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RESUMEN 

La investigación sobre la Política de Igualdad de Género (PIG) y las denuncias 

de violencia contra el grupo familiar en una región del norte tuvo por objetivo 

determinar la relación entre la Política de Igualdad de Género y las denuncias de 

violencia contra el grupo familiar en una región del norte durante el año 2022, se 

utilizó la metodología de tipo básico, enfoque mixto, cuantitativo, nivel 

correlacional, diseño no experimental-transversal, comprendiendo a una muestra 

de 175 efectivos de las fuerzas policiales a cargo de la atención y protección de 

víctimas de violencia contra la mujer e Integrantes del grupo familiar, se aplicó la 

técnica de encuesta y análisis sistemático. Los resultados de la prueba de 

normalidad indicaron que las variables no siguen una distribución normal, ya que 

el valor p obtenido fue menor que el nivel de significancia usual de 0.05, 

utilizando la prueba estadística de correlación de Spearman se identifica que 

existe un alto nivel de confianza, al haber asociación lineal entre las variables, 

es decir que a medida que una aumenta, la otra también lo hace. Concluyendo 

que existe relación positiva y fuerte entre las variables, porque el “p” valor es 

inferior a 0.05 y Coeficiente Sp 0.733. 

Palabras clave: Denuncias policiales, función policial, medidas de 

protección, política de igualdad de género, violencia de género. 
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ABSTRACT 

The research on the Gender Equality Policy (GEP) and complaints of violence 

against the family group in a northern region aimed to determine the relationship 

between the Gender Equality Policy and complaints of violence against the family 

group in a northern region during the year 2022, the basic type methodology was 

used, A mixed approach, quantitative, correlational level, non-experimental-

transversal design was used, comprising a sample of 175 police officers in charge 

of the care and protection of victims of violence against women and members of 

the family group, using the survey technique and systematic analysis. The results 

of the normality test indicated that the variables do not follow a normal 

distribution, since the p-value obtained was less than the usual significance level 

of 0.05. Using Spearman's correlation statistical test, a high level of confidence 

was identified, since there is a linear association between the variables, that is, 

as one increases, so does the other. Concluding that there is a positive and 

strong relationship between the variables, because the "p" value is less than 0.05 

and Coefficient Sp 0.733. 

Key words: Police reports, police function, protection measures, gender 

equality policy, gender violence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se ha visibilizado un cambio estructural en nuestra sociedad 

donde la violencia se ha convertido en un fenómeno complejo de naturaleza 

multicausal, socialmente reprochable que afecta de diversas formas la integridad de 

la persona en el desarrollo social y actitudinal para tener una vida en paz social 

(Arias et al., 2021). De esta forma en el plano internacional, se ha promovido un 

enfoque inclusivo para una comprensión más amplia y relevante en la equidad de 

género precisado por Vieyra et al. (2021) quien tambien indicó sobre la inclusión de 

la mujer en la productividad laboral, para hacer referencia sobre las limitaciones de 

estudios centrados en muestras de mujeres blancas en Estados Unidos, el hallazgo 

contribuyó al cambio global en la implementación de la equidad de género, acción 

que refuerza Carosio et al. (2017) cuando investigó el activismo feminista a través 

de testimonios de líderes del movimiento destacó tres componentes, el conflicto, la 

identidad militante y el pluralismo como fundamentales en los procesos de cambio.  

Alonso (2023) expresó que los regímenes de género de los estados del sur de 

Europa no son uniformes mientras que España ha adoptado un enfoque más 

progresista en la lucha contra el flagelo social de la violencia de género (VG), 

mientras que Italia sigue siendo más conservadora, esta transición a la democracia 

y la dinámica entre los regímenes no son uniformes, porque existen diferencias 

significativas entre los actores pro y antifeministas identificando como un punto de 

inflexión crítico que moldeó la naturaleza de los dos regímenes de género 

(Lombardo, 2020). Además, Viteri et al. (2022) analizó la VG en América Latina 

desde una perspectiva de género, observando los problemas del constructo social 

que crean desigualdad y permiten la VG en países de América Latina como: México, 

Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, ofreciendo una 

crítica a la securitización de las fronteras y la criminalización de la movilidad 

humana, que contribuyen a la VG, proponiendo reducir la violencia, con la 

implementación de Políticas Públicas (PP) idea que refuerza Sánchez (2020) quien 

indicó que la igualdad de género y la protección de los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas es prioridad de PP. Bajo esta línea de ideas, la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) también instó que los Estados implementar 

mecanismo apropiados y sin dilación en la materia, precisando que las PP deben 
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tener el horizonte de erradicar la discriminación estructural, también precisó que es 

responsabilidad estatal, diseñar políticas orientadas a la eliminación, de la VG 

partiendo de acciones preventivas y con sanciones ejemplares (Defensoría del 

Pueblo de Ecuador, 2016) frente a los problemas y casos (Fernández et al., 2021). 

El Estado Peruano orientó a contrarrestar la VG por intermedio del ejecutivo, que 

aprobó con el Decreto Supremo N. ° 008-2019-MIMP la regulación de la Política 

Nacional de Igualdad de Género (PNIG) y así cumplir con el compromiso 

internacional de erradicar las formas de agresiones por VG, impulsando el 

reconocimiento de mujeres, basándose en la equidad de género (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979) que actualmente 

ha sido ratificada por el Estado peruano y 185 países más; y Do Pará (1994) 

fortaleció esta corriente a nivel internacional, mediante la Convención de 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la VcM que estableció la base 

de la política preventiva y erradicativa. Valdivieso (2019) indicó que, para apreciar 

la diferencia asimétrica entre los seres humanos según su género y sexo, es 

necesario organizarse como sociedad, por ello el movimiento social de mujeres han 

logrado avances significativos en legislaciones de equidad de género (Rousseau, 

2017) a través de la PNIG en el 2019 y la Ley de Paridad de Género de 2020. 

La problemática de la VcM e integrantes del grupo familiar (IGF) es una realidad 

preocupante y compleja en el Estado (Andersson et al., 2018). La Policía Nacional 

del Perú (PNP) tiene como principal labor asegurar, preservar y restituir la 

tranquilidad y la estabilidad dentro de todo el país, siendo encargada de 

proporcionar protección y asistencia tanto a individuos como a la comunidad en 

general, en dicha función constitucional incluye garantizar el cumplimiento de las 

normas legales y velar por la garantía de la integridad de los recursos de interés 

público y de propiedad privada (Constitución Política del Perú, 1993). Cuenta con 

el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), donde se registra denuncias por VcM 

e IGF, tanto en entornos públicos o privados (Presidencia de la República, 2016, 

Decreto Legislativo 1267). Además, se encarga de ejecutar la resolución judicial 

que dispone las Medidas de Protección (MMPP) destinadas a salvaguardar la 

seguridad personal de las víctimas (Guía de Procedimientos de la PNP para aplicar 

la Ley 30364 aprobada con Resolución de la Comandancia General 170 EMG-
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2020). Del SIDPOL se observó un crecimiento notable en el número de denuncias 

por tipos de violencia en los últimos años, estos datos mostraron que para los años 

2020, 2021 y 2022 se han reportado en la región Lambayeque 10618, 11803 y 

11427 denuncias por VcM e IGF respectivamente, planteando un panorama 

reflexivo sobre cómo las PP pueden orientarse hacia estrategias efectivas para la 

reducción de la VcM e IGF (SIDPOL, 2023). Por esta razón se formula la pregunta: 

¿Cuál es relación entre las PIG con las denuncias de violencia contra el grupo 

familiar (DVcGF) en una región del norte en el 2022? 

El estudio tuvo justificación teórica por beneficiar al ser humano (Arias-Rivera, 

2021) porque realizó cambios actitudinales que desterraron conductas de control 

estructurales y la formación de sus conductas (Hanson, 2023), también se justificó 

metodológicamente por la comprobación de la hipótesis y se aplicó la prueba de 

correlación de Rho Spearman (Judd et al., 2017). La justificación práctica porque 

satisface la necesidad de comprender como el Estado implementa la PNIG de forma 

sostenible y adecuado al contexto real y social, cultural y económico (Atai, 2021) 

que repercute en denuncias registradas en SIDPOL de la PNP en la región del norte 

del país, siendo su justificación social la divulgación de los conocimientos 

adquiridos (Bardales, 2021) beneficiando integralmente a los vulnerables.  

Teniendo como objetivo general (OG): Determinar la relación entre la PNIG con las 

DVcGF en una región del norte en el 2022, y como objetivos específicos: (OE1) 

Identificar la relación entre la erradicación de la violencia de género con el nivel las 

denuncias registradas en la PNP en una región del norte en el año 2022, (OE2) 

Identificar la relación entre el acceso de mujeres en espacios a la toma de 

decisiones con el nivel las denuncias registradas en la PNP en una región del norte 

en el año 2022, (OE3) Identificar la relación entre la participación de las mujeres en 

espacios de toma de decisiones con el nivel denuncias registradas en la PNP en 

una región del norte en el año 2022, (OE4) Identificar relación entre el ejercicio de 

los derechos económicos y sociales de las mujeres con el nivel las denuncias 

registradas en la PNP en una región del norte en el año 2022. Por lo tanto, se 

propone como hipótesis: que existe relación entre la PNIG con las DVcGF en una 

región del norte. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Las cifras del ámbito internacional relacionadas a crímenes violentos de muerte, 

concluyeron que los hombres enfrentan un riesgo cuatro veces mayor de fallecer 

debido a homicidio premeditado en comparación con las mujeres. Sin embargo, el 

mayor porcentaje de las muertes de las mismas, procedieron de un contexto íntimo 

(familiar o sentimental) como resultado de estereotipos de género e inequidad; 

según la tasa de homicidio de mujeres por razón de género a nivel mundial (100 

000 habitantes) se observaron los resultados siguientes: a nivel global 2.3%, África 

4.5%, América 3.6%, Asia 1.5%, Europa 1.7%, Oceanía 1.8% (Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2019). Para Bucheli et al. (2019) abren 

el panorama al espacio de análisis y comprensión de los factores y actitudes detrás 

del diseño de las PP, porque comprende que el vínculo que debe existir entre los 

hechos no denunciados con los crímenes violentos deben ser explicado con las 

actitudes de violencia de pareja contra las mujeres; este análisis es en un contexto 

de América Latina y el Caribe porque para los investigadores los hechos violentos 

se encuentran enraizados en el estrato sociocultural, por lo que dicen que es 

estructural y estructurado desde la formación del individuo 

En el mismo nivel Seymour (2019) exploró las representaciones de género y 

violencia en el Plan Nacional de Australia (PNA) para combatir la VcM y niños, con 

el objetivo de destacar cómo el PNA descuidaba la violencia en relaciones LGBTI y 

mostraba una preferencia implícita por personas heterosexuales. Además, señala 

que el PNA depende acríticamente de discursos convencionales sobre género y 

violencia, sin abordar sus complejidades. Utilizando un enfoque cuantitativo y 

documental, el estudio reveló que el PNA se centra en un 85% en casos de VcM en 

parejas y grupos familiares heterosexuales, dejando solo un 15% para parejas 

homosexuales, lo que reflejaba un sesgo de género esta investigación aboga por la 

necesidad de abordar la desigualdad en el sistema de justicia y promover el 

principio de equidad en la toma de decisiones. Por su parte, Backe et al. (2018) en 

su investigación infieren que el mal uso de medios tecnológicos para la 

comunicación, así como el desmedido uso de plataforma sociales, han abierto la 

posibilidad del crecimiento de la violencia específicamente dirigido a mujeres, niñas 

y minorías sexuales por razones de género, observando un nuevo tipo de violencia 
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catalogada como ciberviolencia, la cual promueve brechas institucionales que 

impiden investigación adecuada por la falta de legislación y políticas reguladoras 

qué repriman estas acciones de violencia, habiendo llegado a la conclusión que es 

imperativo el desarrollo de PP que observen este nuevo hecho que ingresa a la 

criminología conocida como ciberviolencia analizando por intermedio de la 

victimología las características específicas de los sometidos al abuso de poder. 

En el ámbito latinoamericano, Quiceno (2022) toma la perspectiva de estudiantes 

de pregrado, de la institución de educación superior pública en Colombia, 

relacionándolas con investigaciones recientes en América Latina, para ello utilizó 

un enfoque que rastrea la evolución de la violencia desde formas leves hasta 

extremas, sus resultados revelan que con el tiempo, los actos de VG son 

encubiertos y silenciados, lo que permite que el acoso y la violencia sexual 

continúen durante años con la complicidad de quienes son testigos, incluyendo 

instituciones, proponiendo que las denuncias colectivas están comenzando a 

romper este ciclo. 

En el ámbito nacional, Sánchez (2020) tuvo por objetivo determinar la relación entre 

las PP de VcMr y las Denuncias de agresión de IGF, comisaria de Huachipa 2020 

determinó en su estudio no experimental y correlacional sobre las PP de VcM y las 

denuncias de agresión de IGF, se utilizó un enfoque de investigación hipotético-

deductivo la misma que concluye, que las PP de VcM se vinculan significativamente 

con las denuncias de agresión de IGF, comisaria de Huachipa 2020, predominando 

en la Variable: Las PP de VcM el nivel ineficiente y regular con 34.1% 

respectivamente, seguido del nivel eficiente con 31.7% y en la Variable: Denuncias 

de Agresión de IGF el nivel de regular con 41.5%, seguido del nivel ineficiente 

36.6% y por último el nivel eficiente con 22% de los encuestados. Dentro de ese 

orden de ideas Voria (2019) aborda los dilemas y paradojas a los que se enfrenta 

una PP dirigida a madres-mujeres de sectores vulnerables, por lo que se considera 

que en las dimensiones planteadas de las denuncias por violencia encontramos un 

tipo conocido como violencia intrafamiliar, en este contexto se analiza e investiga la 

ruptura de la dinámica familiar bajo la relación de poder, también se reconoce un 

tipo de violencia que por la vulnerabilidad de su género, la interseccionalidad de 

factores de riesgo y por la violencia estructural que posee, se vuelve más 
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reprochable y en esta dimensión hablamos de la victimización por VcM que tiene 

contextos de riesgo particular. 

Del mismo modo, Vilca (2022) realizó el estudio que tuvo como objetivo analizar las 

experiencias de operadores de servicios públicos en la implementación de PP sobre 

VG. Utilizó un método de investigación cualitativo con un diseño fenomenológico, y 

el objetivo de comprender las vivencias de estos profesionales, sus resultados 

destacaron que muchas mujeres víctimas del flagelo social llamado VG abandonan 

sus denuncias debido al agotamiento durante el proceso y que la calidad de la 

primera atención influye en la continuidad de la denuncia, también se identificó 

deficiencias en la implementación de las PP, como la falta de intervención en la 

rehabilitación de agresores, limitaciones operativas y agotamiento laboral entre los 

operadores, la necesidad de enfocarse en los aspectos preventivos y la ausencia 

de un sistema interinstitucional integrado para una coordinación adecuada. Florian 

(2021) al buscar identificar las causas que dificultan la atención efectiva de 

denuncias de violencia familiar por parte de los operadores de justicia en el Juzgado 

de Familia de Tambopata durante los años 2019 y 2020, empleando un enfoque 

cualitativo, llevó a cabo un estudio de caso con un diseño descriptivo-explicativo 

con el método de recopilación de datos que involucró entrevistas y análisis de 

fuentes documentales. En esta investigación se aplicó un método hermenéutico y 

se realizó una triangulación de datos para responder a preguntas específicas. Tras 

el escrutinio concluyó que las principales causas de la mala atención a las 

denuncias de violencia familiar incluyeron la falta de personal en los Juzgados de 

Familia, la falta de capacitación para los operadores de justicia, una sobrecarga de 

trabajo debido al aumento de denuncias, problemas en el sistema de internet y 

deficiencias en la gestión de la distribución de personal en los juzgados de familia. 

Asimismo, la teoría del PNIG más común para analizar el proceso nocivo de la 

violencia en el plano de la normalización, es la del ciclo de la violencia propuesta 

Walker (1979) quien analizó como el continuo de la violencia se convierte en una 

relación cíclica, en el cual se normaliza la violencia específicamente en el proceso 

de cúmulo de tensión, en esta etapa las víctimas usualmente callan estas acciones; 

Palacino (2021) observa el proceso de tensa calma como una fase más del ciclo de 

la violencia por las distorsiones cognitivas que tienen las VcM analizando en su 
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estudio la conducta repetitiva previa a la luna de miel donde las víctimas se sienten 

culpables de lo que les sucede, por esa razón las lleva a aceptar la violencia como 

una parte normal de sus vidas, enfatizando Laise (2022) que se requiere de una 

protección integral a las víctimas de la violencia. De la misma manera Garzón 

(2011) en su modelo de la escalonada de la violencia, observa como la teoría antes 

descrita se incrementa progresivamente, porque evoluciona la violencia desde un 

maltrato por indiferencias, agresiones verbales y termina en agresiones físicas, que 

puede conllevar a la muerte. 

Como señaló Ostos-Ortiz (2019) la investigación científica es fundamental ya que 

nos conecta con situaciones problemáticas del mundo real, permitiéndonos 

comprenderlas en su contexto. Además, fomenta la creatividad intelectual al 

abordar estos problemas desde diferentes perspectivas y enriquece la calidad de 

los estudios al correlacionar variables. En esta investigación se examina las PP y 

denuncias de una entidad legalmente autorizada, lo que nos brinda una 

comprensión más profunda de su realidad y estimula la creatividad intelectual para 

abordar y resolver el problema planteado, así mismo promueve la crítica 

constructiva, contribuyendo a su resolución. Asimismo, Muñoz-Sougarret (2023) 

estudió el enfoque de examinar la percepción de la criminalidad y el acceso a la 

justicia en Valdivia, Chile, durante el período comprendido entre 1840 y 1857, el 

estudio analizó los antecedentes relacionados con la comprensión de la violencia 

social en esta región y período específico explorando las tendencias cuantitativas 

para enriquecer la investigación sobre la narrativa de la violencia es el caso que la 

investigación permitió observar  la evolución en los tipos de denuncias, los 

contextos y las sanciones en el marco de la jurisprudencia existente con el propósito 

de identificar cambios en las formas de acusación y condena, por otro lado los 

cambios administrativos y sociales, observando la existencia de violencia 

habitualmente autorizada. Paralelamente, se observa la denuncia de esta violencia 

una vez que se establece una burocracia judicial más segura. Esto arroja luz sobre 

la complejidad de la historia regional. Además, Fernández-Matos (2022) indica 

sobre la teoría del enfoque de Modelo Ecológico dada por Lori Heise (1998) 

sostiene en que el ser humano se desenvuelve en diferentes ambientes por ello el 

maltrato no se origina exclusivamente debido a un solo factor, sino que resulta de 
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la interacción de múltiples factores, por lo tanto la probabilidad de experimentar 

violencia aumenta a medida que se acumulan más factores de riesgo; Cahui et al. 

(2022) precisa en el contexto peruano, la identificación de estos elementos como 

esencial para impulsar la promoción y prevención de la salud a través de programas 

con participación ciudadana y política, por ello se debe abordar la violencia y sus 

múltiples causas, con acciones que deben tener en cuenta el contexto 

socioeconómico y cultural desde una perspectiva intersectorial. 

La variable el PNIG reconoce la discriminación sistemática contra las mujeres como 

un asunto de interés público originado por pautas socioculturales que favorecen lo 

masculino en detrimento de lo femenino; la distribución desigual de roles, con roles 

productivos mayoritariamente asignados a los hombres y roles reproductivos a las 

mujeres; y las normativas y la cultura institucional que perpetúan la posición 

subordinada o inferior de las mujeres (Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, 2018). 

En ese sentido se ha planteado las dimensiones: erradicación de la violencia de 

género (EVG), acceso de mujeres en espacios a la toma de decisiones (AMETD), 

participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones (PMETD) y el 

ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres (EDESM) con la 

finalidad de consolidar la gobernanza (Fernández-Altamirano et al., 2023). 

Sobre la dimensión EVG de la variable PNIG, observa Duvisac (2022) que para la 

eficaz implementación de un plan de prevención de la violencia que contribuya al 

bienestar de sus participantes se debe fundamentar en una serie de elementos 

esenciales, estos elementos incluyen la provisión de información crucial, que 

abarca la educación sobre derechos, las opciones disponibles y una comprensión 

sólida de la violencia doméstica y sus consecuencias traumáticas, involucrando la 

creación de planes de seguridad efectivos para garantizar la protección de las 

personas en situaciones de riesgo; además, implica el fomento del desarrollo de 

habilidades, como el manejo de las emociones, la resolución de problemas y las 

capacidades parentales, con el propósito de empoderar a los participantes y 

mejorar su calidad de vida. 

Sobre la dimensión AMETD y la dimensión PMETD de la variable PNIG, tanto en el 

sector público como en el privado, se puede precisar que se ha registrado un 
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aumento en la participación de mujeres en el mercado laboral, sin embargo, su 

inclusión en roles de liderazgo y toma de decisiones no ha seguido un ritmo 

equivalente; esta discrepancia se evidencia en ambos sectores, en el ámbito 

público, hasta septiembre de 2018, la presencia de mujeres en puestos 

ministeriales alcanzó el 26.3% (PCM, 2018). A pesar de que el número de mujeres 

en el servicio civil aumentó del 43% en 2004 al 47% en 2016, solo el 30% de los 

funcionarios y directivos en el sector público son mujeres (SERVIR, 2018). En los 

diferentes niveles de gobierno, en julio de 2017, las mujeres representaban el 42% 

de los servidores a nivel nacional, el 55% a nivel regional y el 31% a nivel local. En 

el sector privado formal, aproximadamente el 30% de los empleados son mujeres 

(SERVIR, 2018). Respecto al liderazgo empresarial, solo el 27.7% de las empresas 

son dirigidas por mujeres, en contraste con el 72.3% que lo son por hombres. Si 

analizamos esta participación según el tamaño de la empresa, encontramos que el 

31.2% de las microempresas, el 27.2% de las pequeñas empresas y el 21.6% de 

las medianas y grandes empresas están lideradas por mujeres (PRODUCE, 2017). 

En ninguno de estos casos se ha logrado cumplir con la cuota electoral de género 

del 30%. 

Sobre la dimensión EDESM de la variable PNIG nos expone que las próximas 

décadas, se prevé que las pensiones se conviertan en un elemento clave de la 

política económica y social en todo el mundo, debido al rápido envejecimiento de la 

población, según la PNIG se prevé que en un lapso de 35 años, habrá casi un millón 

de adultos mayores adicionales en comparación con la población actual, 

presentando el desafío de garantizar que las personas que se jubilan dispongan de 

ingresos adecuados y suficientes, ya que la falta de ello podría poner en peligro los 

avances en la reducción de la pobreza (CEPLAN, 2017). Esta tendencia la refuerza 

la actual ganadora del premio nobel de economía Goldin (2021) que expone el 

riesgo en cuanto a los derechos económicos y sociales de las mujeres, en esa 

misma línea Cardoso (2022) precisa que las pensiones más bajas recibidas por 

mujeres afectan la autonomía económica de la sociedad; sin embargo, hoy tenemos 

una oportunidad para reducir la vulnerabilidad económica y social de las mujeres, 

ya que un mayor nivel educativo mejora las oportunidades de empleo y los ingresos; 

por otro lado, se prevé cerrar brechas de género en educación, si se logra la 
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educación universal de las mujeres en edad fértil en el primer ciclo de secundaria 

para 2030, se espera una disminución en la tasa de mortalidad de niños menores 

de cinco años, pasando de 68 por cada 1000 nacidos vivos en 2030 a 51 por cada 

1000 en 2050 (CEPLAN, 2017). En ese sentido, en la variable Denuncias policiales 

VcM e IGF, se observa que la PNP cuenta con una guía de procedimientos para 

aplicar la Ley N° 30364 que es de obligatorio cumplimiento a todo el personal 

policial, la guía asegura una respuesta eficaz y puntual ante cualquier forma de VcM 

y IGF, ya sea en entornos públicos o privados, aplicando la unificación de criterios 

y procedimientos policiales para combatir la violencia dirigida a estos grupos (Guía 

de Procedimientos de la PNP para aplicar la Ley N° 30364 aprobada con 

Resolución de la Comandancia general 170 EMG-2020), donde hemos observado 

las variables: denuncias, investigación, ejecución de medidas de protección 

(MMPP) y seguimiento y monitoreo de las MMPP producto de las denuncias. 

La dimensión atención de la variable DVcGF se configura como el proceso al 

derecho de todo ciudadano, y a veces del deber de denunciar para otros 

funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones (DL Nº 957 Código Procesal 

Penal Peruano, 2004), siendo la PNP una entidad facultada para atender por 

hechos de VcM e IGF (DS 009 - 2016 MIMP, 2016) operativizando lo enmarcado 

en la constitución y la ley por intermedio de su guía de procedimientos, existiendo 

dos caminos, de forma directa cuando se presenta de manera formal se aplica la 

ruta de atención registrándola en el SIDPOL, teniendo una atención a denuncias 

indirectas que aplica el procedimiento de detección de hechos, investigando hechos 

de no denunciados (Guía de Procedimientos de la PNP, RCG 170, 2020). 

La dimensión investigación de la variable denuncias policiales de VcM e IGF se 

establece en la Ley 30364 y su reglamento, siendo operativizadas en la ruta de la 

denuncia con las denuncias directas y con el procedimiento de investigación de 

oficio (Guía de Procedimientos de la PNP, RCG 170, 2020), remitiendo los informes 

para aplicar el proceso especial de protección y sanción, al Juzgado para el dictado 

de las MMPP y Ministerio público para la investigación penal en el plazo de 24 horas 

respectivamente, adjuntando los elementos de verosimilitud para el esclarecimiento 

de los hechos y brindar elementos objetivos para garantizar la convivencia pacífica 

y sin violencia. 
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La dimensión ejecución de MMPP producto de las denuncias por VcM e IGF son 

mecanismos creados para salvaguardar a mujeres y a quienes conforman el grupo 

familiar de actos violentos, son producto de un único proceso mediante el cual se 

ejerce la protección legal del Estado en beneficio de todas las personas 

perjudicadas por la violencia, proporcionando una protección eficaz a las víctimas 

con el fin de prevenir la recurrencia de actos violentos y fomentar su autonomía y 

resiliencia, ello implica la garantía de una tutela estatal integral reforzada a todas 

las personas afectadas por la problemática social de la violencia, en especial 

atención de quienes se encuentran en situaciones de riesgo, para lograr esto, se 

establecen medidas de diferenciación positiva que permiten una respuesta 

contundente y eficaz frente a los agresores, que incluye la implementación de 

medidas restrictivas, sanciones penales efectivas y tratamientos terapéuticos (Ley 

N° 30364, 2015) y que garantice la tutela y el debido proceso (Fernández, 2023) y 

se respete la dignidad (Fernández, 2015). 

Sobre la dimensión seguimiento y monitoreo de las MMPP producto de las 

denuncias por VcM e IGF se puede afirmar que es función de la PNP realizar el 

control del cumplimiento de la resolución judicial que dicta medida de protección 

(Ley 30364, 2015) para ello cuenta con una planificación y procedimientos 

específicos en su plan operativo estratégico de cada unidad policial, acorde con su 

realidad y previa apreciación de inteligencia, en el cual se analiza la cantidad de 

MMPP asignadas, potencial humano y rutas estratégicas para las rondas 

inopinadas, contando con procedimientos claros en caso de incumplimiento (Guía 

de Procedimientos de la PNP, RCG 170, 2020), y luego de observar la Política 

Nacional de Transformación Digital (DS N.° 085-2023-PCM, 2023) se ha innovado 

con el patrullaje virtual para incrementar el alcance a las víctimas en sus domicilios 

digitales (DL N° 1412, 2018). 

Finalmente, las definiciones: Sobre la VcM se refiere a una acción o inacción que 

se reconoce como acto violento que ocurre en el contexto de la VG comprendida 

como una forma de exclusión que gravemente afecta la capacidad de individuos 

femeninos para disfrutar de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones, 

a través de relaciones caracterizadas por el dominio, la sumisión y la subordinación 

hacia las mujeres (DS 009 – 2019 – MIMP, 2019). En cuanto a la violencia contra 



12 

 

un IGF se trata de una acción o inacción que se considera un acto de violencia 

según lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley 30364 que tiene lugar en el 

marco de una relación en la que existe responsabilidad, confianza o poder por parte 

de un IGF hacia otro (DS 009 – 2019 – MIMP, 2019). Sobre el contexto de violencia 

podemos afirmar que se caracteriza por cinco elementos clave, el primero la 

verticalidad que representa la dependencia de la víctima, mientras que el móvil de 

destrucción busca anular su voluntad para ajustarla a estereotipos patriarcales, 

también se tiene a la ciclicidad que implica una dinámica de violencia intercalada 

con momentos cariñosos, atrapando psicológicamente a la víctima, la progresividad 

señala que la violencia puede intensificarse y poner en peligro la vida de la víctima. 

Además, la víctima se encuentra en una situación de riesgo. Este contexto surge 

de la desigualdad en la distribución del poder, rompiendo dinámicas familiares y 

proyectos de vida. Esta acción es una forma de discriminación que limita los 

derechos de las mujeres, basada en relaciones de dominio y subordinación (Rivas, 

2022). En cuanto a la Política multisectorial se refieren a un conjunto específico de 

políticas nacionales que tienen como objetivo abordar una problemática o 

necesidad que requiere una acción coordinada de múltiples sectores 

gubernamentales, involucrando la competencia y responsabilidad de dos o más 

Ministerios, y cuenta con un ente rector (Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, 

2018). La securitización se puede interpretar como un proceso en el que, de manera 

deliberada o no, un tema se convierte en una cuestión de seguridad debido a la 

influencia conjunta del lenguaje, las acciones y el entorno, lo que demanda una 

respuesta inmediata a través de MMPP o regulación, por lo que es necesario 

considerarla como un proceso que involucra relaciones que implican la condición 

de amenaza o seguridad de un objeto como algo no predefinido, fundamental o 

inmutable, configurando un tema interactivo que se construye a partir de posiciones 

interrelacionadas de poder, autoridad y legitimidad (Vigneau, 2019). En cuanto a la 

Resolución de Comandancia General es el remplazo de la Resolución Directoral 

(Manual de Documentación policial, 2016) que constituye un documento oficial 

emitido por la máxima autoridad de la una organización policial, es un tipo de 

documento que constituye una directriz de alto nivel que establece políticas, 

procedimientos, instrucciones u otras disposiciones de gran importancia para la 

organización y su personal, las resoluciones se utilizan para comunicar decisiones 
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clave del liderazgo militar y garantizar su efectiva implementación en toda la 

organización. Ahora bien, sobre la diferencia asimétrica debemos valorarla como 

principio rector que se fundamenta en la relación de dominación ejercida por los 

hombres sobre las mujeres (Daune-Richard & Hurtig, 1995) esta relación de poder 

entre las dos categorías de género se manifiesta en nivel colectivo y en las 

interacciones individuales, mediante el cual la estructura del espacio social se 

configura en torno a posiciones sociales que se determinan a partir de dimensiones 

clave como el capital económico, el capital cultural y el género. Los seres humanos 

se encuentran inmersos en diversas posiciones que reflejan desigualdades, 

desafíos y dinámicas de poder que subyacen en la sociedad (Larrañaga et al., 

2012). Por otro lado, tenemos que el manejo de emociones es un conjunto de 

habilidades esenciales que permiten a una persona gestionar sus emociones, 

pensamientos, percepciones y acciones de manera efectiva, ello implica la 

capacidad de comprender, reconocer y manejar sus emociones y estados de ánimo, 

así como de regular sus respuestas emocionales ante situaciones diversas, su 

definición abarca la habilidad de gestionar los pensamientos y creencias, 

permitiendo un mayor autocontrol y toma de decisiones informadas, este proceso 

de autorregulación cognitivo-emocional se aplica en varios aspectos de la vida, 

como el desarrollo de habilidades para el autoconocimiento, la toma de decisiones, 

la resolución de conflictos y la interacción social (Jurado et all., 2022). La 

transformación digital es un proceso de cambio continuo y estratégico que involucra 

la adopción y la integración extensiva de tecnologías digitales en organizaciones y 

sociedades, este proceso se basa en la recopilación, el procesamiento y el análisis 

de datos para generar impactos económicos, sociales y de valor que beneficien a 

las personas, para ello implica un cambio cultural en las estructuras organizativas, 

promoviendo la adaptación a un entorno en constante evolución y fomentando la 

innovación y la disrupción como parte de su esencia (DS 085-2023-PCM, 2023). Y 

por último el enfoque progresista en la lucha contra la VG se conoce como un 

fenómeno de amplio alcance y complejidad que se manifiesta a través de diversas 

dimensiones, esta problemática engloba una serie de comportamientos, actitudes 

y situaciones en las que las mujeres son víctimas de abuso, discriminación o VG, 

estas conductas pueden incluir violencia física, psicológica, sexual, económica, y 
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también se manifiestan en formas más sutiles, como el sexismo, el acoso, la 

cosificación y otros actos que perpetúan la desigualdad de género (Donato, 2020). 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación tuvo como propósito analizar de manera práctica y específica cómo 

PIG impacta en las DVcGF en una región del norte durante el año 2022, con el fin 

de generar recomendaciones y aplicaciones prácticas para mejorar las PP y su 

gestión al abordar la VG. Por eso, el tipo fue básico, con paradigma positivista 

(Fernández & Vela, 2021) de enfoque mixto cualitativo preponderantemente 

cuantitativo, de nivel correlacional que busca la respuesta a un problema concreto 

promoviendo un impacto directo en la toma de decisiones y en la mejora de la 

sociedad ya que la relación entre la teoría y la práctica es fundamental para un 

análisis completo y efectivo en este tipo de temas complejos. 

3.1.2. Diseño de investigación 

Su diseño ha sido no experimental de tipo transversal descriptivo, por ser un tipo 

de diseño donde no intervino ni se manipuló variables, por el contrario, se limitó a 

observar y describir la relación entre PIG y las DVcGF en una región del norte. 

3.2. Variables y operacionalización  

Con relación a la variable PIG se definió conceptualmente como la acción, y 

estrategia desarrollada y ejecutada por el Estado que reconoce la discriminación 

sistémica contra las mujeres en todas sus formas como la cuestión de interés 

público a abordar, proponiendo una serie de acciones para eliminarla, se ocupa de 

eliminar esta discriminación que limita el ejercicio de los derechos fundamentales y 

las oportunidades de desarrollo de las mujeres, y ha sido un fenómeno arraigado 

en la sociedad, transmitiéndose a lo largo de generaciones a lo largo de la historia 

del país (DS 08-2019-MIMP, 2019). 

Se definió operacionalmente como una política multisectorial a nivel nacional, 
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dirigido a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) que tiene como 

ente rector al MIMP, es aplicable de inmediato a todas las entidades de la 

administración pública mencionadas en el artículo 1 de la Ley N° 27444. El MIMP 

es el encargado de liderar el seguimiento y la evaluación técnica de esta política, la 

cual se realiza semestral y anualmente basándose en la información proporcionada 

por los ministerios responsables de los servicios previstos en la PIG, así como por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Sus Indicadores enfatizan en el análisis de la reducción de la VG, evaluando en 

primer lugar las tasas de violencia doméstica y otras formas de VcM antes y 

después de la implementación de la PP, en segundo lugar, se midió la participación 

y representación de las mujeres en diversos ámbitos, como en cargos de liderazgo 

y toma de decisiones tanto en instituciones públicas como privadas y finalmente 

evalúa el acceso y ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, 

observando su acceso al empleo, educación, salud y otros servicios básicos, por lo 

que es la verificación del impacto en la legislación que busca cambios y avances 

en la promulgación de leyes y PP que fomenten la igualdad de género y protejan 

los derechos de las mujeres, significando que ha tenido una escala de medición del 

tipo ordinal. 

Sobre la variable denuncias se definió conceptualmente como aquella que se 

establece como un derecho que posee todo individuo para notificar a las 

autoridades competentes de hechos socialmente reprochables y que se encuentra 

como sancionadas por la legislación vigente (DL Nº 957 Código Procesal Penal 

Peruano, 2004) 

Por otro lado, se definió operacionalmente como la recopilación y registro específico 

de las denuncias formales que pueden ser directas o indirectas presentadas ante 

las autoridades policiales, relacionadas con casos de VcM e IGF. Siendo sus 

Indicadores el registro del número total de denuncias presentadas en un período 

específico, que permitió evaluar la magnitud de la VG y familiar denunciada en la 

región, y la delimitación en el período de tiempo en el que se recopilan los datos, lo 

que permitió analizar tendencias y cambios a lo largo del tiempo en relación con la 

implementación de la PIG, con el propósito de establecer si existe alguna relación 
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entre la implementación de la política y las denuncias por VcM e IGF, significando 

que ha tenido una escala de medición del tipo ordinal. 

3.3. Población muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Se seleccionó como población y muestra a 175 efectivos de las fuerza policiales 

que pertenecen a la segunda Macro Región Policial Lambayeque y que laboran en 

sección de atención y protección a víctimas de violencia intrafamiliar en el año 2022 

por haber tenido implicancia en el marco de sus funciones, por haber considerado 

que la muestra se operativiza teniendo por criterio, analizar los recursos disponibles 

y el requerimiento para un análisis objetivo de la investigación, tomando como 

recomendación la mayor muestra posible de la población que por lógica: a mayor 

muestra se tendrá menor margen de error (Argibay, 2019, López, 2004) 

En este estudio, se consideró como criterio de inclusión a todos los miembros de 

las fuerzas policiales que están actualmente dedicados a brindar atención y 

protección a las víctimas de violencia en la provincia de Chiclayo de la segunda 

Macro Región Policial - Lambayeque. Esto incluyó tanto a aquellos que se 

encontraban en servicio activo como a los que estaban en descanso médico o en 

periodo de vacaciones, no aplicando criterio de exclusión, dado que la muestra es 

una réplica exacta de la población. 

Por su parte, no se aplicó criterio de exclusión dado que la muestra es la misma 

que la población, por lo cual, la investigación es de naturaleza contextual, que ha 

tomado la muestra orientada a individuos que participen activamente con materia 

de estudio, como lo precisó Arnau (2020) quien también indicó que por lo general 

se habla de tomar una muestra representativa para minimizar el margen de error. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se tomó la elección de utilizar encuestas (Collazos & Fernández, 2019; Fernández, 

2019) y revisión sistemática porque se justifica que ambas técnicas son efectivas 

para recopilar datos y obtener una visión completa del fenómeno en estudio, por su 

parte las encuestas por intermedio de un cuestionario que permitió obtener 
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información directa de individuos para el estudio, mientras que la revisión 

sistemática permitió examinar a fondo la literatura existente y realizar un análisis 

documental, se considera que combinar estas técnicas enriquece la investigación 

al proporcionar datos cualitativos y cuantitativos, validar resultados, identificar 

brechas en el conocimiento y mejorar la robustez de la investigación, garantizando 

que estas técnicas se respaldan en la calidad y credibilidad de los resultados, 

garantizando una investigación fundamentada en evidencia y capaz de abordar la 

pregunta de investigación de manera integral. 

3.5. Procedimientos 

Como primer paso importante se realizó el recojo de datos que nos permitió obtener 

información directa de la población, en este caso se utilizaron las encuestas para 

recopilar datos cuantitativos de la muestra que es igual a la población, estos datos 

nos proporcionaron información cuantitativa valiosa y necesaria para identificar 

patrones, tendencias y relaciones en nuestra investigación. Posteriormente se 

realizó el procesamiento de datos que implicó organizar, limpiar y analizar los datos 

recopilados a través de las encuestas para convertir la información cruda en 

resultados significativos y comprensibles, durante esta etapa, se aplicó técnicas 

estadísticas para identificar correlaciones, diferencias significativas y patrones de 

respuesta, el procesamiento de datos cuantitativos nos permitió obtener 

conclusiones sólidas y basadas en evidencia. Finalmente se realizó la presentación 

de resultados donde se informaron los hallazgos a través del tablas y gráficos, esta 

etapa ha sido esencial para compartir las conclusiones con la comunidad científica, 

partes interesadas y la sociedad. 

3.6. Método de análisis 

Se utilizó el sistema Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) porque se 

considera esencial en la investigación por su facilidad de uso, una amplia variedad 

de técnicas estadísticas, gestión eficiente de datos, creación de gráficos y tablas, 

automatización de tareas, soporte técnico y comunidad de usuarios, exportación de 

resultados y capacidad para el análisis de datos cualitativos, en esa línea de Ideas 

el sistema SPSS ayudó a la investigación a realizar análisis de datos confiables y 



18 

 

presentar resultados de manera efectiva en una amplia gama de disciplinas 

científicas. 

 

3.7. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos en la investigación científica son pilares fundamentales que 

busca asegurar la protección y respeto de los derechos y la dignidad (Fernández, 

2015) de los participantes, así como la integridad de la propia investigación, con 

base al Informe Belmont, para la investigación se consideró en primer lugar la 

confidencialidad porque implica que toda la información y datos proporcionados por 

los participantes deben ser manejados de manera confidencial, sin ser revelados a 

terceros no autorizados; en segundo lugar el consentimiento informado por ser el 

proceso crucial que garantizó que los participantes tengan una comprensión 

completa de los objetivos de la investigación, los procedimientos, los riesgos y 

beneficios posibles, es por ello que antes de unirse al estudio, los participantes 

otorgaron su anuencia por escrito de manera voluntaria; y por último la obtención 

de los permisos adecuados de la entidad fue esencial ya que la investigación 

involucra a instituciones, organizaciones o entidades específicas. 
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IV. RESULTADOS 

De la exposición pública realizada en el palacio municipal de Chiclayo en la 

rendición de cuentas a la ciudadanía el vocero de la PNP en temas de violencia en 

la región Lambayeque, comisario de familia de Chiclayo, informó que según 

registros del SIDPOL se ha evidenciado que las denuncias presentadas por 

diversos tipos de violencia en los últimos años, tiene el siguiente comportamiento: 

10618 denuncias en el año 2020, 11803 en 2021 y 11427 en el año 2022; por lo 

que se observa un aumento en relación 2020 al 2021 y una disminución del 2021 

al 2022, analizando una situación no contemplada en el diseño de la PP para 

enfrentar la post pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid – 19).  

Por su parte la segunda Macro Región Policial Lambayeque comprende todo el 

departamento de Lambayeque, brindando protección y seguridad a las 03 

provincias y 38 distritos contando para ello con 48 comisarías en el ámbito 

jurisdiccional, es por ello que para poder realizar un mejor análisis en el estudio, se 

ha solicitado que la población a la cual se le aplicó el instrumento de medición, sean 

la totalidad de efectivos policiales que tienen a cargo la atención y protección de 

víctimas de violencia, sin embargo en comisarías rurales, la sección de familia no 

es un servicio de dedicación exclusiva, por lo que se ha inferido la encuesta a los 

jefes del departamento de investigación y prevención policial, quienes tienen una 

visión holística de la problemática a investigar.  

Los resultados de la prueba de normalidad indicaron que las variables PIG y DVcGF 

no siguen una distribución normal, ya que el valor p obtenido fue menor que el nivel 

de significancia usual de 0.05; debido a esta falta de normalidad en los datos, se 

concluyó que no se cumple el supuesto de normalidad requerido para aplicar 

pruebas estadísticas paramétricas, en su lugar se procedió a utilizar pruebas 

estadísticas no paramétricas como la de correlación de Spearman con el fin de 

analizar la correlación entre estas variables y los datos que no siguen una 

distribución normal. 
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Tabla 1 
 
Prueba de normalidad de las variables PNIG y DVcGF 
 

 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig 

Política de 
igualdad de 

género 

.259 175 <0.001 

Denuncias de 
violencia 
contra el 

grupo familiar 

.276 175 <0.001 

 
Nota. En esta tabla se identificó que las variables PNIG y DVcGF obtuvieron un “p” 

valor de 0.001, inferior a 0.05, por lo cual siguen una distribución no normal. Para 

identificar la correlación entre ambas variables, se optó por una prueba no 

paramétrica. 

 

 

 

Tabla 2 

Relación entre la PNIG y las DVcGF en una región del norte en el 2022 

 Denuncias de violencia contra el grupo familiar 

PNIG Coeficiente de 
Spearman 

0.733 

Sig.  <0.001 

 

Nota. En esta tabla 2, se observó que el “p” valor es inferior a 0.05, por lo cual, 

existe una relación positiva y fuerte entre las variables PNIG y las DVcGF, y que 

esta relación es muy poco probable que se deba al azar. En consecuencia, se 

puede afirmar con un alto nivel de confianza que hay una asociación lineal entre las 

variables, y que a medida que una aumenta, la otra también lo hace. 
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Tabla 3 

Relación entre la EVG con el nivel las denuncias registradas en la PNP en una 
región del norte en el año, 2022 

 Nivel las denuncias registradas en la PNP 

 EVG Coeficiente de 
Spearman 

0.888 

Sig.  <0.001 

 

Nota. En esta tabla 3, se observa que el “p” valor es inferior a 0.05, lo que significa 

que existe una relación muy fuerte y positiva entre la EVG y el nivel de las DVcGF 

registradas en la PNP. Es decir, a mayor erradicación de la violencia, mayor nivel 

de denuncias. 

 

 

Tabla 4 

Relación entre el acceso de mujeres en espacios a la toma de decisiones con el 
nivel las denuncias registradas en la PNP en una región del norte en el año, 2022 

 Acceso de mujeres en espacios a la toma de 
decisiones 

 Nivel las 
denuncias registradas 

en la PNP 

Coeficiente de 
Spearman 

0.459 

Sig.  <0.001 

 

Nota. En esta tabla 4, se observa que el “p” valor es inferior a 0.05, lo que indica 

que existe una relación positiva y moderada entre el AMETD y el nivel de DVcGF 

registradas en la PNP. Es decir, a mayor acceso de las mujeres a estos espacios, 

mayor es el nivel de denuncias. 
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Tabla 5 

Relación entre la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones 
con el nivel denuncias registradas en la PNP en una región del norte en el año, 
2022 

 Participación de las mujeres en espacios de 
toma de decisiones 

 Nivel las 
denuncias registradas 

en la PNP 

Coeficiente de 
Spearman 

0.654 

Sig.  <0.001 

 

Nota. En esta tabla 5, se observó que el p valor es inferior a 0.05, indicando que 

existe una relación positiva y moderada entre la PMETD y el nivel de DVcGF 

registradas en la PNP. Es decir, a mayor participación de las mujeres, mayor es el 

nivel de denuncias. 
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Tabla 6 

Relación entre el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres 
con el nivel las denuncias registradas en la PNP en una región del norte en el año, 
2022 

 Ejercicio de los derechos económicos y sociales 
de las mujeres 

 Nivel las 
denuncias registradas 

en la PNP 

Coeficiente de 
Spearman 

0.703 

Sig.  <0.001 

 

Nota. En esta tabla 6, se evidenció que existe una relación positiva y fuerte entre el 

EDESM y el nivel de las denuncias registradas en la PNP. A mayor ejercicio de los 

derechos, mayor nivel de DVcGF. Esto puede deberse a que las mujeres que 

ejercen sus derechos tienen mayor conciencia de sus derechos, mayor acceso a la 

información y mayor confianza para denunciar. 
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V. DISCUSIÓN 

Del OG, los resultados obtenidos revelan una relación significativa entre la 

implementación de la PIG y las DVcGF en una región del norte durante el año 2022. 

En esa línea de ideas el hallazgo de una asociación lineal entre la PIG y las DVcGF 

sugiere una posible influencia de la PIG en la conciencia y la denuncia de casos de 

VcM e IGF resaltando la importancia de las PP de género en la sensibilización y el 

empoderamiento para denunciar situaciones de violencia doméstica. 

Se muestra una relación estadísticamente significativa entre la PNIG y las DVcGF, 

por tanto, es esencial continuar investigando para comprender mejor los factores 

subyacentes y cómo las PP pueden impactar de manera más efectiva en la 

reducción de la VG resultado que comparte con Bucheli et al. (2019) que reconoció 

la conexión que debe existir entre los incidentes no reportados de crímenes 

violentos y los actos de violencia de pareja dirigidos a las mujeres, en su análisis 

que situó en un contexto específico de América Latina y el Caribe, también precisó 

que los fenómenos violentos están arraigados en las capas socioculturales, 

argumentando que la violencia está arraigada en la estructura y está configurada 

desde la etapa formativa del individuo; en ese sentido el resultado de la presente 

investigación ha sido crucial porque coincide en reconocer las limitaciones de este 

estudio, a pesar de identificar una asociación, no se puede establecer una relación 

de causalidad directa entre la implementación de la PNIG y el aumento de las 

denuncias por este motivo. Este hallazgo tiene implicaciones significativas para la 

formulación de PP destinadas a abordar la VG, como lo precisa Seymour (2019) en 

cuya investigación señaló un prejuicio de género y abogó por la urgencia de 

enfrentar la disparidad en el sistema judicial, así como por impulsar el principio de 

igualdad en la toma de decisiones, coincidiendo con el presente estudio que precisa 

que las PP requieren evaluación de manera continua y contextualizada por el 

cambio en la sociedad, así como la necesidad de implementar estrategias integrales 

que consideren diferentes aspectos sociales, culturales y económicos relacionados 

con la violencia doméstica, debiendo considerar estudios posteriores analizando 

otros factores, como cambios en la conciencia social o en la disponibilidad de 

recursos para denunciar que podrían estar influyendo en estos resultados. A 

diferencia de lo que expone Sánchez (2020) que las PP de VcM han sido 
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ineficientes y regulares con relación a las Denuncias de Agresión de IGF, para el 

2022 en la región norte del Perú se puede ver que depende mucho de las 

capacitaciones y la toma de conciencia de los operadores y de la propia sociedad, 

por ende, si entendemos que la propia conducta humana se encuentra en constante 

cambio, tambien se requiere una evaluación constante de la PP analizando la arista 

actitudinal y social. 

Con relación al OE1, los resultados revelan una relación notable y positiva entre los 

esfuerzos destinados a EVG y el número de DVcGF en la PNP, se observa un 

aumento en la cantidad de casos denunciados a las autoridades pertinentes. Este 

hallazgo evidencia la influencia directa de los programas y estrategias dirigidas a la 

erradicación de la EVG en la disposición de las víctimas para reportar estos 

incidentes a las autoridades. Indica la importancia de los esfuerzos encaminados a 

concienciar y apoyar a las personas afectadas por la VG, lo que ha contribuido a 

una mayor visibilidad y registro de estos casos por parte de la PNP. En comparación 

de lo que expresó Voria (2019) examinó el quiebre de la estructura familiar basado 

en la dinámica de poder, identificando un tipo de violencia que, debido a la 

vulnerabilidad de un determinado género que obedece a la intersección de varios 

factores de riesgo, el presente estudio observa una violencia arraigada en la 

estructura social que la vuelve más condenable, por esa razón es necesario abordar 

ciertas críticas y limitaciones en la presente investigación, como cambios en la 

conciencia pública o la confianza en las instituciones, podrían estar contribuyendo 

a esta relación. Este análisis reflexiona sobre la importancia no solo de erradicar la 

VG, sino también de fortalecer los sistemas de apoyo a las víctimas y la confianza 

en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, Por eso, expreso Vilca 

(2022) que la carencia de medidas para la recuperación de agresores, restricciones 

en la operatividad y fatiga laboral entre los profesionales, la urgencia de dirigirse 

hacia la prevención, y la inexistencia de un sistema interinstitucional unificado para 

una coordinación efectiva, por ello se destaca la necesidad de crear un entorno 

donde las víctimas se sientan seguras y protegidas al denunciar estos delitos, 

debiendo considerar críticamente estas asociaciones para mejorar continuamente 

las estrategias de prevención y protección contra la VG. 
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Por su lado el OE2, los resultados ponen de manifiesto una conexión significativa y 

positiva entre el AMETD y el número de denuncias DVcGF en la PNP. Este hallazgo 

es significativo, ya que resalta la importancia del empoderamiento femenino en la 

sociedad y su relación con la visibilidad y denuncia de casos de VG  concordando 

con lo que explicó Seymour (2019) adicionando a Florian (2021) que precisó sobre 

las dificultades en el ámbito familiar abarca la escasez de operadores en los 

Juzgados de Familia, la carencia de formación para los profesionales del ámbito 

judicial, una mayor carga laboral debido al incremento en las denuncias, esto 

fortalece que cuando las mujeres tienen una mayor presencia en roles de liderazgo 

y toma de decisiones, es más probable que se registren y denuncien situaciones de 

violencia, posiblemente reflejando una mayor conciencia y apoyo institucional a 

estos problemas. Sin embargo, es esencial considerar ciertas limitaciones en la 

interpretación de estos resultados, a pesar de la asociación encontrada, no se 

puede afirmar una relación directa de causalidad entre el acceso de las mujeres a 

espacios de decisión y el aumento en las denuncias por ello, como precisaron Vilca 

(2022) y Seymour (2019) se observan los factores adicionales, como cambios en la 

percepción social o políticas de apoyo a las víctimas, podrían estar influyendo en 

estos resultados. Este hallazgo nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la 

representación femenina en la formulación de políticas y estrategias de prevención 

de la violencia de género, sugiriendo que la presencia de mujeres en roles de 

liderazgo y toma de decisiones puede crear un entorno más propicio para la 

denuncia y atención de casos de VG, siendo necesario seguir evaluando y 

comprendiendo estas relaciones para fortalecer las estrategias de prevención y 

apoyo en la lucha contra la VBD. 

Por su parte en el OE3, se evidenció una relación relevante entre la participación 

activa de las mujeres en entornos de toma de decisiones y la cantidad de DVcGF 

en la PNP, la estadística reveló que a medida que se facilita y promueve la 

presencia de mujeres en roles de toma de decisiones, se observa un aumento en 

la cantidad de denuncias presentadas a las autoridades pertinentes. Este 

descubrimiento también subraya la importancia del empoderamiento femenino en 

la sociedad y su vínculo con la visibilidad y denuncia de casos de violencia cuando 

las mujeres tienen una mayor participación en espacios donde se toman decisiones 
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cruciales, es más probable que se reporten situaciones de violencia, lo que 

posiblemente refleja una mayor conciencia y apoyo institucional hacia estos 

problemas. Sin embargo, es esencial analizar críticamente estos resultados, a 

pesar de la relación identificada, no se puede asumir una relación directa de causa 

y efecto entre la participación de las mujeres en estos espacios y el incremento en 

las denuncias como lo precisaron Florian (2021) y Vilca (2022) que para ver estas 

limitaciones se deben observar otras aristas que puede variar según distintos 

contextos socioculturales y regionales, siendo imprescindible continuar evaluando 

y comprendiendo estas relaciones para mejorar las estrategias de prevención y 

apoyo en la lucha contra la VG en diversos entornos sociales y culturales. En cuanto 

al OE4, los resultados obtenidos en esta investigación destacan una conexión 

significativa y sólida entre el EDESM y la cantidad de denuncias presentadas ante 

PNP revelando el estudio un vínculo positivo y firme entre el ejercicio de estos 

derechos y el aumento en las DVcGF en la PNP; esta conclusión sugiere que a 

medida que las mujeres ejercen sus derechos económicos y sociales, se observa 

un incremento en la cantidad de denuncias presentadas a las autoridades 

pertinentes. Estos hallazgos resaltan la importancia crucial de garantizar y proteger 

los derechos económicos y sociales de las mujeres en la sociedad, y su asociación 

directa con la conciencia y el reporte de casos de violencia, que las mujeres que 

ejercen sus derechos tienen una mayor comprensión de sus prerrogativas, acceso 

mejorado a la información y una mayor confianza para denunciar situaciones de 

violencia, posiblemente explicando el incremento en las denuncias, buscando 

romper el ciclo de la violencia como lo detalla la teoría Walker (1979) cuando analizó 

el continuo de la violencia como una relación cíclica, y que para poder romper el 

ciclo se debe identificar en el proceso de Palacino (2021) quien precisó la 

normalizanción de la violencia en la tensa calma por lo tanto es importante el 

empoderamiento que no solo es emocional si no tambien económico. Al observar 

críticamente los resultados de este objetivo tambien se ha coincidido con Voria 

(2019) que apreció en su estudio el tema del quiebre de la estructura familiar basado 

en la dinámica de poder, teniendo la misma línea expresada por Florian (2021) y 

Vilca (2022)  quienes observaron las limitaciones como cambios en la percepción 

social, apoyo institucional o confianza en las autoridades, podrían influir en esta 

asociación, examinando críticamente estos resultados para mejorar la comprensión 
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y desarrollar estrategias más efectivas de prevención contra la VG, considerando 

diversos contextos sociales y culturales. En esa línea de idas Sánchez (2020) ha 

tenido razón al fundamentar que no es un problema estructural del sistema de 

justicia si no por el contrario predomina la capacidad de los operadores, en ese 

extremo podemos enfatizar que las PP han sido diseñadas en una época sin la 

presencia del Covid 19  y ahi Backe et al. (2018) infirió en su investigación que el 

inadecuado uso de herramientas tecnológicas para la comunicación, junto con el 

excesivo uso de plataformas digitales, ha ampliado la posibilidad de un aumento de 

la violencia dirigida particularmente hacia mujeres, niñas y personas de minorías 

sexuales debido a su género, esto ha dado lugar a un nuevo tipo de violencia 

identificado como ciberviolencia, y la PNP en visión de transformación digital 

también busca readaptarse con el patrullaje virtual para el cumplimiento de su 

misión legal. Los hallazgos sugieren que las deficiencias no provienen 

exclusivamente del sistema de protección establecido para las víctimas de 

violencia, ni de las leyes o de las PP diseñadas para abordar estas problemáticas, 

por el contrario, se identifica una carencia significativa en la sensibilidad y empatía 

por parte de los operadores que trabajan en este sistema (Sánchez et al., 2021); 

así como una falta de conciencia y comprensión en la sociedad en su conjunto; esto 

indica que, a pesar de contar con herramientas legales y políticas, la efectividad de 

estas medidas se ve comprometida por la falta de sensibilidad de quienes las 

implementan y por la carencia de una mentalidad social más empática y receptiva 

hacia las víctimas de violencia. En consecuencia de los resultados que se han 

obtenido a mayor aplicación de las PP que protegen a las víctimas de la violencia, 

se incrementan las denuncias, esto hace que se requiera una mayor capacidad de 

respuesta y la PNP no es ajena a recibir las denuncias si no que tambien de aplicar 

el proceso sui generis de la ley 30364, que en el ámbito tutelar se velan por un 

dictado de MMPP por ende por aplicación de la propiedad transitiva, a mayor 

implementación de la PIG aumentan las DVcGF y el incremento de estas denuncias 

se enfrentan esfuerzo de los operadores para aplicar el proceso especial de 

protección haciendo que se promulguen MMPP, por lo tanto, mayor implementación 

de las PP que protección a víctimas de violencia incrementan exponencialmente las 

MMPP. 
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El propósito de las MMPP, como lo señala la ley 30364, es poner un alto radical a 

los efectos perjudiciales de la violencia ejercida por la persona denunciada, 

permitiendo que la víctima pueda llevar a cabo sus actividades diarias sin miedos, 

las MMPP son dispuestas por el órgano jurisdiccional y ejecutadas por la PNP quien 

también tiene la obligación legal de hacerle seguimiento y monitoreo para garantizar 

la integridad física, mental y sexual de la víctima y su familia, así como proteger sus 

bienes. Con esta nueva problemática, debemos observar las normas internas de la 

PNP que brinda lineamientos para cumplir la investigación, asi como el seguimiento 

y monitoreo de las MMPP, que en teoría si cuentan con una Guía de Procedimientos 

que cumple con las expectativas de un procedimiento a detalle para tal fin; 

surgiendo otra problemática al observar la capacidad de respuesta en potencial 

humano sensibilizado y con recursos logísticos de la institución policial, siendo 

conocido, por ser información pública brindada por el ex ministro del interior Vicente 

Romero Fernández en medios de comunicación masiva que faltan entre 40000 a 

50000 efectivos policiales a escala nacional. Con la implementación de PP a favor 

de víctimas de VcM e IGF surge un término acuñado en la última década y que ha 

venido siendo poco comprendido y aplicado por los mismo operadores de 

administración de justicia, el contexto; es este término que resulta imperativo 

analizarlo para aplicar adecuadamente en las investigaciones que protegen 

integralmente a las víctimas de violencia y poder aplicar el proceso especial de 

protección y sanción, por lo tanto, regresamos a la problemática de la capacitación 

y sensibilización, donde podemos observar la teoría del ciclo de la violencia que se 

vincula con la escalonada de violencia que conllevan a la normalización, estas 

conductas hacen que el operador observe a la misma víctima denunciando más de 

una vez a su mismo agresor y en la frustración acuña otro problema mayor conocido 

como el síndrome de desgaste profesional. En esa línea se ha observado que la 

PNP ha optado por cumplir PP como la transformación digital que viene resultando 

valioso para implementar un seguimiento y monitoreo efectivo de las medidas de 

protección tanto es asi que el titular de la comisaría de la familia de Chiclayo informó 

en la sesión del COPROSEC - Chiclayo que, en el marco de cumplir el plan de 

ejecución de medidas de protección, han formulado el plan de patrullaje virtual 

habiendo realizado solo una comisaría más de cien mil visitas a víctimas de VcM e 

IGF que cuentan con MMPP utilizando los términos de domicilio digital e identidad 
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digital para tal fin. Por lo tanto queda demostrado que la aplicación de la 

transformación digital en la PNP viene siendo gradual y progresiva para mejorar el 

proceso de seguimiento y monitoreo de las MMPP conforme lo ha detectado Backe 

et al. (2018), para ello se debe implementar el uso de plataformas especializadas, 

sistemas automatizados, aplicaciones móviles, tecnologías de geolocalización, 

análisis de datos y capacitación adecuada para maximizar la efectividad y seguridad 

en la protección de las víctimas; pero nuevamente se cruza el fantasma de la 

sensibilización porque de las cuarenta y ocho comisarías de la región Lambayeque, 

solo la especializada en la materia cuenta con dicho plan, volviendo al principio, 

que no es un error o deficiencia del sistema si no de los propios operadores.  

Por esta razón resulta útil observar que la PNP en la región Lambayeque carece de 

un Centro de Control y Monitoreo de MMPP que sería la entidad especializada 

encargada de gestionar y supervisar las MMPP para víctimas de violencia, este 

centro debería tener como misión centrar la recopilación de datos, implementar 

seguimiento en tiempo real, coordinar entre diferentes entidades involucradas y 

utilizar tecnología avanzada para garantizar la protección efectiva de las víctimas, 

estas experiencias si existen en la PNP y se observan en la ciudad de Lima, donde 

la base de la central de monitoreo queda en la división de protección contra la 

violencia familiar, que además de realizar las actividades antes indicadas ofrece 

capacitación y recursos especializados para los profesionales que trabajan en este 

campo. La creación de una central de control y monitoreo resultaría eficaz para 

poder cumplir lo que especifica la ley, alimentar, desde la PNP, al observatorio 

regional de violencia, sin embargo no se aprecia ningún proyecto de inversión que 

cubra esta necesidad y volvemos al comenzar de nuevo donde se inició la 

responsabilidad recae en la voluntad del operador y en este caso en la voluntad 

política para poder un fin radical a la violencia, que sabemos por los resultados que 

es estructural y enquistada en patrones socio culturales, sin embargo se debe iniciar 

en algún momento la recuperación de confianza por parte del sistema que en la 

actualidad es mal visto por la ineficacia de los mismos operadores. 

 

  



31 

 

VI. CONCLUSIONES 

1. Existe una relación positiva y fuerte entre las variables PNIG y las DVcGF, este 

hallazgo se respalda con un resultado de "p" valor inferior a 0.05, demostrado 

con una significancia estadística, y un Coeficiente de Spearman (Sp) de 0.733, 

que muestra una asociación robusta entre ambas variables, evidenciando que 

la implementación de PNIG está correlacionada con la incidencia de denuncias 

de violencia familiar en la región norte durante el año 2022.  

 

2. Existe una relación muy fuerte y positiva entre la EVG y el nivel de DVcGF 

registradas en la PNP en la región norte del Perú durante el año 2022, este 

hallazgo se sustenta en un resultado de "p" valor inferior a 0.05, indicando una 

significancia estadística, y un Coeficiente de Spearman (Sp) de 0.88, que denota 

una asociación muy robusta entre ambas variables. 

 

 

3. Existe de una relación positiva y moderada entre el AMETD y el nivel de DVcGF 

registradas en la PNP en la región norte durante el año 2022, este hallazgo se 

respalda con un resultado de "p" valor inferior a 0.05, evidenciando significancia 

estadística, y un Coeficiente de Spearman (Sp) de 0.459, señalando una 

asociación moderada entre ambas variables. 

 

4. Existe relación una positiva y moderada entre la PMETD y el nivel de DVcGF 

registradas en la PNP en la región norte durante el año 2022, este hallazgo se 

sustenta con un resultado de "p" valor inferior a 0.05, indicando significancia 

estadística, y un Coeficiente de Spearman (Sp) de 0.654, que señala una 

asociación moderada entre ambas variables. 

 

5. Existe una relación positiva y fuerte entre el EDESM y el nivel de DVcGF 

registradas en la PNP en región norte durante el año 2022, este hallazgo se 

respalda con un resultado de "p" valor inferior a 0.05, indicando significancia 

estadística, y un Coeficiente de Spearman (Sp) de 0.703, que evidencia una 

asociación fuerte entre ambas variables. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Al gobierno central, fortalecer de políticas existentes, a pesar de las 

relaciones identificadas se requiere una mejora de las PP ya establecidas 

para la igualdad de género y la erradicación de la violencia incluyendo una 

revisión y ajuste de las estrategias destinadas a abordar la VG por parte de 

los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Interior, con la 

finalidad de coordinar interinstitucionalmente para fomentar la cooperación 

con otras instituciones que garanticen la respuesta más efectiva. 

 

2. A la PNP, capacitar a los operadores del sistema de protección y a la 

sociedad en general, en temas enfocados en promover la sensibilidad, 

empatía y conocimiento acerca de la VG, con el propósito de mejorar la 

respuesta y atención hacia las víctimas, asi como la importancia de 

denunciar, y dentro de ello manejar también el agotamiento profesional en 

los operadores, buscando la mejora en la accesibilidad para presentar 

DVcGF con la implementación de medidas para facilitar y fomentar el 

proceso de denunciar, asegurando la accesibilidad física y virtual a los 

servicios de atención a víctimas y a los canales de reporte de VG, para ello 

se debe incluir el brindar información clara y accesible sobre cómo denunciar 

y qué recursos están disponibles para las víctimas. 

 

 

3. Al gobierno regional, invertir en prevención y apoyo, asignando recursos para 

programas de prevención y asistencia a las víctimas, especialmente en 

ámbitos educativos y comunitarios centrándose tanto en la prevención 

primaria de la VG como en la prestación de ayuda integral a las víctimas para 

su recuperación y protección, para realizar el seguimiento y evaluación 

periódica de las PP implementadas, con el objetivo de identificar áreas de 

mejora y ajuste en la estrategia de lucha contra la violencia de género en la 

región del norte. 
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VIII. PROPUESTA 

Frente a los problemas estatales como la violencia existente en nuestra sociedad. 

Se propone la creación de un proyecto de inversión pública sostenible en la región 

Lambayeque, que consistirá en la implementación de un Observatorio de VG que 

cuente con el objetivo de establecer un sistema integral para recopilar, analizar y 

monitorear datos relacionados con la VG en la región, este observatorio además de 

proporcionar información detallada sobre casos específicos, identificando patrones 

y áreas críticas, también generará informes y estadísticas precisas para respaldar 

la toma de decisiones en políticas y programas de prevención, que fortalece la 

gobernanza pública.  

Esta iniciativa buscará desempeñar un papel crucial en la sensibilización y 

educación de la comunidad sobre la importancia de combatir la VG, para lo cual 

debe contar con el presupuesto del gobierno regional de Lambayeque y ser 

monitoreado por la Instancia Regional de Concertación (IRC) por ser la encargada 

de desarrollar, aplicar, supervisar y valorar políticas públicas destinadas a erradicar 

la VcM e IGF a nivel regional, también se debe buscar el compromiso de fomentar 

el cumplimiento de la legislación y sus directrices. 

En términos de estrategias, se requiere personal en función a la gestión de sus 

competencias y se propone desarrollar una plataforma tecnológica para el 

observatorio, incorporando herramientas avanzadas en recopilación y análisis de 

datos interoperables para la colaboración interinstitucional, buscando la 

participación activa de fuerzas policiales como parte de las entidades facultadas 

para recibir denuncias, Programa Nacional Aurora, servicios de salud, centros de 

atención a víctimas y organizaciones civiles. Para ello se debe realizar un plan 

integral de inducción – capacitación – especialización en programas de para los 

profesionales involucrados y campañas de concientización comunitaria siendo vital 

para la sostenibilidad la supervisión y evaluación continua que serán elementos 

esenciales para garantizar la efectividad del observatorio, con revisiones periódicas 

y ajustes según sea necesario. 

El presupuesto asignado abarcará tanto el desarrollo y mantenimiento de la 

plataforma tecnológica como los costos operativos y los recursos para programas 
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de capacitación y concientización. La sostenibilidad del proyecto se asegurará 

mediante su integración en las responsabilidades de la IRC, que se encargará de 

su monitoreo y evaluación a largo plazo; además, se buscarán alianzas con 

organizaciones internacionales y locales para fortalecer la sostenibilidad financiera 

y operativa del observatorio a lo largo del tiempo. Este enfoque integral y 

colaborativo pretende mejorar los protocolos existentes, estableciendo un modelo 

transversal interinstitucional con procedimientos claros y eficientes en el 

seguimiento de las denuncias, asegurando una respuesta rápida y efectiva por 

parte de las autoridades competentes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVO 
OBJETIVOS  

ESPECIFICOS 
HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES 

INSTRUMENTOS 

¿Existe 

relación entre  

PNIG y las 

denuncias de 

violencia 

contra el 

grupo familiar 

en una región 

del norte? 

Determinar la 

relación entre la 

PNIG y las 

denuncias de 

violencia contra 

el grupo familiar 

en una región 

del norte en el 

2022. 

a) Identificar la relación entre la 

erradicación de la violencia de género 

con el nivel las denuncias registradas en 

la PNP en una región del norte en el año 

2022.  

b) Identificar la relación entre el acceso 

de mujeres en espacios a la toma de 

decisiones con el nivel las denuncias 

registradas en la PNP en una región del 

norte en el año 2022.  

c) Identificar la relación entre la 

participación de las mujeres en espacios 

de toma de decisiones con el nivel 

denuncias registradas en la PNP en una 

región del norte en el año 2022.  

d) Identificar relación entre el ejercicio de 

los derechos económicos y sociales de 

las mujeres con el nivel las denuncias 

registradas en la PNP en una región del 

norte en el año 2022. 

H1: Si existe relación positiva 

entre  PIG y las denuncias de 

violencia contra el grupo 

familiar en una región del norte 

en el 2022. 

 

H0: No existe relación positiva 

entre  PIG y las denuncias de 

violencia contra el grupo 

familiar en una región del norte 

en el 2022. 

Política de Igualdad de 

Género. 

Erradicación de la violencia de género.  

Cuestionario escala 

de Likert ordinal 1 

Nunca 2 Casi nunca 

3 Algunas veces 4 

Casi siempre 5 

Siempre. 

Acceso de mujeres en espacios a la toma de 

decisiones. 

Participación de las mujeres en espacios de toma 

de decisiones. 

Ejercicio de los derechos económicos y sociales de 

las mujeres. 

Denuncias policiales VcM e 

IGF. 

Atención (directa e indirecta). 

Cuestionario escala 

de Likert ordinal 1 

Nunca 2 Casi nunca 

3 Algunas veces 4 

Casi siempre 5 

Siempre. 

Investigación. 

Ejecución. 

Seguimiento y monitoreo. 
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Cuestionario 

Estimado/a efectivo de la Polícia Nacional del Perú que labora en sección de 

atención y protección a víctimas de violencia intrafamiliar en la II MACREPOL - 

Lambayeque: 

Le invito a participar en esta encuesta que forma parte de una investigación para 

recopilar datos acerca de Política de igualdad de género y las denuncias de 

violencia contra el grupo familiar en una región del norte, dirigida a efectivos de 

la Policía Nacional, su participación es voluntaria y sus respuestas serán 

confidenciales. 

Propósito del Estudio: 

El objetivo de este cuestionario es recopilar información sobre sus percepciones 

y opiniones como efectivo/a de la Policía Nacional en relación con la 

implementación de políticas de igualdad de género y su impacto en las denuncias 

de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Los resultados serán 

utilizados únicamente para fines de investigación académica y no se divulgará 

información personal identificable. 

Procedimiento: 

El presente cuestionario consta de preguntas relacionadas con su percepción 

sobre las políticas de igualdad de género y sus dimensiones, así como su 

experiencia en el manejo de denuncias de violencia contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar. El tiempo estimado para completar la encuesta es de 

aproximadamente 60 minutos. 

Confidencialidad y Privacidad: 

Sus respuestas serán anónimas y confidenciales. No se recopilará ninguna 

información que pueda identificarle personalmente. Los datos recopilados serán 

utilizados únicamente con fines de investigación y se almacenarán de forma 

segura. Los resultados se presentarán de manera agregada y no se identificará 

a ningún individuo en particular. 

Instrucciones:  

Considerando los valores de: 1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = Algunas veces, 4 

= Casi siempre y 5 = Siempre. Por favor, responda con la mayor sinceridad 

posible, marcando con un aspa (x) la alternativa crea conveniente: 

 



Variable Política Nacional de Igualdad de Género 

Dimensión Erradicación de la violencia de género 1 2 3 4 5 

01 
La Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) 
contribuye a la erradicación de la violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar 

     

02 
La PNGI contribuye a la disminución de la violencia de 
género en la sociedad  

     

03 
Las acciones derivadas de la PNIG generan un impacto 
positivo en la prevención de la violencia contra las mujeres 

     

04 
Se asignan recursos adecuados para implementar 
estrategias de prevención de la violencia de género bajo la 
PNIG 

     

Dimensión Acceso de mujeres en espacios a la toma de decisiones 1 2 3 4 5 

05 
Existe un cambio en el acceso de las mujeres a espacios de 
toma de decisiones debido a la PNIG 

     

06 
Existe un aumento en el acceso de las mujeres a roles de 
liderazgo desde la implementación de la PNIG 

     

07 
Existen barreras que limitan el acceso de las mujeres a roles 
de liderazgo a pesar de esta la PNIG 

     

08 
La implementación de PNIG abre oportunidades equitativas 
para que las mujeres participen en la toma de decisiones  

     

Dimensión 
Participación de las mujeres en espacios de toma de 
decisiones 

1 2 3 4 5 

09 
Hay aumento en la participación de las mujeres en espacios 
de toma de decisiones desde la implementación de la PNIG 

     

10 
Las mujeres participan activamente en procesos de toma de 
decisiones relevantes para la sociedad desde la 
implementación de la PNIG 

     

11 
Existen medidas efectivas para fomentar la participación 
significativa de las mujeres en la toma de decisiones 

     

12 
Se impiden la plena participación de las mujeres en 
procesos de toma de decisiones en la PNIG 

     

Dimensión 
Ejercicio de los derechos económicos y sociales de las 
mujeres 

1 2 3 4 5 

13 
¿Considera que esta política ha mejorado el ejercicio de los 
derechos económicos y sociales de las mujeres? 

     

14 
Esta política ha mejorado el acceso de las mujeres a 
oportunidades económicas y laborales. 

     

15 
Se ha implementado medidas efectivas para garantizar la 
igualdad de oportunidades económicas para las mujeres 

     

16 
Existen desigualdades económicas entre hombres y 
mujeres a pesar de los esfuerzos impulsados por la PNIG 

     

Variable 
Denuncias policiales de violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar 

Dimensión Atención 1 2 3 4 5 

17 
La atención de denuncias a las víctimas de violencia de 
género ha mejorado en los últimos años 

     

18 
Las campañas de sensibilización ayudan a concientizar 
sobre la importancia de denunciar casos de violencia de 
género. 

     

19 
Existe un efectivo el procedimiento de detección de hechos 
de violencia cuando una víctima no quiere denunciar o 
continuar con la denuncia 

     

20 
Se proporciona el apoyo necesario para que las víctimas se 
sientan seguras al denunciar casos de violencia de género 

     



21 

La publicación de la PNIG ha mejorado el mecanismo de 
articulación intersectorial para los abordajes de oficio de 
hechos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar 

     

Dimensión Investigación 1 2 3 4 5 

22 
Se mejora la capacidad de investigación de la Policía 
Nacional en relación con los casos de violencia contra la 
mujer 

     

23 
La investigación policial de oficio es viable cuando la víctima 
no quiere denunciar o continuar con la denuncia ante hechos 
de violencia contra la mujer o del grupo familiar 

     

24 
La PNIG implementó los procedimientos policiales más 
efectivos para investigar los casos de violencia de género  

     

25 
La PNIG busca dotar de medios eficaces para investigar 
adecuadamente los casos de violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar 

     

26 

La PNIG implementó el mecanismo de articulación 
intersectorial en el sistema de justicia para la investigación 
de hechos de violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar. 

     

Dimensión Ejecución de Medidas de Protección 1 2 3 4 5 

27 
Existe una ejecución más efectiva de las medidas de 
protección para las víctimas de violencia familiar  

     

28 
Las medidas de protección a las víctimas de violencia 
familiar se ejecutan de manera oportuna y efectiva por parte 
de la Policía Nacional. 

     

29 
Los juzgados de familia o que cumplen funciones especiales 
remiten las medidas de protección con disposiciones claras 
y ejecutables para la Policía Nacional 

     

30 
Desde la práctica policiales, las medidas de protección son 
fáciles de ejecutar en favor de la víctima de violencia familiar 

     

31 
Las medidas de protección garantizan una vida libre de 
violencia en favor de la víctima 

     

Dimensión 
Seguimiento y monitoreo de Medidas de 
Protección 

1 2 3 4 5 

32 
Existe una mejora en el seguimiento y monitoreo de las 
medidas de protección una vez implementadas en casos de 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

     

33 
El seguimiento de las medidas de protección una vez 
implementadas se realiza de manera adecuada y constante 
por parte de la Policía Nacional. 

     

34 
Se aplica el plan de ejecución de medidas de protección 
para el seguimiento y monitoreo de víctimas de violencia que 
cuentan con la resolución judicial de protección. 

     

35 
Aplicación del patrullaje virtual en el seguimiento y 
monitoreo de las medidas de protección en favor de las 
víctimas 

     

36 
El personal y la logística policial es suficiente para realizar el 
seguimiento y monitoreo de las medidas de protección a 
víctimas de violencia 
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