados especializados de familia otorgan medidas de 

protección a favor de la víctima? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

8. ¿El juez especializado en familia solo valora como medio probatorio suficiente el informe 

psicológico para dictar medidas de protección a favor de la víctima? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 
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9. ¿Aunque el juez especializado de familia no dicte medidas de protección a favor de la 

agraviada el expediente lo remite al ministerio público? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

10. ¿El tiempo de duración de las medidas dictadas por el juzgado de familia o su equivalente 

se extiende hasta la sentencia emitida por el juzgado penal o hasta el pronunciamiento 

fiscal? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

       

11. ¿Las fiscalías penales corporativas de turno aperturan investigación preliminar por delito 

de lesiones físicas dolosas, graves, leves o lesiones psicológicas en contra del agresor o 

en agravio de las mujeres o los integrantes del grupo familiar? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

12. ¿El reconocimiento médico legal psicológico que emite el instituto de medicina legal es 

determinante para que la fiscalía penal corporativa decida continuar por formalizar 

investigación preparatoria por el delito de lesiones psicológicas? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

13. ¿Las fiscalías penales corporativas del distrito fiscal del Santa aperturan investigación 

preliminar, continúan o formalizan investigación preparatoria o emiten su requerimiento de 

acusación fiscal por el delito de parricidio en contra del agresor cuando la víctima es su 

cónyuge? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

Muy pocas veces   Nunca 
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14. ¿Las fiscalías penales corporativas del distrito fiscal del Santa aperturan investigación 

preliminar, continúan o formalizan investigación preparatoria y emiten requerimiento de 

acusación fiscal por el delito de feminicidio  cuando su víctima sea una mujer? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

15. ¿El juez penal unipersonal cuando expide sentencia condenatoria en contra del imputado 

que cometió el delito de lesiones físicas graves dolosas en agravio de la mujer o 

integrantes del grupo familiar siempre impone pena privativa de la libertad en forma 

efectiva? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca   

 

16. ¿El juez penal unipersonal o colegiado tiene los medios probatorios suficientes para emitir 

sentencia condenatoria en contra del imputado que privo el derecho a la vida de una 

mujer? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

17. ¿En la mayoría de los casos por delito de feminicidio en contra de las mujeres los jueces 

penales unipersonales o colegiados emiten sentencia condenatoria para aquellas 

personas que han sido procesadas y que si determina la responsabilidad penal del 

acusado? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

18. ¿En el distrito judicial del Santa se han denunciado por el delito de feminicidio en el 

contexto de violencia familiar? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca   
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19. ¿El juez penal siempre impone pena privativa de libertad efectiva no menor de 15 años 

cuando se causa la muerte de una mujer dentro del contexto de violencia familiar? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

  Nunca 

 

20. ¿Han sido condenados en el distrito judicial del Santa varones que han cometido delito de 

feminicidio cuando la víctima es mujer menor de edad y adulta mayor? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 

 

   

21. ¿El juez penal impone pena privativa de la libertad efectiva no menor de 25 años cuando 

se causa la muerte de una en estado de gestación? 

Siempre   Casi siempre   De vez en cuando 

 

Muy pocas veces   Nunca 
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ANEXO: RESULTADOS DESCRIPTIVOS POR DIMENSIONES 

 
Tabla  7 
Tipos de violencia según Ley 30364 en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-
2016 

Tipos de violencia 

Siempre 
Casi 

siempre 
De vez en 
cuando 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Frec. % Frec % Frec. % Frec. % Frec. %  % 

Violencia física y 
psicológica 

2 10 9 45 5 25 4 20 0 0 100 

Agraviados mujer y niños 9 45 7 35 4 20 0 0 0 0 100 

Las mujeres denuncian 0 0 3 15 7 35 10 50 0 0 100 

Violencia sexual o 
patrimonial 

2 10 11 55 7 35 0 0 0 0 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de la Corte Superior de Justicia del Santa -Chimbote. 
 

En la tabla 7 se muestra que 45% de los Jueces del poder judicial opinan que casi siempre reciben 

casos de violencia física y psicológica así mismo el 35% de ellos opinan que mayormente las personas 

agraviadas son mujeres y niños en contraste con el 50% de ellos opinan que casi nunca las mujeres 

denuncian que son víctimas de violencia física y psicológica  en contraste con el 55% de ellos que 

opinan que casi siempre se recibe caso de violencia familiar en modalidad de violencia sexual o 

patrimonial. 

 

Figura 6. Tipos de violencia según Ley 30364 en la ciudad de Chimbote en el periodo 
2015-2016. 

 
Fuente: Datos de la tabla  7 
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Tabla  8 
 Medidas de protección en caso de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el 
periodo 2015-2016 

Medidas de 
protección 

Siempre 
Casi 

siempre 
De vez en 
cuando 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Frec. % Frec % Frec. % Frec. % Frec. %  % 

Medidas de 
protección 

0 0 3 15 6 30 11 55 0 0 100 

Medidas 
cautelares 

3 15 8 40 9 45 0 0 0 0 100 

Protección a 
favor de la 

víctima 
0 0 7 35 13 65 0 0 0 0 100 

Informe 
psicológico 

5 25 10 50 5 25 0 0 0 0 100 

Expediente al 
ministerio 

público 
13 65 7 35 0 0 0 0 0 0 100 

Pronunciamiento 
del fiscal 

5 25 6 30 9 45 0 0 0 0 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de la Corte Superior de Justicia del Santa-Chimbote. 
 

En la tabla 8 se muestra que 55% de los Jueces opinan que casi nunca en los procesos de violencia 

familiar se dictan medidas de protección como el retiro del agresor del hogar, el acercamiento del 

agresor de la víctima en contraste con el 40% de ellos que opinan que casi siempre el juzgado de 

familia dicta medidas cautelares como alimentos, régimen de visitar a favor del agresor cuando existen 

hijos menores de edad en contraste con el 65% de ellos que de vez en cuando otorgan medidas de 

protección a favor de la víctima a diferencia del 50% de ellos que opinan que casi siempre valoran 

como medio probatorio el informe psicológico para dictar medidas de protección en contraste con el 

65% de ellos que opinan que siempre aunque no dicten medidas de protección a favor de la agraviada 

el expediente se remite al ministerio público. 

 

Figura 7. Medidas de protección en caso de violencia familiar en la ciudad de 
Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 
 

Fuente: Datos de la tabla  8 
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Tabla  9.  
Investigación preliminar en caso de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el 
periodo 2015-2016. 

Investigación preliminar 

Siempre 
Casi 

siempre 
De vez en 
cuando 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Frec. % Frec % Frec. % Frec. % Frec. %  % 

Apertura investigación 
preliminar 

6 30 10 50 4 20 0 0 0 0 100 

Formalizar investigación 2 10 8 40 10 50 0 0 0 0 100 

Requerimiento de 
acusación fiscal 

3 15 7 35 10 50 0 0 0 0 100 

Víctima de feminicidio 5 25 11 55 4 20 0 0 0 0 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de la Corte Super de Justicia del Santa -Chimbote. 
 

En la tabla 9 se muestra que 50% de los Jueces opinan que casi siempre los fiscales aperturan 

investigación preliminar por delito de lesiones físicas dolosas, graves, leves o lesiones psicológicas 

contra el agresor en contraste con el 50% de ellos que de vez en cuando el reconocimiento del médico 

legal psicológico que emite el instituto de medicina legal es determinante para que la fiscalía penal 

decida continuar por formalizar la investigación por el delito de lesiones psicológicas así mismo el 50% 

de ellos dicen que de vez en cuando aperturan investigaciones preliminares o formalizan su 

investigación de acusación fiscal por el delito de parricidio en contra del agresor en contraste con el 

55% de ellos que opinan que casi siempre aperturan investigación preliminar, continúan o formalizan 

investigación preparatoria y emiten su acusación fiscal por delito de feminicidio. 

 

Figura 8. Investigación preliminar en caso de violencia familiar en la ciudad de 
Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 
       Fuente: Datos de la tabla  9 
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Sentencia en caso de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-
2016. 

Sentencia 

Siempre 
Casi 

siempre 
De vez en 
cuando 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Frec. % Frec % Frec. % Frec. % Frec. %  % 

Pena privativa de la libertad 
en forma efectiva 

3 15 12 60 5 25 0 0 0 0 100 

Sentencia condenatoria en 
contra del imputado 

2 10 15 75 3 15 0 0 0 0 100 

Responsabilidad penal del 
acusado 

2 10 7 35 11 55 0 0 0 0 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de la Corte Superior de Justica del Santa-Chimbote. 
 

En la tabla 10 se muestra que 60% de los Jueces opinan que casi siempre se expide sentencia 

condenatoria en contra del imputado que cometió el delito de lesiones graves en agravio de la mujer o 

integrantes del grupo familiar pena privativa de la libertad en forma efectiva así mismo el 75% de ellos 

opinan que casi siempre el colegiado tiene los medios probatorios suficientes para emitir sentencia 

condenatoria en contra del imputado que privo el derecho a la vida de una mujer en contraste con el 

55% de ellos que de vez en cuando en caso por delito de feminicidio en contras de las mujeres emiten 

sentencia condenatorio para aquellas personas que han sido procesadas y que se determina la 

responsabilidad del acusado. 

 

Figura 9. Sentencia en caso de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el 
periodo 2015-2016. 

 
          Fuente: Datos de la tabla  10 
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CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA VIOLENCIA FAMILIAR 
 

Items 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Puntaje 

Sujetos 

01 4 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 4 4 4 55 

02 4 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 4 4 54 

03 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 51 

04 4 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 51 

05 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 38 

06 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 59 

07 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 44 

08 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 41 

09 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 60 

10 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 3 45 

                  
 

 

0.9 0.7 0.3 0.2 0.2 0.7 0.2 0.7 0.7 0.2 0.3 0.4 0.7 0.7 0.5 1.1 0.5 56.62222 

                   Resultados: 
                 

  
K        : 17 

             

  
∑Si

2
  : 9.06667 

             

  
ST

2     
 : 56.6222 

             
    α        : 0.89237                 

Confiabilidad Altamente 
Positiva 
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CORRELACIÓN DE PEARSON EN ENCUESTA DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Sujeto 
Suma Items Suma Items 

pares impares 

01 22 33 

02 21 33 

03 20 31 

04 20 31 

05 16 22 

06 27 32 

07 20 24 

08 19 22 

09 27 33 

10 20 25 
 

 

 

R de Pearson: 0.69 

 

y = 0.9545x + 8.3636 
R² = 0.4754 
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CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA DE DELITO DE FEMINICIDIO 
 

Items 
01 02 03 04 Puntaje  

Sujetos  
01 1 2 2 3 8 

 
02 2 3 3 2 10 

 
03 1 3 2 3 9 

 
04 2 3 2 1 8 

 
05 3 2 3 2 10 

 
06 1 2 2 1 6 

 
07 3 2 3 3 11 

 
08 1 2 2 2 7 

 
09 1   1 1 3 

 
10 1 1 1 1 4 

 

     
  

 

0.7 0.4 0.5 0.8 6.933333 
 

       Resultados: 
     

  
K        : 4 

  

  
∑Si

2
  : 2.5 

  

  
ST

2     
 : 6.9 

  
    α        : 0.9 

 Altamente 
confiable   
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CORRELACIÓN DE PEARSON EN ENCUESTA DE DELITO DE FEMINICIDIO 

 

Sujeto 
Suma Items Suma Items 

pares impares 

01 5 3 

02 5 5 

03 6 3 

04 4 4 

05 4 6 

06 3 3 

07 5 6 

08 4 3 

09 1 2 

10 2 2 
 

 

 R de Pearson:0.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.512x + 1.7033 
R² = 0.2725 
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3. Resumen  

La investigación tuvo como propósito general determinar la incidencia de la violencia familiar en el 

delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. El método empleado se 

caracterizó por la aplicación de un diseño descriptivo correlacional con una población de 20  jueces 

especializados de familia y jueces penales, del Poder Judicial del Santa Chimbote, a quienes se les 

aplicó un cuestionario para recoger información de las variables de estudio. Los resultados recogieron 

información del nivel de violencia familiar, que para 13 jueces es Alto, 6 que el  nivel de violencia 

familiar es Medio, 1 que el nivel es bajo. Luego, 9 jueces opinan que existe un nivel bajo de delito de 

feminicidio, 6 que existe un nivel medio de feminicidio y 5 que existe un alto grado de feminicidio. 

Finalmente se logró determinar la incidencia de la violencia familiar en el delito de feminicidio; 

concluyéndose que: al obtenerse el coeficiente de correlación  rho de Spearman de 0.743 lo que 

significa una correlación positiva alta entre las variables, es decir a mayor violencia familiar existirá un 

mayor delito de feminicidio, y teniéndose como valor calculado, t=4.71, que es mayor al valor tabular 

1.97, es decir el valor calculado está en la región de rechazo de H0. Por lo tanto, existe un incidencia 

positiva alta entre la violencia familiar en el delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote en el 

periodo 2015-2016. 

 

4. Palabras claves: violencia, violencia familiar, delito, delito de feminicidio, penalidad, feminicida. 

 

5. Abstract  

The general purpose of the research was to determine the incidence of family violence in the crime of 

feminicide in the city of Chimbote in the 2015-2016 period. The method used was characterized by the 

application of a correlational descriptive design with a population of 20 specialized family judges and 

criminal judges from the Judicial Branch of Santa Chimbote, to whom a questionnaire was applied to 

gather information on the study variables. The results gathered information on the level of family 
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violence, which for 13 judges is High, 6 that the level of family violence is Medium, 1 that the level is 

low. Then, 9 prosecutors believe that there is a low level of femicide crime, 6 that there is an average 

level of feminicide and 5 that there is a high degree of feminicide. Finally, it was possible to determine 

the incidence of family violence in the crime of feminicide; concluding that: when Spearman's rho 

correlation coefficient is 0.743, which means a high positive correlation between the variables, that is 

to say, greater family violence, there will be a greater crime of feminicide, and having calculated value, 

t = 4.71, which is greater than the tabular value 1.97, that is, the calculated value is in the rejection 

region of H0. Therefore, there is a high positive incidence among family violence in the crime of 

feminicide family violence in the city of Chimbote in the 2015-2016 period. 

 

6. Key words: violence, family violence, crime, crime of feminicide, penality, feminicide. 

 

7. INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial, Martins (2016) en su tesis doctoral titulada Violencia contra las mujeres en la 

cooperación internacional al desarrollo: un análisis de la política pública española (2005-2010) 

presentada en la Universidad Autónoma de Madrid, España, cuyo objetivo fue  analizar las iniciativas 

para luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres, en 

el ámbito de las relaciones bilaterales hispano-brasileñas, y es una contribución a paliar la falta de 

atención prestada al área en la que confluyen los estudios sobre cooperación internacional al 

desarrollo (específicamente en lo que dice respecto a la adopción de una perspectiva de género en 

ello) y aquellos sobre violencia contra las mujeres. Respecto a las investigaciones, Ramírez (2012) en su 

tesis “La relación existente entre la violencia familiar y el delito de feminicidio en el distrito judicial del 

santa poder judicial de Chimbote 2012”, presentado en  la Universidad César Vallejo de Chimbote, 

aplicando una metodología descriptiva correlacional mediante un cuestionario aplicado a 22 

magistrados de la ciudad de Chimbote, en una investigación de diseño cuantitativo descriptivo con la 

finalidad de recoger información de dos variables, en una sola muestra, para describirlas y determinar 

su nivel de asociación, con una muestra que se ha considerado trabajar con el total de 20 personas 

entre ellos jueces especializados de familia y jueces penales que laboran en el Poder Judicial del Santa 

considerando que el tamaño de la muestra es igual al de la población. Finalmente, la de apertura 

mostraba relación con la satisfacción con el trabajo en sí mismo.  

Respecto a su fundamentación teórica, con respecto a la violencia familiar Pérez (2001) señala que 

entender el tema de la violencia familiar es un fenómeno sumamente complejo, por cuanto implica 

comprender los fuertes vínculos de lealtad o afecto entre la persona que agrede y la persona que es 
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agredida en el hogar, situación que en un futuro permite comprender porque quienes en el presente 

son agredidos, en el futuro se convertirán en los agresores, repitiendo una conducta aprendida. 

 

Hay que mencionar que el delito de feminicidio se encuentra contemplado en el artículo 108 b del 

Código Penal modificado por la Ley Nº 30068 Ley que integra el artículo108-b al Código Penal y 

modifica los artículos 107, 46-b y 46-c del código penal y el artículo 46 del código de ejecución penal, 

con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio, pero esto a su vez ha sido modificado 

por el decreto legislativo n° 1323: Así mismo, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) ha indicado que el feminicidio es el homicidio realizado en contra de las féminas por razones de 

género (Villanueva, 2010). 

Echeburúa y Redondo (2010) sostienen que, el hombre violento contra la pareja o ex pareja, en líneas 

generales, es una persona de valores tradicionales que se ha interiorizado como “hombre perfecto” 

como un modelo difícil de cuestionar. Las particularidades de este “hombre perfecto” se encuentran la 

fuerza, la suficiencia, la racionalidad y la revisión de la dirección del entorno. Dichas aptitudes son 

“masculinas”. La violencia se reconoce, en diferentes ocasiones, como un mecanismo e intento 

desesperado por recuperar la sensación del control perdido sobre la pareja (Echeburúa y Redondo, 

2010). 

 

8. METODOLOGÍA  

El presente estudio corresponde al tipo cuantitativo transversal, no experimental, con diseño 

transversal. La población de estudio estuvo  conformada por un total de 20 jueces especializados de 

familia y jueces penales, del Poder Judicial del Santa Chimbote. Para la recolección de datos se 

utilizaron dos instrumentos: El primer Instrumento Cuestionario para analizar los casos de violencia 

familiar y feminicidio en la ciudad de Chimbote según Abascal y Grande (2008), con un número de 20 

ítems estructurados en las dimensiones: Tipos de violencia según Ley 30364, Medidas de protección, 

Investigación preliminar, Sentencia, Consecuencias jurídicas. Para su validación estuvo a cargo un 

metodólogo y dos especialistas temáticos, con mención en derecho. Para su confiabilidad se empleó el 

alfa de cronbach y el coeficiente de correlación de Spearman la finalidad de comprobar la incidencia 

entre las variables “violencia familiar” y “delito de feminicidio” 

 

9. RESULTADOS  

Se muestra que 13 Jueces opinan que el nivel de violencia familiar es Alto, 6 dicen que existe un nivel 

de violencia familiar Medio, 1 opina que el nivel bajo. Luego, 9 Jueces opinan que existe un nivel bajo 

de delito de feminicidio, 6 opinan que existe un nivel medio de feminicidio a diferencia de 5 de ellos 
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que dicen que existe un alto grado de feminicidio. Con un coeficiente de correlación  rho de Spearman 

es 0.743 lo que significa una correlación positiva alta entre las variables Violencia familiar y Delito de 

feminicidio, es decir a mayor violencia familiar existirá un mayor delito de feminicidio, El valor 

calculado, t=4.71, es mayor al valor tabular 1.97, es decir el valor calculado está en la región de 

rechazo de H0, por lo que se concluye que existe un incidencia positiva alta entre la violencia familiar 

en el delito de feminicidio en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. 

 

10. DISCUSIÓN  

Ramírez (2012) en su tesis “La relación existente entre la violencia familiar y el delito de feminicidio 

en el distrito judicial del Santa poder judicial de Chimbote 2012”, concluyó que: Se comprobó la 

correlación entre las variables de estudio obteniéndose 0.7 como resultado que demuestra que 

existe correlación entre las variables Violencia familiar y Delito de feminicidio, lo cual significa que 

en los casos de mayor evidencia de violencia familiar existe mayor probabilidad de la ocurrencia del 

delito de feminicidio. Lo cual se pudo corroborar en la tabla 2 donde los resultados arrojaron que el 

coeficiente de correlación  rho de Spearman es 0.743 lo que significa una correlación positiva alta 

entre las variables Violencia familiar y Delito de feminicidio, es decir a mayor violencia familiar 

existirá un mayor delito de feminicidio. Asimismo, el valor calculado, t=4.71, es mayor al valor 

tabular 1.97, es decir el valor calculado está en la región de rechazo de H0. Por lo que se concluye 

que existe un incidencia positiva alta entre la violencia familiar en el delito de feminicidio violencia 

familiar en la ciudad de Chimbote en el periodo 2015-2016. De ahí que en los últimos años los 

niveles de violencia familiar han ido en aumento de un 30% a 60% siendo las mujeres las víctimas 

violentadas por distintos motivos. Lo cual se puede confirmar en la tabla 3 donde los resultados 

muestran que el nivel de violencia familiar es 65%, Alto, 30% Regular y 5%, Bajo; lo que se 

considera un nivel Alto en el nivel de violencia familiar en la ciudad de Chimbote en el periodo 

2015-2016. 

 

11. CONCLUSIONES  

Del 55% de los jueces en el distrito judicial del Santa opinan que casi siempre los fiscales han 

denunciado casos por el delito de feminicidio en el contexto de violencia familiar en contraste con 

el 55% de ellos que opinan que de vez en cuando el juez impone pena privativa de libertad 

efectiva no menor de 15 años cuando se causa la muerte de una mujer en el contexto de violencia 

familiar a diferencia del 65% de ellos que casi siempre han condenado varones que han cometido 

delito de feminicidio a mujeres menores y mayores de edad en contraste con el 60% de ellos que 

opinan que de vez en cuando el juez impone pena privativa de la libertad efectiva no menos de 25 



106 
 

años al causante de la muerde de una mujer en gestación, Ramírez (2012) concluyó que: El nivel 

de delito de feminicidio es 20%, Alto, 45% Regular y 35% Bajo; lo que implica que existe una 

tendencia proyectiva de aumentar los casos de feminicidio en razón de que creciente de que los 

casos de bajo a regular van en aumento, Ramírez (2012) concluyó que: Se comprobó la 

correlación entre las variables de estudio obteniéndose 0.7 como resultado que demuestra que 

existe correlación entre las variables Violencia familiar y Delito de feminicidio, lo cual significa que 

en los casos de mayor evidencia de violencia familiar existe mayor probabilidad de la ocurrencia 

del delito de feminicidio. 

 

12. REFERENCIAS  

Barrenechea, J. (2012). “Si me dejas me mato”. El feminicidio uxoricida en Lima. (Tesis de 

licenciatura en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú).  

 

Bayá, M. (2015). Feminicidio en Bolivia. Acceso a la Justicia y desafíos en el Estado Boliviano. 

Bolivia: Sara Monroy. 

 

Bendezú, R. (2015). El delito de feminicidio. Análisis de la violencia contra la mujer desde 

una perspectiva jurídico político penal. Lima: Arra Editores. 

 

Carcedo, A. y Sagot, M. (2000). Femicidio en Costa Rica. 1990-1999, Organización 

Panamericana de la Salud - Programa Mujer, Salud y Desarrollo, San José.  

 

Defensoría del Pueblo, (2010). Informe de Adjuntía N.° 04-2010/DP-ADM. Feminicidio en el 

Perú: Estudio de expedientes judiciales.  

 

Echeburúa, E. y Redondo, S. (2010). ¿Por qué víctima es femenino y agresor masculino?  

Madrid, España: Pirámide 

 

El Comercio (23 de noviembre de 2015). Ancash: 1,650 denuncias por violencia familiar en 

el Santa. Recuperado de http://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-1-650-

denuncias-violencia-familiar-santa-245814 

 



107 
 

Hagemann-White, C. (2003). "Un examen comparativo de las perspectivas de género 

Violencia". En Manual internacional de investigación sobre la violencia, editado 

por Wilhelm Heitmeyer y John Hagan, 97-117. Dordrecht: Kluwer Publicaciones 

Académicas. 

 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. 6ª ed. 

México: McGraw Hill. 

Hidalgo, K. (2008). Intervención del Ministerio Público y funcionamiento Familiar de las 

víctimas de Violencia familiar en el Distrito Judicial de La Libertad, 2008. UCV - 

Scientia 2(1) enero - junio 2010. Recuperado de 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/500-1615-1-PB.pdf 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (11 de mayo de 2016). En los últimos 12 

meses el 28,2% de las mujeres de 18 y más años fueron víctimas de violencia por 

parte del esposo o compañero. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-n084-

2016-inei.pdf 

 

Lagarde, M. (2004). Por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Fin al Feminicidio. México 2004. 

Recuperado de 

http://www.cimacnoticias.com/especiales/comision/diavlagarde.htm 

 

Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Diario Oficial El Peruano, 25 

de junio de 1997. Recuperado de 

http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/legislacion/nacion

al/ley26260.pdf 

 

Ley N° 30068 (Ley del feminicidio agravado de fecha 13 de junio del 2013). Recuperado de: 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20150608_01.pdf 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/500-1615-1-PB.pdf


108 
 

Ley 30364. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. Recuperado de 

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-

aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30364-decreto-supremo-n-009-2016-mimp-

1409577-10/ 

 

Lujan, L. (2013). Violencia contra las mujeres y alguien más (Tesis de Doctorado, 

Universidad de Valencia, España). Recuperado de 

 http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/29006/Tesis%20completa.pdf 

 

Martins, M. (2016). Violencia contra las mujeres en la cooperación internacional al 

desarrollo: un análisis de la política pública española (2005-2010) (Tesis de 

Doctorado, Universidad Autónoma de Madrid, España). Recuperado de 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/676970/martins_gonzalez_ma

rina.pdf?sequence=1  

 

Marzabal, I. (2015). Los feminicidios de pareja: efecto imitación y análisis criminológico de 

los 30 casos sentenciados por la audiencia provincial de Barcelona (2006-2011) 

(Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España). 

Recuperado de: 

 

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/29006/Tesis%20completa.pdf
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/676970/martins_gonzalez_marina.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/676970/martins_gonzalez_marina.pdf?sequence=1

