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RESUMEN 

 

El estudio tuvo como objetivo determinar los factores socio-criminológicos y las 

modalidades delictivas de mayor incidencia del delito de agresiones en contra de 

las mujeres, la metodología empleada fue la del enfoque mixto, utilizando dos 

tipos de diseño para una mejor compresión y la obtención de mejores resultados 

como lo son el  diseño fenomenológico de tal modo que nos permitió identificar las 

causales y/o factores que influyen en la comisión del delito de agresiones en 

contra de las mujeres, así mismo se empleó el diseño no experimental de nivel 

descriptivo mediante el estudio lo que nos permitió obtener datos cuantitativos, 

utilizando para ello los instrumentos de guía de entrevista aplicado a los 

operadores de justica de la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi y la guía 

análisis documental, aplicado a 10 carpetas fiscales con sentencia por el delito de 

agresiones en contra de las mujeres. 

Palabras clave: Estereotipo, violencia, criminología. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to determine which are the socio-criminological 

factors and the criminal modalities with the highest incidence of the crime of 

aggressions against women, the methodology used was the mixed approach, 

using two types of design for a better understanding and the obtaining better 

results such as the design in such a way that it allowed us to identify the causes 

and / or factors that influence the recidivism of the crime of aggressions against 

women, likewise the simple descriptive design was used through the study which 

allowed us to obtain quantitative data, using the interview guide instruments 

applied to the justice operators of the Mixed Provincial Prosecutor of Caynarachi 

and the documentary analysis guide, applied to 10 prosecutorial folders with 

sentences for the crime of assaults against women. 

Keywords: Stereotype, violence, criminology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los hechos relacionados a la violencia en contra de las mujeres resulta ser 

una problemática de índole nacional e internacional, en cual es un mal que se 

encuentra enraizado en la sociedad actual, la misma que se ha manifestado 

en sus distintas vertientes, tanto a nivel físico, psicológico, sexual o incluso 

patrimonial, resultado impresionante y alarmante la cantidad de casos 

transmitidos en los distintos medios de comunicación, por lo que podemos 

inferir que es una problemática de carácter social, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2021), informó que alrededor del 2% de las personas que han 

sido victimadas con relación a hechos de violencia perpetrados por la pareja o 

conyugue son de sexo masculino, mientras que el 75% son de sexo femenino 

y el 23% corresponde a hechos de violencia recíproca o cruzada; los hechos 

de violencia en contra de las mujeres resulta sin duda una problemática que 

afecta a la salud pública lo que a su vez supone una transgresión a los 

derechos humanos, las estimaciones realizadas por la OMS reflejan que por lo 

menos el 30% de mujeres a nivel mundial en alguna oportunidad en el 

transcurso de su vida fueron sido víctimas de violencia en sus distintas 

vertientes, por lo general el agresor suele ser la pareja, a su vez indica que 

alrededor del 27% de las mujeres que tienen entre los 15 a 49 años, que 

estuvieron inmersas en relaciones de pareja han sido víctimas de hechos de 

violencia en reiteradas oportunidades.  

Esta realidad no es esquiva a nuestra sociedad, viéndose reflejado en los 

datos estadísticos realizados entre los año 2009 y 2021, donde se reportaron 

la cantidad exorbitante de 1 085 415 de casos de violencia a la mujer atenidos 

por el CEM, teniendo su pico más elevado en el año 2019, en donde de los 1 

085 415 casos, el 49.4 % corresponde a hechos de violencia psicológica, 

39.3% son de violencia física y el 11.0 % corresponde a casos de violencia 

sexual, en lo que respecta al periodo comprendido al año 2021, se registraron 

163 797 casos atendidos por el CEM , ante esta problemática en el año 2015 

el Estado Peruano se vio en la necesidad de promulgar la 30364, ley que está 

destinada en la prevención, sanción y erradicación de los hechos de violencia 

en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar; en esa misma 
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línea, en el año 2017 fue promulgado el D.L. 1323, el cual incorpora al Código 

Penal el delito de agresiones en contra de las mujeres y los integrantes de 

grupo familiar, tipificándolo en el Art. 122° B (2023), cuyo propósito es la de 

sancionar la conducta desplegada por los agresores, ofreciendo a agraviados 

por este tipo penal una vida pacifica, libre de hechos de violencia. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que pese a la existencia de las 

referidas normas jurídicas, los casos de violencia no han disminuido, sino muy 

por el contrario han incrementado, toda vez que para el año 2015 se tuvo un 

total de 58 249 casos atendidos por el CEM, mientras que para el 2021 se tuvo 

la cantidad de 163 797 casos atendidos,  de los cuales el 86 % correspondió a 

mujeres, siendo la violencia psicológica (46,3 %) la más recurrente, el (39,6 %) 

corresponde a violencia física, sexual (13,7 %) y finalmente la violencia 

patrimonial y/o económica (0,4 %) (Ministerio de la mujer y de población 

vulnerables, 2022). 

A nivel local, la región San Martín no es ajena a esta problemática, tal como lo 

advierte así el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres e Integrantes del grupo familiar-AURORA, a 

través el “Resumen Ejecutivo en el Departamento de San Martín 2021”, 

reporta que en el año 2022 por hechos relacionados a violencia familiar 

atendieron un total de 7 032 casos, como se evidencia del reporte informativo 

sobre investigaciones del año 2023 presentado por el presidente de la junta de 

Fiscales Superiores del distrito fiscal de San Martín, presentado el 08 de 

marzo del presente año, dirigido a sancionar la comisión de los delitos que 

impiden o limitan a las mujeres el ejercicio de su derecho inherentes a su 

persona, como es el de vivir libre de violencia y sin discriminación, en donde 

informa que hasta el 06 de marzo del presente año, existen un total de 788 

investigaciones en curso por el delio de agresiones, de los cuales 72 ya fueron 

resueltos, mientras que 616 se encuentran en etapa de investigación o con 

acusación (Fiscalía de la Nación, 2023). 

Esta misma situación se evidencia en el ámbito de la jurisdicción que 

comprende al distrito de Caynarachi, provincia de Lamas y región San Martín, 
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tal como lo ha dado a conocer los datos estadísticos presentado por el 

programa de Estrategia Rural-Caynarachi del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, el cual tiene por función la atención y prevención de 

los casos de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar 

en las comunidades rurales,  indígenas y nativas, reportaron que en periodo 

comprendido al año 2022, atendieron un total de 130 casos relacionado a 

hechos de violencia familiar. 

Por lo expresado en líneas precedentes, se ha planteado como problema 

general el siguiente: ¿De qué manera los factores socio-criminológicos y las 

modalidades delictivas inciden en el delito de agresiones en contra de las 

mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi 2022?, en cuanto a los 

problemas específicos: i) ¿Cuales los factores sociales del delito de 

agresiones en contra de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de 

Caynarachi, 2022?; ii) ¿Cuáles son los factores criminológicos del delito de 

agresiones en contra de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de 

Caynarachi, 2022?; iii). ¿Cuáles son las modalidades delictivas de mayor 

incidencia en el delito de agresiones en contra de las mujeres en la Fiscalía 

Provincial Mixta de Caynarachi, 2022? 

La presente investigación tiene su justificación práctica en la importancia de 

determinar de qué manera inciden los Factores socio-criminológicos y 

modalidades delictivas en el delito de agresiones en contra de las mujeres, 

Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, 2022 y la necesidad de obtener una 

solución a lo que supone ser esta problemática que aqueja a la sociedad, en 

cuanto a su justificación Teórica, es importante traer a colación a Fernández 

(2020), quien refiere que una investigación esta teóricamente justificada 

cuando se encuentra está intrínsecamente relacionada a la necesidad que 

tiene el investigador a hondar en los aspectos teóricos que buscan explicar el 

problema que se investiga, con la finalidad de enriquecer el conocimiento 

existente en una línea de investigación, en ese sentido, la investigación que se 

está realizando, radica en la necesidad de identificar los factores sociales y 

criminológicos y la modalidad delictiva de mayor incidencia en relación al delito 

de agresiones en contra de las mujeres en la jurisdicción del distrito de 
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Caynarachi, analizándolo desde diferentes perspectiva; en cuanto a su 

Justificación Metodológica, teniendo en consideración a lo expresado por 

(Bernal, 2010), la investigación tiene una justificación metodológicamente 

cuando esta desarrolla o sugiere una estrategia o método, que nos permita la 

obtención de un conocimiento que resulta ser confiable y a su vez valido 

aunado a ello, es de menester importancia precisar que la investigación tiene 

como pilares la revisión de revistas de carácter científico a nivel nacional e 

internacional, tesis, jurisprudencia nacional e internacional, partiendo de esa 

premisa podemos inferir que producirá nuevos conocimientos enriquecedores 

en la materia. 

Este proyecto de investigación se ha planteado como objetivo general el 

siguiente: Determinar de qué manera los factores socio-criminológicos y las 

modalidades delictivas inciden en el delito de agresiones en contra de las 

mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi 2022, y como problemas 

específicos: i). Identificar los factores sociales del delito de agresiones en 

contra de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, 2022, ii). 

Identificar los factores criminológicos del delito de agresiones en contra de las 

mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, 2022, iii). Determinar 

las modalidades delictivas de mayor incidencia en el delito de agresiones en 

contra de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, 2022.  

Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se ha planteado que los factores 

socio-criminológicos y las modalidades delictivas inciden de manera 

significativa en el delito de agresiones en contra de las mujeres, de agresiones 

en contra de las mujeres, Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, 2022, y 

como hipótesis específicos: i). Los factores sociales que influyen en el delito 

de agresiones en contra de las mujeres han sido identificados en el grado de 

instrucción, la ocupación, edad, historial de violencia, estereotipo de género y 

la cultura; ii). Los factores criminológicos que influyen de manera significativa 

en el delito de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo 

familiar han sido identificados en los antecedentes penales, la frecuencia de 

abuso, el uso de sustancia y iii). Las modalidades delictivas de mayor 

incidencia en la comisión del delito de agresiones en contra de las mujeres 
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han sido identificadas en la violencia física y psicológica, perpetradas en un 

contexto de violencia familiar de acuerdo a la Ley. 30364. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional encontramos antecedentes que coadyuvan con el

desarrollo del presente proyecto de investigación, entre las cuales

encontramos las investigaciones realizadas por Mazuera et al. (2021)

concluye que resulta trascendental y de suma importancia el hecho de poder

adoptar herramientas que permitan reducir la cantidad abrumadora de casos

de violencia que a diario son reportados en alusión a la perpetración de

violencia en contra de las mujeres, estas herramientas que denomina como

enfoque diferencial necesariamente tiene que tener un alcance general o

amplio, que englobe los diferentes ámbitos y así poder aplicarse a cada

realidad en concreto, de lo contrario sus resultados se verán limitados y por

consecuente la problemática persistirá.

Así mismo Ramos (2021) concluye que la violencia de género en el entorno a

la relación de pareja esta compenetrado con el factor cultural, político y

económico, es por ello que su manifestación varía de país en país acorde a la

cultura que exista en ellos, lo cual es una exteriorización de la desigualdad, lo

que impide lograr los fines de la constitución como lo es la convivencia, la

libertad, la paz, la justicia y la igualdad, lo que genera que la mujer no disfrute

de sus derechos, es por ello que el Estado, a través de las diferentes

instituciones como lo son el de salud, educación y justicia, deben concentrar

su esfuerzo en erradicar la comisión de la violencia en contra de las mujeres.

Además, Uriza ( 2018) concluye que su trabajo buscó analizar la realización

de actos de violencia en contra de las mujeres en aquellas zonas geográficas

que son aquejadas grupos armados en Colombia, señalando que luego de

revisar sus datos estadísticos advierte que estos hechos están relacionados a

la carencia de la educación, la edad, el aspecto económico y socio cultural en

el que se encuentran, conllevando a la desinformación referente a sus

derechos.

Aunado a ello Soto (2018) concluye que la violencia de género realizada en

perjuicio de las mujeres se produce a raíz de la desigualdad que sufren las
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mujer en torno a las en las relaciones sentimentales o de pareja el cual está 

ligado a  un conjunto de creencias, actitudes que repercuten sobre dos ideas 

centrales,  por un lado tenemos la polarización entre los sexos, el que supone 

una contraposición entre el hombre y la mujer, lo que supone ambos son 

excluyentes entre sí  y segundo existe una superioridad del sexo masculino, lo 

que genera que los hechos de violencia sean perpetrados en su mayoría por 

hombres en contra de las mujeres. 

Por su parte Rojas (2020), concluye que para eliminar o mitigar la violencia en 

contra de las mujeres resulta trascendental abordar el aspecto cultural, 

trabajando en la educación a fin de brindar a la mujer la posibilidad de lograr 

ser independientes en el ámbito económico, es decir se busca que la mujer 

pueda acceder a un trabajo digno, mediante el cual se pueda desarrollar y 

sostener, lo que de manera indirecta va equiparar a nivel de pareja el aspecto 

relacionado a la igualdad y así garantizar que los derechos fundamentales 

sean respetados y por consiguiente mitigar la violencia en el seno del hogar, 

otro aspecto importante que hace referencia es el hecho de generarles la 

oportunidad de acceder a las redes de apoyo, de tal manera en que 

reconozcan sus derechos para que así en el caso en que lo amerite denunciar 

los hechos de violencia, finalmente señala que es fundamental mitigar en lo 

máximo posible el nivel de punibilidad que se presenta en torno a los hechos 

de violencia, de manera que la población entienda que se tiene que respetar 

los derechos de las mujeres. 

Asimismo, Alberto & Carrasquilla (2019), llegan a la conclusión que es 

fundamental coadyuvar en el incremento de la literatura y estudios referente al 

problema que significa ser la violencia perpetrada en agravio de la mujer en 

sus diferentes niveles, priorizando e identificando los grupos con mayor índice 

de vulnerabilidad, entiéndase por ello los adolescentes, niños, niñas, 

población adulta mayor y mujeres y así afrontar el problema social que es la 

violencia intrafamiliar, los sectores del estado como lo son salud, educación, 

justicia desempeñan un rol importantísimo en la prevención de dichos hechos, 

los cuales deben de trabajar de forma conjunta para lograr ello, haciendo 
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hincapié que se lograra mitigar la violencia con la cooperación y colaboración 

entre las distintas instituciones y sectores.  

En el ámbito nacional encontramos a Guerra (2022), quien concluyo que los 

estereotipos de género se encuentran presente y vigentes en la sociedad 

desde hace mucho tiempo debido a los factores sociales y culturales, los 

mismo que han sido identificados con una causa de discriminación que 

transgrede a los derechos fundamentales inherentes a las personas como lo 

es la violencia realizada en agravio de las personas de seño femenino, cuya 

repercusión viene afectando a todos los grupos sociales del mundo, el cual 

debe ser extirpado de sociedad con la iniciativa, impulso y apoyo de los 

diferentes Estados, teniendo como punto de partida el seno familiar. 

En ese orden de ideas Diaz (2021) concluye que los roles de género son 

normas impuestas por la sociedad acorde a la cultura en relación al 

comportamiento del sujeto femenino y masculino, en donde muchas veces a 

la mujer se la ha asignado el rol de solo ser madres y al varón el rol del 

sustento económico del hogar, dicha distribución está basado en la idea que 

el varón representa la figura de un ser superior y la mujer es un ser inferior, 

por lo que se evidencia conductas estereotipadas, lo que genera muchas 

veces que el machismo impida que la mujer se auto determine libremente. 

Aunado a ello tenemos a Melgarejo (2022) quien concluye que de las 

carpetas analizadas se evidencian que en lo que comprende al año 2019 se 

evidenció un aunado de las denuncias por violencia familiar en contraste con 

los años 2020 y 2021, siendo las más recurrentes la violencia psicológica y 

física, con respecto a los contextos, en su mayoría fueron perpetradas en un 

contexto de violencia familiar, en donde por lo general el agresores son el 

conviviente o esposo. Asimismo, Pumarica (2020) llega a la conclusión que el 

incumplimiento de las medidas de protección se encuentra indebidamente 

regulada o tipificado dentro del cuerpo normativo, ya que en el mismo se 

encuentran dos tipos penales que regulan que hacen referencia a dicho delito, 

el Art. 122-B inciso 6 y el Art. 368 segundo párrafo, los mismos que 

establecen un marco punitivo distintos para el hecho en cuestión. 
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Aunado a ello, Mellado (2020), concluyó que durante el año 2018 en la ciudad 

de Huánuco, las medidas de protección que han sido dictadas por el juez 

competente resultan ser ineficaces y por ende no han contribuido en mitigar la 

violencia en contra de las mujeres, conforme así lo demuestra datos 

estadísticos obtenidos, contribuyendo para ello que no se hace un correcto 

análisis del caso en particular para su otorgamiento, denotándose que en la 

mayoría de los casos por lo general se dictan las mismas MDP, precisando 

que se requiere de mecanismo que estén destinados a la prevención, en los 

que tienen que intervenir de manera conjunta los distintos Ministerios del 

Estado como lo son Salud, Educación, Poder Judicial, Ministerio Público, 

Policía Nacional y otros que aborden la problemática que supone ser la 

violencia de género, a fin de garantizar que tanto víctima y agresor reciban 

ayuda psicológica de manera obligatoria. 

Coadyuvando a lo antes señalado, Echegaray (2018), llegó a la conclusión 

que que por lo general que las víctimas de hechos de violencia familiar son 

mujeres, en especial aquellas que son maltratadas por su conyugue, 

conviviente, ex conviviente, pareja, cambiaron en su actitud frente a esta 

problemática, denunciando estos hechos en la Policía Nacional del Perú; en 

cuanto a las MDP implementadas mediante la Ley No. 30364, frente al 

feminicidio no resultan ser eficaces, toda vez que el número de las mujeres 

asesinadas que han en su debida oportunidad denunciaron ser victimad de 

violencia aumentó, una causa de que las MDP resulten ser ineficaces consiste 

en que el personal policial no aplica la ficha de valoración de riesgo de la 

víctima, muy por el contrario, busca que el victimario y victima intenten 

conciliar. En esa misma línea Peralta (2020), tuvo como conclusión que los si 

bien los juzgados competentes dictan las MDP, sin embargo, esto de ninguna 

manera va a garantizar la protección de las víctimas de hechos de violencia 

en la aplicación de la Ley 30364, en función a la falta de ejecución de las 

mismas. 

También traemos a colación a Romero (2019), quien llegó a la conclusión que 

existen factores socioculturales que influyen en la reincidencia de los casos 

de violencia en lo concerniente a la Ley 30364, de lo que se puede inferir que 
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la violencia se encuentra enraizado en la misma cultura de las personas, 

quien los ven como algo común. 

Para la presente investigación, se ha recabado teorías que permitan el mejor 

entendimiento de la misma, entre las cuales tenemos la teoría del delito, para 

Francesco Carrara el delito es definido como aquella contravención a la 

norma penal que ha sido promulgada por el Estado a fin de brindar protección 

y seguridad a la ciudadanía, como consecuencia de un acto externo del 

hombre, el cual puede ser negativo o positivo, el cual a su vez es moralmente 

imputable y políticamente dañoso (Carrara, 1959), cuando el maestro Carrara 

hace referencia al acto externo nos explica a que no son pasibles de sanción 

los actos internos o pensamientos, sino son los actos que se realizan en el 

exterior los que son sancionados, trayendo a colación que el pensamiento de 

matar no es un delito mientras este no haya sido exteriorizado o en su defecto 

se hayan acciones para su materialización, el acto positivo hace referencia a 

las acciones voluntarias por del hombre, en cuanto al acto negativo está 

ligado a un no hacer lo que la ley indica realizar, en otras palabras estamos 

frente a un acto omisivo, en relación a lo moralmente imputable, esto hace 

referencia a que el sujeto agente realiza la comisión de un delito partiendo de 

su libre albedrio, en la cual ha tenido la posibilidad de elegir en cometer el 

hecho punible o no, así mismo, es su decisión el optar por un comportamiento 

(costumbre) o no, finalmente cuando se habla de políticamente dañoso que la 

comisión del delito transgrede derechos subjetivos de la persona y 

consecuentemente con ello perjudica a la sociedad (Peña & Almanza, 2010). 

Así mismo, traemos a colación las teorías sobre los rasgos de la 

personalidad, entre las cuales encontramos la “teoría de la personalidad de 

Eysenck” la cual estudia la vinculación entre la variable de la personalidad y 

las conductas que son reprochables socialmente, para López & López (2003), 

las conductas que se relacionan con la personalidad del delincuente son 

clasificadas en torno a tres elementos entre las cuales se encuentran: i La 

extraversión, que comprende rasgos de personalidad vinculado con el 

aspecto dogmático, social, dominante, búsqueda de sensaciones; ii. El 

neurocitisismo, relacionado a los rasgos de personalidad asociados a la 



21 

ansiedad, depresión, estados de tensión, sentimientos de culpa y baja 

autoestima; iii. Psicoticismo, arraigado a los rasgos de personalidad 

egocéntrico, frio, agresivo, antisocial e impulsivo, de esta teoría se evidencia 

que los rasgos de personalidad se desarrollan de forma progresiva, de lo que 

podemos inferir que entre los rasgos de personalidad de los criminales y la 

modalidad para la ejecución de los delitos están correlacionados; así mismo, 

traemos a colación la “teoría del temperamento de Zuckerman” la que 

desarrolla la variable de “Búsqueda de Sensaciones” la cual establece que 

existe una relación entre el comportamiento criminal que influye en las 

distintas modalidades delictuosas en torno a la ejecución de ilícitos y los 

rasgos de personalidad, de lo que se infiere que el hábito de buscar 

sensaciones intensas o nuevas influyen en el ámbito del placer del agente 

(Herrero, 2001); “Teoría de la impulsividad de Gray” el cual establece dos 

supuestos, la ansiedad e impulsividad, la cual puede ser baja o alta 

respectivamente (Squillace & Picón, 2017), las mismas que llevan al sujeto 

cometer actos de violencia en contra de otros. 

A su vez tenemos las teorías relacionadas a explicar la violencia, entre las 

cuales encontramos “la teoría del aprendizaje social de Bandura” la cual si 

bien tiene un carácter de relacionado al ámbito psicológico, sin embargo a su 

vez está ligada al ámbito jurídico ya que el funcionamiento del 

comportamiento violento, centrándose en el aspecto del aprendizaje, la 

conducta moral y la autorregulación, señalando que la conducta violenta está 

relacionada al aprendizaje observacional, factor biológico y el aprendizaje 

observacional (Bandura, 1987); “teoría sobre el agresor”, esta teoría hace 

referencia a tres tipos, el primero es el inmaduro, hace referencia a que el 

sujeto es socialmente inmaduro, sin relación con muchos adultos y por lo 

general son dependientes, el segundo tipo es el agresivo, su principal 

características son los rasgos psicopáticos, su motivación es sexual y 

agresiva, cuya único fin perseguible es su autosatisfacción, finalmente 

tenemos al regresivo, quienes carecen de autoestima, fijando como sus 

víctimas a los niños (Larrain, 2007). 



22 

Así mismo tenemos la teoría del síndrome de la mujer maltratada el cual 

establece dos factores predominantes, los cuales son  el ciclo del maltrato y la 

impotencia aprendida, los cuales hacen referencia a que  aquellas mujeres 

que han experimentado hechos de violencia quedan imposibilitadas de poder 

controlar su voluntad, lo que conlleva a una deficiencia conductual, emocional 

y cognitiva que se evidencia en la mujer maltraída lo que le impide poder 

retirarse de una relación abusiva (Walker, 1984). 

Consecuentemente la presente investigación científica, cuenta con un marco 

conceptual, teniendo en consideración a las teorías que buscan explicar el 

comportamiento delictivo, es preciso señalar que la criminología 

etimológicamente proviene del latín Criminis, cuyo significado es crimen y del 

griego logos cuyo significado es tratado de estudio, en otras palabras, 

significa estudio del crimen o del delito (Marchiori, 2004), aunado a 

recalcamos que la criminología es aquella ciencia que ha aportado 

conocimientos a fin de intentar comprender las conductas que sociales que 

resultan ser contrarias a las normas, es ese orden de ideas Roig, (2016) 

afirma que la criminología ha estado en constante evolución, partiendo en un 

primer momento desde los rasgos físicos de la persona que lo 

predeterminaban a ser considerado como delincuente, hasta concepciones 

más modernas, estudiando las características o rasgos de las víctimas que 

han contribuido de una u otra manera en la perpetración de hechos punibles; 

a decir de Muñoz & Hassemer (1989) la criminología estudia tres niveles entre 

los cuales tenemos al delincuente, el delito y la delincuencia. 

En ese orden de ideas Hikal (2013) señala que la delincuencia o crimen es 

aquella acción que afectará o dañará el bienestar de una determinada 

persona  grupo de personas y por consecuente a la sociedad, por su parte, 

Caballenas (2013) indica que la delincuencia vista desde el aspecto jurídico 

define a la delincuencia como aquella conducta humana que resulta ser 

contraria a la ley y desde la perspectiva de la sociológica supone la 

trasgresión de los valores éticos enmarcado en una sociedad, de lo que 

podemos inferir que la criminología estudia las conductas que resultan ser 

antisociales, por lo que es necesario hacer una distinción entre este tipo de 
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conductas y lo que supone ser el delito, la conducta antisocial es aquel 

comportamiento que resulta ser contrario lo que significa el bien común que 

puede ser lo que es aceptado por la comunidad, por su parte el delito es 

entendido como la omisión que es sancionada por la normativa penal, la cual 

se encuentra tipificada en un tipo penal (Rodríguez, 1981). 

Del párrafo precedente podemos inferir por lo que la criminalidad no estudia 

únicamente la comisión del delito, una a ello estudia las causas o razones que 

llevó al sujeto activo a cometer el delito, estudiando así la psicología social, 

etnografía, historia, demografía inclusive los datos estadísticos entre otros; 

finamente, Hikal (2010) concluye que es de suma importancia que el Estado 

tiene que diseñar políticas públicas mediante el estudio minucioso de la 

situación del País, por lo que llevando a cabo estudios de los factores 

criminológicos y así crear políticas criminológicas adecuadas a la necesidad 

de la sociedad, de las víctimas y de los delincuentes. 

En esa misma línea, algunos factores que podrían desencadenar a que un 

sujeto cometa hechos delictivos, son los denominados factores socio-

culturales, existen estudios criminológicos que evidencian que los miembros 

de las clases más ínfimas son los que resultan ser más violentos en 

comparación a la clase media y alta (Wolfgang & Ferracuti, 2013); dichos 

estudios han desvelado que el socio-cultural en las que se desarrollan las 

clases más bajas tienen la tendencia de buscar la fortaleza corporal, la 

resistencia física y la tenacidad lo que conlleva de manera indirecta a reforzar 

lo que implica la masculinidad y con ello el hecho de agredir a su pareja 

(Miller et al., 1961), sin embargo hay que ser cautelosos en el hecho de 

señalar que los hechos de violencia responden a las clases sociales, ya que 

no se ha evidenciado que la causa que un hombre sea violento está 

relacionado a las clases sociales, esto debe más bien a otros factores que 

pueden contribuir con ello y que la conducta agresiva es consecuencias del 

aprendizaje social o de experiencias a temprana edad, asimismo, tenemos los 

factores biológicos, estos dan la explicación que la agresión es algo que se 

encuentra en nuestra naturaleza en lugar de haber sido adquiridos por el por 

el aprendizaje o experiencias. 
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Según  Ramirez, (2000) las hormonas sexuales influyen de manera directa 

sobre el comportamiento de cada sexo, los andrógenos generan incremento 

en el enfado y consecuentemente en la agresividad, a su vez la testosterona 

desencadena la agresividad mediante diversos mecanismos. 

En concordancia con lo anteriormente mencionado tenemos los factores 

psicosociales, esto está ligado a la creencia de que el hombre es quien 

manda en relación a una mujer, encontramos un gran sector de hombres que 

podemos denominarlos tradicionales que creen fervientemente en los roles 

estereotipados, manteniendo una posición discriminatoria que tiene su 

fundamento en la errada creencia de superioridad y desigualdad con las 

mujeres, en ese orden de ideas  Glick & Fiske (1996) lo anteriormente 

señalado orbita en relación a i) Paternalismo superior, el cual supone que el 

hombre es superior y más fuerte en relación a la mujer, resaltando así que la 

figura masculina es la dominante, ii) Competitividad en la diferenciación de 

género, supone que solamente es el hombre tiene las características y 

habilidades pera el desenvolvimiento en el público, mientras que la mujer 

carece de ello, iii) Hostilidad heterosexual, hace referencia que las mujeres 

supuestamente tienen un poder de carácter sexual,  lo cual los vuelve 

manipuladoras en relación al varón. 

Teniendo en consideración el aspecto psicosocial, tenemos distintos estudios 

que indican que las actitudes y creencias misóginas son elementos comunes 

que diferencian a los maltratadores (Ferrer & Bosch, 2000), asimismo, 

Eriksson (1997) indica que la violencia domestica responde a la desigualdad 

en cuanto a la relación de poder entre la mujer y el hombre, siendo ésta 

victima solo por el hecho de ser mujer, finalmente tenemos los factores 

psicopatológicos, el comportamiento agresivo puede ser desencadenado por 

ciertos factores como lo puede ser el desempleo, la drogadicción, desempleo, 

alcoholismo entre otros, los mismo que pueden generar estrés, lo cual de no 

ser tratados pueden terminar en la perpetuación de actos violentos, por ello 

traemos a colación a Torres & Espada (1996) que hacen referencia a estudios 

Europeos, que indican que las causas de la violencia domestica radica en la 

personalidad del maltratador, quienes muestran ciertos rasgos patológicos 
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como la personalidad depresiva, paranoia, impulsividad, baja empatía, 

inseguridad, baja autoestima, trastornos psicológicos y problemas de control 

de la ira. Bajo esta perspectiva psicopatológica, la personalidad sádica es un 

rasgo del hombre maltratador  Andre & Lelord (1998), dicha personalidad 

puede estar compuesta por un conglomerado de actitudes y comportamientos 

cuya finalidad es dominar o hacer sufrir a la otra persona, así mismo tenemos 

a Salazar (2008) quien señala que en el 100% de los casos de las parejas con 

historial de consumo de alcohol, estos realizaron actos de violencia bajo los 

efectos de alcohol o en estado de ebriedad, violencia que se manifestó en sus 

distintas modalidades y en las diferentes etapas de su vida, así mismo, Oliver 

(2013) señala que resulta transcendental tener en consideración el consumo 

de bebidas alcohólicas en el desarrollo de políticas públicas en relación a los 

penados por hechos de violencia contra su pareja, ya que el problema del 

alcoholismo representa ser un factor desencadenante para la nueva comisión 

de este tipo de hechos; Herrera & Arena (2010), hacen referencia que más del 

50% de los que participaron en su estudio, refirieron que en algún oportunidad 

han sido victimadas por parte de su pareja sentimental cuando estos últimos 

se encontraban bajo la influencia del alcohol, señalando además que los 

hechos de violencia incremente cuando se encuentran bajo el estado de 

ebriedad. 

Así mismo, resulta ser importante mencionar a los estereotipos de género, lo 

que nos permitirá tener un mejor entendimiento referente a los factores 

sociales que influyen en la comisión del delito de agresiones en contra de las 

mujeres, la RAE (2023) lo define como aquella idea o imagen que es 

frecuentemente acepto por la sociedad o un grupo perteneciente a ella, en la 

cual sus miembros compartes cualidades o características, por lo general ha 

establecido ciertos estereotipos de acuerdo a su ideología, teniendo como 

base características conductuales y físicas, que pueden ir variando a medida 

que el tiempo va transcurriendo, podemos decir que son ideas preconcebidas 

que por lo general muestran odio o desprecio referente a algo o alguien que 

pertenece a un determinado grupo, ante esto  traemos a colación la “Teoría de 

la amenaza del estereotipo” Steele (1998) hace referencia al papel importante 
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que juegan los estereotipos negativos en el debilitamiento del rendimiento e 

intenciones de un grupo determinado como lo puede ser las mujeres, quienes 

perciben y piensan que serán juzgadas por el simple hecho de ser mujer, lo 

que genera que desconfíen en su pertenencia a un determinado social, por lo 

que se vuelven vulnerables (Davies, 2005). 

Aunado a ello, tenemos las teorías sobre la modalidad delictual, entre las 

cuales encontramos la “Teoría del patrón delictivo” el cual hace referencia que 

la perpetración de los delitos no se ha dejado nada a la suerte o al azar, si no 

que muy por el contrario existen conductas o comportamientos delictuales que 

están vinculadas a determinados factores, circunstancias o características, ya 

sea que son inertes al agente o que responden a las diversas situaciones 

fenomenológicas que lo rodean, en términos de Voz mediano (San Juan & 

Vergara, 2008). 

En la clasificación de los patrones o conductas delictuales destacan tres 

supuestos, el primero hace referencia a la territorialidad, vinculado al ámbito 

social demográfico donde se encuentra el agente que ha perpetrado el ilícito 

penal, el segundo está relacionado con la vigilancia natural, consistente en la 

hipervigilancia del sujeto lo que desencadena la ansiedad en torno a su 

comportamiento, finalmente el tercero está asociado con el contexto 

situacional o de imagen, íntimamente enraizado a las vivencias anteriores del 

agente, tales la familia disfuncional, el entorno violento,  maltrato, abuso 

sexual, entre otros tantos factores, los cuales si no atendidos oportunamente, 

desencadenan en la predisposición de la conducta delictuosa (Andresen, 

2014). 

En cuanto a las modalidades delictivas del delito de agresiones en contra de 

las mujeres, el TUO de La Ley 30364 (DS 004-2020-MIMP), su artículo 8  

establece cuatro tipos de violencia en torno a la problemática, entre ellos a). 

Violencia física, el cual es toda conducta o acción, que va a generar algún tipo 

de daño a la integridad corporal o a la salud, b). Violencia Psicológica, es 

considerada como toda acción u omisión cuyo fin es avergonzar, humillar, 

insultar, estigmatizar o estereotipar a una persona contra su voluntad; c).  

Violencia sexual, son acciones de índole sexual que se perpetran en contra 
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de las personas que ellos hayan prestado su consentimiento, estos actos 

incluyen contacto físico o penetración; d). Violencia económica o patrimonial, 

es aquella acción u omisión que genera menoscabo en los caudales 

económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tal. 

 El Art. 122-B del Código Penal Peruano tipifica el delito de agresiones, 

señalando que el que causa lesión o lesiones corporal o corporales 

levísimas, que va a requerir menos de 10 días de asistencia o descanso 

según prescripción facultativa o afectación cognitiva, psicológica o conductual, 

que no ha calificado como daño a una mujer por su condición de ser mujer o a 

cualquiera de los integrantes del grupo familiar en cualquiera dentro de los 

contextos que señala  el Art. 108-B Código Penal peruano (2023) en su primer 

párrafo, en donde encontramos i) Violencia familiar, Coacción, hostigamiento 

o acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o

relación que le confiera la autoridad de agente. 
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III. METODOLOGÍA

Es muy importante hacer hincapié en cuanto a que la metodología es aquel

procedimiento a seguir al momento de realizar un trabajo de investigación, el

mismo que contiene información cuya finalidad es facilitar al lector la

comprensión del tema abordado, la cual a su vez permite al autor explicar las

razones de su estudió y desarrollo.

Para el desarrollo de esta presente investigación se tuvo como base los

lineamientos establecidos para la investigación cuyo enfoque es el mixta, ya

que con esta investigación no solo pretendió realizar una medición numérica,

sino que también analizó, descubrió, interpretó y observó la situación en su

contexto real, a fin de llegar a la obtención de un resultado producto de la

inferencia del objeto materia de estudio (Díaz, 2018).

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Teniendo en consideración el fin de la presente investigación y como lo 

habíamos señalado en las líneas precedentes, se ha basado en el enfoque de 

investigación mixta, en el cual se empleó un método de tipo básico, el mismo 

que se encuentra vinculada a la verificación de una realidad en particular y 

concreta, de ese modo poder crear un nuevo conocimiento que servirá para 

las futuras investigaciones (Teodoro & Nieto, n.d). 

Diseño de investigación 

La presente investigación está relacionada al diseño fenomenológico 

analizando, descubriendo y comprendiendo la conciencia de los participantes 

implicados en el estudio, teniendo como directrices la experiencia social, 

cultural y jurídica de los participantes, teniendo presente que cada experiencia 

y situación es distinta, de tal modo que podremos identificar los factores socio-

criminológicos del tipo penal materia de la presente investigación. Este diseño 

de investigación permite la creación la probable justificación aplicable a un 

determinado proceso, acción, interacción o posición, el cual será aplicado a un 
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contexto determinado y especifico, partiendo de la percepción de los 

participantes implicados en la investigación (Taylor & Francis, 2013). 

Así mismo se empleó el diseño descriptivo simple mediante el estudio de 

casos relacionados a las agresiones en contra de las mujeres, lo que nos 

permitirá obtener datos cuantitativos que serán esbozados en los resultados y 

explicados en la discusión, en base a la teoría y los antecedentes de 

investigación utilizados. 

3.2. Categorías, Subcategorías y Matriz de Categorización 

El estudio presenta las categorías identificadas a partir del tema de 

investigación, mientras que las subcategorías se derivan de cada una de estas 

categorías, siendo lo siguiente: 

Categoría 1: Factores socio-criminológicos 

Subcategorías: 

 Factores sociales.

 Factores criminológicos.

Categoría 2: Modalidades delictivas 

Subcategorías: 

 Tipos de violencias.

 Contextos de violencia.

3.3. Escenario de estudio 

La investigación se desarrolló en el distrito de Caynarachi, provincia de Lamas 

y departamento de San Martín, tuvo como escenario de estudio la jurisdicción 

de la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, lugar donde obtuvo información 

relevante el cual nutrió al proyecto, tiendo como referencia el periodo 

comprendido en el año fiscal 2022, lugar donde se analizó carpetas fiscales y 

se entrevistó a los operadores de justica para el mejor entendimiento en arras 

de obtener una información y data confiable. 
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3.4. Participantes 

Al hacer referencia a los participantes, traemos a acotación a aquellas 

personas que van a colaborar en el desarrollo de la investigación, de quienes 

se obtuvo a obtener información veraz, lo cual a su vez nos a permitir 

entender y comprender el problema (Ayala, 2019). Los sujetos que 

participaron en esta investigación fueron los operadores jurídicos de la 

Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, entiéndase por ello, Fiscal Provincial, 

Fiscal Adjunto, Asistentes en Función Fiscal, así mismo, así como la abogada 

de la Estrategia Rural de Caynarachi, así como al psicólogo de la dicha 

entidad, asimismo, se analizará 10 carpetas fiscales del año 2022 con 

sentencia a efectos de determinar cuál es la modalidad de agresión más 

recurrente y en qué contexto se da ello. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: Las técnicas de recolección de datos en la investigación juegan un 

papel muy importante en pro de lograr asegurar la secuencia correcta de los 

datos obtenidos. De acuerdo a Castañeda, et al (2021), las técnicas 

empleadas suponen ser procedimientos sistemáticos que tienen por finalidad 

resolver problemas prácticos, los cuales son seleccionados para ser 

empleados teniendo en cuenta el qué se investiga, por qué se investiga, para 

qué se investiga y cómo se investiga. 

Está realizada en base al conjunto de herramientas que utilizó el investigador, 

lo cual le va a permitir poder acopiar la información de manera puntual, veraz y 

adecuada, la presente investigación estará basada en las siguientes técnicas: 

la técnica de la entrevista y el análisis de documentos, siendo los documentos 

la base para el análisis. 

Instrumento: El instrumento que se empleó fue la guía de entrevista y la guía 

del análisis documental, el primer instrumento permitió el análisis de la 

situación actual y de ese modo se elaboró preguntas variadas, obteniendo los 

resultados planteados, el segundo instrumento empleado fue la guía de 

análisis documental permito analizar las carpetas fiscales con sentencia por el 

del delito de agresiones en contra de las mujeres. 
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3.6. Procedimiento 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se procedió a 

identificar a las categorías y consecuentemente a las subcategorías, basado 

en las técnicas y herramientas de recolección de datos que se han empleado, 

los cuales se encuentran contemplados en el ítem anterior, los mismos que 

han sido validados por expertos en la materia y que fueron insertados dentro 

de la guía de entrevista y de análisis documental, lo que permitió poder 

analizar las diferentes posturas que tienen participantes entrevistados 

referente a los factores que influyen en la reincidencia del delito de agresiones, 

lo que coadyuvara en la obtención de los resultado, para luego ser 

contrastados a través del procedimiento de triangulación, a efectos de ser 

analizados y así comprobar la hipótesis planteada y por consiguiente encontrar 

una solución al problema planteado. 

3.7. Rigor científico 

El presente proyecto de investigación, se desarrolló con el rigor científico 

indispensable para una correcta construcción a nivel teórico a fin de obtener e 

interpretar los datos recabados de fuentes de información que gozan de 

credibilidad, por ende, dichos resultados serán de carácter confiable, en virtud 

de que han sido acopiados de expertos en la materia, cumpliendo así con el 

criterio de transferibilidad, en virtud del cual se procura el cuidado de la validez 

de la investigación a fin de ser empleado en el desarrollo de futuras tesis cuyo 

contexto sea similar, verificando la hipótesis planteada y con ello el criterio de 

confortabilidad, siendo estos los criterios que respaldan la investigación. 

Se validará la guía de entrevista elaborada por el autor con la evaluación de 5 

expertos (2 metodólogos y 3 especialistas) y se procedió a la validez del 

constructo a través del índice de V de Aiken. Se obtuvo como resultado para la 

primera categoría factores socio-criminológicos el valor de 0.87, y en la 

segunda categoría modalidades delictivas 0.87. 
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3.8. Método de análisis de datos 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado mediante el método 

analítico, toda vez que el instrumento a emplear fue la guía de entrevista el 

cual se analizó y pudo responder los objetivos planteados que permitieron dar 

solución al problema general, aportando información trascendente que serán 

utilizados por los diferentes operadores de justicia, Psicológico, basándose en 

el método deductivo (Hernández, lo que nos permitió dirigirnos de algo de 

carácter general hacia algo en concreto. Se utilizó el software atlas ti versión 

23 para la data de información, procesamiento y análisis. Los resultados se 

presentarán en rede de datos según categorías y subcategorías, aunado a ello 

se utilizó la guía de análisis documental que coadyuvaron en lograr los 

objetivos planteados. 

3.9. Aspectos éticos 

El presente estudio de investigación, contiene los parámetros científicos 

indispensables para su correcto desarrollo, respetando el reglamento 

establecido por la Universidad Cesar Vallejo respecto a la estructura de la 

investigación mixta, teniendo como base la práctica de los valores éticos 

dentro del contexto en que se desarrolla, a su vez, respetó las normas APA y 

el  software obtenido por el programa TURNITIN, lo cual nos brindó  un reporte 

legítimo y otorgándole autenticidad referente a su contenido. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados 

Objetivo específico 1: Identificar los factores sociales del delito de agresiones en 

contra de las mujeres en la fiscalía provincial mixta de Caynarachi, 2022 

Figura 1: 

Factores sociales que contribuyen a la violencia de género contra la mujer 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta, abogada y 

psicólogo del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación 

La figura 1 muestra los factores sociales del delito materia de estudio que más 

contribuyen a la violencia de género. Se entrevistó a Fiscales, Asistente de 

fiscales de la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, abogada y psicólogo del 

Programa Estrategia Rural de Caynarachi.  

Los resultados obtenidos ante la pregunta ¿Cuáles son algunos factores sociales 

que contribuyen a la violencia de género y las agresiones contra las mujeres?, 

tanto los operadores jurídicos de la fiscalía provincial Mixta, como de la abogada y 
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psicólogo del Programa Estrategia Rural, precisaron que, los principales factores 

sociales que contribuyen a la comisión del tipo penal en referencia: la edad, sexo, 

ocupación, lugar de procedencia y grado de instrucción tanto de la víctima como 

del agresor. 

Tabla 1: 

Factores sociales que contribuyen a la violencia de género contra la mujer. 

Factores sociales del delito de agresiones 

Edad 
Victima 18-35 70% 

Agresor +35 60% 

Grado de 
instrucción 

Victima Estudios superiores 10% 

Agresor Estudios superiores 10% 

Ocupación 
Victima Ama de casa 80% 

Agresor Agricultor 90% 

Fuente: Análisis de carpetas fiscales (2022), con sentencia por la comisión del delito de 

agresiones en contra de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi. 

Interpretación 

La Tabla 1 muestra los factores sociales del delito de agresiones en contra de las 

mujeres desde los factores sociales que contribuyen a la violencia de género. Se 

revisó 10 carpetas fiscales del año 2022 que cuentan con sentencia por la 

comisión del delito en referencia en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi. 

Los resultados obtenidos de la guía de análisis documental reflejan que la edad 

de las víctimas del delito de agresiones en contra de las mujeres oscila entre los 

18 a 35 años el que representa el 70%, en cuanto a la ocupación el 90% son 

amas de casa y solamente el 10% cuenta con estudios superiores, por otra parte, 

en cuanto a la edad del agresor el 60% supera los 35 años de edad, el 80% se 

dedica a labores agrícolas y solamente el 10% cuenta con estudios superiores. 



35 

Figura 2: 

Estereotipos de género en la perpetuación de la violencia contra las mujeres 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta, abogada y 

psicólogo del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación 

La figura 2 muestra los factores sociales del delito en referencia desde los 

estereotipos de género en la perpetuación de la violencia contra las mujeres, por 

ello, ante la pregunta: ¿Cuál es el papel que desempeña estos estereotipos en la 

perpetuación de la violencia contra las mujeres?, respondieron que los 

estereotipos de género juegan un papel significativo en la comisión de la comisión 

del delito de agresiones en contra de las mujeres, los mismos que se encuentran 

ligados al rol social, en donde la mujer cumple el rol social de ser madre, de criar 

a los hijos, así como encargarse de las labores del hogar, mientras que el varón 

tiene como rol principal de ser el soporte de la unidad familiar, ya que es quien 
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trabaja y por ende tiene el poder económico, es ante el incumplimiento de estos 

roles que se genera una discusión y posterior agresión en contra de las mujeres, 

problemática que resulta más evidente en las zonas rurales que urbanas. 

Figura 3: 

Roles de género tradicionales en la agresión hacia las mujeres 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta, abogada y 

psicólogo del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación 

La figura 3 muestra los factores sociales del delito regulado en el Art. 122-B del 

Código Penal desde los roles de género tradicionales. Ante la pregunta: ¿Cómo 

influyen estos roles de género tradicionales en la agresión hacia las mujeres?, 

respondieron que los roles de género tradicionales influyen de manera 

significativa en los hechos de violencia en contra de las mujeres ya que son 

comportamientos estandarizados y predeterminados que se encuentran 

arraigados dentro de la sociedad, los cuales son inculcados por la familia quienes 

a los niños desde pequeños les implantan de manera inconsciente 

comportamientos que les exige la cultura en relación a la sociedad donde se 
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desarrollan y también la educación, como por ejemplo a las niñas se les inculca la 

idea que su única finalidad u objetivo es tener un buen marido, porque es común 

escuchas a mujeres menor de 18 años utilizar términos tales como “mi marido”, 

“mi pareja”, “mi conviviente”, por otro lado a los niños se les enseña que su rol es 

del sustento del hogar, creándoles el estereotipo negativo de ser machistas, quien 

no puede realizar ciertas tareas como lo es lavar, planchar, cocinar porque esto 

afecta su masculinidad.     

Objetivo específico 2: Identificar los factores criminológicos del delito de 

agresiones en contra de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, 

2022. 

Figura 4: 

Factores criminológicos del delito de agresiones en contra de las mujeres. 

Contribución de la criminología en el delito de agresiones. 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta, abogada y 

psicólogo del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación 

La figura 4 muestra la contribución de la criminología en la respuesta del sistema 

de justicia penal frente a las agresiones contra las mujeres. Ante la pregunta: 

¿Cómo puede la criminología contribuir a mejorar la respuesta del sistema de 
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justicia penal frente a las agresiones contra las mujeres? Respondieron que la 

criminología como ciencia permite el comportamiento del delincuente, 

identificando así los patrones agresivos o violentos en la personalidad de los 

sujetos, realizando estudios sociales respecto a la formación que reciben los 

niños dentro de su seno familiar y así mejorar la comprensión de la naturaleza del 

delito de agresiones en contra de las mujeres a efectos de crear políticas públicas 

y normas para combatir con mayor eficiencia dicho delito. 

Figura 5: 

La criminología en el diseño de políticas públicas y programas de prevención e 

intervención 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta, abogada y 

psicólogo del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación 

La figura 5 muestra las implicaciones de la criminología. Ante la pregunta ¿Cuáles 

son las implicaciones de la criminología en el diseño de políticas y programas de 

prevención e intervención temprana de la violencia de género?, respondieron que 

su implicancia es primordial ya que permite prevenir y sancionar la comisión del 

delito tipificado en el Art. 122-B del Código Penal, implementado programas que 
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permiten brindar asesoramiento tanto a las victimas e imputados, tales como el 

programa de Asistencia Legal y Victimas del Ministerio Público, el programa de 

Estrategia Rural que brinda la acción de atención y prevención a fin de mitigar el 

índice de violencia en contra de las mujeres. 

Figura 6: 

Los antecedentes penales, incremento de la frecuencia de abuso y uso de 

sustancias (alcoholismo y drogadicción). 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta, abogada y 

psicólogo del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación 

La figura 6 muestra el papel que desempeña los antecedentes penales y el 

historial de violencia. Ante la pregunta ¿Cuál es el papel de los antecedentes 

penales y el historial de violencia en la predisposición de los individuos a cometer 

agresiones contra las mujeres?, respondieron que los antecedentes e historial de 

violencia son muy importantes a la hora de analizar el delito materia de estudio en 

la presente investigación ya que cumplen un rol de agravante, sin embargo el 

hecho que el agresor cuente con antecedentes no garantiza que la violencia cese 

ya que una persona que es condenada con pena privativa de libertad suspendida 
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por lo general no modifican su comportamiento ya que existe reincidencia en 

estos hechos, por otro lado muchas veces las mujer victimad de violencia no 

denuncian dichos hechos ya que lo perciben como algo normal. 

Tabla 2: 

Los antecedentes penales, registra más de una denuncia, el incremento de la 

frecuencia de abuso y el uso de sustancias. 

No. Carpeta 
Antecedentes 

penales 

Registra 
más de una 

denuncia 

Incremento 
de la 

frecuencia 
de abuso 

Uso de 
sustancias 

1. 227-2022 Si Si Si No 

2. 235-2022 Si Si Si Si (Licor) 

3.. 210-2022 Si No Si Si (Licor) 

4. 88-2022 No Si Si No 

5. 241-2022 No Si Si Si (Licor) 

6. 242-2022 No No SI No 

7. 36-2022 No No Si Si (Licor) 

8. 63-2022 Si Si Si Si (Licor) 

9. 348-2022 No Si Si Si (Licor) 

10. 209-2022 No Si Si Si (Licor) 

Fuente: Análisis de carpetas fiscales (2022) con sentencia por la comisión del delito de agresiones 

en contra de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi. 

Interpretación 

La Tabla 2 muestra los antecedentes penales y el historial de violencia en el delito 

de agresiones en contra de las mujeres. Se revisó 10 carpetas fiscales del año 

2022 que cuentan con sentencia por la comisión del delito de agresiones en 

contra de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi. Los 

resultados obtenidos de la guía de análisis documental refleja que 5 agresores 

cuentan con antecedentes penales, 7 registran más de una denuncia por 

agresiones en contra de las mujeres, en cuanto al incremento de la frecuencia de 
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abuso y el uso de sustancias estos datos han sido obtenidos de la aplicación de la 

ficha de valoración de riesgo, obteniendo en el 100% de las carpetas fiscales que 

en los últimos 12 meses la frecuencia de abuso hacía las victimas ha 

incrementado y finalmente se obtenido el resultado que en 7 carpetas fiscales las 

victimas indican que su agresor consume sustancias (licor).  

Figura 7: 

Los rasgos de personalidad 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta, abogada y 

psicólogo del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación  

La figura 7 muestra los rasgos de personalidad en el delito de agresiones en 

contra de las mujeres. Ante la pregunta ¿Considera usted, que los rasgos de 

personalidad agresiva, baja empatía, trastornos psicológicos, impulsividad y 

problemas de control de la ira, influyen en el delito de agresiones en contra de las 

mujeres?, respondieron que los rasgos de personalidad agresiva, baja empatía, 

trastornos psicológicos, impulsividad y problemas de control de ira influyen en la 

comisión del delito de agresiones, ya que una persona violenta, impulsiva, 
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colérica o iracunda se encuentra más predispuesta a realizar actos de violencia, 

ya que utilizan la violencia con el fin de imponer un estereotipo o pensamiento con 

único propósito de someter a su víctima. 

Objetivo específico 3: Determinar las modalidades delictivas de mayor 

incidencia en el delito de agresiones en contra de las mujeres en la fiscalía 

provincial mixta de Caynarachi, 2022. 

Figura 8: 

Patrones y características de la violencia de género. 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta y trabajadores 

del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación 

La figura 8 muestra los patrones y características de la violencia de genero. Ante 

la pregunta ¿Cuáles son los patrones y características de la violencia de género?, 

respondieron que en su mayoría es cometido por hombres quien agrede a la 

mujer por su condición de tal ya que son hechos estereotipados. 
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Figura 9: 

Modalidades más comunes del delito de agresiones en contra de las mujeres 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta y trabajadores 

del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación 

La figura 9 muestra los patrones y características de la violencia de genero. Ante 

la pregunta ¿Cuáles son las modalidades más comunes del delito de agresiones 

perpetradas en contra las mujeres?, respondieron que es la violencia física y 

psicológica. 

Tabla 3: 

Modalidades de violencia 

No. Carpeta 
Violencia 

física 
Violencia 

psicológica 
Violencia 

sexual 

Violencia 
patrimonial o 
económica 

1. 227-2022 X X 

2. 235-2022 X 

3.. 210-2022 X 

4. 88-2022 X 

5. 241-2022 X X 

6. 242-2022 X X 

7. 36-2022 X 

8. 63-2022 X X 

9. 348-2022 X X 

10. 209-2022 X 

Fuente: Análisis de carpetas fiscales (2022) con sentencia por la comisión del delito de agresiones 
en contra de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi. 
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Interpretación 

La Tabla 3 muestra las modalidades más comunes del delito metaterio de estudio. 

Se revisó 10 carpetas fiscales del año 2022 que cuentan con sentencia por la 

comisión del delito en referencia en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi. 

Los resultados obtenidos de la guía de análisis documental reflejan que en 8 

carpetas fiscales se registró violencia física, en 7 se configuró la violencia 

psicológica y en 5 configuraron ambos tipos.  

Figura 10: 

Razones por la que la violencia física y psicológica son las más recurrentes 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta y trabajadores 

del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación 

La figura 10 muestra las razones por la que la violencia física y psicológica son las 

más recurrentes, ante la pregunta ¿Por qué cree usted que dicha modalidad o tipo 

agresión es la más recurrente?, respondieron que el varón tiene una mentalidad 
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machista, cerrada y estereotipada, teniendo la finalidad de someter a la mujer lo 

que empieza con la violencia psicológica mediante insultos, si la discusión se 

torna acalorada empiezan los golpes, violencia física empleada con el propósito 

de doblegar a la víctima. 

Figura 11: 

Contextos de agresiones en contra de las mujeres 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta y trabajadores 

del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación 

La figura 11 muestra el contexto más recurrente donde se comete agresiones en 

contra de las mujeres, ante la pregunta ¿Cuáles son los contextos más comunes 

en los que ocurren las agresiones contra las mujeres?, respondieron que es la 

violencia familiar. 
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Tabla 4: 

Contextos de violencia 

No. Carpeta 
Violencia 
familiar 

Coacción, 
hostigamiento, 
acoso sexual 

Abuso de 
poder o 

confianza 

Cualquier otra 
forma de 

discriminación 

1. 227-2022 X 

2. 235-2022 x 

3.. 210-2022 X 

4. 88-2022 x 

5. 241-2022 X 

6. 242-2022 X 

7. 36-2022 X 

8. 63-2022 X 

9. 348-2022 X 

10. 209-2022 X 

Fuente: Análisis de carpetas fiscales (2022) con sentencia por la comisión del delito de agresiones 

en contra de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi. 

Interpretación 

La Tabla 4 muestra los contextos de violencia más comunes donde ocurren las 

agresiones en contra de las mujeres. Se revisó 10 carpetas fiscales del año 2022 

que cuentan con sentencia por la comisión del delito de agresiones en contra de 

las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi. 

Los resultados obtenidos de la guía de análisis documental reflejan que en el 

100% de las carpetas fiscales revisadas, la agresión en contra de las mujeres se 

cometió en un contexto de violencia familiar. 
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Figura 12: 

Razones por la que el contexto de violencia familiar es la más recurrentes en la 

comisión de las agresiones en contra de las mujeres. 

Fuente: Entrevista realizada a operadores de justicia de la Fiscalía Provincial Mixta y trabajadores 

del Programa Estrategia Rural Caynarachi, 2023. 

Interpretación 

La figura 12 muestra las razones por la que el contexto de violencia familiar es el 

más recurrentes en la comisión de las agresiones en contra de las mujeres, ante 

la pregunta ¿A qué cree usted que se debe que en dicho contexto se produzca la 

mayor cantidad de casos de agresiones en contra de las mujeres?, respondieron 

que ello se debe a los estereotipos de género, al pensamiento machista, a la falta 

de comprensión entre el hombre que han formado una familia, en donde el 

hombre cree que tiene el poder de decidir sobre su pareja, conviviente o cónyuge, 

ya que siente que es quien domina en la familia, finalmente otro factor es la falta 

de nuevas políticas públicas de prevención. 
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4.2. Discusión  

La discusión de resultados obtenidos de la investigación es una etapa 

fundamental y de suma importancia en el proceso de dar a conocer los hallazgos 

obtenidos y conclusiones del estudio; este apartado ha permito al investigador 

analizar e interpretar la data obtenida, comparándolos con la información 

existente y evaluar su significado en el contexto de los objetivos de investigación 

planteadas; esto supuso el presentar los datos relevantes de manera organizada 

y destacar los resultados más significativos. En ese sentido, el primer objetivo 

específico identificó los factores sociales del delito de agresiones en contra de las 

mujeres.  

La figura 1 y tabla 1 muestras los factores sociales que contribuyen a la comisión 

del delito de agresiones en contra de las mujeres, para ello se entrevistó a Fiscal 

Adjunto, Asistentes en Función Fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta de 

Caynarachi, así como a la abogada y psicólogo del programa de Estrategia Rural 

de Caynarachi. Los resultados obtenidos ante la pregunta ¿Cuáles son algunos 

factores sociales que contribuyen a la violencia de género y las agresiones contra 

las mujeres?, tanto los operadores jurídicos de la fiscalía provincial Mixta como 

los trabajadores del Programa, precisaron que los principales factores sociales 

que contribuyen a la comisión del delito de agresión en contra de las mujeres son: 

la edad, sexo, ocupación, lugar de procedencia y grado de instrucción tanto de la 

víctima como del agresor. Mientras que los resultados del análisis documental  

evidencia que el 100% son del sexo femenino y el 100% son de sexo masculino, 

cuya edad de las victimas oscila entre los 18 a 35 años, el cual representa el 70%, 

en cuanto a la ocupación el 90% son amas de casa y solamente el 10% cuenta 

con estudios superiores, por otra parte, en cuanto a la edad del agresor el 60% 

supera los 35 años de edad, el 80% se dedica a labores agrícolas y solamente el 

10% cuenta con estudios superiores. 

Este hallazgo es similar a lo reportado por Uriza ( 2018) en su tesis para optar al 

grado de maestro, concluyendo acorde a sus datos estadísticos obtenidos que los 

hechos de violencia están relacionadas a la educación, edad, el aspecto 

económico y sociocultural  en la que se encuentran las víctimas y agresores.  
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La figura 2 muestra resultados obtenidos ante la pregunta ¿Cuál es el papel que 

desempeña los estereotipos de género en la perpetuación de la violencia contra 

las mujeres?, tanto los operadores jurídicos de la fiscalía provincial Mixta como 

los trabajadores del Programa, precisaron que los estereotipos de género juegan 

un papel significativo en la comisión del delito de agresiones en contra de las 

mujeres, ya que se encuentran ligados a los roles sociales que desempeñan tanto 

el varón como la mujer y que ante su incumplimiento en un primer momento se 

genera una discusión y posteriormente se llega a hechos de violencia, lo que es 

más evidente en zonas rurales. Este hallazgo es similar a lo reportado Guerra 

(2022) en su artículo científico, en donde llega a la conclusión que los 

estereotipos de género se encuentran arraigados en la sociedad como una  causa 

de discriminación, trayendo consigo hechos de violencia contra las mujeres que 

afecta a todos los grupos sociales.    

La figura 3 muestra resultados de la entrevista ¿Cómo influyen los roles de 

género tradicionales en la agresión hacia las mujeres?, tanto los operadores 

jurídicos de la Fiscalía Provincial Mixta como los trabajadores del Programa, 

precisaron que los roles de género tradicionales influyen de manera significativa 

en los hechos de violencia contra la mujer, toda vez que son ya que son 

comportamientos estandarizados y predeterminados que se encuentran 

arraigados dentro de la sociedad, los cuales son inculcados por la familia quienes 

a los niños desde pequeños les implantan de manera inconsciente 

comportamientos que les exige la cultura en relación a la sociedad donde se 

desarrollan y también la educación, como por ejemplo a las niñas se les inculca la 

idea que su única finalidad u objetivo es tener un buen marido, porque es común 

escuchas a mujeres menor de 18 años utilizar términos tales como “mi marido”, 

“mi pareja”, “mi conviviente”, por otro lado a los niños se les enseña que su rol es 

del sustento del hogar, creándoles el estereotipo negativo de ser machistas, quien 

no puede realizar ciertas tareas como lo es lavar, planchar, cocinar porque esto 

afecta su masculinidad.       

Este hallazgo es similar a lo reportado por Diaz (2021), quien  concluye que los 

roles de género son normas impuestas por la sociedad acorde a la cultura en 

relación al comportamiento del sujeto femenino y masculino, en donde muchas 
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veces a la mujer se la ha asignado el rol de solo ser madres y al varón el rol del 

sustento económico del hogar, dicha distribución está basado en la idea que el 

varón es superior y la mujer es inferior, por lo que se evidencia conductas 

estereotipadas, lo que genera muchas veces que el machismo impida que la 

mujer se auto determine libremente.    

Respecto al objetivo específico se determinó los aportes de la criminología y  la 

identificación de los rasgos criminológicos del delito de agresiones en contra de 

las mujeres. La figura 4 muestra los resultados obtenidos ante la pregunta ¿Cómo 

puede la criminología contribuir a mejorar la respuesta del sistema de justicia 

penal frente a las agresiones contra las mujeres?, tanto los operadores jurídicos 

de la Fiscalía Provincial Mixta como los trabajadores del Programa, precisaron 

que la criminología como ciencia permite el comportamiento del delincuente, 

identificando así los patrones agresivos o violentos en la personalidad de los 

sujetos, realizando estudios sociales respecto a la formación que reciben los 

niños dentro de su seno familiar y así mejorar la comprensión de la naturaleza del 

delito de agresiones en contra de las mujeres a efectos de crear políticas públicas 

y normas para combatir con mayor eficiencia dicho delito.  

Este hallazgo es similar a lo reportado por Marchiori (2004), quien ha señalado 

que la criminología es aquella ciencia que ha aportado conocimientos a fin de 

intentar comprender las conductas que sociales que resultan ser contrarias a las 

normas, asimismo, Roig (2016) afirma que la criminología ha estado en constante 

evolución, partiendo en un primer momento desde los rasgos físicos de la persona 

que lo predeterminaban a ser considerado como delincuente, hasta concepciones 

más modernas, estudiando las características o rasgos de las víctimas que han 

contribuido de una u otra manera en la perpetración de hechos punibles. 

La figura 5 muestra los resultados obtenidos ante la pregunta ¿Cuáles son las 

implicaciones de la criminología en el diseño de políticas y programas de 

prevención e intervención temprana de la violencia de género? tanto los 

operadores jurídicos de la Fiscalía Provincial Mixta como los trabajadores del 

Programa, precisaron que su implicancia es primordial ya que permite prevenir y 

sancionar la comisión del delito tipificado en el Art. 122-B del Código Penal, 

implementado programas que permiten brindar asesoramiento tanto a las victimas 
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e imputados, tales como el programa de Asistencia Legal y Victimas del Ministerio 

Público, el programa de Estrategia Rural que brinda la acción de atención y 

prevención a fin de mitigar el índice de violencia en contra de las mujeres. 

Este hallazgo es similar a lo reportado por Rodríguez (1981), quien señala que la 

criminalidad no estudia únicamente la comisión del delito, una a ello estudia las 

causas o razones que llevó al sujeto activo a cometer el delito, estudiando así la 

psicología social, etnografía, historia, demografía inclusive los datos estadísticos 

entre otros, asimismo Hikal (2010) señala que es de suma importancia que el 

Estado tiene que diseñar políticas publicas mediante el estudio minucioso de la 

situación del País, por lo que llevando a cabo estudios de los factores 

criminógenos y así elaborar políticas criminológicas apropiadas a la necesidad de 

la sociedad, de las víctimas y de los delincuentes. 

La figura 6 y tabla 2 muestra los resultados obtenidos ante la pregunta ¿Cuál es el 

papel de los antecedentes penales y el historial de violencia en la predisposición 

de los individuos a cometer agresiones contra las mujeres? tanto los operadores 

jurídicos de la Fiscalía Provincial Mixta como los trabajadores del Programa, 

precisaron que desempañan un papel muy importante a la hora de analizar el 

delito de agresiones en contra de las mujeres, toda vez que el primero cumple un 

rol agravante en la calificación del mismo, pero que sin embargo no garantiza que 

la violencia cese, así mismo, se evidencia que 5 agresores registran antecedentes 

penales, 7 registran más de una denuncia por agresiones en contra de las 

mujeres, en cuanto al incremento de la frecuencia de abuso y el uso de 

sustancias estos datos han sido obtenidos de la aplicación de la ficha de 

valoración de riesgo, obteniendo en el 100% de las carpetas fiscales que en los 

últimos 12 meses la frecuencia de abuso hacía las victimas ha incrementado y 

finalmente se obtenido el resultado que en 7 carpetas fiscales las victimas indican 

que su agresor consume sustancias (licor).  

Este hallazgo es similar a lo reportado por Melgarejo (2022) quien concluyó que 

del análisis de las carpetas advierte que en el año 2019 existió un incremento 

considerable de denuncias por el delito de agresiones en contra de las mujeres, 

sin embargo que en su mayoría son archivadas por falta de declaración de la 

víctima en las diligencias preliminares lo que impide que el agresor tenga 
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antecedentes penales, aunado a ello Salazar (2008) señala que en el 100% de los 

casos de las parejas con historial de consumo de alcohol, estos realizaron actos 

de violencia bajo los efectos de alcohol o en estado de ebriedad, violencia que se 

manifestó en sus distintas modalidades y en las distintas etapas de su vida, así 

mismo, Oliver (2013) señala que resulta transcendental tener en consideración el 

consumo de bebidas alcohólicas en la creación de políticas públicas en relación a 

los penados por hechos de violencia contra su pareja, ya que el problema del 

alcoholismo representa ser un factor desencadenante para la nueva comisión de 

este tipo de hechos; Herrera & Arena (2010), hacen referencia que más del 50% 

de los que participaron en su estudio, refirieron que en algún oportunidad fueron 

víctimas de violencia por parte de su pareja cuando estos últimos se encontraban 

bajo la influencia del alcohol, señalando además que los hechos de violencia 

incremente cuando se encuentran bajo el estado de ebriedad. 

La figura 7 muestra los resultados obtenidos ante la pregunta ¿Considera usted, 

que los rasgos de personalidad agresiva, baja empatía, trastornos psicológicos, 

impulsividad y problemas de control de la ira, influyen en el delito de agresiones 

en contra de las mujeres?  tanto los operadores jurídicos de la Fiscalía Provincial 

Mixta como los trabajadores del Programa, respondieron que los rasgos de 

personalidad agresiva, baja empatía, trastornos psicológicos, impulsividad y 

problemas de control de ira influyen en la comisión del delito de agresiones, ya 

que una persona violenta, impulsiva, colérica o iracunda se encuentra más 

predispuesta a realizar actos de violencia, ya que utilizan la violencia con el fin de 

imponer un estereotipo o pensamiento con único propósito de someter a su 

víctima.     

Este hallazgo es similar a lo reportado por Torres & Espada (1996), quienes 

señalaron que distintos estudios han señalado que las causas de la violencia 

domestica radica en la personalidad del maltratador, quienes muestran ciertos 

rasgos patológicos como la personalidad depresiva, paranoia, impulsividad, baja 

empatía, inseguridad, baja autoestima, trastornos psicológicos y problemas de 

control de la ira. 

Con el tercer objetivo específico se determinó las modalidades y contextos más 

recurrentes de la comisión del delito de agresiones en contra de las mujeres. 
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La figura 8 muestra los resultados obtenidos ante la pregunta ¿Cuáles son los 

patrones y características de la violencia de género?, tanto los operadores 

jurídicos de la Fiscalía Provincial Mixta como los trabajadores del Programa, 

precisaron que en su mayoría es cometido por hombres quien agrede a la mujer 

por su condición de tal ya que son hechos estereotipados. 

Este hallazgo es similar a lo reportado por Soto (2018) concluye que la violencia 

de género contra de las mujeres se produce a raíz de la desigualdad que sufre la 

mujer en las relaciones de pareja el cual está ligado a  un conjunto de creencias, 

actitudes que repercuten sobre dos ideas centrales,  por un lado tenemos la 

polarización entre los sexos, el que supone una contraposición entre el hombre y 

la mujer, lo que supone ambos son excluyentes entre sí  y segundo existe una 

superioridad del sexo masculino, lo que genera que los hechos de violencia sean 

perpetrados en su mayoría por hombres en contra de las mujeres. 

La figura 9 y tabla 3 muestra los resultados obtenidos ante la pregunta ¿Cuáles 

son las modalidades más comunes del delito de agresiones perpetradas en contra 

las mujeres?, tanto los operadores jurídicos de la Fiscalía Provincial Mixta como 

los trabajadores del Programa respondieron que son la violencia física y 

psicológica y en poca escala la violencia sexual, aunado a ello, se evidencia que 

en 8 carpetas fiscales se registró violencia física, en 7 se configuró la violencia 

psicológica y en 5 configuraron ambos tipos.  

La figura 10 muestra los resultados obtenidos ante la pregunta ¿Por qué cree 

usted que la violencia física y psicológica son las más recurrente?, tanto los 

operadores jurídicos de la Fiscalía Provincial Mixta como los trabajadores del 

Programa respondieron que que el varón tiene una mentalidad machista, cerrada 

y estereotipada, teniendo la finalidad de someter a la mujer lo que empieza con la 

violencia psicológica mediante insultos, si la discusión se torna acalorada 

empiezan los golpes, violencia física empleada con el propósito de doblegar a la 

víctima. Estos hallazgos son similares a lo reportado por Melgarejo (2022), quien 

concluyo que es la violencia física y psicológicas las recurrentes en la comisión 

del delito de agresiones en contra de las mujeres. 
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La figura 11 y tabla 4 muestra los resultados obtenidos ante la pregunta ¿Cuáles 

son los contextos más comunes en los que ocurren las agresiones contra las 

mujeres?, tanto los operadores jurídicos de la Fiscalía Provincial Mixta como los 

trabajadores del Programa respondieron que es la violencia familiar, aunado a ello 

se evidencia que en el 100% de las carpetas fiscales las agresiones en contra de 

las mujeres se perpetraron en un contexto de violencia familiar.  

La figura 12 muestra los resultados obtenidos ante la pregunta ¿A qué cree usted 

que se debe que en dicho contexto se produzca la mayor cantidad de casos de 

agresiones en contra de las mujeres?, tanto los operadores jurídicos de la Fiscalía 

Provincial Mixta como los trabajadores del Programa respondieron que ello se 

debe a los estereotipos de género, al pensamiento machista, a la falta de 

comprensión entre el hombre que han formado una familia, en donde el hombre 

cree que tiene el poder de decidir sobre su pareja, conviviente o cónyuge, ya que 

siente que es quien domina en la familia, finalmente otro factor es la falta de 

nuevas políticas públicas de prevención. 

Estos hallazgos son similares a lo reportado Melgarejo (2022) que es la violencia 

en contra de la mujer perpetrada en un contexto de violencia familiar la más 

recurrente, en donde por lo general son cometidos por el cónyuge, conviviente o 

pareja sentimental. 

La investigación contó con el objetivo general de determinar cuáles son los 

factores socio-criminológicos y las modalidades delictivas de mayor incidencia en 

el delito de agresiones en contra de las mujeres, Fiscalía Provincial Mixta de 

Caynarachi, 2022, de la interpretación de las figuras y tablas que dieron respuesta 

a los objetivos específicos se advierte que los principales factores socio-

criminológicos del delito de agresiones en contra las mujeres son el aspecto 

cultural, los estereotipos, el grado de instrucción, la ocupación, siendo la violencia 

física y psicológicas las de mayor incidencia perpetradas en un contexto de 

violencia familiar.  
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V. CONCLUSIONES

5.1  Se ha determinado que los factores socio-criminológicos y las

modalidades delictivas, inciden en el delito de agresiones en contra de las 

mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi 2022 de manera 

significativa, al evidenciarse que  el rol estereotipado que cumple la mujer 

en ámbito socio cultural del distrito de Caynarachi predetermina el tipo de 

conducta que debe mostrar en el contexto familiar, y que ante su 

incumplimiento se convierte en víctima del delito de agresiones. 

5.2 Los factores sociales que influyen el delito de agresiones en contra de las 

mujeres han sido identificados en el grado de instrucción, la ocupación, la 

edad, sexo de la víctima y agresor, el lugar o territorio donde ocurre el 

delito, la cultura, la crianza, así como los estereotipos de género son los 

principales factores sociales del delito de agresiones en contra de las 

mujeres, conforme así se puede advertir de la aplicación del instrumento 

de guía de entrevista y guía de análisis documental de 10 carpetas 

fiscales, obteniéndose en este último que la edad de las 10 mujeres 

víctimas de agresiones oscila entre los 18 a 35 años, el cual representa el 

70% de la totalidad de la data obtenida, en cuanto a la ocupación el 90% 

son amas de casa y solamente el 10% cuenta con estudios superiores, 

por otra parte, en cuanto a la edad del agresor el 60% supera los 35 años 

de edad, el 80% se dedica a labores agrícolas y solamente el 10% cuenta 

con estudios superiores. 

5.3 Los factores criminológicos que influyen el delito de agresiones en contra 

de las mujeres han sido identificados en los antecedentes penales, 

incremento de la frecuencia de abuso y el uso de sustancias, del análisis 

de las carpetas fiscales como resultado se obtuvo que 5 agresores 

cuentan con antecedentes penales, 7 registran más de una denuncia por 

agresiones en contra de las mujeres, en cuanto al incremento de la 

frecuencia de abuso y el uso de sustancias estos datos han sido 

obtenidos de la aplicación de la ficha de valoración de riesgo, obteniendo 

en el 100% de las carpetas fiscales que en los últimos 12 meses la 

frecuencia de abuso hacía las victimas ha incrementado y finalmente se 
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obtenido el resultado que en 7 carpetas fiscales las victimas indican que 

su agresor consume sustancias alcohólicas. 

5.4 Se ha concluido las modalidades delictivas más recurrentes en el delito de 

agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar son 

la violencia física y psicológica, información que ha sido respaldado por 

los expertos entrevistados, la misma que se condice con las 10 carpetas 

fiscales examinadas, en donde 8 se registraron violencia física, en 7 

violencia psicológica y en 5 se registraron ambos, siendo la violencia 

familiar el contexto en donde se consumó el 100% del delito de 

agresiones. 
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VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi realizar informes

trimestrales sobre las principales características del delito de agresiones en

contra de las mujeres, a efectos de que sean remitidos a la Gerencia

Administrativa del distrito Fiscal de San Martín a fin de que se mejore los

programas de atención o se implementes nuevas directivas, que permitan

una materialización oportuna y eficaz de los servicios hacia la víctimas y

testigos por parte del programa asistencial UDAVIT (Unidad de Asistencia a

Víctimas y Testigos del Ministerio Público), CEM (Centro de Emergencia de

la Mujer), y Estrategia Rural.

Se recomienda a la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, realizar

reuniones de coordinación con los programas de asistencia social, entre

ellos el Programa de Estrategia Rural y Centro de Emergencia Mujer de

Caynarachi a efectos de realizar capacitaciones y brindar charlas de

sensibilización en la prevención de delitos y en especial el de agresiones en

contra de las mujeres, haciendo hincapié en los factores socio culturales de

estereotipos de género, grado de instrucción, ocupación y el lugar de la

comisión del delito, teniendo como principal foco de atención a las mujeres,

niños y adolescentes.

Se recomienda a la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, garantizar el

cumplimiento, ejecución y seguimiento de las medidas de protección,

teniendo en consideración los factores criminológicos de frecuencia de

abuso, alcoholismo y antecedentes penales como más recurrentes en el

delito de agresiones en contra de las mujeres, a través de reuniones de

coordinación con los comisarios de las distintas comisarías Rurales de la

jurisdicción de Caynarachi.

Se recomienda a la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, conformar un

consolidado sobre la data de los casos de agresiones en contra de las

mujeres, a efectos de que sean remitidos al Área de Gestor de Indicadores

del Ministerio Público para que fortalezcan los estudios sobre prevención del

delito teniendo en consideración las modalidades más recurrentes
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consumadas de violencia física y psicológica dentro del contexto de violencia 

familiar; de manera que, se apliquen mejores métodos de investigación, 

programas de asistencia y directivas de actuación por parte del Ministerio 

Público.    
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Matriz de categorización 

Categoría de estudio Definición conceptual Categoría Subcategorías Códigos   

 

Factores socio-

criminológicos 

Los factores socio-criminológicos son 

aquellos factores condicionantes de 

los hechos delictivos, los cuales 

sobresalen en comparación con 

otros, en virtud del accionar o 

comportamiento del agente en la 

sociedad y su interacción con otros 

sujetos que en ella se desarrollan, los 

cuales conviven día a día bajo los 

mismos parámetros o patrones de la 

conducta y que por consiguiente 

generan hábitos similares. 

Factores socio-criminológicos 

Factores sociales 

Factores criminológicos 

 

C1.SC1.1 

C1.SC1.2 

C1.SC1.3 

C1.SC2.1 

C1.SC2.2 

C1.SC2.3 

C1.SC.2.4 

Modalidades delictivas 

Las modalidades delictivas pueden 

ser definidas como aquellas formas 

en la que se puede perpetrar la 

comisión y configuración de un tipo 

penal, así mismo podemos decir que 

varías y diferentes modalidades 

pueden generar la materialización de 

un delito, como es el caso del delito 

de agresiones en contra de las 

mujeres, la cual puede generarse a 

través de la violencia física, 

psicológica, sexual y patrimonial o 

económica, las mimas que a su vez 

se desarrollan en distintos contextos 

como lo es la violencia familiar, 

coacción, hostigamiento, entre otros 

Modalidades delictivas 

Tipos de violencia 

Contexto de violencia 

 

C2.SC1.1 

C2.SC1.2 

C2.SC2.1 

C2.SC2.2 
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Matriz de consistencia  

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Técnicas e Instrumentos 

 
PROBLEMA GENERAL 
 

¿De qué manera los factores socio-
criminológicos y las modalidades delictivas 
inciden en el delito de agresiones en contra 
de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta 
de Caynarachi 2022?   
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 

P.E.1: ¿Cuales los factores sociales del delito 
de agresiones en contra de las mujeres en la 
fiscalía provincial mixta de Caynarachi, 2022? 
 
P.E.2: ¿Cuáles son los factores criminológicos 
del delito de agresiones en contra de las 
mujeres en la fiscalía provincial mixta de 
Caynarachi, 2022? 
 
P.E.3. ¿Cuáles son las modalidades delictivas 
de mayor incidencia en el delito de agresiones 
en contra de las mujeres en la fiscalía 
provincial mixta de Caynarachi, 2022? 

 
Objetivo general 

Determinar de qué manera los factores socio-
criminológicos y las modalidades delictivas 
inciden en el delito de agresiones en contra 
de las mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta 
de Caynarachi 2022.   
 
Objetivos específicos 
O.E.1: Identificar los factores sociales del 

delito de agresiones en contra de las mujeres 
en la Fiscalía Provincial Mixta de Caynarachi, 
2022. 
 
O.E.2: Identificar los factores criminológicos 

del delito de agresiones en contra de las 
mujeres en la Fiscalía Provincial Mixta de 
Caynarachi, 2022. 
 
O.E.3: Determinar las modalidades delictivas 

de mayor incidencia en el delito de agresiones 
en contra de las mujeres en la fiscalía 
provincial mixta de Caynarachi, 2022.  
 

Hipótesis general 

Los factores socio-criminológicos y las 
modalidades delictivas inciden de manera 
significativa en el delito de agresiones en 
contra de las mujeres, de agresiones en contra 
de las mujeres, Fiscalía Provincial Mixta de 
Caynarachi, 2022 
 
Hipótesis específicos: 
i). Los factores sociales que influyen en el 
delito de agresiones en contra de las mujeres 
han sido identificados en el grado de 
instrucción, la ocupación, edad, historial de 
violencia, estereotipo de género y la cultura. 
 
ii). Los factores criminológicos que influyen de 
manera significativa en el delito de agresiones 
en contra de las mujeres e integrantes del 
grupo familiar han sido identificados en los 
antecedentes penales, la frecuencia de abuso, 
el uso de sustancia.    
 
 iii). Las modalidades delictivas de mayor 
incidencia en la comisión del delito de 
agresiones en contra de las mujeres han sido 
identificadas en la violencia física y 
psicológica, perpetradas en un contexto de 
violencia familiar de acuerdo a la Ley. 30364. 

Técnica: 

Entrevista. 
Análisis documental. 

 
Instrumentos: 

Guía de entrevista. 
Guía de análisis documental. 

Diseño de investigación  Escenario de estudio y Participantes Categorías y Subcategorías 

Herramienta metodológica: 
Enfoque Mixta 

La investigación es mixta consiste en 
recopilar, analizar e integrar tanto la 
investigación cualitativa como la cuantitativa, 
esto con la intención de lograr una mejor 

Escenario de estudio: 

La jurisdicción de la Fiscalía Provincial Mixta 
de Caynarachi. 
 
Participantes: 

Operadores jurídicos  

Categorías: Subcategorías: 

 
Factores socio-
criminológicos 

Factores sociales 
 

Factores 
criminológicos 
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comprensión del problema de investigación y 
que no pudiera ser posible si estos dos 
métodos de aplicarían por separado. 
Tipo de investigación: 
Básica 

El objetivo es incrementar los conocimientos 
científicos, pero sin contrastarlos con ningún 
aspecto práctico. 
Diseño de la investigación: 
Diseño fenomenológico 

Busca analizar, describir y comprender la 
conciencia de los participantes, guiándonos 
de las experiencias sociales, culturales y 
jurídicas de la vida cotidiana de cada persona, 
tomando en cuenta que cada situación y 
experiencia era distinta. 
Diseño descriptivo simple 

Estudio de casos relacionados a las 
agresiones en contra de las mujeres, permite 
obtener datos cuantitativos que serán 
esbozados en los resultados y explicados en 
la discusión, en base a la teoría y los 
antecedentes de investigación utilizados. 

Carpetas Fiscales  
 
Muestreo:  

-. Diez Carpetas Fiscales 
-. Un fiscal 
-. Dos asistentes en Función Fiscal 
-. Un Psicólogo de Estrategia Rural 
-. Un Abogado de Estrategia Rural 
 
 
  

Modalidades 
delictivas 

Tipos de violencia 

Contextos de 
violencia 
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Guía de Entrevista N° 1 

Dirigido a Fiscales y Abogados.  

Entrevistado:_________________________________________________ 

Especialidad:__________________________________________________ 

Fecha:______________________________________________________ 

Instrucciones: 

La finalidad de la entrevista es acopiar información relacionada con la identificación de los 

factores socio-criminológicos y las modalidades delictivas del delito de agresiones en contra 

de las mujeres, sobre el cual se le exhorta contestar las preguntas con veracidad, ya que sus 

respuestas serán de mucha utilidad para la investigación. 

Factores sociocriminológicos 

Factores sociales 

1.- ¿Cuáles son algunos factores sociales que contribuyen a la violencia de género y las 

agresiones contra las mujeres? 

2.- ¿Cuál es el papel que desempeña los estereotipos de género en la perpetuación de la 

violencia contra las mujeres? 

3.- ¿Cómo influyen los roles de género tradicionales en la agresión hacia las mujeres?  

Factores criminológicos 

4.- ¿Cómo puede la criminología contribuir a mejorar la respuesta del sistema de justicia penal 

frente a las agresiones contra las mujeres? 

5.- ¿Cuáles son las implicaciones de la criminología en el diseño de políticas y programas de 

prevención e intervención temprana de la violencia de género? 

6.- ¿Cuál es el papel de los antecedentes penales y el historial de violencia en la 

predisposición de los individuos a cometer agresiones contra las mujeres? 

7.- ¿Considera usted, que los rasgos de personalidad agresiva, baja empatía, trastornos 

psicológicos, impulsividad y problemas de control de la ira, influyen en el delito de agresiones 

en contra de las mujeres? Fundamente.   
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Modalidades delictivas 

Tipos de violencia 

1.- ¿Cuáles son los patrones y características de la violencia de género?  

2.- ¿Cuáles son las modalidades más comunes del delito de agresiones perpetradas en contra 

las mujeres? 

3.- Desde su punto de vista personal, ¿Por qué cree usted que dicha modalidad o tipo 

agresión es la más recurrente? 

Tipos de contexto de violencia 

4.- ¿Cuáles son los contextos más comunes en los que ocurren las agresiones contra las 

mujeres? 

5.- Desde su apreciación personal, ¿A qué cree usted que se debe que en dicho contexto se 

produzca la mayor cantidad de casos de agresiones en contra de las mujeres? 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 

Factores socio-criminológicos y modalidades delictivas del delito de agresiones en contra de las mujeres, fiscalía provincial mixta de Caynarachi, 2022 

NOTA: Se revisará carpetas fiscales de la fiscalía provincial mixta de Caynarchi del año 2022, que guarden relación con la comisión del delito de agresiones en contra de las mujeres teniendo en 

consideración el tipo de violencia y el contexto en que se cometió: 

No

. 

Carpet

a fiscal 

  

Factores socio-criminológicos 
Modalidades delictivas 

Rasgos sociales 
 

Rasgos 
criminológicos 

Tipos de violencia Contexto de violencia 

Edad Grado de instrucción Ocupación 

Anteced

entes 
Uso de 

sustanci
as 

Frecuen
cia de 
abuso 

Violenci

a física 

Violenci

a 

psicológ

ica 

Violencia 

sexual 

Violencia 

patrimonial o 

económica 

Violencia 

familiar 

Coacción, 

hostigamie

nto, acoso 

sexual 

Abuso de 

poder o 

confianza 

Cualquier 

otra forma 

de 

discriminació

n 
Victim

a 

Agresor 
Victima 

Agresor 
Victima 

Agresor 

1.  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.  
   

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8.  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.  
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10.  
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Validación de los instrumentos de investigació
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Índice de la Validez de Ayken de expertos 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Categoría 1: Factores socio-criminológicos 

 
 

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

 
 

J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 

SC1 
Factores sociales 

P1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

P2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 

P3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

SC2 
Factores 

criminológicos 

P4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 

P5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 

P6 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 

P7 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

Categoría 2: Modalidades delictivas 

 

 
 

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

 
 

J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 

SC1 
Tipos de 
violencia 

P1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 

P2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

P3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 

SC2 
Tipos de 
contexto 

P4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 

P5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 

 

 

 

Instrumento  Global 0.87 

Instrumento  Global 0.87 
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Índice de la Validez de Ayken de expertos 

GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 

Categoría 1: Factores socio-criminológicos 

 

 
 

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

 
 

J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 

SC1 
Factores sociales 

P1 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 

P2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 

P3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

SC2 
Factores 

criminológicos 

P4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

P5 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

                
           

 
    

 

 

Instrumento  Global 0.84 

 

Categoría 2: Modalidades delictivas 

 

 
 

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

 
 

J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 

SC1 
Tipos de 
violencia 

P1 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

P2 0 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

P3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

P4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

SC2 
Tipos de 
contexto 

P5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 

P6 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 

 
P7 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
P8 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

 

 

Instrumento  Global 0.89 
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