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RESUMEN 

La presente tesis tuvo por objetivo general analizar de qué manera en la 

violencia doméstica contra los varones se delimita el equilibrio de las cuestiones de 

género en Lima Metropolitana 2022. El enfoque utilizado en esta investigación fue 

cualitativo, de tipo básico, de diseño teoría fundamentada. Los participantes fueron 

cinco especialistas a quienes se entrevistó mediante el instrumento guía de 

entrevista. También se realizó el análisis documental a través de la guía 

correspondiente. Se halló por resultados que, el sustento técnico de la legislación 

es deficiente debido a la influencia de la ideología de género y señalando 

incoherencias específicas en las normas; falta de consideración adecuada de las 

cuestiones de género, destacando persistentes desequilibrios y la invisibilización 

de la violencia contra los varones, lo cual se relaciona con el quinto objetivo de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), igualdad de género en vista que, además 

de la igualdad de género se busca la equidad de género entre varón y mujer.  

Concluyendo que, la violencia doméstica contra los varones y el equilibrio de las 

cuestiones de género se delimita de manera negativa en Lima Metropolitana 2022. 

 

  

Palabras clave: Violencia doméstica, equilibrio, igualdad de género, 

justicia. 
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ABSTRACT 

The general objective of this thesis was to analyze how domestic violence 

against men defines the balance of gender issues in Metropolitan Lima 2022. The 

approach used in this research was qualitative, basic, with a grounded theory 

design. The participants were five specialists who were interviewed using the 

interview guide instrument. The documentary analysis was also carried out through 

the corresponding guide. The results found that the technical support of the 

legislation is deficient due to the influence of gender ideology and pointing out 

specific inconsistencies in the norms; lack of adequate consideration of gender 

issues, highlighting persistent imbalances and the invisibility of violence against 

men, which is related to the fifth objective of the Sustainable Development Goals 

(SDG), gender equality given that, in addition to Gender equality seeks gender 

equality between men and women. Concluding that, domestic violence against men 

and the balance of gender issues is delimited in a negative way in Metropolitan Lima 

2022. 

Keywords: Domestic violence, balance, gender equality, justice 
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I. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el quinto objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

la igualdad de género no solamente representa un derecho fundamental a nivel 

individual, sino que también se erige como uno de los pilares esenciales para 

construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. (Organización de las Naciones 

Unidas [ONU], 2023).  

Asimismo, en los últimos periodos, la violencia contra los hombres se ha 

transformado en un fenómeno fundamental en todos los países, ya sea a nivel local, 

nacional o internacional, ya que la violencia aumenta significativa y masivamente 

cada día, por desconfianza y vergüenza, muchos hombres guardan silencio sobre 

el atropello que sufren de parte de las mujeres. Nos encontramos en una época en 

la que las deficiencias del Estado a la hora de prevenir la violencia contra los 

hombres se caracterizan en gran dimensión por desequilibrios de poder y 

transgresiones de los derechos personales, humanos, familiares y de propiedad 

(Apolinario et al. 2021).  

A nivel internacional, la violencia doméstica es un problema que 

constantemente ha perjudicado a gran número de familias, indistintamente de la 

clase social a la que pertenecen. Dentro de los factores que dificultan la 

identificación de la naturaleza del problema, tenemos que, la violencia doméstica 

es invisibilizada y legalizada en la sociedad a pesar del daño que produce. Este tipo 

de violencia afecta de muchas maneras, tanto corpórea como psicológicamente, a 

la víctima, a su ámbito consanguíneo y a la colectividad (Araujo, 2021). Sólo en 

México, el abuso contra hombres se clasifica como agresión doméstica, y 

aproximadamente corresponde al 25% de las denuncias, incluyen a hombres que 

son víctimas de abuso por parte de sus parejas. De las 5,632 personas que 

interpusieron una denuncia de agresión doméstica, el 76,2% fueron varones y el 

23,8% mujeres (Bolaños & De Keijzer, 2020). En Colombia, en cambio, la ley es 

mucho más dura contra los hombres que agreden a las mujeres, la Ley 1257 del 4 

de diciembre de 2008 ha identificado este acto como violencia de género, indicando 

que las penas impuestas por estos delitos es mayor para el agresor varón y penas 

menores en caso la violencia se haya cometido por una mujer, lo cual denota una 
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parcialidad con la mujer de esta ley, solo en Bogotá se reportaron 1,558 casos de 

abuso contra hombres, seguida de Cundinamarca con 537 casos (Moscoso & 

Villegas, 2020). Además, un estudio desarrollado en Argentina por Caruso (2020), 

muestra que la mayor parte de la agresión contra los hombres por parte de las 

mujeres es psicológica, y el papel de los conceptos masculinos en los hombres les 

dificulta reconocer que pueden ser personas que sufren violencia, así como la 

carencia de enfoques y apoyos específicos para atender a este grupo. 

A nivel nacional existe la Ley 30364 que regula y sanciona cualquier tipo de 

agresión, exigiendo a las instituciones nacionales a implementar acciones desde 

una óptica de derechos humanos para no defender únicamente a las mujeres, sino 

también a los familiares, como una cuestión de equidad comunitaria, salubridad y 

educación (Camargo & Yapo, 2021). En lo que respecta a esta ley, discrimina 

indirectamente a los hombres, ya que sus artículos ponen superior énfasis en las 

mujeres debido a la elevada tasa de violencia dirigida hacia las mujeres y excluyen 

a los hombres en gran medida (Cavero et al. 2020). Como no hubo denuncias 

importantes de agresión hacia los hombres, el país no se preocupó en promulgar 

ninguna ley a favor de los hombres. También, a los hombres les resulta difícil admitir 

o aceptar que son víctimas de agresión debido a que temen ser abusados y 

ridiculizados por la colectividad (Poma, 2021). En Huánuco, Apolinario et al. (2021) 

mostró que el 92% de los abogados profesionales están de acuerdo en que el 

Estado monitorea los casos sufridos por hombres y los clasifica como agresión de 

género, sin embargo, los tribunales de familia no cuentan con profesionales 

calificados y no reciben capacitación continua sobre la agresión contra los hombres.  

Un estudio desarrollado por Cieza (2018), en Cajamarca, mostró que la 

proporción de agresión contra los hombres es baja y sólo alcanza el 12%, aunque 

existe desconfianza sobre su situación y poca confiabilidad de su situación, lo que 

determina cómo se llevan a cabo las intervenciones. Hay poca atención o 

protección legítima para quienes son violados, y el poder judicial desprecia el hecho 

de que los hombres permitan que se violen sus derechos. Cualquiera puede sufrir 

agresión, por lo que la agresión no es exclusiva de las mujeres. Es por esto por lo 

que la colectividad en su conglomerado debe modificar su percepción sobre las 

personas, mostrando que es imprescindible considerar que la violencia es un 
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dilema de todos y que es imprescindible que la colectividad deje de lado creencias 

prejuzgadas y estereotipos de género para colaborar a discernir esto. Tanto 

hombres como mujeres pueden padecer agresión de género a manos de su pareja, 

y los efectos pueden ser devastadores para ambas partes, tanto física como 

psicológicamente (Mamani, 2021). Por consiguiente, fue de mucha importancia 

desarrollar el presente estudio en la ciudad de Lima Metropolitana, ya que es una 

población de representación importante del Perú, y esta constituye el 30,1% de su 

población total. 

Adicionalmente a ello, teniendo en cuenta las estadísticas brindadas por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021), las cuales señalan que en el 

transcurso del año 2020 se registraron en el país un total del 10% de las denuncias 

de agresión doméstica contra hombres, que incluyeron casos de agresiones 

sexuales, físicas y psicológicas.  Siendo que, las actuales cifras no reflejan la 

verdadera realidad del maltrato recibido por los varones, es necesario analizar en 

qué forma en la violencia doméstica contra los varones se delimita el equilibrio de 

las cuestiones de género.  

Por todo ello, es importante señalar que el maltrato a los varones es un tema 

sensible y que puede haber barreras culturales y estigmatización que dificulten que 

los hombres denuncien o busquen ayuda en situaciones de abuso. Sin embargo, al 

igual que con las mujeres, es crucial abordar y prevenir el maltrato a los varones y 

brindar apoyo y recursos a las víctimas (Thomas & Kopel, 2023). 

 Por lo antes descrito, es menester señalar que las categorías que se 

investigaron fueron violencia doméstica, con sus subcategorías violencia 

psicológica y violencia física, así como también la categoría equilibrio de 

cuestiones de género con sus subcategorías: aplicabilidad de las leyes de la 

protección de la mujer en los varones, el maltrato de varones a nivel institucional, 

género y justicia y los operadores de justicia como agente de cambio.  

A partir de lo indicado se planteó la siguiente pregunta para el problema 

general: ¿de qué manera en la violencia doméstica contra los varones se delimita 

el equilibrio de las cuestiones de género en Lima Metropolitana 2022?, y para los 

problemas específicos se planteó las siguientes preguntas: ¿de qué forma en la 
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violencia psicológica contra los varones se delimita el equilibrio de las cuestiones 

de género en Lima Metropolitana 2022? Asimismo, ¿de qué forma en la violencia 

física contra los varones se delimita el equilibrio de las cuestiones de género en 

Lima Metropolitana 2022? 

El estudio se justificó en el contexto teórico en vista que, a partir de los 

resultados se afianzaron las teorías referidas a la categoría violencia doméstica 

contra los varones y equilibrio de las cuestiones de género con información 

actualizada, confiable y real. Además, se justificó en el contexto práctico en vista 

que, a partir de esta tesis, las autoridades del sector justicia, Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables (MMPV) y el Poder Legislativo podrán introducir 

modificatorias a favor de los varones y políticas de equidad de género. Asimismo, 

se justificó en el contexto metodológico en vista que, los instrumentos y la 

metodología aplicada podrán servir de guía para futuros investigadores que 

desarrollen trabajos similares. De igual forma, esta investigación es socialmente 

justificable porque aborda un problema importante y permite visibilizar un problema 

social oculto, ya que históricamente, la violencia doméstica contra los varones ha 

sido un tema oculto y estigmatizado en la sociedad.  

Por lo anteriormente señalado, se debe destacar la necesidad e importancia 

de esta investigación, ya que saca a la luz un problema que afecta a un número 

significativo de hombres, que rara vez o nunca se atreven a denunciar por temor al 

qué dirán o a ser motivo de burla de las autoridades que reciben las denuncias. 

Asimismo, la importancia de esta investigación radica en la necesidad de promover 

una cultura de equidad y rechazo a la violencia contra el varón, animando a los 

varones a realizar las denuncias correspondientes, erradicando así los estereotipos 

de género. La importancia jurídica de esta investigación radica en la necesidad de 

analizar el equilibrio de género entre hombres y mujeres, en vista que la igualdad 

de género es un principio fundamental de los derechos humanos y la justicia social. 

Abogar por un equilibrio de las cuestiones de género contribuye a garantizar que 

hombres y mujeres tengan iguales oportunidades, derechos y acceso a recursos. 

Estudiar el equilibrio de las cuestiones de género ayuda a cuestionar y 

cambiar las normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad. La 
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sensibilización y la educación son fundamentales para abordar estereotipos de 

género y promover una sociedad más equitativa. En conclusión, el estudio del 

equilibrio de género es esencial para construir sociedades más justas, inclusivas y 

sostenibles, donde hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades y 

derechos. 

Al visibilizar esta cuestión, se puede brindar apoyo a las víctimas y hacer que 

la sociedad tome consciencia de la relevancia de afrontar este problema.  

En tal sentido, el objetivo general de la investigación fue: analizar de qué 

manera en la violencia doméstica contra los varones se delimita el equilibrio de las 

cuestiones de género en Lima Metropolitana 2022, y como objetivos específicos: 

analizar de qué forma en la violencia psicológica contra los varones se delimita el 

equilibrio de las cuestiones de género en Lima Metropolitana 2022 y, también, 

explicar de qué forma en la violencia física contra los varones se delimita el 

equilibrio de las cuestiones de género en Lima Metropolitana 2022. 

Por último se ha planteado el supuesto general: en la violencia doméstica 

contra los varones el equilibrio de las cuestiones de género se delimita de manera 

negativa en Lima Metropolitana 2022, en vista que al tratar de proteger a la mujer 

se ha dejado de lado la protección al varón; y como supuestos específicos: en la 

violencia psicológica contra los varones el equilibrio de las cuestiones de género se 

delimita de manera negativa en Lima Metropolitana 2022, en vista que no se 

ponderan los tratamientos psicológicos urgentes para los varones y, además: en la 

violencia física contra los varones el equilibrio de las cuestiones de género se 

delimita de manera negativa en Lima Metropolitana 2022, en vista que no existen 

programas o atenciones inmediatas por parte de las autoridades del sector como 

cuando la víctima es una mujer.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Desde la perspectiva Varpio et al. (2020), el marco teórico de investigación 

se puede entender como el conjunto de teorías, conceptos y nociones que sirven 

como la base conceptual de un estudio científico, este componente desempeña un 

papel crucial al proporcionar la estructura intelectual necesaria para comprender y 

analizar un fenómeno específico dentro del contexto de la investigación. 

Van (2020) señala que el marco teórico es un conjunto de conceptos y 

paradigmas compartidos por una comunidad científica en un momento histórico 

particular. Según su punto de vista, los marcos teóricos no solo guían la 

investigación, sino que también establecen las normas y las reglas dentro de una 

disciplina específica. 

Por consecuencia, según Mensah et al. (2020), el marco teórico desempeña 

un papel de vital importancia en la investigación, ya que actúa como la base 

conceptual que dirige y cohesiona el estudio. A través de la exploración de teorías, 

conceptos y modelos pertinentes, el marco teórico establece los cimientos sobre 

los cuales se generan hipótesis, se elaboran enfoques de investigación y se 

interpretan los hallazgos. En síntesis, el marco teórico no solo confiere solidez y 

rigor a la investigación, sino que también sirve como una guía esencial para tomar 

decisiones y construir un conocimiento sólido y bien fundamentado. 

En esta parte se han indicado los trabajos previos ejecutados sobre el tema 

objeto de estudio, como antecedentes internacionales, citándose a, Singh y 

Nadda (2019), en India, presentaron como objetivo encontrar la existencia, 

características y correlatos sociodemográficos de la violencia de género contra los 

varones. El estudio resultó cualitativo, con enfoque transversal, teniendo como 

muestra a 1000 hombres entre 21 y 49 años casados, empleando como técnica de 

acopio de datos una entrevista. Hallaron por resultados que, el 52,4% de los 

hombres sufrieron violencia de género, al menos una vez en su vida, el 51,5% de 

los hombres ha sido víctima de violencia por parte de sus esposas o parejas y el 

10,5% en los últimos 12 meses. La violencia conyugal más común fue la emocional 

(51,6%) seguida de la violencia física (6%). Concluyeron los autores que, los 

factores de riesgo que mayor incidencia fueron los ingresos del hogar, nivel 
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educativo hasta el rango de la clase media, conformación familiar nuclear y el 

impacto del consumo de alcohol. 

Además, Makhono et al. (2022), en Kenia, tuvieron como propósito examinar 

cómo se construye la masculinidad, cómo ven los hombres y cómo se ve afectada 

por la violencia doméstica perpetrada contra ellos por sus esposas en Bunyala, 

condado de Busia. El estudio presentó un enfoque mixto con diseño exploratorio, 

teniendo como muestra a 101 hombres que sufrieron abuso doméstico, empleando 

una entrevista como técnica de acopio de datos. Los hallazgos revelaron diversas 

experiencias del efecto de la violencia doméstica contra los hombres. Los autores 

concluyeron que, los varones se ven afectados por la estigmatización, 

discriminación, burla constante, negación de derechos conyugales y faltas de 

respeto. 

En la misma línea, Asekun et al. (2019) en Nigeria, tuvieron el objetivo de 

determinar cuáles son los elementos que inciden en la violencia en el ámbito 

familiar dirigida hacia los hombres perpetradas por sus parejas, comparándolo con 

la posición de autoridad y superioridad otorgada al género masculino en la cultura 

africana. El estudio resultó cuantitativo, descriptivo y transversal, teniendo como 

muestra a 483 hombres que sufrieron violencia doméstica. Encontró como 

resultados una mayor conciencia en relación con la violencia en el ámbito familiar 

dirigida hacia las mujeres en comparación con la violencia hacia los hombres (89,9 

% frente a 86,1 %), mientras que el 42,0 % consideró la violencia doméstica contra 

los hombres como una novedad en Nigeria. Las esposas (48,0%) y los suegros 

(17,2%) fueron los perpetradores con mayor frecuencia. Una cuarta parte (25,7%) 

de los encuestados ha sido alguna vez víctima de violencia contra los hombres, de 

los cuales tres cuartas partes buscaron ayuda. Los autores concluyeron que, existe 

mayor consideración por las mujeres víctimas que por los varones víctimas de 

violencia doméstica en merito a su cultura machista. 

En adición, Kolbe y Büttner (2020), desarrollaron su estudio en Alemania, 

teniendo por objetivo determinar la prevalencia y elementos de riesgo de la 

violencia doméstica contra los hombres. El estudio resultó cualitativo, teniendo 

como muestra los artículos y publicaciones que desarrollen el tema de agresión 
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doméstica contra los hombres publicados durante el año 2020. Hallaron por 

resultados tasas de prevalencia del 3,4% al 20,3% de violencia física doméstica 

contra los hombres, donde la mayoría de los hombres afectados habían sido 

violentos con sus propias parejas. Entre el 10,6% y el 40% de ellos informaron 

haber sufrido abusos o maltratos cuando eran niños. Los autores concluyeron que, 

los factores asociados al mayor peligro de ser víctima de violencia doméstica son 

el abuso de alcohol, los celos, las enfermedades mentales, las discapacidades 

físicas y las relaciones de corta duración. 

Por último, Adekoya y Olaseinde (2020), en Nigeria, tuvieron como objetivo 

principal determinar el significado que la audiencia le da a los marcos de violencia 

doméstica hacia los hombres. El estudio resultó cualitativo, teniendo como muestra 

a 22 casos de violencia doméstica contra los hombres. Los hallazgos del estudio 

revelaron que el significado que la audiencia le brinda a las publicaciones de 

violencia doméstica en las redes sociales llevó a cabo insultos, a culpar a las 

víctimas masculinas, al perpetrador y también a la plataforma de redes sociales que 

difundió las historias. Los autores concluyeron que, las redes sociales pueden ser 

protagonistas de la violencia doméstica como resultado de los casos de violencia 

doméstica que se publican en estas. 

De esta misma forma, se han desarrollado a nivel nacional, Depaz (2020)  

en Lima, exploró los aspectos más relevantes de la agresión de género, analizando 

la situación de las víctimas y la discriminación contra los hombres víctimas de 

agresión, el estudio fue cualitativo y utiliza una muestra de 117 casos de agresión 

de género. Se encontró que la Ley 30364 tiene previsto la protección de las mujeres 

víctimas de atropello, por lo que el Estado toma todas las medidas para respaldar 

el confort de las mujeres descuidando indirectamente la protección de los hombres. 

La autora concluye que, así como existen mujeres víctimas de agresión, también 

hay varones que sufren agresión, siendo casos rara vez denunciados porque las 

autoridades no toman acciones una vez fundamentadas las denuncias de los 

hombres víctimas de agresión de pareja. Así como también indica que, esta ley 

discrimina al varón ya que este no se encuentra protegido en el marco de la ley 

como el caso de la mujer, razón por la cual resulta discriminatoria hacia los hombres 

víctimas de agresión.  
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Además, Mamani (2021), en su estudio realizado en Lima, tuvo como 

propósito común reconocer la aparición y el embate de la agresión contra los 

hombres durante la pandemia de COVID 19 en el distrito de Villa El Salvador en 

2021. En cuanto a los métodos, este estudio identificó un método cuantitativo y un 

método no cuantitativo. Fue de Diseño experimental, aplicando técnicas de 

encuesta e instrumentos de cuestionario a una muestra de 60 abogados. Se 

encontró que no había estabilidad entre los funcionarios judiciales al apreciar los 

casos de agresión contra hombres. La autora concluye que la agresión contra los 

hombres contraviene el fundamento de equidad al ocasionar discriminación por 

influencias personales, familiares y sociales sin los debidos procedimientos. 

En adición, se cita a Apolinario et al. (2021) quienes, en Huánuco, se 

propusieron examinar la ausencia de medidas gubernamentales en respuesta a la 

violencia doméstica sufrida por los varones y su inclusión dentro del marco 

normativo. El estudio presentó un método general sociológico jurídico, la población 

y muestra estuvo conformado por 25 profesionales de derecho a quienes se 

encuestaron. Encontró que el 92% de los abogados profesionales coincidieron en 

que el Estado monitorea los casos sufridos por hombres y los clasifica como 

agresión de género; sin embargo, los tribunales de familia no cuentan con 

profesionales calificados y no reciben capacitación continua sobre sobre este tipo 

de violencia. Los autores concluyeron que, la violencia contra el varón aumenta 

cada día, siendo los factores más recurrentes el cultural, económico, social y 

educativo. 

Asimismo, Camargo y Yapo (2021), en Lima, tuvieron el propósito de 

exponer las razones de la discriminación de la agresión contra los hombres en la 

Ley 30364, el estudio adopta un enfoque cualitativo con la participación de nueve 

especialistas, empleando entrevistas como método y una guía de entrevista como 

herramienta. Constataron a partir de los resultados que la Ley 30364 regula y 

sanciona cualquier tipo de agresión, obligando a los organismos estatales a 

promocionar acciones desde una apariencia de derechos humanos para no 

defender únicamente a las mujeres, sino al resto de los miembros de sus familias. 

Los autores concluyen que la Ley 30364, de una manera indirecta discrimina a los 

hombres debido a que ponen mayor énfasis en la agresión hacia las mujeres en 
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sus capítulos, a raíz de los elevados niveles de violencia dirigida hacia las mujeres 

y excluye a los hombres en enorme proporción. 

Finalmente, Poma (2021), en Huancayo, tuvo como propósito discernir los 

factores que contribuyen a la agresión doméstica perpetrada por parejas 

masculinas en la ciudad de Chupaca. Este estudio fue básico, utilizó nivel 

representativo y métodos cuantitativos, con una muestra de 99 hombres en pareja. 

Los resultados arrojaron que el 83,8% de los factores personales fueron altos, 

manifestados como celos y suspicacia hacia los amigos entre parejas, entre los 

factores familiares, el 72,4% de los hombres encuestados dijeron haber sido 

maltratados por sus padres o haber tenido agresión indudable en la niñez. Por 

factores culturales, el 93,9% de los hombres afirmó que no se les permitía intervenir 

en actividades públicas, sociales, festivales e inclusive familiares. Los autores 

concluyeron que la agresión doméstica contra los hombres resulta en subordinación 

económica, marginación y sometimiento por parte de sus parejas. 

Seguido se desarrolló las teorías y enfoques conceptuales de la categoría 

Violencia doméstica; la cual es un tema complejo y multifacético, teniendo como 

primera teoría a la Teoría del ciclo de la violencia, que fue desarrollada por Lenore 

Walker durante la década de 1970. Walker argumentó que la violencia doméstica 

tiende a seguir un patrón repetitivo en tres fases: acumulación de tensión, estallido 

violento y luna de miel. Además, está la Teoría del aprendizaje social desarrollada 

por Albert Bandura, quien fuera un psicólogo social, siendo uno de los autores 

destacados en esta teoría, quien argumenta que las personas aprenden 

comportamientos violentos debido a la observación e imitación de modelos de 

conducta violenta en su entorno (Araujo, 2021). 

Además, está la Teoría del patriarcado, aunque no tiene un autor único, esta 

teoría se basa en las ideas feministas y sostiene que la violencia doméstica es una 

afirmación de las desigualdades de género arraigadas en la colectividad, 

atribuyéndose a autoras feministas como Kate Millett y Susan Brownmiller. En 

adición, está la Teoría del estrés y la frustración, la cual se relaciona con el trabajo 

de Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears, quienes argumentaron que la violencia 

puede ser el resultado de la acumulación de estrés y frustración en la vida de una 
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persona (Makhono et al. 2022). Asimismo, se tiene la Teoría psicológica, donde 

varios psicólogos han contribuido a esta teoría, incluyendo a Sigmund Freud, quien 

exploró la idea de que factores psicológicos, como trastornos de personalidad, 

pueden contribuir a la violencia doméstica (Bolaños & De Keijzer, 2020). 

Por otro lado, está la Teoría de la psicología evolutiva, desarrollada en parte 

gracias a los trabajos de autores como Martin Daly y Margo Wilson, quienes 

argumentan que ciertos comportamientos violentos pueden ser el resultado de 

estrategias evolutivas en las relaciones de pareja (Adekoya & Olaseinde, 2020). 

A partir de lo indicado se sostuvo que la violencia doméstica, identificada 

como violencia de pareja o violencia familiar, hace referencia a un patrón de 

comportamiento abusivo y coercitivo que acontece en relaciones íntimas o 

familiares (MMPV, 2023). Esta forma de violencia puede manifestarse en diferentes 

formas y puede afectar tanto a hombres como a mujeres, aunque las víctimas más 

comunes suelen ser mujeres (Llano-Suárez & Fernández-Feito, 2023). 

En la misma línea, el artículo 2 de la Ley 294 de 1996 norma para prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar en Colombia, especifica que los 

sujetos objetos de protección de esta ley son: los cónyuges, padre, madre, los 

ascendientes y descendientes y los hijos adoptivos (Congreso de Colombia, 1996). 

Por otro lado, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres en Ecuador indica en su artículo 1 que, el objetivo de la norma es 

proteger a la mujer en sus etapas de vida tanto en el ámbito privado o público 

(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2018). 

Asimismo, se trabajaron los enfoques conceptuales de la subcategoría 

violencia psicológica, definiéndolo como un tipo de abuso que se caracteriza por 

el uso de tácticas no físicas para ejercer control, poder o dominación sobre otra 

persona, y puede tener graves consecuencias emocionales y mentales en la 

víctima. Este tipo de violencia generalmente es más sutil y menos visible que la 

violencia física, lo que a menudo dificulta su identificación y denuncia (Patino, 

2022).  
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Las principales manifestaciones de la violencia psicológica son: Aislamiento, 

donde el agresor puede intentar aislar a la víctima de sus amigos, familiares y redes 

de apoyo, limitando su acceso a otras personas; desvalorización, en la que el 

agresor puede menospreciar constantemente a la víctima, criticar su apariencia, 

inteligencia, habilidades o logros para minar su autoestima; las amenazas y 

coerción, situaciones que pueden involucrar amenazas verbales o emocionales 

para controlar a la víctima, como amenazar con dañar a alguien o algo importante 

para ella; la manipulación emocional, donde el agresor puede usar tácticas 

manipulativas para hacer que la víctima se sienta culpable, responsable o insegura; 

intimidación, implica comportamientos intimidantes, como gritos, gestos 

amenazantes o miradas de desprecio; el control excesivo, el agresor puede intentar 

controlar todos lo relacionado a la vida de la víctima, desde sus actividades hasta 

sus finanzas; ignorar y negar, involucra ignorar deliberadamente las necesidades, 

deseos o sentimientos de la víctima y negar la existencia del problema y chantaje 

emocional, en la que el agresor utiliza los secretos o información personal de la 

víctima con la que la manipula o chantajea  (Lorga, 2022). 

Asimismo, en la Casación 3328-2017 Lambayeque, en casos de violencia 

psicológica, el protocolo de pericia psicológica es determinante para amparar la 

demanda (CSJR, 2018). La violencia psicológica puede ocurrir en diversas 

relaciones, como relaciones de pareja, familiares, laborales o sociales. Es 

importante subrayar que este tipo de violencia es perjudicial y puede causar un 

efecto perdurable en el bienestar emocional y mental de la persona afectada. 

Identificar la violencia psicológica y buscar ayuda o apoyo es fundamental para 

poner fin a esta forma de abuso y promover la recuperación de la víctima 

(Dokkedahl et al., 2019). 

De igual manera, se desarrollaron los enfoques conceptuales de la 

subcategoría violencia física, la cual es un tipo de agresión que implica la 

utilización de la fuerza corporal para infligir daño o causar dolor a otra persona o 

grupo de personas. Esta clase de violencia puede manifestarse de diversas formas, 

desde agresiones menores, como empujones o bofetadas, hasta actos 

extremadamente violentos, como golpizas, apuñalamientos o disparos. La violencia 
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física puede ocurrir en una variedad de contextos, como el ámbito doméstico, la 

calle, el trabajo, la escuela o en situaciones de conflicto más amplio (Al‐Qadi, 2021).  

La Corte Suprema de Justicia de la República (CSJR) a través de la 

Casación 1977-2018 Loreto, sostiene que las decisiones pronunciadas en los casos 

de violencia familiar deben contar con una suficiente actividad probatoria que (…) 

lleve a establecer de manera objetiva la responsabilidad del demandado en los 

hechos imputados (…) (CSJR, 2019). 

Asimismo, en casos de violencia física se deberá presentar oportunamente 

los medios probatorios. Además de que las mismas para que tengan valor 

probatorio no serán objeto de tacha alguna, caso contrario como ocurrió en la 

Casación 588-2016 Lima, donde el medio probatorio concerniente al certificado 

médico legal no fue tachado y por tal motivo fue valorado (CSJR, 2016). Además, 

de acreditar los medios probatorios suficientes se deberá acreditar fehacientemente 

a la parte agresora como sucedió en la Casación 4841-2015 Puno, donde se pudo 

acreditar el daño físico, pero mas no se acreditó quienes fueron los agresores 

(CSJR, 2017). 

La violencia física puede manifestarse haciendo el uso de fuerza real o 

amenazante para dañar a otra persona. Esto puede incluir golpear, patear, 

estrangular, arrojar objetos o utilizar armas; en la gran mayoría de situaciones, 

podemos señalar que la violencia física es intencional y busca causar daño físico o 

psicológico a la víctima; la violencia física tiene el potencial de causar lesiones 

graves, discapacidades o incluso la muerte, dependiendo de la gravedad de los 

actos violentos; la violencia física suele ser ilegal y puede dar lugar a consecuencias 

legales para el agresor, como arresto, juicio y condena (Gebrie et al., 2022). 

Es importante destacar que la violencia física es muy perjudicial para las 

víctimas, como también para la sociedad, y se considera inaceptable en todas las 

culturas y sistemas legales. Prevenir la violencia física y promover relaciones 

pacíficas y respetuosas son objetivos importantes en la sociedad para lograr 

seguridad y bienestar en todas las personas (Adejimi et al., 2022). 
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Asimismo, se desarrolló las teorías y enfoques conceptuales de la categoría 

Equilibrio de cuestiones de género; hace referencia a la búsqueda de equidad y 

justicia entre hombres y mujeres en todas las áreas de la sociedad, existiendo 

varias teorías y enfoques que explican y abogan por el equilibrio de género, y a 

menudo no están asociados con autores específicos, sino con movimientos y 

corrientes de pensamiento más amplios, como el feminismo, que es un movimiento 

político y social que lucha por la igualdad de género en todos los aspectos de la 

sociedad, no teniendo un autor único, pero destacadas feministas como Simone de 

Beauvoir, Betty Friedan, Bell hooks, Gloria Steinem y Judith Butler han contribuido 

significativamente a la teoría feminista (Madden, 2022). Asimismo, existe la Teoría 

de la igualdad de género, que defiende la noción de que hombres y mujeres deben 

gozar de idénticas oportunidades y derechos en todas las esferas de la existencia. 

Esta perspectiva no se atribuye a un autor concreto, dado que es un enfoque 

ampliamente aceptado en la búsqueda de la igualdad de género. (Singh & Nadda, 

2019). 

Por otro lado, está la Teoría de los roles de género, referida a las 

expectativas y roles tradicionales asignados a varones y mujeres en la sociedad. 

Autores como Sandra Bem han desarrollado investigaciones en torno a la 

flexibilidad de los roles de género y la importancia de superar las limitaciones 

impuestas por los roles tradicionales. En adición, está el enfoque de género y 

desarrollo, centrado en cómo las cuestiones de género influyen en el desarrollo 

económico y social; no tiene un autor específico, pero organismos como las 

Naciones Unidas han promovido activamente este enfoque (Camargo & Yapo, 

2021). 

Finalmente, se tuvo la Teoría de la justicia de género, desarrollada en parte 

por Nancy Fraser, se concentra en la distribución equitativa de recursos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, reconociendo que la igualdad de género 

no sólo se refiere a la igualdad formal y aborda las desigualdades estructurales. Y 

la Teoría queer, donde autores como Judith Butler han influido en esta, que 

cuestiona las categorías tradicionales de género y sexualidad y aboga por la 

liberación de las normas binarias de género (Cieza, 2018). 
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Seguido, se ha trabajado los enfoques conceptuales de la subcategoría 

aplicabilidad de las leyes de la protección de la mujer en los varones, vienen 

a ser aquellas cuestiones legales que protegen a las mujeres, las mismas pueden 

ser aplicadas en lo que concierne a la violencia doméstica hacia los hombres, las 

leyes que se promulgan suelen tener como objetivo principal la protección de las 

mujeres contra la violencia y la discriminación de género. Estas leyes se basan en 

el reconocimiento de que las mujeres han enfrentado históricamente una 

desigualdad estructural y una mayor vulnerabilidad a ciertas formas de violencia y 

discriminación (Navarro, 2022). 

Sin embargo, es menester señalar que la mayoría de las leyes de protección 

de género no excluyen automáticamente a los hombres como beneficiarios de sus 

disposiciones. Las leyes que buscan proteger a las mujeres a menudo también 

incluyen disposiciones que pueden aplicarse a hombres en casos en los que 

experimenten violencia o sean objeto de discriminación basada en su género, la 

igualdad de género y la ausencia de discriminación son pilares esenciales en 

numerosos sistemas legales y en el ámbito de los derechos humanos. (Macia, 

2019). 

Igualmente, es importante reconocer que los hombres también pueden ser 

objeto de violencia y discriminación de género, y las leyes destinadas a proteger a 

las mujeres de estos problemas no deben automáticamente excluir a los hombres. 

Sin embargo, es esencial que las leyes y políticas tengan en cuenta las diferencias 

de género y aborden las necesidades y preocupaciones específicas de todas las 

personas, sin importar su género, con el propósito de fomentar acciones que 

promuevan la igualdad de género y proteger a todas las víctimas de violencia y 

discriminación. (Lysova & Dim, 2020). 

Además, se han desarrollado los enfoques conceptuales de la subcategoría 

maltrato a los varones a nivel institucional, son aquellos comportamientos que 

se materializa por parte de los funcionarios públicos cuando un varón víctima de 

violencia doméstica acude a entablar su denuncia. Según Zinyemba y Hlongwana 

(2022) el maltrato a los varones, también conocido como violencia contra hombres 

o violencia de género dirigida hacia hombres, se refiere a cualquier forma de abuso 
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físico, emocional, sexual o económico que afecta a hombres debido a su género. 

Aunque las estadísticas y la atención pública tienden a centrarse más en la 

violencia dirigida hacia las mujeres, también se debe reconocer que los hombres 

pueden ser víctimas de maltrato y abuso. 

Las leyes y los sistemas de apoyo a nivel nacional e internacional están 

evolucionando para reconocer y abordar la violencia de género dirigida hacia 

hombres y para proporcionar servicios y protección adecuados a todas las víctimas, 

independientemente de su género. La concienciación pública y la educación sobre 

el tema son esenciales para combatir el maltrato a los varones y promover 

relaciones saludables y libres de violencia (Kvinna Till Kvinna, 2023). 

Asimismo, se han señalado los enfoques conceptuales de la subcategoría 

género y justicia, se refiere a la relación entre las cuestiones de género y el 

sistema de justicia, y se centra en la forma en que las leyes, políticas y prácticas 

legales pueden afectar de manera diferente a las personas en función de su género 

(Dill & Zambrana, 2020). La justicia de género se basa en equidad de género, que 

sostiene que todas las personas sin distinción de género deben ser tratadas por 

igual y sin discriminación ante la ley. Esto significa que tanto hombres como mujeres 

y personas de géneros diversos tienen los mismos derechos y deberes ante el 

sistema de legal (Troncoso et al., 2023). 

La justicia de género implica abordar y combatir la discriminación de género, 

que puede manifestarse en leyes y prácticas que tratan de manera desigual a 

personas de diferentes géneros. Esto incluye actos discriminatorios en el empleo, 

la educación, la vivienda, la violencia de género y otros aspectos de la vida cotidiana 

(Bermúdez et al., 2023). Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (por sus siglas en inglés Unodc) la justicia de género también se relaciona 

con la prevención y la respuesta a la violencia de género, que afecta 

asimétricamente a mujeres y a personas de géneros diversos. Implica asegurar que 

las víctimas reciban apoyo adecuado, que los perpetradores sean responsables de 

sus acciones y que se implementen medidas para prevenir la violencia de género 

(Unodc, 2022). Asimismo, la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional 

(por sus siglas en ingles Usaid) refiere que la justicia de género se preocupa por 
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garantizar que todas las personas, sin tener en cuenta su género, tengan el mismo 

acceso a la justicia y a los recursos legales necesarios para hacer valer sus 

derechos. Esto incluye eliminar barreras que puedan impedir que ciertos grupos, 

como las mujeres o las personas LGBTQ+, accedan a la justicia de manera efectiva 

(Usaid, 2023). 

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo (por sus 

siglas en ingles UNDP) sostiene que, la justicia de género busca abordar las 

desigualdades de género y garantizar que el sistema de justicia funcione de manera 

equitativa y justa para toda la sociedad, independientemente de su género. Esto 

implica reconocer y combatir la discriminación de género, prevenir y responder a la 

violencia de género, promover la igualdad de acceso a la justicia y fomentar la 

participación y representación equitativa de todas las personas en los asuntos 

legales y judiciales (UNDP, 2019). 

Por último, se han determinado los enfoques conceptuales de la 

subcategoría operadores de justicia como agente de cambio, los operadores de 

justicia, como el caso de magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, así 

como abogados y otros profesionales del sistema de justicia, desempeñan un papel 

fundamental como agentes de cambio en la sociedad. Su trabajo no solo consiste 

en aplicar las leyes y resolver disputas, sino que también pueden influir en la 

evolución de la justicia y en la promoción de un sistema más equitativo y justo 

(Banco Mundial [BM], 2023). Los operadores de justicia deben aplicar la ley de 

forma imparcial y justa, no discriminando a nadie por raza, género, orientación 

sexual u otros factores. Al hacerlo, pueden establecer un estándar de igualdad ante 

la ley y promover la confianza en el sistema de justicia (Organización de Estados 

Americanos [OEA], 2022).  

Asimismo, los operadores de justicia no son solo actores pasivos en el 

sistema legal, sino que tienen la capacidad para tomar decisiones justas e 

imparciales, influir en la legislación y educar al público los convierte en agentes de 

cambio clave para la construcción de una sociedad más equitativa y justa (CEJA, 

2022). 
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Relacionado al marco legal se tuvo, como precepto legal internacional 

relacionado al tema de estudio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

la misma que fue aprobada el 10 de diciembre del año 1948 en la que se reconoce 

la igualdad de género entre varones y mujeres a través de su artículo 1 y 2 

sosteniendo que indica que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos” y que “toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, [...] nacimiento o cualquier otra condición” (Organización de las Naciones 

Unidas [ONU], 2023). 

Como precepto nacional se consideró lo establecido en el artículo 2 numeral 

2 de la Constitución Política del Perú que estable que “toda persona tiene derecho: 

a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole” 

(Organización de Estados Americanos [OEA], 2023). 

Asimismo, se ha considerado la Ley 30364, que es la norma principal que 

impulsa que el Estado peruano pueda prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia contra las mujeres y sus familiares por su condición, tanto en el entorno 

público como privado, especialmente cuando se encuentran en una posición 

vulnerable debido a su edad o condición médica, como niñas, niños, adolescentes, 

adultos mayores y personas con discapacidad. Esta ley, establece mecanismos, 

medidas y políticas integrales para prevenir, atender y proteger a las víctimas y 

compensar los daños causados; y prever la persecución, el castigo y la reeducación 

de los agresores condenados para salvaguardar a las mujeres y sus familias de la 

vida violenta y garantizar que puedan vivir plenamente ejercer sus derechos 

(MMPV, 2023).  

Asimismo, se basó en el Decreto Supremo 008-2019-MIMP, la misma que 

aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género y se esfuerza por mejorar el 

rendimiento de las entidades de la administración pública, en todos los niveles 

gubernamentales, para garantizar los derechos humanos de las mujeres a la 

igualdad y no ser objeto de discriminación. Este instrumento de política pública se 
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estructura con un enfoque participativo y una visión de planificación estratégica 

(MMPV, 2019). 

Adicionalmente, también se ha tenido en consideración el Decreto Supremo 

009-2023-MIMP, Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y por último se ha 

tenido en cuenta el Programa Aurora, que es un Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar. 
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III. METODOLOGÍA 

La metodología de investigación es el aglomerado de procedimientos, 

estrategias y técnicas que se utilizan para desarrollar estudio o investigación con el 

objetivo de responder preguntas de investigación o investigar fenómenos de 

interés. La elección de la metodología adecuada depende de la naturaleza del 

problema de investigación y los objetivos planteados (Reyes, 2022). 

Asimismo, para Snyder (2019) la metodología se refiere al conjunto de pasos 

sistemáticos, racionales y basados en la evidencia que se aplican en la 

investigación científica. En esta visión, la metodología abarca las herramientas, los 

enfoques y las tácticas utilizadas para adquirir, examinar y dar sentido a los datos 

con el propósito de abordar las interrogantes de la investigación. 

Adicionalmente, conforme a Rose y Johnson (2020) la metodología se 

comprende como la estructura lógica que subyace al proceso de investigación. Bajo 

esta definición, la metodología abarca las elecciones basadas en la razón que 

orientan la planificación y la realización de la investigación, lo que incluye aspectos 

como la selección de la población o muestra, la recolección de datos, el análisis e 

interpretación de resultados, y la presentación de los descubrimientos. 

Por último, es sumamente importante señalar que la metodología permitió 

darle rigor científico y autenticidad a este trabajo de investigación. 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

De acuerdo con Bloomfield y Fisher (2019) sostiene que el tipo de 

investigación es la característica fundamental del estudio y  la manera en que se 

abordará el problema de investigación. Se pueden identificar diferentes categorías, 

como investigaciones descriptivas, exploratorias, explicativas o experimentales.  

Por otro lado, conforme a Busetto et al. (2020) el diseño de investigación 

trata de las elecciones particulares relacionadas con la ejecución del estudio, como 

la elección de la muestra, la adquisición de datos, la selección de instrumentos de 

medición y los métodos de análisis. 
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En tal sentido, siendo que el objetivo de esta investigación, fue el analizar de 

qué manera en la violencia doméstica contra los varones se delimita el equilibrio de 

las cuestiones de género en Lima Metropolitana 2022, se ha utilizado el enfoque 

cualitativo, la misma que según Johnson et al. (2020) se destaca por la 

comprensión y exploración de fenómenos sociales, culturales o humanos, desde 

un punto de vista global y contextual, este método se apoya en la obtención y 

análisis de información, con el fin de ahondar en la comprensión de la complejidad 

y diversidad de los temas de estudio, además, tiene como objetivo capturar la 

subjetividad, las percepciones y las interpretaciones de las personas involucradas, 

lo que facilita una comprensión profunda de los aspectos contextuales de un 

problema o fenómeno de investigación.  

En la misma línea, se optó por una investigación de tipo básico, en vista que 

se enfocó en la búsqueda de conocimiento en su forma más fundamental, sin 

considerar aplicaciones prácticas inmediatas y se concentra en explorar los 

principios, teorías y conceptos esenciales en un área de conocimiento específica, 

sin tener en cuenta su utilidad inmediata (Madden, 2022).  

El diseño de investigación de este trabajo respondió a la teoría 

fundamentada toda vez que, en este diseño el examinador explora respuestas a las 

preguntas que plantea el sujeto a partir de fenómenos estudiados en un área 

individualizada. La teoría fundamentada encaja perfectamente con los métodos 

cualitativos y de investigación básica. 

La teoría fundamentada, conforme a Turner y Astin (2021), es un enfoque 

de investigación que se caracteriza por la construcción de teorías inductivas 

directamente desde los datos recopilados, sin la necesidad de recurrir a teorías 

preexistentes o hipótesis. Este método se apoya en la continua comparación de 

datos, la codificación y la categorización para identificar patrones emergentes y 

formular teorías que proporcionen explicaciones para los fenómenos observados. 

Asimismo, para Engler (2021), la teoría fundamentada, lo caracteriza como 

un enfoque sistemático y adaptable que persigue la comprensión de la realidad 

desde la vista de los sujetos participantes. Su objetivo principal es generar teorías 

que arrojen luz sobre cómo las personas atribuyen significado a sus vivencias, este 
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proceso implica sumergirse profundamente en los datos y construir conceptos a 

través de una interacción constante entre el investigador y la información 

recopilada. 

Asimismo, se caracterizó por su énfasis en la obtención de datos concretos, 

como entrevistas y observaciones, con el propósito de analizar y describir cómo las 

personas experimentan un fenómeno específico y enfoque principal radica en lograr 

una comprensión profunda de las vivencias y percepciones de los participantes, 

con la intención de identificar patrones y significados subyacentes en sus relatos 

(Aspers y Corte, 2019). 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

En lo que se refiere a las categorías, Kuckartz (2019) pone de relieve que 

las categorías son conceptos abstractos que encapsulan aspectos de los datos, 

resumiendo y agrupando segmentos de información que comparten similitudes y 

significados comunes. Para Aspers y Corte (2019) las categorías se originan a 

través del proceso inductivo de análisis de datos, durante el cual el investigador 

identifica patrones, temas o conceptos clave en la información recolectada, y las 

categorías sirven para organizar y agrupar estos elementos similares. Dentro de la 

investigación cualitativa, se establece de manera ordenada y sistemática directrices 

que describen las categorías de estudio, las mismas se representan como 

categorías y se aplican como instrumentos para recopilar datos guía de entrevista 

(Malmqvist et al., 2019). A través de este proceso, se logró identificar las categorías 

que se analizaron en el estudio, las cuales son: violencia doméstica y equilibrio de 

las cuestiones de género. 

Asimismo, en cuanto a las subcategorías, estas representan subdivisiones 

más específicas que se derivan de las categorías principales durante el análisis de 

datos en una investigación cualitativa (Kelly, 2023). Para Kyngäs (2019), estas 

subcategorías reflejan divisiones más detalladas o aspectos más concretos de una 

categoría principal y ayudan a descomponer y detallar una categoría en elementos 

más pequeños y específicos. Por último, la identificación y el desarrollo de 

subcategorías son esenciales para entender y comprender mejor los datos 

cualitativos y para capturar las diversas e importantes experiencias o fenómenos 
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estudiados, estas subcategorías generalmente emergen a través de un análisis 

minucioso y detallado de los datos, en el cual el investigador identifica patrones, 

variaciones y aspectos específicos que enriquecen la comprensión de la categoría 

principal (Halamová et al., 2022).  

En este sentido, se identificaron y exploraron las subcategorías que serán 

objeto de análisis en el estudio, teniendo que, en relación con la violencia 

doméstica, se han considerado las siguientes subcategorías: Violencia psicológica 

y violencia física.  

Por otro lado, con respecto a la categoría Equilibrio de las cuestiones de 

género se tuvo como subcategorías: Aplicabilidad de las leyes de la protección de 

la mujer en los varones, el maltrato a los varones a nivel institucional, género y 

justicia y los operadores de justicia como agente de cambio. 

De otro lado, es menester señalar que se elaboró la matriz de categorización 

apriorística (anexo 1) que se emplea para asegurar la coherencia y alineación de 

todos los aspectos del estudio, esta herramienta se organiza de manera sistemática 

y su propósito fundamental radica en confirmar que cada componente del estudio 

contribuye de manera consistente y pertinente a la solución de la problemática de 

investigación (Yang et al., 2023).  

3.3. Escenario de estudio 

El escenario de estudio en investigación hace referencia al entorno o 

contexto donde se desarrolló la investigación. Es importante definir claramente el 

escenario de estudio, ya que este contexto puede tener un impacto significativo en 

el diseño de la investigación, la recopilación de datos y la interpretación de los 

resultados (Nizama & Nizama, 2020). 

El presente estudio tuvo como escenario de estudio a Lima Metropolitana, 

ya que es una de las regiones más importantes y representativas del Perú, lo cual 

permitió analizar y comprender en profundidad los aspectos relacionados con la 

violencia doméstica contra los varones y el equilibrio de las cuestiones de género 

en Lima Metropolitana 2022. 
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 Lima Metropolitana, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), cuenta con aproximadamente 10 millones 151 mil habitantes, y tiene una 

extensión territorial aproximadamente 2,638 mil km2.  

3.4. Participantes 

Como participantes de este estudio de investigación se seleccionó a 

profesionales capacitados en derecho de familia específicamente en violencia 

doméstica y equilibrio de cuestiones de género, quienes compartieron sus 

perspectivas y experiencias relacionadas con la temática de investigación. También 

se utilizó legislaciones y libros pertinentes al tema de investigación para sustentar 

la base teórica y contextual del estudio. 

La elección de los participantes del presente estudio de investigación se 

realizó a través de una muestra no probabilística considerando determinados 

criterios de inclusión y exclusión. 

Es importante señalar que se han considerado como criterios de inclusión a 

los abogados con especialización en derecho de familia de Lima Metropolitana, 

incluyéndose dentro de los participantes a un juez y a un fiscal de familia de la 

jurisdicción de Lima Metropolitana, cuidando que estos profesionales cuenten con 

una experiencia laboral mayor a cinco años. 

En esa misma línea se consideró como criterio de exclusión, a aquellos 

abogados, jueces o fiscales que no tenían la especialidad de familia o contaban con 

otra profesión distinta de abogado. 

A partir de la aplicación de los criterios antes señalados se ha considerado 

como participantes a cinco especialistas entre abogados, jueces y fiscales 

especialistas en temas de familia o violencia familiar de Lima Metropolitana. 

 

 

 



 

25 

 

Tabla 1 

Criterios de inclusión de participantes 

N° Apellidos y nombres Profesión/Ocupación  Institución donde 
labora 

Años de 
experiencia 

1 Bermúdez Tapia Manuel 
Alexis 

Abogado/Especialista 
en Derecho de Familia 

Universidad 
Nacional Mayor de 

San Marcos 
 

23 años 

2 Armas Alvarado,  
Milushka Corali 
 

  Abogada/Fiscal de 
Familia 

 
 

Ministerio Público 22 años 

3 Cabrel Navarro, María del 
Carmen 

Abogado/Especialista 
 

Poder Judicial 
 
 

21 años 

4 Saravia Quispe, José Yvan 
 

Abogado/Juez 
superior 

 

Poder Judicial     17 años 

5 Arroba Ugaz, Waldy Grace Abogada/Especialista 
en Políticas Públicas 

 Ministerio del 
Interior 

    31 años 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación, se hizo uso de la técnica de entrevista, ya que implica 

que un investigador se comunique directamente con los participantes de la 

investigación para recopilar información detallada y enriquecedora sobre sus 

experiencias, perspectivas o conocimientos relacionados con un tema específico, 

esta metodología facilita una exploración profunda y adaptable de los aspectos 

cualitativos de un fenómeno (Alegre, 2022).  

En el transcurso de la investigación, se aplicó una guía de entrevista, que es 

una herramienta preparada previamente por el investigador para estructurar la 

conversación durante la entrevista, esta guía incluye una serie de preguntas que se 

abordarán con los participantes, lo que permite la flexibilidad necesaria para 

explorar ideas emergentes y seguir nuevas líneas de investigación que puedan 

surgir durante la conversación (Bird, 2016). Asimismo, se hizo uso de la técnica 

análisis documental. 

En este contexto, se aplicó la guía de entrevista a cinco participantes 

especialistas en derecho de familia y violencia familiar, de los cuales uno es 
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magistrados del Poder Judicial y otro del Ministerio Público, de esta forma se obtuvo 

una información rica y extensa sobre los temas materia de investigación 

La validez implicó una evaluación realizada por expertos conocidos como 

jueces especialistas en relación con la estructura y coherencia de los instrumentos 

(Vu, 2021). A partir de lo indicado la validez del instrumento se realizó por los 

siguientes jueces validadores: 

Tabla 2 

Validación de la guía de entrevista por juicio de expertos 

N° Datos del experto Especialidad 

1 Jiménez Rufino, Violeta Docente Universitario 

2 

3 

Salas Quispe, Mariano Rodolfo 

Saravia Gonzales, Poldark 

Docente Universitario 

Docente Universitario 

3.6. Procedimiento 

Se recopiló diversas disposiciones legales, análisis doctrinales y casos 

jurisprudenciales pertinentes a las categorías objeto de estudio. Además, se realizó 

una revisión exhaustiva de los antecedentes a nivel nacional e internacional para 

comprender las diferentes perspectivas de varios autores en relación con la 

violencia doméstica contra los varones y equilibrio de las cuestiones de género. 

Además, en el marco de esta investigación, se formularon problemas generales y 

específicos junto con sus respectivas categorías y subcategorías, teniendo en 

cuenta que se trata de una investigación de naturaleza cualitativa, por lo que se 

elaboró y validó la guía de entrevista para recolectar la información de los expertos 

en derecho de familia y violencia familiar, posteriormente se coordinó la fecha y 

hora de la entrevista, posterior a ello se pasaron las respuestas al Microsoft Office 

Word donde se realizó la triangulación correspondiente, conforme a los objetivos 

de la investigación, para finalmente proceder a analizar e interpretar los resultados. 

3.7. Rigor científico 

El rigor científico se orienta hacia la excelencia en la investigación, tanto en 

su desarrollo como en los resultados, a través de la observancia de criterios, 

consistencia lógica, credibilidad, auditabilidad y aplicabilidad (Chen et al., 2023).  
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En la metodología de investigación el rigor científico es un asunto central y 

está estrechamente relacionado con la calidad de investigación realizada. (Arias 

MM, 2011) 

Asimismo, el estudio se garantizó mediante la realización de entrevistas con 

especialistas en el tema de estudio, esto contribuyó significativamente a asegurar 

la calidad y el rigor científico de la investigación.  

3.8. Método de análisis de datos 

En esta investigación se ha utilizado el análisis hermenéutico, con la finalidad 

de favorecer la comprensión de textos a partir de la interpretación intencional y 

contextual. Teniendo como finalidad la adecuada interpretación de lo señalado en 

el contenido del texto (Vásquez, 2005). 

Adicionalmente, tal como señala (Martínez, 2015) En la investigación 

tradicional de las ciencias sociales se ha utilizado el análisis hermenéutico como el 

arte de interpretar, es decir como la interpretación o discusión de los resultados, 

buscando que el investigador se pregunte que significan esos resultados. 

Una vez finalizadas las entrevistas, se procedió a transcribirlas y analizar en 

el Microsoft Office Word los datos recopilados, se introdujeron en forma de texto 

para la triangulación de resultados y se aplicó un enfoque inductivo, habitual en la 

investigación cualitativa, en el proceso de análisis de datos.  

3.9. Aspectos éticos 

Los científicos deben utilizar sus conocimientos de manera ética, siguiendo 

principios como la universalidad, el escepticismo organizado y la imparcialidad. 

Esto implica reconocer que la verdad no está limitada a una cultura, época o 

ubicación específica, y que debemos esforzarnos por avanzar y mejorar los 

estudios existentes. Además, debemos estar abiertos a críticas basadas en nuevas 

evidencias o contextos, con el objetivo de buscar una verdad desinteresada 

(Koepsell D, 2017). 
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El aspecto ético en la investigación va más allá del consentimiento 

informado, este aspecto también se incluye la reciprocidad con las personas 

involucradas en la investigación, cómo se desenvuelven en el entorno, la forma en 

que interactúan con las instituciones, grupos y comunidades, y el compromiso 

social del investigador (Arias MM, 2011) 

Los aspectos éticos de esta investigación se sustentaron en las pautas 

estipuladas por la Universidad César Vallejo, esto proporcionó un sólido marco ético 

que rige el desarrollo de la investigación. Asimismo, se garantizó el pleno respeto 

a los derechos de autor mediante la correcta aplicación de las normas de citación 

de la séptima edición de APA. 

Asimismo, se utilizaron recursos fiables de información recopilados de 

bibliotecas, tanto físicas como digitales, así como de diversas bases de datos. 

La investigación se centró en la promoción del bienestar y los aspectos 

positivos para los involucrados, además de poner un énfasis en la evaluación y 

reducción de los posibles riesgos y perjuicios, garantizando la integridad tanto física 

como mental de los participantes, es crucial considerar cualquier impacto negativo 

que la investigación pueda tener en relación con las cuestiones de cumplimiento 

ambiental y responsabilidad administrativa. De igual modo, se empleó un enfoque 

imparcial en la aplicación de los procedimientos de investigación y en el tratamiento 

de los datos, sobre todo cuidando los derechos de autor y utilizándola 

exclusivamente para fines académicos.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de haber elaborado y estructurado la guía de entrevista, se 

procedió a la validación de la guía de entrevista por juicio de expertos, de los cuales 

se entrevistó a los cinco participantes, por ende, se recolectó la información para 

obtener los siguientes resultados relacionados al OBJETIVO GENERAL: Analizar 

de qué manera en la violencia doméstica contra los varones se delimita el equilibrio 

de las cuestiones de género en la Lima Metropolitana 2022. 

Resultados obtenidos de la opinión de los especialistas entrevistados 

La PRIMERA pregunta ¿Qué, en la violencia doméstica contra los varones 

se valora adecuadamente los equilibrios de las cuestiones de género fijados en la 

legislación peruana?  

Todos los especialistas entrevistados, argumentaron que el sustento técnico 

de la legislación es deficiente debido a la influencia de la ideología de género y 

señalando incoherencias específicas en las normas. Asimismo, indicaron 

preocupaciones sobre la falta de consideración adecuada de las cuestiones de 

género, destacando persistentes desequilibrios, sometimiento de la mujer y la 

invisibilización de la violencia contra los varones. En conjunto, las respuestas 

reflejan una falta de consenso y sugieren la necesidad de una revisión crítica de la 

legislación en relación con la violencia doméstica y las cuestiones de género. 

De manera similar, al continuar con la SEGUNDA pregunta, se indagó:  

Cree Ud., ¿Qué, las instituciones como el MIMP, PNP, MP y PJ, cuando se 

trata de un varón víctima de violencia doméstica hacen caso omiso? Sustentar su 

respuesta:  

Cabrel, expresó que lamentablemente, las instituciones hacen caso omiso 

debido al machismo enquistado y los prejuicios que consideran la victimización 

masculina como un acto de debilidad que no se puede permitir, argumentó que esto 

también desincentiva a los hombres a denunciar 
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Por otro lado, Bermúdez, Armas, Arroba y Saravia estuvieron de acuerdo en 

que, si bien las instituciones reciben las denuncias de hombres víctimas de 

violencia doméstica, existe una preocupación compartida sobre la aplicación de la 

ley. Señalaron problemas en la interpretación y tratamiento de los casos, como el 

enfoque en el tipo penal de Lesiones en lugar de considerar el artículo específico 

del Código Penal relacionado con la violencia doméstica. Además, resaltaron 

desafíos en la protección efectiva de los derechos de los varones, incluyendo 

situaciones de desprotección, discriminación o falta de reconocimiento de la 

violencia que puedan enfrentar, lo que subraya la necesidad de una revisión crítica 

y mejoras en el sistema de respuesta a la violencia doméstica contra hombres. 

Siguiendo esa misma línea, se planteó la TERCERA pregunta: 

Cree Ud., ¿Qué, los operadores de justicia deben actuar como agentes de 

cambio valorando los equilibrios de género equitativamente tanto cuando la mujer 

o el varón sean víctimas de violencia doméstica? Sustentar su respuesta. 

Todos los especialistas entrevistados, concuerdan en que los operadores de 

justicia desempeñan un papel crucial como agentes de cambio en el abordaje de la 

violencia doméstica, reconociendo la necesidad de una perspectiva de género 

equitativa. La diversidad de opiniones refleja la complejidad de este desafío, desde 

la crítica a la conceptualización de género en la ley hasta la necesidad de 

sensibilización y capacitación para evitar estereotipos, esta variedad de 

perspectivas resalta la urgencia de un enfoque integral y reflexivo para garantizar 

que las respuestas legales sean justas y equitativas, independientemente del 

género de las víctimas. 

Las respuestas convergentes de los entrevistados concuerdan con los 

resultados de la investigación de Makhono et al. (2022) quienes en Kenia, 

concluyeron que, los varones se ven afectados por la estigmatización, 

discriminación, burla constante, negación de derechos conyugales y faltas de 

respeto; de la misma forma se concordaron con las conclusiones de Asekun et al. 

(2019) quienes en Nigeria, concluyeron que, existe mayor consideración por las 

mujeres víctimas que por los varones víctimas de violencia doméstica en merito a 

su cultura machista. 
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En relación con el PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar de qué forma 

en la violencia psicológica contra los varones se delimita el equilibrio de las 

cuestiones de género en la Lima Metropolitana 2022.  

Las respuestas proporcionadas por nuestros expertos entrevistados 

En relación con la PRIMERA interrogante formulada en la guía de entrevista, 

esta fue la siguiente: Considera Ud., ¿Qué, en la violencia psicológica contra los 

varones se valora adecuadamente los equilibrios de las cuestiones de género 

fijados en la legislación peruana? Sustentar su respuesta:  

Todos los expertos entrevistados, sostuvieron que la legislación no 

considera a los varones como víctimas, resaltando una carencia de equidad en la 

perspectiva de género, ya que se destaca la priorización de la violencia contra las 

mujeres, pero insinuaron la importancia de no ignorar la violencia psicológica contra 

los varones, sin expresar claramente su posición. Se planteó que la valoración 

actual no considera adecuadamente la perspectiva de género y refleja roles de 

sumisión asignados a las mujeres por la sociedad. Además, se señaló la falta de 

información y difusión de casos de violencia contra varones, subrayando la 

necesidad de no dejar desprotegidas a las víctimas. 

Referente a la SEGUNDA pregunta en la guía de entrevista, se formuló de 

la siguiente manera: Considera Ud., ¿Qué, la actuación inmediata de las 

instituciones para apoyar a la mujer víctima de violencia familiar, ocurre lo mismo 

cuando se trata de un varón víctima de violencia doméstica? Sustentar su 

respuesta.  

Los especialistas entrevistados, Cabrel y Saravia, destacaron la importancia 

de los principios de igualdad y no discriminación, abogando por la incorporación de 

la perspectiva de género en todas las instituciones. Asimismo, en el poder judicial, 

los casos ingresan tanto para hombres como para mujeres, y se observa que se 

dictan medidas de protección para los hombres. Sin embargo, destacó que no es 

común ver a un hombre violentado por su género, sugiriendo que la violencia de 

género contra hombres puede no ser frecuente. 
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En contraparte, los especialistas entrevistados Bermúdez, Armas y Arroba, 

plantearon que la evaluación de las medidas de protección no es equitativa, 

evidenciando un sesgo a favor de las mujeres en la legislación y que existen 

preocupaciones sobre la falta de tutela equivalente para niños, adultos mayores y 

varones, incluso en situaciones de tentativa de asesinato. Se destacó que la 

protección no es uniforme entre hombres y mujeres, señalando diferencias en las 

medidas establecidas por la ley 30364 y su reglamento, especialmente vinculadas 

al artículo 122-B del C. Penal. 

En la TERCERA pregunta se formuló de la siguiente forma: Considera Ud., 

¿Qué, los programas de apoyo psicológico implementados por la legislación 

peruana son equitativos tanto para mujeres como para varones víctimas de 

violencia doméstica? Sustentar su respuesta. 

Los especialistas entrevistados, Bermúdez, Cabrel, Armas y Arroba, 

concordaron en que los programas de apoyo psicológico implementados por la 

legislación peruana no son percibidos como equitativos para mujeres y varones 

víctimas de violencia doméstica. Debido a la falta de consideración de las mujeres 

como potenciales agresores y la desigualdad en el tratamiento de varones 

identificados como agresores. Asimismo, existe limitación en el apoyo psicológico 

para varones según la legislación actual. 

Por lo contrario, el especialista entrevistado Saravia, indicó que, en los 

programas de apoyo psicológico no se descartan la ayuda a varones, ya que, 

menciona que tanta medicina legal, el equipo multidisciplinario del Poder Judicial, 

centros de emergencia mujer y el Ministerio de Salud atienden a hombres víctimas. 

Sin embargo, destacó que cualquier sesgo en la atención se relaciona más con el 

personal que con la ley, y reconoce que los sesgos son perjudiciales tanto para 

mujeres como para hombres. 

Concordando con las conclusiones de Mamani (2021) quien, en Lima, 

concluyó que la agresión contra los hombres contraviene el fundamento de equidad 

al ocasionar discriminación por influencias personales, familiares y sociales sin los 

debidos procedimientos. Fortaleciendo lo indicado Apolinario et al. (2021) en 

Huánuco, concluyeron que, la violencia contra el varón se aumenta cada día, siendo 
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los factores más recurrentes el cultural, económico, social y educativo. En la misma 

Camargo y Yapo (2021) en Lima, concluyeron que la Ley 30364, de una manera 

indirecta discrimina a los hombres debido a que ponen mayor énfasis en la agresión 

hacia las mujeres en sus capítulos, a raíz de los elevados niveles de violencia 

dirigida hacia las mujeres y excluye a los hombres en enorme proporción. 

Con respecto al SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Explicar de qué 

forma en la violencia física contra los varones se delimita el equilibrio de las 

cuestiones de género en la Lima Metropolitana 2022. 

Las respuestas ofrecidas por los expertos que fueron entrevistados 

La PRIMERA pregunta: Considera Ud., ¿Qué, en la violencia física contra 

los varones se delimita adecuadamente los equilibrios de las cuestiones de género 

fijados en la legislación peruana? Sustentar su respuesta.  

Los especialistas entrevistados Bermúdez y Armas, expresaron que la 

legislación peruana no delimita adecuadamente los equilibrios de género en casos 

de violencia física contra varones, debido a que las agresiones que provocan 

lesiones no son consideradas actos de violencia familiar si el agente activo es la 

pareja o ex pareja mujer, y esto ha sido confirmado en los Plenos Penales de 2016 

y 2019. Asimismo, al no reconocer un desbalance de poder entre varón y mujer en 

casos de agresión masculina, se descartó la discriminación de la mujer por razón 

de género.  

En contraste, las especialistas entrevistadas Cabrel y Arroba, no indicaron 

directamente si consideran que se delimitan adecuadamente los equilibrios de 

género en este contexto. Por su parte, el especialista entrevistado Saravia 

mencionó que es viable verificar la violencia física de género doméstica en casos 

de varones, esperando que este trabajo comprenda correctamente que es una 

violencia de género en agravio de varones. 

En cuanto a la SEGUNDA pregunta: Cree Ud., ¿Qué, las instituciones 

comprendidas en la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar actúan con equidad cuando se 

trata del varón víctima de violencia física? Sustentar su respuesta. 
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Los especialistas entrevistados Bermúdez, Armas y Arroba, indicaron que 

las instituciones comprendidas en la Ley 30364 no actúan con equidad cuando se 

trata del varón víctima de violencia física, debido a que la ley omite mencionar al 

varón como elemento significativo y que no contempla sanciones si la violencia es 

ejecutada por una mujer contra sus hijos o personas adultas mayores y la 

legislación no protege al varón por su condición de hombre, ya que no considera la 

situación del varón como víctima debido a su género.  

Por otro lado, los especialistas entrevistados Cabrel y Saravia, no indicaron 

directamente si consideran que las instituciones actúan con equidad en estos 

casos. 

Por último, con respecto a la TERCERA pregunta: Considera Ud., ¿Qué, se 

debe modificar la denominación de la “Ley 30364, ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar” por “Ley 

30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y los 

integrantes del grupo familiar”, ¿con la finalidad de mantener un equilibrio de las 

cuestiones de género entre varón y mujer en la legislación peruana? Sustentar su 

respuesta. 

Los especialistas entrevistados Bermúdez, Cabrel, Saravia y Armas, 

argumentaron en contra de modificar la denominación de la Ley 30364, pues 

sostuvieron que la ley ha sido funcional y que la denominación actual contribuye a 

los casos de violencia psicológica o sexual. Asimismo, destacaron que la ley 

prioriza a las mujeres debido a la gravedad y recurrencia de los casos y que la 

violencia doméstica contra varones está contemplada en la norma.  

En contraste, la especialista entrevistada Arroba, indicó que se debe 

modificar la denominación, pues la denominación actual atenta contra el derecho 

humano a la no discriminación y que la ley debería centrarse en la violencia 

doméstica, independientemente del género de la víctima. Además, sostuvo que la 

ley tiene dos ámbitos de protección, pero la denominación actual no distingue 

adecuadamente entre violencia de género y violencia familiar, y que la violencia de 

género se manifiesta más en mujeres debido a los roles discriminatorios asignados 

por la sociedad. 
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Tales consideraciones concuerdan con los hallazgos de la investigación de 

Kolbe y Büttner (2020) quienes desarrollaron su estudio en Alemania, concluyendo 

que, los factores asociados al mayor peligro de ser víctima de violencia doméstica 

al abuso de alcohol, los celos, las enfermedades mentales, las discapacidades 

físicas y las relaciones de corta duración; de igual manera se concordó con los 

resultados de Depaz (2020) quien en Lima, concluyó que, así como existen mujeres 

víctimas de agresión, también hay varones que sufren agresión, siendo casos rara 

vez denunciados porque las autoridades no toman acciones una vez 

fundamentadas las denuncias de los hombres víctimas de agresión de pareja. 

Parece no tener en suma las pretensiones de provecho, razón por la cual 

discriminan a los hombres víctimas de agresión. 

Análisis e interpretación de las categorías apriorísticas y emergentes 

Sobre el OBJETIVO GENERAL: Analizar de qué manera en la violencia 

doméstica contra los varones se delimita el equilibrio de las cuestiones de género 

en la Lima Metropolitana 2022. 

Las categorías emergentes, vienen a ser fenómenos que surgen de manera 

espontánea o no prevista a partir de ciertos elementos o condiciones (Onifade & 

Genc, 2020). Para el objetivo general de las respuestas de los especialistas se han 

identificado las categorías emergentes referido al machismo enquistado se refiere 

a una forma arraigada y profundamente arraigada de actitudes y comportamientos 

machistas dentro de una sociedad. Esta expresión sugiere que el machismo no solo 

está presente de manera superficial o evidente, sino que se ha arraigado en las 

estructuras sociales, culturales e individuales de manera persistente y a menudo 

imperceptible (Sotelo, 2023). El machismo enquistado implica que estas actitudes 

y creencias sexistas están tan arraigadas en la cultura que a menudo pasan 

desapercibidas o se consideran normales. Puede manifestarse en diversas formas, 

como estereotipos de género, discriminación basada en el género, desigualdades 

sistémicas y roles de género rígidos (UNHR, 2014). Este concepto destaca la idea 

de que el machismo no se limita a comportamientos individuales, sino que está 

incrustado en las instituciones, las prácticas sociales y las normas culturales, lo que 

hace que sea más difícil de abordar y cambiar (Bennouna et al., 2022). Superar el 
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machismo enquistado implica un esfuerzo colectivo para desafiar y cambiar las 

estructuras profundamente arraigadas que perpetúan la desigualdad de género. 

Esto puede incluir la promoción de la igualdad de oportunidades, la conciencia 

crítica de los roles de género y la promoción de actitudes y comportamientos más 

equitativos en todos los niveles de la sociedad (Bermúdez et al., 2023). 

Referido al OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar de qué forma en la violencia 

psicológica contra los varones se delimita el equilibrio de las cuestiones de género 

en Lima Metropolitana 2022; se han identificado la categoría emergente carencia 

de equidad, la misma se refiere a la falta de justicia e imparcialidad en el tratamiento 

de las personas, grupos o comunidades en una sociedad determinada (Im et al., 

2023). Cuando existe una carencia de equidad, algunas personas enfrentan 

desventajas sistemáticas y discriminación debido a factores como género, raza, 

clase social, orientación sexual, discapacidad u otras características personales 

(Lippens et al., 2023). La equidad implica proporcionar a cada individuo o grupo lo 

que necesita para tener igualdad de oportunidades y participar plenamente en la 

sociedad, teniendo en cuenta las diferencias y desafíos específicos que puedan 

enfrentar. La carencia de equidad puede manifestarse en diversas áreas, como la 

educación, el empleo, la atención médica, la justicia y otros aspectos de la vida 

cotidiana (Braveman et al., 2011). 

La carencia de equidad no solo se limita a la ausencia de igualdad de 

oportunidades, sino que también puede estar relacionada con la distribución 

desigual de recursos y beneficios en una sociedad. Superar la carencia de equidad 

implica abordar las barreras sistémicas y estructurales que perpetúan la 

discriminación y trabajar hacia políticas y prácticas que promuevan la igualdad de 

oportunidades y resultados para todas las personas, independientemente de sus 

características personales. Esto puede requerir cambios en la legislación, la 

conciencia social, las políticas públicas y otras áreas para garantizar que la equidad 

sea una realidad en todos los aspectos de la vida (Eclac, 2023). 

Por ultimo sobre el OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Explicar de qué forma en la 

violencia física contra los varones se delimita el equilibrio de las cuestiones de 

género en Lima Metropolitana 2022; para ello se han identificado las siguientes 
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categorías emergentes condición del hombre y ámbitos de protección; el concepto 

de "condición del hombre" se refiere a la naturaleza fundamental, situación o estado 

en el que se encuentra el ser humano. Este concepto ha sido objeto de reflexión y 

debate a lo largo de la historia por filósofos, pensadores y académicos de diversas 

disciplinas. La condición del hombre aborda cuestiones fundamentales sobre la 

existencia humana, la naturaleza humana, las relaciones sociales, y las 

experiencias y desafíos comunes que enfrenta la humanidad (Soga & Gaston, 

2020). Por otro lado, los ámbitos de protección generalmente se refieren a áreas 

específicas o campos en los cuales se implementan medidas para garantizar la 

seguridad, bienestar o derechos de individuos, grupos o elementos particulares. 

Estos ámbitos pueden variar dependiendo del contexto y las circunstancias, pero a 

menudo involucran la aplicación de políticas, leyes o prácticas para salvaguardar 

ciertos aspectos importantes (Barney & Rosencrance, 2023). Los ámbitos de 

protección legal se refieren a la protección de los derechos y libertades individuales 

mediante la aplicación y el cumplimiento de leyes y regulaciones. Esto podría incluir 

medidas para prevenir la discriminación, garantizar la igualdad ante la ley y proteger 

los derechos fundamentales. 

A partir de las opiniones de los entrevistados y del análisis documental 

ejecutado sobre la legislación comparada y jurisprudencia local sobre el objetivo 

general: Analizar de qué manera en la violencia doméstica contra los varones se 

delimita el equilibrio de las cuestiones de género en Lima Metropolitana 2022,  en 

la LEY 30364, LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR DE PERÚ, se establece en el artículo 7, a los sujetos objetos de 

protección de la ley: 

(…) 

b) (…) cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, 

madrastras, ascendentes y descendentes, parientes colaterales de los cónyuges y 

convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a 

quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el 

mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y 
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quienes haya procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, 

al momento de producirse la violencia (MMPV, 2023). Como se puede ver en el 

inciso b) del artículo 7 y el articulo 6 en su segundo párrafo se indica que se debe 

tener en consideración a las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 

personas con discapacidad; pero al indicar tal consideración se está dejando de 

lado la protección a los varones frente a la violencia doméstica. Conforme a la 

legislación colombiana se debe modificar la denominación de la Ley 30364, Ley 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, debiendo denominarse “Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia intrafamiliar”, a efectos de prevenir la equidad entre mujer y varón frente 

a la norma. 

Asimismo, del análisis de la LEY 294 DE 1996, NORMAS PARA 

PREVENIR, REMEDIAR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 

COLOMBIA, en su artículo 2, de la citada norma define a los integrantes de la 

familia las mismas que son objeto de protección de la presente norma: 

(…) 

b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar. 

(…). 

Como se puede evidenciar en la Ley 294 de 1996, normas para prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar de Colombia, se define de manera 

clara y concisa a quienes está dirigida su protección no solo a las mujeres sino 

también a los varones al indicar que el padre se encuentra dentro de la familia. Se 

puede, también, que esta ley protege de manera específica y clara al varón frente 

a la violencia intrafamiliar y como consecuencia los equilibrios de las cuestiones de 

género se delimitan de manera equitativa frente a la violencia doméstica. 

Además, del análisis de la LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR 

Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN ECUADOR, en su 

artículo 1 establece el objetivo de la presente norma donde indica que la ley 

previene y erradica todo tipo de violencia contra las mujeres, jóvenes, adultas y 

adultas mayores, en toda su diversidad en los ámbitos privados y públicos. La Ley 
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Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres prevén 

protección en sus diversas edades solo para las mujeres; no haciendo mención 

más que en su artículo 3, que protege a personas jurídicas como personas 

naturales que se encuentren dentro del territorio ecuatoriano. En la legislación 

ecuatoriana en su ley de protección a la mujer frente a la violencia familiar, no hace 

ninguna mención a los varones ello propiciando que no se están limitando de 

manera equitativa el equilibrio de las cuestiones de género en la legislación 

ecuatoriana. 

A partir de lo indicado tanto en la entrevista como del análisis documental se 

examinó lo propuesto en el supuesto general, conforme a ello se puede sostener 

que el sustento técnico de la legislación es deficiente debido a la influencia de la 

ideología de género y señalando incoherencias específicas en las normas. 

Asimismo, indican preocupaciones sobre la falta de consideración adecuada de las 

cuestiones de género, destacando persistentes desequilibrios y la invisibilización 

de la violencia contra los varones. En conjunto, las respuestas reflejaron una falta 

de consenso y sugieren la necesidad de una revisión crítica de la legislación en 

relación con la violencia doméstica y las cuestiones de género. Y del análisis de la 

legislación comparada solo Colombia mantiene una equidad en cuanto a la 

protección de los varones y mujeres frente a la violencia doméstica. Por el contrario, 

Ecuador muestra una legislación direccionada en todos sus aspectos solo a 

proteger a las mujeres y Perú que también mantiene esa línea de propósitos sin 

embargo al definir los integrantes del grupo familiar de manera liminar considera al 

varón como objeto de protección frente a la violencia doméstica. 

Relacionado al objetivo específico 1, del análisis de la CASACIÓN 1977-

2018 LORETO sobre VIOLENCIA FAMILIAR, sobre  la delimitación del equilibrio 

de las cuestiones de género cuando se trata de un varón demandado por violencia 

psicológica, los fundamentos jurisprudenciales se motivaron en  (…) Las decisiones 

emitidas en los casos de violencia familiar deben tener la exigencia de una 

suficiente actividad probatoria que (…) lleve a determinar de forma objetiva la 

responsabilidad del demandado en los hechos imputados (…) (CSJR, 2019). En la 

controversia surgida entre la parte demandante Nancy Verónica Shibuya Briones 

contra el demandado Nick Jhunior Vásquez Chong por violencia familiar en su 
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modalidad de maltrato psicológico la segunda instancia ratifico la sentencia 

basándose en un informe pericial en la que indicaba en la demandante presencia 

de situaciones ansiosas mas no concluyeron un tratamiento alguno más para el 

demandado si recomiendan psicoterapia urgente conforme a su informe psicológico 

del demandado. Se puede apreciar que pese a la existencia de un informe pericial 

psicológico de la demandante en que solo existen presencia de situaciones 

ansiosas por problemas conyugales mas no indica tratamiento por afectación 

psicológica se ha sentenciado en la primera y segunda instancia al demandado por 

el simple hecho de ser varón y pese a que el informe pericial psicológico indicaba 

tratamiento para el demandando por afectación psicológica. Por estas 

consideraciones la Sala Civil permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República declararon fundado en recurso de casación y en consecuencia 

declararon nula la sentencia de vista. 

Asimismo, del análisis de la CASACIÓN 3328 – 2017 LAMBAYEQUE sobre 

VIOLENCIA FAMILIAR, los fundamentos del tribunal supremo se basaron en el 

Protocolo de Pericia Psicológica N° 000196-2015-PSC, que resultó decisivo para 

que se albergue la demanda. (…) el Protocolo afirma “indicadores de alteración 

emocional compatible a violencia familiar”, (…), valorando las de pruebas, conforme 

así lo indica el artículo 197 del Código Procesal Civil, determinó que los hechos 

expuestos en la demanda (dependencia económica) no eran compatibles con lo 

afirmado por la propia demandante en la pericia aludida. A esto se debe agregar 

que también se denunció presuntos actos de violencia ocurridos durante el sueño 

del demandado, los cuales no han sido acreditados y de los que, además, debido 

al propio estado de sueño, no puede hacerse responsable al demandado. En tal 

sentido, la pericia psicológica resulta una prueba débil que ha sido desvirtuado (…), 

como también (…) el demandado es una persona discapacitada y que en grado de 

violencia por dependencia este sería el más perjudicado (CSJR, 2018). En la 

controversia surgida entre la parte demandante Elda Mercedes Torres Castro 

contra el demandado Héctor Próspero Borja Díez por violencia familiar en su 

modalidad de maltrato psicológico la primera instancia declaro en parte fundado la 

demanda, la misma que fue impugnado por el demandado la misma que fue 

revocado en la segunda instancia. Todo ello en merito a que la demandante 
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presento una pericia psicológica en la que indicaba tratamiento para la demandante 

y que además la misma indicó que el demandado (persona discapacitada) incluso 

en sus sueños le maltrataba y que además ella sufría violencia económica, pero se 

contradecía al indicar que ella trabaja desde sus 22 años hasta la actualidad. 

En este caso se puede apreciar que la primera instancia no tuvo valoración 

prudencial respecto a los medios probatorios presentados por el demandando 

varón, solo tuvo consideración por la mujer por su condición de tal al momento de 

apreciar la misma pese a que existía incongruencia en sus declaraciones y peor 

aún no valorar la condición del demandado que es una persona de edad y 

discapacitado. Por estas consideraciones la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República desestimaron el recurso de casación de la 

demandante. 

De lo indicado al examinar el supuesto especifico 1, se logró que los 

entrevistados indicaran en su mayoría que la legislación no considera a los varones 

como víctimas, resaltando una carencia de equidad en la perspectiva de género, ya 

que se destaca la priorización de la violencia contra las mujeres, pero insinúa la 

importancia de no ignorar la violencia psicológica contra los varones, sin expresar 

claramente su posición. Se plantea que la valoración actual no considera 

adecuadamente la perspectiva de género y refleja roles de sumisión asignados a 

las mujeres por la sociedad. Además, se señala la falta de información y difusión 

de casos de violencia contra varones, subrayando la necesidad de no dejar 

desprotegidas a las víctimas. Y del análisis jurisprudencial ejecutado se percibió 

que en las dos casaciones se han dado la razón al varón demandante en vista que 

tanto la primera como la segunda instancia conforme a sus actividades resolutivas 

más que impartir justicia por el solo hecho de ser varón han tergiversado sus 

decisiones en perjuicio del género masculino. 

Por ultimo sobre el objetivo específico 2, se analizaron la CASACIÓN 588-

2016 LIMA sobre VIOLENCIA FAMILIAR, respecto a la delimitación del equilibrio 

de las cuestiones de género por violencia física, el fundamento jurisprudencial fue 

que la sala no valoró debidamente, ni en conjunto todos los medios probatorios 

aportados al proceso; tampoco evidencio tacha alguna contra el certificado médico 
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legal, consecuentemente dicho documento mantiene eficacia probatoria; En la 

controversia surgida entre la parte demandante José isidro Paredes Olivos contra 

el demandado José Luis Paredes López por violencia familiar en su modalidad de 

maltrato físico, la segunda instancia declaro infundado la sentencia de primera 

instancia que en merito a una pericia psicológica que la afectación emocional del 

demandante, más por el contrario el en examen virtual pericial psicológico del 

demandando se corrobora que es una persona insegura y hostil que significa un 

peligro para su familia. En el presente caso la segunda instancia no valoró 

adecuadamente los medios probatorios del demandante, sino por el contrario 

motivaron su decisión en un trasfondo de contenido patrimonial, tampoco valoraron 

lo evidenciado en el examen pericial psicológico del demandado que determino que 

es una persona hostil y agresiva y peor aún no se tuvo en consideración la edad y 

condición del demandado que es una persona adulta mayor y enferma. Por estas 

consideraciones la Suprema Sala Civil Permanente declaró fundado el recurso de 

casación y consecuentemente declara nula la sentencia de vista confirmando la 

sentencia de primera instancia. 

En la misma línea, para afianzar lo anterior se analizó la CASACIÓN 4841-

2015 PUNO sobre VIOLENCIA FAMILIAR, donde el fundamento jurisprudencial 

fue: a) Con el Certificado Médico Legal número 004933-VF se acredita el estado de 

salud física del agraviado, Agapito Luis Quispe Yana; esto es, el daño físico sufrido; 

sin embargo, no se acredita quiénes son las personas que causaron esos daños 

físicos; b) De la revisión del proceso se tiene que en sede judicial sólo se ha actuado 

como medio probatorio de la parte demandante, es decir el Ministerio Público, la 

declaración de parte del agraviado Agapito Luis Quispe Yana; c) De la valoración 

en conjunto de los medios probatorios se determina que la declaración de la parte 

agraviada prestada en Sede Judicial no cumple con las garantías de certeza y 

siendo así, se determina que la declaración del agraviado, si bien constituye una 

sindicación persistente, no es categórica para determinar la responsabilidad de la 

parte demandada (CSJR, 2017). En la controversia surgida entre la parte 

demandante Agapito Luis Quispe Yana contra las demandadas Nelly Calsin Quispe 

y Justa Calsin Quispe por violencia familiar en su modalidad de maltrato físico la 

segunda instancia ratifico lo resuelto por la primera instancia, declarando 
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inexistencia de violencia familiar en vista que las demandadas son sus sobrinas, 

pero dicta medidas de protección a favor del demandando. Pero el maltrato físico 

se encuentra acredita con el certificado médico legal y sus declaraciones 

coherentes. Además, se omite la declaración testimonial de Félix Yana Cornejo. 

En el presente caso, pese a la existencia de medio probatorio certificado 

médico legal y la desconsideración de la declaración testimonial de uno de los 

testigos pertinentes, se ha optado por denegar la casación como consecuencia se 

ratifica la sentencia de vista. 

Finalmente, al examinar el supuesto especifico 2, se comprobó a partir de 

las entrevistas que, la legislación peruana no delimita adecuadamente los 

equilibrios de género en casos de violencia física contra varones, debido a que las 

agresiones que provocan lesiones no son consideradas actos de violencia familiar 

si el agente activo es la pareja o ex pareja mujer, y esto ha sido confirmado en los 

Plenos Penales de 2016 y 2019. Asimismo, al no reconocer un desbalance de poder 

entre varón y mujer en casos de agresión masculina, se descarta la discriminación 

de la mujer por razón de género. Y del análisis documental se sostiene que en las 

jurisprudencias analizadas por la condición del varón se han denegado la tutela 

jurisdiccional efectiva en una y en la otra se ha favorecido al adulto mayor por su 

condición de tal mas no por su género. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Sobre el objetivo general, se concluye que, el sustento técnico de la legislación 

es deficiente debido a la influencia de la ideología de género e incoherencias 

específicas en las normas. Falta de consideración adecuada de las cuestiones 

de género, destacando persistentes desequilibrios y la invisibilización de la 

violencia contra los varones. Existe la necesidad de una revisión crítica de la 

legislación en relación con la violencia doméstica y las cuestiones de género. 

2. La legislación peruana supuestamente considera dentro del grupo familiar a los 

varones como víctimas, sin embargo, se resalta una carencia de equidad en la 

perspectiva de género, ya que se destaca la priorización de la violencia 

psicológica contra las mujeres. La valoración actual no considera 

adecuadamente la perspectiva de género y refleja roles de sumisión asignados 

a las mujeres por la sociedad.  

3. La legislación peruana no delimita adecuadamente los equilibrios de género en 

casos de violencia física contra varones, debido a que las agresiones que 

provocan lesiones no son consideradas actos de violencia familiar si el agente 

activo es la pareja o ex pareja mujer, y esto ha sido confirmado en los Plenos 

Penales de 2016 y 2019. Asimismo, al no reconocer un desbalance de poder 

entre varón y mujer en casos de agresión masculina, se descarta la 

discriminación de la mujer por razón de género. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. De los resultados se recomienda a los operadores de justicia, en caso de los 

varones víctimas de violencia familiar actuar con equidad de género y 

ejecutar una valoración correcta y no juzgar bajo el delito de lesiones que se 

ejecuta en la mayoría de los casos. 

 

2. Se recomienda al Poder Ejecutivo alinear las políticas de igualdad de género 

por equidad de género en merito a que lo que se busca no es la igualdad 

sino equidad entre varones y mujeres en caso de violencia psicológica, frente 

no solo a la ley sino también a los programas y políticas dispuestos por el 

Estado con exclusividad para la mujer por su condición de tal. 

 

3. Se recomienda a la fuerza pública aplicar el enfoque de equidad de género 

en caso de violencia familiar en su modalidad de maltrato físico, 

recepcionando sin discriminación alguna las denuncias por su condición de 

varón. 
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(…) Lo que la 
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desigualdad de 
género se realice 
correctamente, no 
todo tipo de 
violencia es 
considerada 
violencia de 
género, respondo 
en el entendido 
que dicho trabajo 
comprende en 
amplitud como se 
analiza una 
violencia de 
género. 

Cabrel, 
Bermúdez, 
Armas, Arroba  
y Saravia. 

 (…) los 
operadores de 
justicia 
desempeñen un 
papel crucial 
como agentes de 
cambio en el 
abordaje de la 
violencia 
doméstica, 
reconociendo la 
necesidad de 
una perspectiva 
de género 
equitativa. (…) 

4. Considera 
Ud., ¿Qué, en la 
violencia 
psicológica 
contra los 
varones se valora 
adecuadamente 
los equilibrios de 
las cuestiones de 
género fijados en 

Según la ley 
peruana, ningún 
“varón” podría ser 
víctima en la Ley 
de 
violencia familiar (y 
reglamento y todas 
sus reformas) 
porque así lo ha 

La ley peruana 
prioriza prevenir, 
erradicar y sancionar 
toda forma de 
violencia contra las 
mujeres por su 
condición de tales, 
porque son la 
mayoría de los casos 
que se presentan. 

La valoración de la 
violencia en 
agravio de los 
varones no está de 
por medio el 
análisis de 
perspectiva de 
género pues es la 
sociedad quien ha 
asignado roles de 

Considero que 
debería ser valorada 
sin distinción alguna a 
fin de que no se 
incurra en discriminar 
al varón víctima de 
ella. Carezco de 
información 
estadística al respecto 
y tampoco a nivel de 

En el caso del 
poder judicial, los 
casos ingresan 
tanto para hombre 
como para 
mujeres, y veo que 
se dictan medidas 
de protección para 
los hombres, sin 
embargo, no 

 Bermúdez, 
Armas, 
Arroba, 
Saravia 
y Cabrel. 

Sostienen que la 
legislación no 
considera a los 
varones como 
víctimas, 
resaltando una 
carencia de 
equidad en la 
perspectiva de 
género, ya que 



 

 

 

la legislación 
peruana? 
Sustentar su 
respuesta. 

 

dispuesto el 
legislador. 
Eventualmente si el 
“varón” es afectado 
se debe 
analizar el hecho 
desde la 
perspectiva de 
“lesiones” donde 
no se tomará en 
cuenta el contexto 
de la gravedad de 
los hechos si el 
agresor es un 
familiar 
o la pareja o ex 
pareja. 

Sin embargo, eso de 
ninguna manera 
debe ignorar la 
violencia psicológica 
contra los varones, a 
lo cual contribuirá la 
presente 
investigación. 

género de 
sumisión a la 
mujer frente al 
varón y no al 
contrario. Es decir, 
la protección que 
establece la ley de 
violencia y su 
reglamento ha 
recogido una 
realidad de la 
sociedad, de que 
la misma sociedad 
asigna roles a las 
mujeres de 
sumisión frente al 
varón. Por eso que 
no se hace el 
análisis de género 
cuando el hombre 
es el agredido. 
Todo parte de una 
realidad social. 

las entidades 
competentes no se 
publicita no da a 
conocer públicamente 
y con la debida 
difusión los supuestos 
de violencia contra los 
varones, lo único que 
se informa es que es 
de menor proporción 
pero ello no debe 
dejarlos 
desprotegidos. 

necesariamente 
ese caso es por 
violencia de 
género, porque no 
es usual ver que un 
hombre es 
violentado por su 
género, eso no 
significa que no 
pueda existir o que 
en alguna 
oportunidad se 
haya dictado, 
nuevamente 
refiero que espero 
que se comprenda 
que es una 
violencia de 
género contra un 
hombre, porque no 
cualquier violencia 
es de género. 

se destaca la 
priorización de la 
violencia contra 
las mujeres pero 
insinúa la 
importancia de 
no ignorar la 
violencia 
psicológica 
contra los 
varones, sin 
expresar 
claramente su 
posición. (…) 

5. Considera 
Ud., ¿Qué, la 
actuación 
inmediata de las 
instituciones para 
apoyar a la mujer 
víctima de 
violencia familiar, 
ocurre lo mismo 
cuando se trata 
de un varón 
víctima de 
violencia 
domestica? 
Sustentar su 
respuesta. 

La evaluación de 
las “medidas de 
protección” 
implican la opción 
de que la “mujer 
que detalle una 
situación de 
violencia” no deba 
acreditar ninguna 
condición objetiva 
sobre los hechos 
que denuncia. 
Inclusive se genera 
una premisa que la 
sola acusación ya 
provoca una 
intervención 
“positiva” del 
Estado a favor de 
la víctima que sólo 
es la “mujer”. (…) 
 

Los principios de 
igualdad y no 
discriminación son 
básicos para la 
incorporación de la 
perspectiva de 
género en todas las 
instituciones, cuando 
esto se aplica en la 
toma de decisiones y 
en la interpretación 
de normas   se busca 
tener en cuenta las 
experiencias, 
necesidades y 
derechos de todas 
las personas y 
promover la igualdad 
de oportunidades y 
trato. (…) 

No es la misma 
protección. Si bien 
es cierto ambas 
conductas, es 
decir, la agresión 
en agravio de las 
mujeres y en 
agravio de los 
hombres son 
conductas 
tipificadas por el 
derecho penal, en 
el primer caso por 
el delito tipificado 
en el 122-B, en el 
segundo caso es 
el delito tipificado 
en el art. 122 C. 
Penal, la 
diferencia la 
podrían dar las 
medidas de 

Pareciera que no, 
cuando menos 
informativamente 
hablando ni las 
entidades 
competentes en 
casos de violencia 
familiar ni los medios 
de comunicación se 
preocupan por 
abordarla ni darle la 
misma cobertura. 

Los apoyos 
psicológicos no 
descartan el apoyo 
a varones, tanta 
medicina legal, 
equipo 
multidisciplinarios 
del poder judicial, 
centros de 
emergencia mujer, 
dentro de la familia 
evalúan a varones, 
este último incluso 
a cambiando sus 
guías, asimismo el 
Ministerio de Salud 
también atiende a 
hombres víctimas. 
En todo caso, si 
alguna persona 
tiene un sesgo en 
la atención eso 

Bermúdez, 
Armas y   
Arroba. 

Cabrel  
y  
Saravia. 

La evaluación de 
las medidas de 
protección no es 
equitativa, 
evidenciando un 
sesgo a favor de 
las mujeres en la 
legislación y que 
existen 
preocupaciones 
sobre la falta de 
tutela 
equivalente para 
niños, adultos 
mayores y 
varones, incluso 
en situaciones 
de tentativa de 
asesinato. Se 
destaca que la 
protección no es 
uniforme entre 



 

 

 

protección, que 
están diseñadas 
sólo para la 
protección dentro 
de los alcances de 
la ley 30364 y su 
reglamento, que 
van de la mano 
con el artículo 122-
B del C. Penal. 

tiene que ver con el 
personal más no 
con la ley. Los 
sesgos son igual 
de perjudicial tanto 
para mujeres como 
para hombres. 

hombres y 
mujeres, 
señalando 
diferencias en 
las medidas 
establecidas por 
la ley 30364 y su 
reglamento, 
especialmente 
vinculadas al 
artículo 122-B 
del C. Penal. 

6. Considera 
Ud., ¿Qué, los 
programas de 
apoyo 
psicológico 
implementados 
por la legislación 
peruana son 
equitativos tanto 
para mujeres 
como para 
varones víctimas 
de violencia 
domestica? 
Sustentar su 
respuesta. 

 

(…) los apoyos 
psicológicos son 
para las mujeres 
como “víctimas” y 
por regla general 
no se les asume 
como “potenciales 
agresores”. 

No conozco casos de 
varones que hayan 
sido beneficiados con 
los referidos 
programas. Pero 
como lo refiero en la 
pregunta anterior, 
considero que no. 

Aún se están 
implementando 
adecuados 
programas de 
apoyo psicológico 
en favor de las 
víctimas de 
violencia, pero 
éstos están 
diseñados para el 
acompañamiento 
de las víctimas de 
violencia bajo los 
alcances de la ley 
30364 y su 
reglamento, 
relacionados al 
art. 122-B del C. 
Penal, mas no 
están destinados 
al apoyo 
psicológico de los 
varones asociados 
al tipo penal del 
art. 122 del C. 
Penal. (…) 

Hasta donde conozco 
considero que no son 
equitativo, por 
ejemplo no conozco 
de centros de 
albergue para 
varones como los hay 
para mujeres, lo que 
repito atenta contra el 
derecho humano a no 
ser discriminado. 

Igual que la 
anterior preguntas 
es viable verificar 
violencia física de 
género doméstica 
en casos de 
varones, 
esperando que 
este trabajo 
comprenda 
correctamente que 
es una violencia de 
género en agravio 
de varones. 

Cabrel, 
Bermúdez, 
Armas y 
Arroba.   

Saravia Los programas 
de apoyo 
psicológico 
implementados 
por la legislación 
peruana no son 
percibidos como 
equitativos para 
mujeres y 
varones víctimas 
de violencia 
doméstica. (…) 

7. Considera 
Ud., ¿Qué, en la 
violencia física 
contra los 
varones se 
delimita 
adecuadamente 

Las agresiones que 
provocan 
“lesiones” no son 
considerados como 
actos de 
violencia familiar si 
el agente activo es 

(…) debido al alto 
porcentaje de 
violencia contra las 
mujeres en todos los 
campos, 
transparentado 
altamente durante la 

(…) cuando un 
varón es agredido 
se entiende que no 
existe este 
desbalance de 
poder entre varón 
y mujer, en el que 

Considero que no 
aunque tengo la 
impresión de que es 
en menor proporción 
que lo que ocurre 
respecto de la 
violencia psicológica, 

Todas las 
instituciones de la 
Ley deben 
comprender que se 
analice la equidad 
de género en 
iguales 

Cabrel,  
Arroba  
y Saravia. 

Bermúdez y 
Armas. 

Es viable 
verificar la 
violencia física 
de género 
doméstica en 
casos de 
varones, 



 

 

 

los equilibrios de 
las cuestiones de 
género fijados en 
la legislación 
peruana? 
Sustentar su 
respuesta. 

 

la “pareja” o “ex 
pareja” mujer. Las 
condiciones de 
género no aplican 
en este ámbito y 
esto ha sido 
confirmado 
en los Plenos 
Penales de los 
años 2016 y 2019. 

época de la 
pandemia, la 
violación contra niñas 
es el segundo delito 
cometido a nivel 
nacional, es la razón 
de la prioridad de la 
Ley 30364. (…) 

se tenga al varón 
como dominante y 
a la mujer como 
dominada, salvo 
en el caso que la 
mujer agreda al 
varón en legítima 
defensa, aquí se 
analizaría en cada 
caso. (…) 

pero ello no porque lo 
sea en mayor índice, 
sino porque resulta 
más visible a primera 
instancia. 

condiciones, el 
hecho que no se le 
otorgue en algunos 
varones no 
significa que no se 
esté analizando, 
sino que una 
violencia de 
género en agravio 
de varón no es 
usual, por la propia 
naturaleza de este 
tipo de actos, 
siendo que en la 
mayor cantidad se 
verifica en mujeres 
por ser una 
violencia 
estructural. (…) 

esperando que 
este trabajo 
comprenda 
correctamente 
que es una 
violencia de 
género en 
agravio de 
varones. 

8. Cree Ud., 
¿Qué, las 
instituciones 
comprendidas en 
la Ley 30364, ley 
de para prevenir, 
sancionar y 
erradicar la 
violencia contra 
la mujer y los 
integrantes del 
grupo familiar 
actúan con 
equidad cuando 
se trata del varón 
víctima de 
violencia física? 
Sustentar su 
respuesta. 

 

La ley 
expresamente 
omite mencionar al 
“varón” como 
elemento 
significativo 
porque dicha 
norma se planteó 
sólo para tutelar a 
la “mujer”. Por eso 
tampoco hay 
sanciones si la 
violencia la ejecuta 
la mujer contra sus 
hijos o 
contra personas 
adultas mayores.  

No. Todo cambio es 
progresivo, 
lamentablemente 
quienes sufren 
violencia son los 
perjudicados. 
Determinadas 
autoridades no se 
encuentran aún 
preparadas, 
afectándose el honor 
(por ejemplo, el fallo 
judicial en el que se 
indica que, porque la 
víctima tenía calzón 
rojo provocó la 
violación) y hasta la 
vida de las personas 
violentadas, porque 
hay mujeres 
asesinadas, aunque 
tenían decretadas 
medidas de 
protección 

(…) la ley y su 
reglamento no 
protegen al varón 
en su condición de 
tal, es decir por el 
hecho de ser 
hombre y 
pertenecer a un 
grupo dominado 
históricamente por 
las mujeres, 
puesto que este 
supuesto no se ha 
dado en la historia 
de nuestra 
sociedad. (…) 

No lo creo, al menos 
es la percepción que 
tengo, insisto 
nuevamente en la 
importancia de la 
sensibilización y la 
capacitación que 
deben tener a fin de 
que abandonen el 
estereotipo errado de 
que la mujer por ser 
“más débil o frágil” es 
la única que puede 
sufrir violencia 
doméstica. 

De ninguna 
manera, eso 
significa retroceder 
e incumplir los 
tratados 
internacionales. 
Comprender que la 
ley tiene dos 
ámbitos de 
protección es 
importante, uno en 
agravio de las 
mujeres por su 
condición de tales, 
La violencia de 
género es imponer 
un estereotipo de 
género mediante la 
violencia cuando 
se quebranta el 
estereotipo. 

Bermúdez, 
Armas y  
Arroba 

Cabrel  
y 
 Saravia  

Las instituciones 
comprendidas en 
la Ley 30364 no 
actúan con 
equidad cuando 
se trata del varón 
víctima de 
violencia física, 
debido a que la 
ley omite 
mencionar al 
varón como 
elemento 
significativo y 
que no 
contempla 
sanciones si la 
violencia es 
ejecutada por 
una mujer contra 
sus hijos o 
personas adultas 
mayores y la 
legislación no 
protege al varón 
por su condición 



 

 

 

de hombre, ya 
que no considera 
la situación del 
varón como 
víctima debido a 
su género. 

9. Considera 
Ud., ¿Qué, se 
debe modificar la 
denominación de 
la “¿Ley 30364, 
ley para prevenir, 
sancionar y 
erradicar la 
violencia contra 
la mujer y los 
integrantes del 
grupo familiar” 
por “¿Ley 30364, 
ley para prevenir, 
sancionar y 
erradicar la 
violencia 
doméstica y los 
integrantes del 
grupo familiar”, 
con la finalidad de 
mantener un 
equilibrio de las 
cuestiones de 
género entre 
varón y mujer en 
la legislación 
peruana? 
Sustentar su 
respuesta. 

 

Esa ley nunca ha 
sido funcional o 
eficaz. 
Eventualmente 
ninguna ley 
vinculada al ámbito 
de la violencia 
familiar ha sido útil 
porque se asume 
que 
la “violencia” sólo 
es cometida por el 
varón anulándose 
los casos de 
violencia 
psicológica o 
sexual porque 
estos deben ser 
evaluados en otros 
procedimientos 

(…) la Ley prioriza a 
la mujer porque son 
los casos más 
graves, mayoritarios 
y recurrentes y se 
necesita una 
atención especial. 
La violencia 
doméstica que sufren 
los varones está 
comprendida en el 
inciso b) del artículo 
7° de la Ley, en ese 
sentido, siempre que 
los hombres 
califiquen dentro del 
supuesto “miembro 
del grupo familiar” 
podrá ser 
considerado como un 
sujeto de protección 
de la Ley 30364. (…) 

(…) la ley 30364 y 
su reglamento 
responden a una 
realidad que existe 
en nuestra 
sociedad peruana, 
de desbalance de 
poder entre 
hombres y 
mujeres, en los 
que la mujer 
generalmente 
viene siendo 
subordinada a la 
voluntad del 
varón, lo que 
coacta su libertad 
y que dicha 
legislación 
pretende 
contrarrestar y por 
ello la 
denominación de 
la ley hace énfasis 
en la protección de 
la mujer para 
resaltar esta 
realidad 
discriminatoria. 
(…) 

Sí lo considero, pues 
tal como está la 
denominación actual 
obedece solo a una 
decisión populista no 
técnica, que atenta en 
forma directa contra el 
derecho humano a la 
no discriminación y 
tan integrante del 
grupo familiar que 
puede ser víctima de 
violencia doméstica 
puede ser una mujer 
como un varón, el 
supuesto es que se 
trate de violencia 
doméstica en el grupo 
familiar, 
independientemente 
del género de la 
persona que la 
padezca. 

De ninguna 
manera, eso 
significa retroceder 
e incumplir los 
tratados 
internacionales. 

Arroba   Bermúdez, 
Cabrel, 
Saravia  
y  
Armas  

Argumentan en 
contra de 
modificar la 
denominación de 
la Ley 30364, 
pues sostienen 
que la ley ha sido 
funcional y que la 
denominación 
actual contribuye 
a los casos de 
violencia 
psicológica o 
sexual. 
Asimismo, 
destacan que la 
ley prioriza a las 
mujeres debido a 
la gravedad y 
recurrencia de 
los casos y que 
la violencia 
doméstica contra 
varones está 
contemplada en 
la norma. 



 

 

 

Anexo 5: Guías de entrevista



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 06: Guías de análisis documental 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  


