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RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado “Análisis de inaplicación de pena efectiva 

en casos de violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023”, tuvo 

como objetivo analizar la inaplicación de la pena efectiva en los casos de violencia 

contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. La investigación buscó 

coadyuvar con el Objetivo de Desarrollo Sostenible que señala paz; justicia e 

Instituciones sólidas. 

Se empleó la metodología correspondiente al tipo básico, desde un enfoque 

cualitativo, con el diseño de estudio fenomenológico. Se utilizó la guía de entrevista 

como instrumento de recolección de datos, el cual se aplicó a seis participantes y 

cuyo resultado permitió obtener como conclusión final que existe una inaplicación de 

la pena efectiva en los casos de las agresiones hacia mujeres ya que para los 

operadores de justicia no es necesario que se aplique dicha pena por considerar que 

se afecta el principio de proporcionalidad y que no se garantiza una adecuada 

resocialización del condenado, por lo que deciden optar por imponer penas 

alternativas a la pena efectiva. 

Palabras clave: Pena efectiva, violencia contra la mujer, violencia física, 

violencia psicológica. 
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ABSTRACT 

The present research study entitled “Analysis of non-application of effective penalty in 

cases of violence against women, Superior Court of Justice of Lima, 2023”, aimed to 

analyze the non-application of effective penalty in cases of violence against women, 

High Court of Justice of Lima, 2023. The research sought to coadjuate with the 

Sustainable Development Goal which signals peace, justice and Solid institutions. 

The methodology corresponding to the basic type is employed, from a qualitative 

approach, with the phenomenological study design. The interview guide was used as 

a data collection instrument, which was applied to six participants and whose result 

allowed to get as a final conclusion that there is an inapplication of effective 

punishment in cases of assaults against women since for the operators of justice is 

not required to apply such penalty considering that the principle of proportionality is 

affected and adequate resocialization of the convict is not guaranteed, so they decide 

to opt for imposing alternative penalties to the effective penalty. 

Keywords: Effective punishment, violence against women, physical 

violence, psychological violence.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los más grandes flagelos que perduran aún en la sociedad peruana está 

relacionado con la temática de la violencia contra las mujeres, siendo que en los 

últimos años ha tenido mayor relevancia y esto es porque ya dejó de ser un problema 

individual, de pareja o de índole familiar para transformarse en un problema social 

que atañe a todos, puesto que es preocupante escuchar cada día noticias sobre 

mujeres violentadas no solo en el Perú sino en cualquier parte del mundo. En esa 

coyuntura, la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2020) definió dicha violencia 

como todo maltrato o agresión de género que va a tener como resultado causar un 

agravio físico, sexual o psíquico, no importando que para estos actos exista una 

sanción que restrinja la libertad del agresor. Hoy en día, lo cierto es que las mujeres, 

por el solo hecho de ser de este género, padecen diversos actos de crueldad y 

violaciones de derechos humanos que se producen desde que nacen hasta que 

mueren.  

 

Según Ramírez et al., (2021), en Latinoamérica, la violencia contra la mujer se 

produce en las esferas del área social, cultural, económico e incluso político, espacios 

donde se muestra a la mujer como un individuo débil e inferior frente al hombre, y 

pese a que los países latinoamericanos han dictado leyes y políticas preventivas y 

sancionadoras, no se ha podido cambiar dicha situación concluyendo que la vía para 

combatir el problema es a través de la educación y de la promoción del respeto a 

todas las mujeres en general. De igual manera Medina y Medina (2019), en el estudio 

de investigación que llevaron a cabo en el contexto mexicano mencionaron que todo 

planteamiento de solución para erradicar el asunto de violencia contra la mujer debe 

implicar dos labores, la primera que corresponde al Estado, que tiene la 

responsabilidad de prevenir, atender, sancionar y eliminar este clase de violencia en 

todos sus modos; y en segundo lugar, la que corresponde a la sociedad que tiene el 

deber de cambiar aquella forma de pensamiento cultural dominante donde el hombre 

aparece siempre como un ser superior ante una mujer. 

 

En el Perú se vive la misma problemática, existen mujeres que sufren violencia 

permanentemente en los diferentes espacios de sus vidas; por ello, ante dicha 
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situación el legislador en su medida más extrema ha optado por legislar la pena 

efectiva para todos los hechos de violencia contra la mujer; sin embargo, dichas penas 

y sanciones que se ha determinado en la legislación peruana no estarían funcionando, 

o no estarían aplicándose como lo señala la norma o no se estarían cumpliendo con 

el fin de las mismas, ya que la realidad viene siendo otra, porque día a día aumentan 

los casos de mujeres  violentadas, llegando en muchos casos al feminicidio; ante ello 

la interrogante a esta situación es muy evidente y esto es, porque si se cuenta con 

normas que regulan estas situaciones porque no se ha podido reprimir ni reducir el 

gran número de violencia contra la mujer, no obstante que el solo conocimiento de 

parte de los agresores de la posibilidad de ser privados de su libertad durante algunos 

años, tendría que ser un factor que signifique la disminución de dicho delito, sin 

embargo, se da una situación contraria. 

 

Por ello, en el año 2015, en nuestro país se expidió la Ley N°30346, ley que 

busca evitar, castigar y suprimir la violencia contra las mujeres o algún integrante de 

la familia; pese a ello, no ha sido posible una disminución de este tipo de delito, por 

lo que se han ido presentando diferentes modificatorias donde incluso se sanciona 

aquellos actos de lesividad mínima, sin embargo, el problema ha seguido persistiendo 

o incluso aumentando; por ello en el año 2017, se publicó la Ley N°30710, norma que 

establece un cambio en la legislación señalando que aquellos condenados por este 

tipo de delitos ya no podrán ser beneficiados con la suspensión de la pena efectiva, 

lo que significaría que el agresor tendría que ser privado de su libertad 

 

Aunque, si bien es cierto con las últimas modificaciones que establecen la pena 

efectiva, en la realidad viene siendo aplicada de manera distinta y hasta 

contradictoria, ya que algunos fiscales y jueces vienen recurriendo a la figura de la 

conversión de la pena cuando ellos consideran que no amerita una prisión efectiva, 

imponiendo en esos casos penas de multa, limitación de días libres o jornadas de 

trabajo comunitarios con asistencia obligatoria o asistencia a terapias psicológicas, 

más allá que la norma legal ha contemplado únicamente la pena efectiva como pena 

principal sin señalar ni considerar penas alternativas de menor gravedad. 

 

Es así como el Acuerdo Plenario Nº 09-2019/CIJ-116 aprobado por la Corte 

Suprema ciertamente señala que aplicar la pena que priva la libertad de manera 
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efectiva no sería la mejor ni única solución a esta problemática, sino que admite que 

se debe considerar otras medidas antes de la utilización de dicha pena efectiva 

planteando como un mecanismo alternativo la posible aplicación de la medida de 

vigilancia electrónica. Por lo tanto, es preciso analizar la necesidad de emplear la 

pena efectiva y conocer cuáles serían los criterios por las cuales el personal de justicia 

de la Corte Superior de Justicia de Lima opta por aplicar la conversión de la pena 

efectiva, así como se pretende analizar si la pena efectiva contribuye con el 

decrecimiento de la violencia contra la mujer, o simplemente no causa ningún efecto 

en los agresores.  

 

De esta manera, habiendo abordado la realidad problemática de la presente 

investigación, como problema general, se señala ¿Por qué existe la inaplicación de la 

pena efectiva en casos de violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de 

Lima, 2023?. Respecto al problema específico 1 ¿De qué manera la aplicación de la 

pena efectiva repercute en la disminución en los casos de violencia contra la mujer? 

así como problema específico 2 ¿Qué criterios utilizan los jueces para aplicar la 

conversión de la pena efectiva en el delito de violencia contra la mujer? 

 

De igual manera, es esencial mencionar los objetivos de la presente 

investigación, siendo que, como objetivo general, analizar la inaplicación de la pena 

efectiva en casos de violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 

2023. Asimismo, como primer objetivo específico se tiene el de, establecer si la 

aplicación de la pena efectiva repercute en la disminución de casos de violencia 

contra la mujer, y, como segundo objetivo específico, se establece, el de indicar qué 

criterios utilizan los jueces para aplicar la conversión de la pena efectiva en el delito 

de violencia contra la mujer. 

 

Es preciso mencionar como justificación de la investigación, que se pretendió 

conocer las razones de la inaplicación de la pena efectiva en los sucesos de violencia 

contra la mujer y si esta incide de forma alguna en la disminución en dichos casos, 

pretendiendo que la investigación permita coadyuvar a que los legisladores y 

operadores de justicia conozcan realmente cuando la pena efectiva debe ser aplicada 

en estos acontecimientos de violencia que muchas veces terminan en feminicidio.  
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Finalmente, lo que el investigador pretende como meta no solo es enriquecer 

el conocimiento que se tiene sobre el gran problema que perdura en nuestra sociedad 

sobre el tema de las agresiones contra las féminas, sino busca coadyuvar con el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible  denominado paz,  justicia e Instituciones sólidas; 

por ello es importante conocer a profundidad con la presente investigación, el motivo 

o causa del por qué continúan los ataques contra las mujeres; muy a pesar que 

existen leyes severas que lo sancionan, las cuales no estarían funcionando, así como 

también que acciones adicionales debe tomar el Estado, solo así se podrá lograr no 

solo erradicar este problema, sino también tener una sociedad que pueda convivir en 

paz, justicia y sobre todo confianza en sus instituciones que la regulan como país. 

 

En cuanto al marco teórico se cuenta con antecedentes nacionales, como  

García (2018), con su investigación que señala como objetivo establecer de qué forma 

se vincula la aplicación de la pena privativa de libertad con la comisión del delito de 

agravios contra la mujer e integrantes de la familia, el autor utilizó el diseño no 

experimental, de tipo transversal obteniendo como conclusión que el uso de la pena 

efectiva no se vincula ni tiene relación relevante cuando se comete el  delito de 

ataques contra una mujer o integrante de la familia pues ambos se presentan de forma  

independiente, no teniendo nada que ver la drasticidad de la pena sino más bien 

influyen otros factores como psicológicos, sociales y económicos que hacen que se 

sigan cometiendo este tipo de abusos; además agrega que se estaría criminalizando 

severamente todos los casos, más aún si algunos de ellos no revisten de mayor 

gravedad por lo que no tendría que aplicarse una pena que primordialmente restringe 

la libertad de una persona. 

 

También se menciona a Pinto y Correa (2020), con su investigación que tuvo 

como propósito precisar las consecuencias jurídicas y sociales que causa la 

restricción de la suspensión de ejecutar la pena en los casos de delitos contra de la 

mujeres o miembros de la familia, desarrollado desde un enfoque mixto y bajo el 

diseño transversal y no experimental, sostuvo como conclusión que las 

consecuencias jurídicas que ocasiona el impedimento que se pueda suspender la 

pena son que los magistrados deciden optar por aplicar otras medidas como la 

prestación de servicios comunitarios o deciden reservar el fallo, esto para evitar la 

sobrepoblación en las recintos penitenciarios y como consecuencias sociales señala 
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que muchas veces las víctimas ante la noticia que su agresor será recluido en una 

cárcel se arrepienten y deciden abandonar los procesos que iniciaron o cuando van 

a declarar tratan de retractarse o de minimizar el hecho delictivo generando así la 

impunidad del agresor. 

 

Igualmente se revisó el trabajo de Guerrero (2018), con su investigación que 

analizó si la labor del Estado de castigar con pena de privación de libertad efectiva 

los casos de agresiones en contra de las mujeres sería el remedio para erradicar y 

prevenir dicho problema social, realizado con un diseño descriptivo y documental, 

tuvo como conclusión que las medidas tomadas por el Estado de penalizar 

drásticamente dichas conductas no serían la solución definitiva para reducir los 

hechos de violencia contra la mujer, ya que no se trata solo de endurecer las penas 

sino que se requiere de herramientas que permitan una respuesta legal y social, 

siendo conveniente e importante que el Estado peruano proporcione una respuesta 

que respete las garantías penales 

 

También se menciona a Muguerza y Soza (2020), cuya investigación tuvo 

como finalidad precisar de qué manera resulta ineficaz el hecho criminalizar la 

violencia contra la mujer en el artículo 122-B del Código Penal así como en qué 

medida la aplicación de la pena privativa efectiva no cumple con el fin de 

resocialización del inculpado, para ello utilizaron el diseño no experimental con un 

enfoque mixto ósea cuantitativo y cualitativo, concluyendo finalmente  que lo 

dispuesto en el artículo 122-B del Código Penal resulta altamente ineficaz ya que es 

una norma incompatible con la realidad, que no busca evitar que se cometa dichos 

actos, más bien genera la desintegración familiar y desprotección de las víctimas ya 

que está demostrado que lejos de disminuir, las tasas de violencia contra las mujeres 

siguen aumentando de manera impactante. 

 

Finalmente, se tiene a Carrero (2019), con su tesis que tuvo como objetivo 

determinar cuándo procede la conversión de las penas privativas de libertad y la 

suspensión de la pena en los casos de agresiones contra la mujer o los familiares, 

teniendo en cuenta la reciente reforma del artículo 57 del Código Penal, cuya última 

parte prohíbe suspender la pena efectiva, el tipo de la investigación fue básica, 

desarrollada desde un enfoque cualitativo y tuvo como conclusión que la conversión 
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o suspensión de la pena es justificada y hasta proporcional cuando se trata de una 

agresión física o psicológica de mínima gravedad además teniendo en cuenta si el 

inculpado no tiene ningún antecedente sobre este tipo de delitos. 

 

Con referencia a los antecedentes internacionales se refiere a Boada (2019), 

cuyo estudio de investigación mencionó como objetivo analizar si existe una 

proporcionalidad en la pena que se le atribuye al inculpado por el delito de agresión 

contra una mujer e integrante de su entorno familiar, para ello utilizó el método 

deductivo, exploratorio y descriptivo, concluyendo así que el Estado no debe 

determinar penas desmedidas e irracionales que no son la solución al problema, sino 

deben implementar penas proporcionales que respeten los derechos fundamentales 

así como políticas orientadas a restaurar la unión familiar ya que un centro 

penitenciario no es un lugar constructivo más bien es un lugar donde puede generar 

más resentimiento y agresividad al individuo. 

 

Asimismo, se revisó el trabajo de Ortiz (2020), que analizó si la pena impuesta 

en los casos de ataques contra la mujer es proporcional frente a los sucesos de 

violencia recurrente que se presentan, para ello la metodología que utilizo fue de tipo 

documental y descriptiva, con un enfoque mixto ósea cualitativo y cuantitativo, tuvo 

como resultado que más del 50% de denuncias son casos de violencia contra la mujer, 

específicamente violencia física, concluyendo que dicho tipo de agresiones han 

incrementado de manera descomunal e impresionante y que pese a las sanciones 

señaladas en las normas penales, las penas que se le imponen no serían suficientes 

porque no se tratan de penas firmes y no se aplican tomando en cuenta la magnitud 

del daño causado, por ello es necesario que se aplique la pena de privación efectiva 

de libertad para estos casos de graves consecuencias. 

 

 De igual manera, se tiene a Neira (2016), cuyo estudio fue analizar la 

problemática de la violencia intrafamiliar que padecen las mujeres en sus hogares, 

utilizó el método deductivo que complemento con la entrevista como instrumento de 

su investigación, teniendo como conclusión final que las agresiones físicas y 

psicológicas son los tipos de violencia más recurrentes que sufren las mujeres en sus 

hogares causándoles problemas emocionales no solo a ellas sino también a los 

demás miembros de su familia y que la labor del Estado no solo debe enfocarse en 
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determinar penas drásticas sino tendría que centrarse más en difundir las políticas 

educativas y preventivas que incluyan un cambio en las formas de vincularse y 

relacionarse entre hombres y mujeres. 

 

 Asimismo se revisó el trabajo de Suarez (2018), cuyo propósito fue establecer 

los componentes de riesgo que contribuyen con la violencia contra la mujer e 

identificar los tipos de violencia que existen, utilizo el método descriptivo desde un 

enfoque cualitativo, tuvo como conclusión que normalizar la violencia contra la mujer 

es el elemento de riesgo más sobresaliente, así como un pobre nivel educativo 

resultando en una baja autoestima, lo que ello hace que líneas de ayuda y de 

prevención se vuelven un asunto irrelevante para la sociedad, asimismo concluyen 

que el factor socioeconómico de una mujer no es un factor que diferencia cuando se 

ejerce violencia contra una mujer. 

 

 Finalmente Zubiria y Pacheco (2018), con su investigación describió y explicó 

los efectos que tiene la violencia contra la mujer en las ciudades de Colombia, para 

ello utilizaron el método documental desde un enfoque mixto, concluyendo que la 

razón de la realidad de una violencia extrema contra la mujer obedece a la  estrecha 

relación entre la cultura patriarcal de la sociedad y el pensamiento machista que 

tienen en la familias, produciendo que la violencia en contra de las féminas sea un 

problema familiar profundamente arraigado en la vida de todas las mujeres, este 

pensamiento limitante hacia las mujeres a su vez produce que se tenga un Estado 

incapaz de desarrollar políticas públicas de prevención que sean eficaces en la 

erradicación de dicho problema.  

 

Continuando con la investigación, se menciona a las categorías y 

subcategorías que forman parte de las bases teóricas del presente estudio, señalando 

como primera categoría a la pena efectiva. Para Miranda et al., (2023), la pena 

efectiva es aquella aplicación restrictiva de la libertad condicional de una persona, 

significando que su efectividad sea una de las razones por las que la población de los 

recintos penitenciarios está sobrecargada. Asimismo, Marco (2019), mencionó que la 

pena privativa de libertad es, todavía hoy en día, la pena estrella de cualquier 

ordenamiento jurídico penal, que, a pesar de los vacilantes esfuerzos del legislador 

para suplirlo de las preferencias penales, intentando fomentar otras penas como las 
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penas de multa y de trabajos en beneficio a la comunidad, las tendencias del 

populismo punitivo la han mantenido inasequible para aquellos que solicitan su 

revocación, o su aplicación menos generalizada. 

 

Igualmente, Fernández y Fernández (2020), mencionaron que la pena efectiva 

se encuentra referido a la calidad de “peligrosidad criminal” de una persona dentro de 

la sociedad, e indican que si bien esta referencia fue modificada en la ley penal, está 

aún se encuentra implícita en los procedimientos para lograr la suspensión de la pena 

efectiva. Asimismo, Tixi et al., (2021), mencionaron que la pena efectiva corresponde 

a la sanción penal mediante el cual se busca la reinserción social de una persona y 

establecen  que esta pena se diferencia a los demás tipos de pena. 

 

Del mismo modo, Alastuey (2021), indicó que la pena efectiva corresponde a 

aquella pena que priva de la libertad a una persona cuya culpabilidad ha sido 

declarado por la comisión de un hecho delictivo que se encuentra catalogado como 

grave y que bajo el análisis normativo – jurisprudencial no se puede imponer otro tipo 

de pena, debido a que no alcanzaría su finalidad resocializadora. Por otro lado, López 

et. al (2022), indicaron que la pena efectiva corresponde a uno de los medios 

mediante el cual se diferencia a los delitos de bagatela con los que en realidad 

corresponden a delitos contra la seguridad social, ya que mediante esta diferenciación 

se sostiene el principio de mínima intervención penal. Finalmente, Calle y Ortega 

(2022), mencionaron que en Ecuador, la aplicación de la pena efectiva o privativa de 

la libertad se convierten en uno de los requisitos especiales para que los Juzgados 

puedan aplicar de manera adecuada el principio constitucional de pluralidad de 

instancia, ya que, si la persona sancionada no se encuentra en dicha condición, 

recurrir a la vía superior corresponde a una declaración de improcedencia inmediata. 

 

Respecto a la comparecencia con restricciones, Portocarrero (2021), mencionó 

que corresponde a una medida de coerción personal que tiene como finalidad lograr 

que la persona investigada se encuentre presente en el proceso que se le instauró, 

pero con la característica principal que este se encuentre en libertad y cumpliendo 

ciertas restricciones ordenadas por el Juzgado de Investigación Preparatoria. 

Asimismo, Córdova (2020), precisó que esta medida se encuentra estipulada en el 

artículo 287° del Código Procesal Penal, el mismo que se remite su actuación a lo 
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regulado en el artículo 288° del mismo cuerpo legal para establecer sus casos de 

aplicación. 

  

Del mismo modo, Paz (2020), indicó que esta medida correspondió a una de 

las mejores soluciones con la finalidad de lograr el deshacinamiento de las cárceles 

en tiempos de COVID, debido a que las personas encarceladas se contagiaban y se 

ponía en riesgo su vida, lo cual no corresponde a la finalidad de un proceso penal. 

Para Márquez (2022), corresponde a una medida penal alternativa, en la cual se le 

da el beneficio a una persona investigada de poder llevar el proceso en libertad y que 

influye en la disminución de la población penitenciaria. 

   

Igualmente, Lorca (2022), señaló que corresponde a una medida alternativa a 

la privación de la libertad, la misma que se presenta necesariamente dentro del 

proceso penal, donde la imputación del hecho delictuoso necesariamente tiene que 

verse catalogado como delito grave. Por otro lado, Espinoza (2022), mencionó que la 

comparecencia con restricciones corresponde a una medida totalmente constitucional 

que tiene como finalidad que la persona investigada comparezca al proceso 

instaurado en su contra precisando que normalmente se da cuando la prisión 

preventiva ha sido declarada infundada.  

 

Respecto a la prestación de servicios a la comunidad, se trata de una pena 

que se basa en realizar labores de forma gratuita y obligatoria a favor del Estado en 

organismos públicos o entidades privadas, cuyos trabajos se asignan tomando en 

cuenta las capacidades del condenado y se realizan en jornadas de determinadas 

horas señaladas. Para Alastuey (2021), se trata de una pena sustitutiva que se puede 

ejecutar cuando no es necesario la aplicación de una prisión o cuando resulte adverso 

al fin resocializador del condenado, por lo que su imposición solo puede darse cuando 

se trata de suspender la ejecución de una pena que restringe la libertad. Asimismo 

Ugarte (2019), señaló que se trata de una sanción o pena sustitutoria de desempeño 

comunitario, que se aplican ante delitos menores, cuyo objetivo es ser un modelo para 

seguir en el camino a la reincorporación de las personas sentenciadas que aunque 

conllevan una pena, las opciones no son privativas de libertad porque tienen un 

sentido más amplio: preventivo y, en cierto sentido, también educativo, para que la 

persona se enmiende y no regrese a cometer el mismo delito, por lo que, las 
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sanciones comunitarias pueden considerarse como una estrategia criminológica que 

respeta mejor los derechos fundamentales, ya que el individuo se reivindica por el 

daño ocasionado sin limitar su libertad. 

 

Según Ramos (2021), se trata de una sanción que resulta ser una opción 

positiva frente a otras sanciones como las que privan la libertad de una persona, sin 

embargo menciona que el Estado debería realizar algunas modificaciones legislativas 

sobre este tipo de pena; las que deben ir de la mano con la utilización de las  

herramientas  de medios digitales,  por lo que propone como propuesta la creación 

del Registro Nacional de sentenciados por prestación del servicio a la comunidad 

llamado “RENSPSC”, que funcionaría como una base de datos de todos aquellos 

condenados con esta sanción, así como la clase de prestación de servicio a la 

comunidad que realizaran, el tiempo, si existe incumplimientos; registro que podría 

ser usado por el Poder Judicial, Ministerio  Público, la policía, hasta el  Instituto  

Nacional  Penitenciario,  a fin de llevar un monitoreo de las personas que cumplen 

este tipo de sanción. 

 

Con relación a la segunda categoría, violencia contra la mujer, Bonilla y Rivas 

(2019), indicaron que la violencia contra la mujer corresponde a un problema de 

carácter social que tiene su mayor presencia en las relaciones heterosexuales y que 

como característica principal esta se desarrolla en un hogar con problemas 

intrafamiliares. De igual modo, Agámez y Rodríguez (2020), refirió que la violencia 

contra la mujer ha sido uno de los delitos de mayor presencia en la época pandémica, 

ya que las personas permanecían cohibidas de su libertad de tránsito, lo cual 

generaba estrés en cada uno de los miembros de los familiares y que estas se 

desataban en circunstancias que normalmente no lo ameritaban.  

 

Asimismo, Bedoya et al., (2020), definió a la violencia contra la mujer como un 

tipo de la violencia denominada contra el género, que se caracteriza por ser activa, 

que generalmente se manifiesta de manera constante (no en todos los casos), y 

donde el sujeto activo realiza actos de intimidación y/o amenaza en contra de su 

víctima. Aunado a ello, Fabián et al., (2020), indicaron que este tipo de violencia 

normalmente es ejercida por el miembro masculino de la familia, siendo un problema 
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que se presenta a nivel mundial, pero que su mayor ocurrencia se presenta en los 

países subdesarrollados a causa de una inidónea cultura machista. 

  

Por otro lado Alvarado (2019) indicó que la violencia contra la mujer que la 

violencia contra la mujer tiene elementos de machismo propios de un marido o de un 

hombre en un ambiente familiar dominado por el patriarcado y puede definirse como 

una situación de superioridad masculina que se lleva a cabo a través de agresiones 

físicas o psicológicas y amenazas en las que se somete a la víctima a la creencia de 

que solo sucedió una vez y nunca más volverá a suceder, convirtiéndose en una rutina 

que causa daños irreparables.. Por último, Cevallos (2021), refirió que a pesar de que 

el Estado ecuatoriano ha realizado una ratificación de la Convención de Belem do 

Pará, los índices de violencia contra la mujer se han incrementado en gran manera, 

a pesar que el Estado propone diversos métodos con la meta de obstaculizar que se 

cometan este tipo de hechos delictivos, lo único que ha generado es que el Código 

Penal amplíe sus gamas con relación a los tipos de violencia, lo cual únicamente llega 

a ser abstracto, debido a que en la práctica es muy difícil comprobar. 

 

Con respecto a la violencia física, Morales y Cordero (2019), indicaron que este 

tipo de violencia se distingue por el empleo de la fuerza física en contra de la parte 

agraviada, indican que su configuración se corresponde al uso de patadas, bofetadas, 

entre otros, donde su única finalidad corresponde perjudicar al agraviado en el libre 

desarrollo de sus actividades personales o laborales. Igualmente, Quispe et al., 

(2021), señalaron que la violencia física corresponde al daño físico que se ocasiona 

en agravio de una persona, indican que esta clase de violencia se presenta en mayor 

manera dentro de las familias constituidas y donde su víctima favorita corresponde al 

miembro femenino. Para Hilario et al., (2020), corresponde al tipo de violencia con 

mayor frecuencia dentro de las parejas, y su realización afecta de manera negativa 

en todos los ámbitos del desarrollo personal de la persona agraviada, ya que ésta 

empieza a vivir con ansiedad y miedo en sus labores diarias.  

 

Del mismo modo, Núñez et al., (2022), mencionaron que la violencia física no 

únicamente se encuentra presente en una familia ya conformada, sino que también 

se puede presentar en situaciones donde la fémina se encuentra en situación de 

noviazgo o incluso embarazo, lo cual genera que pueda tener altas posibilidades de 
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un aborto indeseado. Asimismo, Moroskoski et al., (2021), expresaron que 

corresponde a uno de los delitos con mayor trascendencia dentro de la salud pública, 

ya que afecta directamente al modo de vivir de las personas dentro de una sociedad 

y que su comisión no solo afecta a la parte física, sino que también a la parte 

psicológica, ya que la persona violentada también sufre traumas psicológicos.  

 

Por otro lado, Domínguez et al., (2019), enfatizaron que dicha clase de 

violencia corresponde a una de las prácticas de bullying más comunes dentro de los 

centros educativos y que este se presenta de mayor manera en el ámbito de los 

estudiantes varones, lo cual concluye que son los chicos quienes expresan más 

conductas violentas lo que en el futuro lo manifiestan en sus relaciones de pareja. 

 

En relación a la violencia psicológica, León et al., (2021) señalaron que se trata 

de agresiones que se producen en todos los tipos de relaciones, no solo entre parejas 

sino también en relaciones de padres a hijos o entre hermanos, lo que muchas veces 

se encuentra ya normalizado, siendo esto el inicio para que en edad adulta se acepte 

este tipo de violencia cuando se encuentre en relaciones de pareja, lo cual muchas 

veces es difícil de aceptar y reconocer. Del mismo modo, Romero y Domínguez 

(2020), mencionaron que este tipo de violencia corresponde a la afectación del libre 

desarrollo de la persona, específicamente al desarrollo de la parte emocional y que 

se produce de manera constante, originando una baja autoestima en la victima ya que 

se encuentra siempre sujeta a humillaciones, malos tratos y hasta amenazas de parte 

del agresor. 

 

Según Rodríguez (2022), quien mencionó que este tipo de violencia 

corresponde a aquellos actos que tienen como finalidad generar afectaciones 

emocionales en la persona, y que su característica principal corresponde al deterioro 

paulatino de la persona, es decir, sus secuelas se van generando con el tiempo y no 

de manera inmediata. De la misma manera, Padrón et al. (2020), recalcaron que 

corresponde a aquel maltrato que se realiza en contra de una persona, sin la 

necesidad de que produzca algún tipo de contacto físico, pero que de igual forma 

genera daños de carácter emocional.  
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Para Morales, et al., (2023) es aquella acción que ocasiona un menoscabo en 

el estado psicológico de una persona produciendo que presente cambios en su 

personalidad o estado de ánimo. De igual manera, Mayor y Salazar (2019), indicaron 

que dicha violencia en las mujeres se encuentra en constante crecimiento año a año, 

y que su configuración también afecta a su salud física, emocional y hasta social 

causando muchas veces estados de miedo, stress, ansiedad, depresión o alejamiento 

de sus amistades. Finalmente, para Safranoff (2017), las agresiones psicológicas son 

una de las modalidades menos investigadas y, al mismo tiempo, la más padecidas, 

siendo en muchas veces que el maltrato psicológico prevalece por sobre el maltrato 

físico; además que se ha podido corroborar que son las mujeres que tienen más 

riesgos de sufrir este tipo de violencia, esto es, debido a la existencia de una 

desigualdad estructural de género que existe en nuestra sociedad. 

 

Habiendo señalado y fundamentado las teorías referentes al tema, 

seguidamente se menciona los enfoques conceptuales, puntualizando que la pena 

efectiva es aquella sanción que recibe un sentenciado quien será restringido de su 

libertad en un centro penitenciario. Por otro lado, la comparecencia con restricciones 

es aquella sanción que se impone a un sujeto declarado culpable de un delito que no 

limita su libertad, sino impone la realización de algunos actos que obligatoriamente 

deberá cumplir. Respecto, a la prestación de servicios comunitarios es otro tipo de 

pena que consiste en el trabajo gratuito que realizara el condenado para cumplir con 

la pena señalada por un juez con el propósito de prestar un servicio a la comunidad. 

Asimismo, la violencia contra la mujer son aquellos actos de agresión que se comete 

contra cualquier persona de sexo femenino ocasionándole un daño. Respecto a la 

violencia física es aquel maltrato que se ejecuta contra el cuerpo físico de una persona 

pudiendo ser golpes, cachetadas, entre otros actos que buscaran obtener un daño 

físico. Finalmente, la violencia psicológica es aquella agresión que busca menoscabar 

el estado emocional de la víctima. 
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II. METODOLOGÍA 

 

La investigación de tipo básica es la que se empleó en el presente estudio, ya que se 

procuró tener información respecto a las razones de la inaplicación de la pena 

privativa de libertad en los procesos de violencia contra las mujeres, más no se 

pretendió modificar la realidad sobre dicho problema. Según Valderrama y Jaimes 

(2019), el rasgo más distintivo de la investigación básica es que no está dirigida a la 

aplicación inmediata para resolver diversos problemas que ocurren en la sociedad, 

sino a la creación de conocimiento con el objetivo de ampliarlo y enriquecerlo. Para 

Moris (2018), una investigación es básica cuando su objetivo es la búsqueda 

sistemática de conocimientos nuevos con la intención de ampliar el conocimiento 

sobre una realidad particular. 

 

Asimismo, este estudio tuvo un enfoque cualitativo en este contexto porque la 

investigación se realizó sobre una realidad problemática descrita desde las 

respuestas de los participantes, porque desde su experiencia, se conoció los criterios 

que tomaron en cuenta para decretar una privación de libertad efectiva cuando se 

presentaron casos de agresiones contra las féminas. Para Salazar (2020), la 

investigación cualitativa se enfoca en la búsqueda dentro de un fenómeno de todas 

las características, cualidades y aspectos importantes para reconstruir la realidad 

observada y percibida por el investigador a partir de las diversas técnicas de 

recaudación de datos proporcionadas por la propia investigación. Este proceso debe 

ser lo más objetivo posible para que la data obtenida sea lo más fiable posible. 

 

Igualmente, se empleó el estudio fenomenológico como el diseño de esta 

investigación, debido a que se pretendió describir y entender el problema planteado 

en la investigación desde la perspectiva y experiencia de cada participante para 

finalmente encontrar elementos comunes de tales experiencias y para formar así las 

conclusiones finales. Para Padron, et al., (2022), mediante el diseño fenomenológico, 

podemos estudiar las vivencias experimentadas por cada individuo, por lo que se 

considera el método más adecuado para comprender varias formas en que los 

fenómenos se manifiestan en la mente humana, lo que permite una descripción 

representativa de lo vivido.  
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Con respecto a las categorías, que apoyaron en la investigación conjuntamente 

con las subcategorías se señalan las siguientes: Como primera categoría se tiene a 

la pena efectiva, para Miranda et al., (2023), es aquella sanción que recibe un 

sentenciado quien será restringido de su libertad en un centro penitenciario. 

Asimismo, como su primera subcategoría se señaló a la comparecencia y a la 

prestación de servicios comunitarios como segunda subcategoría. Por otro lado, como 

segunda categoría se señaló a la violencia contra la mujer, según Castillo (2018) esta 

clase de violencia es aquella intimidación ejercida por el hombre contra una mujer 

debido a su condición de tal, actos que se originan desde la discriminación, distinción 

y relaciones de poder de hombres a mujeres. Según esta perspectiva, la violencia 

contra las mujeres no solo ocurre en la familia, sino también desde cualquier 

perspectiva social que se caracteriza por la diferencia basada en el género. De igual 

manera se tuvo como las subcategorías a la violencia física y violencia psicológica. 

La tabla de categorización se puede observar en el Anexo 1. 

 

La población que formó parte del presente estudio estuvo compuesta por 

aquellas mujeres de la cuidad de Lima que fueron víctimas de violencia y agresión en 

su contra, ya sea física, emocional o de ambas clases, mujeres que realizaron sus 

denuncias iniciando procesos penales que fueron llevados a cabo en los tribunales 

de la Corte de Justicia de Lima durante el año 2023. 

 

Asimismo, la muestra ha comprendido la data numérica de los casos de 

violencia contra la mujer que se han suscitado durante el año 2023 en la ciudad de 

Lima, siendo así que según el Boletín Estadístico Policial solo en la capital peruana 

se registraron 88,275 mil denuncias por violencia de género de los cuales, según el 

Reporte de la Corte de Justicia de Lima, solo 17,408 mil denuncias fueron ingresadas 

para seguir un proceso penal. 

 

Del mismo modo, es importante mencionar que se tuvo como participantes a 6 

personas, quienes con sus respuestas dadas en las guías de entrevista apoyaron en 

la investigación. Dichas personas se conformaron por dos jueces, aquellos que 

conducen las audiencias de violencia familiar por lo que sus aportes fueron de gran 

valor, igualmente por dos fiscales, participantes responsables de buscar penas para 

los agresores, un abogado penalista, quien conoce de forma directa como se 
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desarrollan los procesos de violencia contra las féminas y finalmente la víctima, 

agraviada cuyo experiencia y contribución a la investigación fue extremadamente 

valiosa. Se podrá observar la tabla de participantes en el Anexo 3. 

 

En relación a la técnica que fue usada en el presente estudio se tuvo a la 

entrevista. Sobre la técnica de la entrevista, Fernández (2018), señala que se trata de 

una “reunión” entre dos o más personas quienes tendrán el papel de entrevistado y 

entrevistador con el fin de tener una conversación donde se pretende obtener 

información de ellos.  

En cuanto al instrumento de investigación, se dispuso de la guía de entrevista, 

instrumento compuesto por un conjunto de interrogantes realizadas en función al 

propósito del estudio y teniendo en cuenta las respuestas recibidas de los 

participantes. Antes de ser aplicada, la guía de entrevista tuvo que ser aprobada por 

tres especialistas en investigación científica, los mismos que al verificar dicho 

instrumento dieron como resultado aceptado. Se puede observar la guía de entrevista 

en el Anexo 2 y su ficha de validación en el Anexo 4. 

Asimismo, en esta investigación, el rigor científico se basó en la calidad de los 

textos, revistas científicas y autores con trayectoria y reconocimiento que se utilizaron 

para elaborar el contenido, por lo que se cumplió con los criterios de transferibilidad, 

credibilidad y auditabilidad. 

Respecto al método de análisis de datos, para el presente estudio se empleó 

el análisis descriptivo como método, ya que se elaboró una descripción a partir de los 

datos de la investigación que fue obtenido de la herramienta de recolección de datos, 

sustancialmente de los datos que brindaron los entrevistados; así como de lo regulado 

en la legislación actual y la jurisprudencia sobre el delito de la violencia contra la 

mujer. Para (Hernández–Sampieri & Mendoza, 2018), el nivel descriptivo pretende 

describir la variable con respecto a sus atributos y/o cualidades sin la exigencia de 

relacionarlas entre sí.  

Por último, se hace mención que, por razones éticas, los datos de este estudio 

pertenecen a fuentes confiables y veraces, porque fueron desarrollados de acuerdo 

con los estándares y requisitos universitarios, siendo referenciados según las normas 

de la sétima edición de la APA. Para Del Castillo y Rodríguez (2018), los aspectos 
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éticos de una investigación científica muchas veces se tratan superficialmente, sin 

embargo, en realidad, la ética siempre debería ilustrar la actividad humana y, por 

tanto, el desarrollo de la ciencia. Por ello, una investigación debe responder a la 

necesidad de buscar la verdad a través del conocimiento, pero es importante que todo 

tenga una base ética que garantice que lo que se hace es en servicio del individuo y 

de la sociedad. De igual forma, la paráfrasis correspondiente siempre se realizó 

respetando lo dicho por los autores mencionados, sin ninguna manipulación sobre la 

información que obtuvo en la investigación. Por ello se puede señalar que este estudio 

fue formado con un respeto absoluto a los principios éticos de la investigación. 
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III.RESULTADOS 

 

Continuando con el presente estudio de investigación, se exponen los resultados 

conseguidos gracias a la información obtenida de las guías de entrevistas. Cabe 

precisar que las personas entrevistadas fueron identificadas primero por los jueces 

(E1 y E2), segundo lugar por los fiscales (E3 y E4), en tercero lugar por una abogada 

penalista (E5) y finalmente por una víctima de violencia de género (E6).  

 

Respecto al Objetivo general analizar la inaplicación de la pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023; se realizaron las 

siguientes interrogantes: 

 

Tabla 1.   

Pregunta 1.- Inaplicación de la pena efectiva 

Preguntas E1  E2 E3  

De acuerdo a su 

experiencia, ¿considera 

Ud., que es necesario que 

se imponga pena efectiva 

en los casos de violencia 

contra la mujer? Sí, No 

¿Por qué? 

No, porque último párrafo 

del artículo 57 del C.P; 

describe imponer una 

sentencia condicional el 

cual afecta la 

proporcionalidad de la 

sanción puesto que debe 

determinarse la pena 

analizando cada caso en 

concreto existen casos de 

mínima lesividad que no 

ameritan pena efectiva. 

No resulta necesario la 

imposición de una pena 

efectiva, el Juez podría 

utilizar mecanismos 

alternativos, que garanticen 

una adecuada 

resocialización y 

reinserción del penado a la 

sociedad como es; las 

jornadas prestación de 

servicio comunitario; por 

medio de esta pena 

alternativa se garantiza de 

mejor manera, el principio 

de unidad familiar, que 

muchas veces es 

inobservado por los 

órganos jurisdiccionales 

 

Desde la perspectiva de 

Perú, es crucial imponer 

penas efectivas en los 

casos de violencia contra la 

mujer por varias razones 

específicas: alto índice de 

violencia de género, 

reforma legal asegurando 

que victima reciba justicia y 

que las penas efectivas no 

solo actúan como una 

medida disuasoria, sino que 

también pueden 

proporcionar un sentido de 

seguridad y protección a las 

víctimas 

E4 E5 E6 

Primero se debe analizar 

cada caso en concreto de 

acuerdo al contexto que se 

realiza, una vez analizado 

ello, si aplicara pena 

efectiva. en aquellos casos 

donde las agresiones sean 

reiterativas y la victima 

muere como consecuencia 

de la agresión (casos 

graves) 

 Es necesario que se 

aplique la pena efectiva en 

casos de violencia física, 

sexual y económica ya que 

dicha violencia no afecta 

solo la integridad de la 

mujer sino también otros 

derechos. Sin embargo, en 

caso de violencia 

psicológica se podría 

examinar el caso concreto y 

optar por convertir la pena.   

 Si es muy necesario 

porque ya es hora de que se 

castigue la violencia contra 

las mujeres, son constantes 

las noticias de mujeres 

golpeadas, las que 

constantemente acuden a 

las comisarias a denunciar 

sin encontrar nada más que 

burlas o desinterés por 

parte de la policía 

 Convergencias: Los informantes coinciden en varios puntos importantes. En primer 

lugar, todos destacan la necesidad de analizar cada caso de manera individual antes 
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de imponer una pena. Subrayan que la gravedad y el contexto específico de cada 

delito deben ser considerados para asegurar que la sanción sea proporcional. 

Además, hay un consenso sobre la utilidad de penas alternativas, como las jornadas 

de prestación de servicios comunitarios, especialmente en casos de menor gravedad. 

Se menciona que estas penas pueden facilitar la resocialización y reinserción del 

penado, además de mantener la unidad familiar. Finalmente, todos reconocen la 

necesidad de abordar la violencia contra la mujer con seriedad, considerando la alta 

incidencia de violencia de género y la importancia de imponer penas efectivas para 

proporcionar justicia y protección a las víctimas. 

 Divergencias: A pesar de las convergencias, hay diferencias notables en las 

opiniones de los informantes. Algunos argumentan que la imposición de penas 

efectivas no siempre es necesaria y que los mecanismos alternativos pueden ser más 

adecuados para ciertos casos, especialmente aquellos de menor lesividad. Por otro 

lado, otros consideran crucial imponer penas efectivas, particularmente en casos de 

violencia contra la mujer, debido a la gravedad del problema y la necesidad de 

medidas disuasorias. Mientras que algunos sugieren que la violencia psicológica 

podría tratarse con penas alternativas, otros creen que toda forma de violencia, 

incluyendo la psicológica, requiere una respuesta firme y efectiva. 

Conclusión:  Aunque hay un consenso sobre la importancia de analizar cada caso de manera 

individual y la utilidad de las penas alternativas, las opiniones divergen en cuanto a la 

necesidad de imponer penas efectivas en todos los casos. Mientras que algunos ven 

las penas alternativas como una forma efectiva de resocialización y mantenimiento 

de la unidad familiar, otros insisten en la necesidad de penas efectivas, especialmente 

en casos de violencia contra la mujer, para asegurar justicia y protección a las 

víctimas. 

 

Tabla 2. 

Pregunta 2.- Efectos de la pena efectiva 

Preguntas E1  E2 E3  

En su opinión, ¿Qué 

efectos se han producido 

con la exigencia 

normativa de aplicar la 

pena efectiva en los casos 

de violencia contra la 

mujer? 

En la práctica judicial tiene 

como consecuencia la 

imposición de pena efectiva 

en casos graves y en otros 

casos de menor lesividad 

optar por la conversión de 

la pena, a jornadas de 

prestación de servicios a la 

comunidad, por otro lado, el 

criterio preventivo de la 

pena al ser obligatoria una 

pena efectiva no surte los 

efectos disuasorios que se 

esperaba puesto que no ha 

disminuido la comisión del 

delito. 

 No existe índices al 

respecto; sin embargo, 

considero que han 

garantizado la integridad 

física, psicológica y sexual 

de la víctima y su familia. 

Ha tenido efectos 

significativos y positivos, a 

resultado en sentencias 

más severas para los 

agresores, fortaleciendo la 

percepción de justicia y 

aumentando la visibilización 

del problema de la violencia 

de género. Esto ha 

contribuido a fortalecer la 

confianza en el sistema 

judicial y ha actuado como 

un disuasivo para 

potenciales agresores,  

E4 E5 E6 
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Desde mi perspectiva y de 

acuerdo a la carga 

existente de los casos, la 

pena efectiva no contribuye 

a reducir, ni mucho menos 

erradicar la violencia contra 

las mujeres. por otro uno 

de los efectos seria que en 

la practica el juzgador 

analiza la pena privativa y 

en su mayoría no dictan 

pena efectiva porque 

consideran que se vulnera 

los derechos 

constitucionales por ello 

convierten la pena. 

En realidad, no podríamos 

saber los efectos, dado que 

los jueces no vienen 

aplicando las penas 

efectivas como tal, por lo 

cual no podemos señalar si 

ha producido o no efectos o 

tal vez cambios, el 

legislador tiene que 

entender que a quienes 

afecta este delito no es solo 

a la víctima sino también al 

entorno de la misma, y que 

dicha conducta puede ser 

replicada por los hijos.  

 En realidad, no creo que 

existan efectos, porque tal 

vez las leyes señalan que 

los agresores deben ir a la 

cárcel, pero en la realidad 

es muy diferente, las 

autoridades dejan libres a 

los agresores. 

 Convergencias: A pesar de sus diferencias, los informantes coinciden en algunos 

puntos clave, reconocen que la aplicación de penas efectivas no es consistente. 

Señalan que los jueces a menudo evitan dictar penas efectivas y que las autoridades 

tienden a dejar libres a los agresores. Esta inconsistencia en la aplicación de la ley 

es un problema comúnmente identificado por ambos informantes. Además, los 

informantes están de acuerdo en que la violencia no solo afecta a la víctima, sino 

también a su entorno. Subrayan que esta conducta puede ser replicada por los hijos, 

lo que resalta la importancia de una respuesta judicial adecuada y efectiva para 

romper el ciclo de violencia. 

 Divergencias: Los informantes tienen opiniones encontradas sobre la eficacia de la 

pena efectiva en la práctica judicial. Uno de ellos argumenta que la imposición de 

penas efectivas en casos graves y la conversión de penas en situaciones de menor 

lesividad han dado lugar a sentencias más severas, fortaleciendo la percepción de 

justicia y actuando como un disuasivo contra la violencia de género. En contraste, 

otro informante sostiene que la pena efectiva no ha logrado reducir ni erradicar la 

violencia contra las mujeres, ya que los jueces a menudo optan por convertir las 

penas efectivas en alternativas menos severas debido a preocupaciones sobre la 

vulneración de derechos constitucionales. 

Además, hay una divergencia en cuanto a los efectos reales de las penas efectivas. 

Un informante cree que estas penas han tenido un impacto positivo significativo, 

asegurando la protección de las víctimas y fortaleciendo la confianza en el sistema 

judicial. Por otro lado, el otro informante considera que no se pueden evaluar los 

efectos reales de las penas efectivas debido a su aplicación inconsistente y a la 

liberación frecuente de los agresores, lo que dificulta una valoración precisa de su 

impacto. 

Conclusión:  En síntesis, los informantes coinciden en la inconsistencia de la aplicación de penas 

efectivas y en el reconocimiento del impacto de la violencia en el entorno de la víctima. 

Sin embargo, tienen opiniones divergentes sobre la eficacia y los efectos reales de 

estas penas. Uno de los informantes cree que las penas efectivas han mejorado la 

percepción de justicia y han actuado como un disuasivo, mientras que el otro 

cuestiona su efectividad debido a la falta de aplicación adecuada y consistente. Esta 

disparidad en las perspectivas sugiere la necesidad de un análisis más profundo y de 

la implementación de políticas más coherentes y efectivas para abordar la violencia 

de género y proteger tanto a las víctimas como a sus familias. 
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Tabla 3. 

Pregunta 3.- Proporcionalidad de la pena efectiva 

Preguntas E1  E2 E3  

¿Considera Ud., que la 

aplicación de la pena 

efectiva en los casos de 

violencia contra la mujer 

es proporcional a la 

conducta del agresor? 

Fundamente su 

respuesta. 

Considero que debe 

analizarse verificando cada 

caso en concreto, a efecto 

de que la pena no sobre 

pase la responsabilidad por 

el hecho, como regla 

general es proporcional la 

pena efectiva; sin embargo, 

como excepción existen 

casos de mínima lesividad 

que no ameritan la 

imposición de una pena 

efectiva, si no de una 

sentencia condicional o 

reserva de fallo. 

No resulta siendo 

proporcional, existen 

mecanismos alternativos 

para garantizar una 

correcta ejecución de la 

pena, la sola privación de 

libertad transgrede varios 

derechos, como el derecho 

a la vida, principio de 

unidad familiar. 

La violencia de género, 

incluidos los feminicidios 

causa un profundo impacto 

en la sociedad y merece 

una respuesta judicial 

contundente Imponer penas 

efectivas no solo busca 

castigar a los responsables, 

sino también enviar un 

mensaje claro de que estos 

actos no serán tolerados 

E4 E5 E6 

Considero que sí, para 

aplicar una pena efectiva 

es necesario evaluar el 

escenario, porque no es 

igual lesionar de manera 

psicológica o lesionar de 

manera física o por si 

quedo en grado de 

tentativa, finalmente 

realizado dicho análisis se 

imponga una pena privativa 

en lo cual en la mayoría de 

la jurisprudencia se aprecia 

ello. 

 El principio de 

proporcionalidad es aquel 

por el cual las penas tienen 

que guardar proporción con 

la gravedad de los hechos 

delictivos, en 

consecuencia, al ser un 

hecho muy reprochable la 

violencia sexual, 

económica y física si debe 

castigar la misma con pena 

efectiva  

 Considero que si porque 

las agresiones hacia las 

mujeres, la mayoría de 

veces, son tan graves que 

causan un daño irreparable 

a la víctima, ya que en 

muchos casos terminan en 

feminicidio perjudicando no 

solo a la víctima, sino 

también a su familia, y a sus 

hijos en caso los tuviera. 

 Convergencias: Algunos informantes coinciden en la importancia de evaluar cada 

caso de manera individual para determinar la pena adecuada. Reconocen que la 

gravedad del delito debe ser considerada al decidir entre penas efectivas y otras 

formas de sanción. También están de acuerdo en que los delitos de violencia de 

género son extremadamente graves y que requieren una respuesta judicial que refleje 

la seriedad del daño causado. También reconocen el impacto profundo que estos 

delitos tienen en las víctimas y en sus familias, subrayando la necesidad de una 

respuesta adecuada. 

 Divergencias: Los informantes presentan perspectivas opuestas sobre la aplicación 

de penas efectivas en casos de violencia de género. Uno de ellos argumenta que la 

pena debe ajustarse a la gravedad del delito. Considera que, mientras las penas 

efectivas son adecuadas para delitos graves, en casos de mínima lesividad, las 

sentencias condicionales o reservas de fallo podrían ser más apropiadas. También 

destaca que la privación de libertad puede infringir derechos fundamentales como el 

derecho a la vida y la unidad familiar, y que existen alternativas para asegurar una 

ejecución justa de la pena. 

En contraste, el otro informante defiende la aplicación de penas efectivas para casos 

graves, como la violencia sexual, económica y física. Argumenta que estos delitos, 

debido a su extrema gravedad y al daño irreparable que causan a las víctimas y sus 

familias, justifican el uso de penas efectivas. Enfatiza que las agresiones graves a 

menudo resultan en feminicidios, perjudicando gravemente no solo a las víctimas, 

sino también a sus familias y a sus hijos. 

Conclusión:  En resumen, los informantes coinciden en la necesidad de una evaluación 

individualizada de cada caso y en la gravedad de los delitos de violencia de género, 

pero divergen en la aplicación de penas efectivas. Mientras que un informante 

defiende la pena efectiva en casos graves y considera alternativas para casos menos 

severos, el otro considera que la severidad de los delitos de violencia de género 
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justifica la imposición de penas efectivas para castigar adecuadamente a los 

responsables. Esta diferencia en las perspectivas sugiere la necesidad de equilibrar 

la proporcionalidad de la pena con el mensaje social que se busca transmitir, así 

como de considerar cuidadosamente los derechos de los involucrados y los 

mecanismos alternativos disponibles. 

 

 

Sobre el Objetivo Especifico 1 establecer si la aplicación de la pena efectiva repercute 

en la disminución del delito de violencia contra la mujer, se realizaron las siguientes 

preguntas: 

 

Tabla 4. 

Pregunta 4.- Efecto intimidatorio de la pena 

 

Preguntas E1  E2 E3  

Según su experiencia, 

¿cree Ud., que la 

imposición de la pena 

efectiva tiene efecto 

intimidatorio en los 

agresores? ¿podría 

resultar eficaz para 

prevenir la comisión de 

futuros delitos? 

Si tiene efecto intimidatorio, 

sin embargo, no resulta 

eficaz para prevenir futuros 

delitos, debido a que, no se 

tiene una política criminal 

de prevención efectiva a 

efectos de disminución de 

la comisión de delitos; la 

imposición de la pena 

efectiva se efectúa una vez 

ya cometido el delito y 

carácter disuasivo de dicha 

pena solo es para los que 

cometieron el delito. 

No existe estadísticas al 

respecto, pero 

particularmente considero 

que la medida ha resultado 

ineficaz, al haber generado 

efectos negativos en la 

familia, al producir la 

desintegración y 

desprotección de sus 

integrantes vulnerables, 

respecto a los alimentos, 

patria potestad, etc. 

La imposición de la pena 

efectiva podría tener un 

efecto intimidatorio en los 

agresores al amenazar con 

consecuencias severas y 

enviar un mensaje de que 

estos actos no serán 

tolerados. Sin embargo, la 

eficacia de esta medida 

para prevenir futuros delitos 

depende de un enfoque 

integral que aborde las 

causas que originen la 

violencia de género, 

incluyendo enseñanzas en 

igualdad de género para 

lograr un acceso a servicios 

de apoyo a las víctimas y 

una respuesta judicial ágil y 

eficiente.  
E4 E5 E6 

Considero si tiene efectos, 

la misma que consiste en la 

que el Estado debe dar un 

mensaje a la sociedad de 

que comportamiento está 

prohibido por ley y su 

sanción, sin embargo, a 

que sea eficaz considero 

que no, considero que el 

estado debe efectuar dicho 

problema social aplicando 

practicas públicas, talleres 

y diferentes sectores 

sociales para erradicar el 

problema social. 

 Si la pena efectiva se 

aplicaría perfectamente en 

los casos de violencia que 

si ameritan dicha pena 

como violencia física, 

sexual y económica si 

tuviera efecto intimidatorio; 

porque los agresores 

sabrían que irían de frente a 

prisión, pero hoy en día no 

es así, no se castiga a los 

agresores se les convierte 

la pena o utilizan cualquier 

fundamento para dejarlos 

en libertad, como suele 

suceder en casos de 

violencia sexual. 

 Considero que si puede 

tener efecto intimidatorio 

sobre todo si la pena 

efectiva es severa, incluso 

puede ser intimidatorio para 

evitar futuros delitos. 
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 Convergencias: Algunos informantes coinciden en que la pena efectiva puede tener 

un efecto intimidatorio, enviando un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la 

violencia. También están de acuerdo en que, para que la pena efectiva sea eficaz, 

debe ser parte de un enfoque más amplio. Esto incluye la implementación de políticas 

públicas, talleres de educación y un sistema judicial eficiente que apoye a las víctimas 

y aborde las causas profundas de la violencia de género. 

 Divergencias: Los informantes tienen opiniones distintas sobre la eficacia y el 

impacto de la pena efectiva en la prevención de futuros delitos. Uno de ellos cree que, 

aunque la pena efectiva puede intimidar a quienes ya han cometido un delito, no es 

efectiva para prevenir la reincidencia debido a la falta de políticas criminales 

preventivas adecuadas. Además, este informante destaca que la imposición de penas 

efectivas puede tener efectos negativos en la familia del agresor, como 

desintegración y desprotección, afectando aspectos como el acceso a alimentos y la 

patria potestad. 

En contraste, el otro informante reconoce que la pena efectiva puede tener un efecto 

intimidatorio y es esencial para enviar un mensaje claro de que la violencia no será 

tolerada. Sin embargo, subraya que su eficacia depende de una aplicación correcta 

y de un enfoque integral que incluya educación en igualdad de género y apoyo a las 

víctimas. Este informante considera que, si se aplica adecuadamente y no se 

convierte en penas alternativas, la pena efectiva podría ser efectiva en casos graves 

de violencia, como la violencia física, sexual y económica. 

Conclusión:  En resumen, aunque algunos informantes coinciden en que la pena efectiva puede 

intimidar a los agresores, difieren en cuanto a su eficacia general para prevenir futuros 

delitos y su impacto en la familia del agresor. Mientras uno critica la falta de políticas 

preventivas y la aplicación inconsistente de penas, el otro cree que la pena efectiva 

puede ser eficaz si se aplica adecuadamente y se combina con medidas adicionales. 

Esta diferencia sugiere que para mejorar la efectividad de la pena efectiva, es crucial 

no solo aplicar el castigo de manera rigurosa, sino también implementar un enfoque 

integral que implique prevención, educación y apoyo a las víctimas. 

 

 

Tabla 5. 

Pregunta 5.- Supuestos de la pena efectiva 

Preguntas E1  E2 E3  

Para Ud., ¿En qué 

supuestos específicos 

debería imponerse la 

pena efectiva o en su 

opinión debería ser una 

norma de carácter general 

en todos los casos de 

violencia contra la mujer? 

La pena efectiva debe 

imponerse en caso de que 

sea grave (mayor 

afectación al bien jurídico) y 

atendiendo a los 

antecedentes del sujeto 

activo. El último párrafo del 

artículo 57 del C.P. prohíbe 

la condena condicional por 

lo que consideramos que 

dicha prohibición no es 

proporcional analizando 

cada caso en concreto. 

 En los casos de 

reincidencia y habitualidad 

por haber demostrado con 

ello, no haber internalizado 

su conducta. 

Considero que la 

imposición de la pena 

efectiva debería ser una 

norma general en todos los 

casos de violencia contra la 

mujer, especialmente en 

situaciones graves como 

feminicidios y agresiones 

físicas severas, dada la 

seriedad de estos delitos y 

su impacto en la sociedad. 

E4 E5 E6 
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Considero que debe ser 

efectiva cuando tenga 

antecedentes, la agresión 

sea cometido en frente de 

menores de edad, por otro 

lado, cuando se comete en 

aparente concurso ideal de 

delitos. 

 En los casos señalados por 

violencia física, económica 

y sexual, si deben 

imponerse efectiva, pero en 

los casos de violencia 

psicológica o emocional, se 

puede optar por la 

conversión de la pena.  

Pero en el caso de aquellos 

agresores ya reincidentes, 

se debería buscar que el 

mismo no tenga beneficio 

alguno (el máximo del 

tercio) 

 Considero que debería ser 

una norma de carácter 

general en todos los casos 

de violencia, porque el 

agresor ya está 

predispuesto a tener otras 

posibles víctimas a futuro y 

aumentar su grado de 

violencia. 

 Convergencias: Algunos informantes coinciden en que la pena efectiva es 

especialmente adecuada para casos graves de violencia y en la necesidad de 

considerar los antecedentes y la reincidencia del agresor. Ambos reconocen que la 

imposición de la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito y al impacto en 

la víctima, y que la reincidencia justifica la aplicación de penas severas. 

 Divergencias: Los informantes presentan puntos de vista diferentes sobre la 

aplicación de la pena efectiva en casos de violencia contra la mujer y su 

proporcionalidad. Un informante sostiene que la pena efectiva debe aplicarse 

principalmente en casos graves, considerando la seriedad del delito y los 

antecedentes del agresor. Critica la prohibición de la condena condicional en el 

artículo 57 del Código Penal, argumentando que esta no siempre es proporcional y 

que cada caso debería ser evaluado individualmente, sugiere que la pena efectiva 

debe adecuarse especialmente para casos graves como feminicidios y agresiones 

físicas severas.  

Por otro lado, otro informante considera que la pena efectiva debería ser la norma 

general para todos los casos de violencia, debido a la predisposición de los agresores 

a cometer futuros delitos y a aumentar su grado de violencia. Aunque apoya la 

aplicación de penas efectivas en situaciones graves, como violencia física, económica 

y sexual, sugiere que en casos de violencia psicológica o emocional podría ser más 

apropiada la conversión de la pena. 

Conclusión:  En resumen, aunque los informantes coinciden en que la pena efectiva es necesaria 

para casos graves de violencia y en la importancia de tener en cuenta los 

antecedentes del agresor, difieren en la aplicación generalizada de esta medida. Un 

informante sugiere una aplicación más matizada y crítica de la prohibición de penas 

condicionales, mientras que el otro aboga por una norma general de pena efectiva 

para todos los casos de violencia. Esta diferencia destaca la necesidad de equilibrar 

la severidad de las penas con la flexibilidad para adaptarlas a las situaciones 

específicas de cada caso, con el fin de lograr una justicia que sea tanto equitativa 

como efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Tabla 6. 

Pregunta 6.- Afectación al principio de proporcionalidad 

Preguntas E1  E2 E3  

En su opinión ¿considera 

Usted, que la exigencia de 

la sociedad para 

sancionar severamente 

este delito es una causa 

de afectación del principio 

de proporcionalidad? 

¿Por qué? 

Desde una perspectiva de 

prevención general tiene un 

carácter disuasivo para 

prevenir la comisión de 

futuros delitos, sin 

embargo, hay casos en los 

que la pena a imponerse no 

puede sobrepasar la 

responsabilidad por el 

hecho; es donde se afecta 

el principio de 

proporcionalidad cuando el 

agente es primario, existe 

una mínima lesividad la 

imposición de una pena con 

carácter efectiva genera 

renuencia en el agente. 

 Como se ha indicado se ha 

sobre criminalizado el 

delito. 

No necesariamente 

compromete el principio de 

proporcionalidad de manera 

negativa. Es crucial que las 

penas sean proporcionales 

a la gravedad de los actos, 

como feminicidios y 

agresiones severas. La 

imposición de penas 

efectivas puede ser vista 

como necesaria para 

asegurar justicia y 

protección a las víctimas, 

además de enviar un claro 

mensaje de que la violencia 

de género no será tolerada. 
Sin embargo, es esencial 

que las decisiones 

judiciales consideren las 

circunstancias específicas 

de cada caso. 

E4 E5 E6 

Por supuesto, el principio 

de proporcionalidad 

permite la ponderación y el 

grado de intervención del 

Derecho, buscando un 

mecanismo de solución 

que permita resolver el 

conflicto de violencia, 

actuando de manera 

sistemática y dando 

oportunidad al agresor de 

reparar el daño y 

transformar la relación 

entre los miembros del 

núcleo familiar.    

 El principio de 

proporcionalidad va de la 

mano con la gravedad del 

hecho cometido, la 

sociedad exige que este 

hecho de violencia se 

castigue con la pena 

efectiva, criterio que 

comparto como lo dicho 

antes, en tipos de violencia, 

sexual, económica y física, 

sin embargo, considero que 

como sociedad debemos 

aspirar a educar a nuestros 

niños para no castigar a los 

hombres 

Si, porque las conductas y 

los actos de los agresores 

deben ser castigados y en 

la mayoría de los casos no 

sucede así. Por lo general 

el castigo no es 

proporcional al grado de 

violencia ejercida por el 

agresor. 

 Convergencias: Algunos informantes coinciden en que las penas deben ser en 

proporción a la gravedad del delito cometido. Están de acuerdo en que la pena 

efectiva puede ser necesaria en casos graves para garantizar justicia y proteger a las 

víctimas. Además, ambos reconocen la importancia de aplicar las penas de manera 

que se tenga en consideración el principio de proporcionalidad y se considere el 

contexto específico del delito. 

 Divergencias: Los informantes ofrecen perspectivas contrastantes sobre la 

aplicación de penas efectivas y el principio de proporcionalidad. Un informante 

considera que, aunque las penas efectivas pueden tener un efecto disuasivo, su 

imposición puede ser desproporcionada en delitos de mínima lesividad o para 

agresores primarios, lo que podría violar el principio de proporcionalidad y generar 

resistencia en el agresor. Además, argumenta que la sobre criminalización del delito 

puede afectar la justicia en la aplicación de penas. En cambio, otro informante 

sostiene que las penas deben ser en proporción a la gravedad del delito, como en 

casos de feminicidios y agresiones severas, defendiendo la imposición de penas 

efectivas para garantizar justicia y protección a las víctimas. No obstante, también 

resalta la necesidad de considerar las particularidades propias de cada caso para 

asegurar una aplicación justa de la pena. 
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Conclusión:  Aunque existe un consenso en la exigencia de que las penas sean proporcionales a 

la gravedad del delito y que la pena efectiva puede ser adecuada en casos graves, 

los informantes difieren en la aplicación y el impacto de esta medida. Un informante 

se preocupa por la desproporcionalidad y el impacto negativo de imponer penas 

efectivas en casos de mínima lesividad, sugiriendo un enfoque más reparador y 

educativo. El otro informante defiende la pena efectiva como esencial para asegurar 

justicia y proteger a las víctimas, destacando la importancia de castigar 

adecuadamente a los agresores. Esta diferencia sugiere que, para lograr una justicia 

equilibrada, es crucial encontrar un punto medio entre la aplicación severa de las 

penas y la consideración de la prevención y reparación, asegurando que las penas 

sean justas y en proporción a la gravedad del delito. 

 

 

Respecto al Objetivo específico 2 indicar los criterios utilizan los jueces para aplicar 

la conversión de la pena efectiva en el delito de violencia contra la mujer, se realizaron 

las siguientes interrogantes: 

 

Tabla 7. 

Pregunta 7.- Criterios para la conversión de la pena efectiva 

Preguntas E1  E2 E3  

En su opinión, ¿qué 

criterios tomaría en 

cuenta el Juez al 

momento de convertir la 

pena efectiva en penas 

alternativas en el delito de 

violencia contra la mujer? 

Primero. las condiciones 

sociales del agente que 

hubiera sufrido del abuso, 

posición económica, 

formación profesional, 

oficio, posición o función 

que ocupa en la sociedad o 

su cultura y sus 

costumbres, segundo. la 

gravedad del hecho 

conforme a la atención del 

bien jurídico y tercero. la 

calidad del agente si es 

reincidente o habitual. 

 La gravedad de la forma y 

circunstancias en que se ha 

perpetrado los hechos y 

condiciones personales del 

sentenciado. Además, que 

cumpla con los 

presupuestos de las penas 

alternativas que establece 

el Código Penal Peruano. 

Al momento de convertir la 

pena efectiva en penas 

alternativas, los jueces 

podrían considerar varios 

criterios clave: gravedad del 

delito, antecedentes del 

agresor, reparación del 

daño, rehabilitación y 

reinserción social y 

colaboración con la justicia. 

 

E4 E5 E6 

Considero que el criterio de 

aplicación distinta a la pena 

privativa de libertad es una 

premisa legal que está 

regulado taxativamente en 

el artículo 25 del C.P donde 

todo operador de justicia 

debe seguir. 

Se debería evaluar muchos 

criterios entre ellos: la 

magnitud del daño 

ocasionado a la víctima, si 

el procesado es reincidente 

o habitual, si ya ha sido 

sentenciado por el mismo 

delito u otro distinto, si tiene 

problemas de drogadicción 

o ludopatía y hasta si sufre 

de trastornos mentales. 

Que el agresor no tenga 

antecedentes de este 

mismo delito u otros y que 

el daño hacia la victima sea 

de nivel muy bajo o leve. 

 Convergencias: Los informantes coinciden en que la gravedad del delito y los 

antecedentes del agresor son factores cruciales al considerar penas alternativas. 

También están de acuerdo en la importancia de evaluar el impacto del delito en la 

víctima y en la necesidad de considerar la rehabilitación y reinserción del agresor 

como parte del proceso judicial, reconocen que una evaluación integral que 

contemple tanto el contexto personal del agresor como el efecto en la víctima es 

fundamental para decidir la aplicación de penas alternativas. 
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 Divergencias: Los informantes ofrecen enfoques distintos sobre la aplicación de 

penas alternativas frente a las penas privativas de libertad. Uno de ellos subraya la 

necesidad de considerar las condiciones sociales, económicas, educativas y 

culturales del agresor, así como la gravedad del delito y la reincidencia, siguiendo los 

criterios establecidos en el Código Penal Peruano. Este enfoque aboga por una 

evaluación detallada de la dimensión del daño causado. Por otro lado, otro informante 

destaca la importancia de factores como la gravedad del delito y los antecedentes del 

agresor, pero también incluye la reparación del daño, la rehabilitación y la reinserción 

social. Este punto de vista propone una evaluación más completa que considere 

problemas personales como drogadicción o trastornos mentales al decidir sobre la 

aplicación de penas alternativas. 

Conclusión:  En resumen, los informantes coinciden en que las penas alternativas deben ser 

evaluadas considerando diversos factores, como la gravedad del delito, los 

antecedentes del agresor y las condiciones personales del mismo. Mientras uno 

enfatiza la necesidad de adherirse a las regulaciones específicas del Código Penal y 

evaluar problemas personales del agresor en detalle, el otro propone un enfoque más 

integral que incluye la reparación del daño y la rehabilitación. Estas diferencias 

sugieren que para aplicar penas alternativas de manera efectiva, es crucial equilibrar 

los criterios legales con una evaluación completa de las circunstancias del agresor y 

del impacto en la víctima. 

 

 

Tabla 8. 

Pregunta 8.- Eficacia de las penas alternativas 

Preguntas E1  E2 E3  

¿Considera que resulta 

eficaz la imposición de 

penas alternativas a la 

pena efectiva en los 

delitos de violencia contra 

la mujer para su 

erradicación? ¿es 

proporcional la sustitución 

de la pena por otra? 

Consideramos que la pena 

alternativa a la pena 

efectiva en los delitos de 

violencia con la mujer para 

su erradicación cuando la 

pena a imponerse no 

supere los cinco años 

puede convertirse en 

jornadas o limitación de 

días libres, consideramos 

que es proporcional 

atendiendo a la prevención 

especial que el agente 

pueda reinsertarse a la 

sociedad. 

 

 Si, es más garantista, y 

coadyuva a una mejor 

resocialización. Si resulta 

proporcional porque es una 

mecanismo alternativo y 

menos lesivo para el 

procesado. 

 
 
 
 
 

La eficacia de imponer 

penas alternativas a la pena 

efectiva en delitos de 

violencia contra la mujer 

para su erradicación es 

debatida. Si bien estas 

penas pueden facilitar la 

rehabilitación del agresor y 

reducir la sobrepoblación 

carcelaria, su 

proporcionalidad debe ser 

cuidadosamente evaluada. 

Es crucial que no minimicen 

la gravedad del delito ni 

comprometan la seguridad 

de las víctimas. 

E4 E5 E6 

Considero que en los casos 

donde se aplica resulta ser 

eficaz, porque se les 

explica los criterios de 

aplicación, garantizan el 

derecho de las víctimas y 

del agresor; dicha medida 

es proporcional analizando 

cada caso en concreto 

donde debe primar la 

Constitución Política, afín 

de no vulnerar derechos 

constitucionales. 

La respuesta salta a simple 

vista, NO, porque esta 

conversión es más 

beneficiosa para el agresor, 
el principio de 

proporcionalidad debe 

guardar proporción con la 

gravedad de los hechos 

delictivos también va de la 

mano con el principio de 

razonabilidad que bajo 

ninguna razón la sanción 

puede ser más beneficiosa 

que el delito cometido 

 No considero que las 

penas alternativas sirvan de 

mucho para erradicar la 

violencia contra la mujer, 

por el contrario, estas 

penas alternativas y con 

menor dureza pueden 

significar que no se las 

tome con tanta seriedad. 
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 Convergencias: A pesar de las diferencias, ambos grupos coinciden en la necesidad 

de evaluar cada caso de manera individual para garantizar que las penas alternativas 

sean en correspondencia a la magnitud del delito. Ambos reconocen que las penas 

alternativas pueden ofrecer beneficios en términos de rehabilitación del agresor y 

reducción de la sobrepoblación carcelaria, pero insisten en que deben aplicarse de 

manera que no se minimice la seriedad del delito ni se comprometa la seguridad de 

las víctimas. 

 Divergencias: Los informantes tienen opiniones distintas sobre la aplicación de 

penas alternativas en delitos de violencia contra la mujer. Un grupo considera que 

penas como jornadas de prestación de servicios o limitaciones de días libres son 

adecuadas y proporcionales para delitos cuya pena no exceda los cinco años. 

Argumentan que estas alternativas facilitan la reinserción social del agresor y son 

menos lesivas, respetando los derechos de ambos involucrados. En contraste, otro 

grupo opina que, aunque las penas alternativas pueden ayudar a la rehabilitación y a 

reducir la sobrepoblación carcelaria, deben aplicarse con cautela. Critican que estas 

penas pueden no reflejar adecuadamente la gravedad del delito y podrían poner en 

riesgo la seguridad de las víctimas, sugiriendo que la proporcionalidad y razonabilidad 

de las penas deben ser evaluadas con cuidado para no minimizar la seriedad del 

delito cometido. Critican la idea de que las penas alternativas sean más beneficiosas 

para el agresor, destacando que la proporcionalidad y razonabilidad de las penas 

deben ser cuidadosamente evaluadas para asegurar que no se minimice la seriedad 

del delito cometido. 

Conclusión:  En conclusión, la opinión sobre la aplicación de penas alternativas en casos de 

violencia contra la mujer está dividida. Mientras algunos informantes creen que estas 

penas son proporcionales y efectivas, facilitando la reinserción del agresor y 

respetando los derechos de todos los involucrados, otros temen que puedan ser 

demasiado beneficiosas para el agresor y no reflejar adecuadamente la gravedad del 

delito. La clave para una aplicación justa y efectiva de las penas alternativas radica 

en evaluar cuidadosamente cada caso, mantener la proporcionalidad de las penas y 

garantizar que la gravedad del delito no se minimice, protegiendo así los derechos de 

las víctimas. 

 

 

Tabla 9. 

Pregunta 9.-Alternativas a la prisión efectiva 

Preguntas E1  E2 E3  

Para Ud., ¿qué 

alternativas menos 

gravosas a la sanción de 

prisión efectiva propone 

para los actos de violencia 

contra la mujer? ¿o 

considera que dicha 

sanción está bien 

regulada? 

La alternativa a nuestro 

juicio es que se inaplique el 

último párrafo del artículo 

57 del C.P que prohíbe la 

condicionalidad de la pena, 

puesto que con su condena 

suspendida en su ejecución 

o reserva de fallo 

condenatorio para los 

casos con menor lesividad 

el control de la ejecución de 

la pena se hace más 

efectivo por parte del 

juzgado. 

 La norma establece que la 

conversión de la pena es la 

alternativa para los casos 

en que se considere 

prudencial imponer una 

pena efectiva, por lo que 

puede optarse por imponer 

jornadas de prestación de 

servicios comunitarios o, en 

su defecto, imponer un 

pago por días multa. 

Se plantean alternativas 

menos gravosas a la prisión 

efectiva como multas, 

jornadas de servicios a la 

comunidad, programas de 

educación y rehabilitación, 

y medidas de protección a 

las víctimas. Sin embargo, 

la efectividad de estas 

medidas depende de una 

regulación adecuada 

E4 E5 E6 
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Considero toda mejora bien 

sustentada es bienvenido 

en la práctica jurídica, 

considero que dicha figura 

está bien regulada, ya que 

en la práctica los jueces 

están convirtiendo las 

penas y están dando otras 

salidas. 

 Para examinar la 

alternativa menos gravosa 

debemos examinar en 

primer lugar la magnitud del 

daño y solo es leve, se debe 

examinar el contexto socio 

cultural del agresor 

 Considero que dicha 

sanción está bien regulada 

y que los agresores deben 

tener prisión efectiva. 

 Convergencias: A pesar de las diferencias, existe un consenso en que la aplicación 

de cualquier pena alternativa o efectiva debe basarse en una evaluación cuidadosa 

de la gravedad del delito y el contexto del agresor. La necesidad de una regulación 

adecuada y la supervisión efectiva son esenciales para asegurar que las penas 

alternativas no minimicen la seriedad del delito ni comprometan la seguridad de las 

víctimas. 

 Divergencias: Los informantes tienen opiniones variadas sobre el uso de penas 

alternativas frente a la pena efectiva en delitos de violencia. Un grupo sugiere que se 

debería inaplicar el último párrafo del artículo 57 del Código Penal, que prohíbe la 

condena condicional. Argumentan que permitir penas condicionales, especialmente 

en casos de menor lesividad, podría facilitar un control más efectivo por parte del 

juzgado y ofrecer una alternativa menos severa a la pena efectiva. Por otro lado, otros 

informantes consideran que las penas alternativas, como jornadas de servicios 

comunitarios o multas, son válidas si están bien reguladas. Creen que estas 

alternativas pueden ser apropiadas, siempre y cuando se implemente una regulación 

adecuada que garantice que contribuyan efectivamente a la justicia y protección de 

las víctimas. 

Conclusión:  Mientras algunos informantes apoyan la aplicación de penas alternativas como una 

forma efectiva de manejar casos de menor lesividad y de facilitar la reinserción social 

del agresor, otros sostienen que, en casos graves, la prisión efectiva sigue siendo 

necesaria para asegurar justicia. Todos coinciden en que cualquier alternativa a la 

pena efectiva debe estar bien regulada y aplicada con cuidado, considerando la 

magnitud del delito y el contexto del agresor. La clave está en equilibrar la necesidad 

de sancionar adecuadamente al agresor con la protección de los derechos de las 

víctimas y la eficacia del sistema judicial. 

 

Tabla 10. 

Pregunta 10.- Comentario final 

Preguntas E1  E2 E3  

Señale usted si existe 

algún comentario 

adicional que desee 

agregar a la presente 

entrevista? 

La intención del legislador 

con imponer penal de 

carácter efectiva tiene un 

propósito erradicar la 

comisión de nuevos delitos; 

propósito que no se cumple 

en la realidad, considero a 

nuestra opinión lo más 

importante en la ejecución 

de la pena sea efectiva o 

condicional debe 

proponerse el tratamiento 

psicológico del condenado 

a efecto de que pueda 

reinsertarse a la sociedad 

 La idea del legislador al 

indicar que las penas 

deberían ser 

necesariamente efectivas 

es que se buscaba reducir 

los índices de agresión 

hacia la mujer, sin 

embargo, se pudo apreciar 

durante la aplicación de la 

norma que no todos los 

casos necesariamente 

revisten de una gravedad 

como para enviar a los 

agresores a un centro 

penitenciario 

Considero fundamental 

destacar la importancia de 

continuar fortaleciendo las 

políticas y medidas legales 

en el Perú para abordar 

efectivamente la violencia 

contra la mujer. Esto incluye 

no solo la imposición 

adecuada de sanciones 

proporcionales y justas sino 

también la implementación 

de programas de 

prevención, educación en 

igualdad de género y apoyo 

integral a las víctimas 

E4 E5 E6 



30 
 

Considero acertado su 

tema de tesis, afín de 

implementar el problema 

de violencia contra la mujer 

estando atento a sus 

condiciones y 

recomendaciones que 

pueda proporcionar afín de 

mejorar nuestra labor 

jurídica.      

 Desde mi opinión, todos 

tenemos derecho a vivir en 

una sociedad justa y 

armoniosa donde todos nos 

respetemos mutuamente, y 

para lograr dicho objetivo 

es fundamental y necesario 

que existan sanciones 

drásticas para aquellos 

hombres que causan daños 

graves. 

 Si es muy necesario 

porque ya es hora de que se 

castigue la violencia contra 

las mujeres, son constantes 

las noticias de mujeres 

golpeadas, las que 

constantemente acuden a 

las comisarias a denunciar 

sin encontrar nada más que 

burlas o desinterés por 

parte de la policía 

 Convergencias: Los informantes coinciden en que la pena debe ser proporcional a 

la gravedad del delito y considerar las circunstancias del agresor. También están de 

acuerdo en que las penas efectivas, por sí solas, no son suficientes para resolver el 

problema de la violencia de género. Se reconoce la importancia de medidas 

adicionales, como programas de prevención y enseñanza en igualdad de género, que 

complementen la imposición de penas para tratar el problema de manera universal. 

 Divergencias: Las opiniones de los informantes varían en cuanto a la eficacia y 

adecuación de las penas efectivas en hechos de violencia contra la mujer. Algunos 

sostienen que el propósito del legislador al imponer penas efectivas era reducir la 

incidencia de delitos, pero reconocen que esta meta no se ha logrado plenamente en 

la práctica. Este grupo sugiere que, además de las penas, es crucial ofrecer 

tratamiento psicológico a los condenados para facilitar su reintegración a la sociedad. 

Por otro lado, otros informantes opinan que la intención del legislador de imponer 

penas efectivas buscaba disminuir las agresiones hacia las mujeres, pero que no 

todos los casos requieren necesariamente una pena de prisión. Este grupo considera 

que la gravedad del delito debe determinar la pena, indicando que en algunos casos 

se podrían aplicar alternativas menos severas. 

Conclusión:  Se revela una preocupación en conjunto sobre la efectividad de las penas efectivas 

en la lucha contra la violencia de género. Aunque hay consenso en que las penas 

deben ser en proporción a la gravedad del delito y adaptarse a las circunstancias 

específicas del agresor, también se reconoce que la pena efectiva no siempre es la 

solución adecuada. Para abordar la violencia de manera efectiva, es esencial 

implementar medidas complementarias como el tratamiento psicológico para los 

agresores, políticas de prevención, educación en igualdad de género y apoyo total a 

las víctimas. La combinación de estas estrategias puede mejorar el sistema judicial y 

ofrecer una respuesta más justa y completa a la violencia contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

IV. DISCUSIÓN 

 

En el presente capitulo, se procede a realizar la contrastación de la información que 

se obtuvo de las respuestas de los entrevistados con lo obtenido en el marco teórico. 

 

Con relación al Objetivo general: Analizar la inaplicación de la pena efectiva en 

casos de violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023; se tiene 

que dos entrevistados entre ellos los jueces consideran que la pena efectiva no es 

aplicable porque no es necesaria su aplicación en este tipo de delitos y que se puede 

optar por otras medidas alternativas señalando que se afectaría el principio de 

proporcionalidad así como no se garantizaría una adecuada resocialización del 

penado; asimismo la opinión de un fiscal es que se debe analizar cada caso en 

concreto, postura diferente de otro fiscal quien señala que es crucial que se imponga 

la pena efectiva puesto que con dicha pena se está mandando un mensaje claro a la 

sociedad de que dichos actos serán severamente castigados mostrando a un Estado 

comprometido con la protección de mujeres violentadas; dicha posición es similar a 

las dos últimas entrevistadas quienes coinciden si es necesaria la aplicación de la 

pena efectiva ya que no se puede más ignorar las denuncias de mujeres violentadas 

cuyos agresores no reciben ninguna sanción cuando son denunciados ya que son 

liberados para luego seguir agrediéndolas. 

 

Lo expresado por los participantes jueces y un fiscal tiene coincidencia con la 

investigación de por Muguerza y Sosa (2020) quienes señalan que medida de la 

aplicación de la pena privativa efectiva resulta ineficaz pues no cumple con el fin de 

resocialización del inculpado además que se trata de una norma que no es compatible 

con la realidad. El autor de la investigación difiere con lo señalado por los autores 

antes referidos y por el contrario coincide con lo expresado por los últimos 

entrevistados y con lo señalado por Ortiz (2020) quien precisa que las penas que se 

le imponen a los agresores de mujeres no serían suficientes, porque no se tratan de 

penas firmes y no se aplican tomando en cuenta la magnitud del daño causado, por 

ello es necesario que se aplique la pena de privación efectiva, aunado a ello dicho 

autor precisa que ya no se puede permitir que cada día sean más las mujeres que 

fallecen en manos de sus agresores, mujeres que en un inicio denunciaron por lo cual 

obtuvieron medidas de protección, sin embargo eso no fue razón suficiente para que 
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los agresores no volvieran a violentarlas, ante ello, es importante tener claro que ya 

no se puede seguir otorgando oportunidades a personas violentas que creen que 

golpear a una mujer es un acto normal y cotidiano y que pese a ser advertidos les 

importa poco o nada las sanciones que pueden recibir por parte de la justicia del 

Estado.  

 

El hallazgo definitivo es que existe un consenso sobre la importancia de 

analizar cada caso de manera individual y la utilidad de las penas alternativas, las 

opiniones divergen en cuanto a la necesidad de imponer penas efectivas en todos los 

casos. Mientras que algunos ven las penas alternativas como una forma efectiva de 

resocialización y mantenimiento de la unidad familiar, otros insisten en la necesidad 

de penas efectivas, especialmente en casos de violencia contra la mujer, para 

asegurar justicia y protección a las víctimas. 

 

De igual modo, ante la interrogante de que, si la exigencia normativa de aplicar 

la pena efectiva ha tenido algunos efectos, los jueces y un fiscal coinciden en señalar 

que no ha existido ningún efecto disuasivo puesto que la comisión de dicho delito no 

ha disminuido, además que la pena efectiva no contribuye a reducir, menos a 

erradicar esta clase de violencia y que muchas veces los juzgadores consideran que 

se vulneran derechos constitucionales por ello optan por convertir la pena efectiva. 

De lo expuesto resulta coincidente con lo señalado por Boada (2019) quien concluye 

que el Estado no debe determinar penas desmedidas e irracionales que no son la 

solución al problema, sino deben implementar penas proporcionales que respeten los 

derechos fundamentales, así como políticas orientadas a restaurar la unión familiar 

No obstante, otros entrevistados señalaron que en realidad no ha existido efectos ya 

que los jueces no han estado aplicando la pena efectiva muy a pesar de que la norma 

lo establece, por lo que no se puede ver o determinar ningún tipo de efecto, postura 

que es compartida por el autor de la investigación. 

 

Con respecto a si la aplicación de la pena efectiva en los casos de violencia 

contra la mujer es proporcional a la conducta del agresor, los primeros entrevistados, 

jueces y un fiscal señalaron que se debe analizar cada caso en concreto siendo 

necesario evaluar si se trata de una violencia psicológica, física o solo existió un grado 

de tentativa puesto que si son casos de mínima lesividad no ameritan la imposición 
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de una pena efectiva, opinión que coincide con lo expresado por Carrero (2019) quien 

precisa que la conversión o suspensión de la pena es justificada y hasta proporcional 

cuando se trata de una agresión física o psicológica de mínima gravedad. Sin 

embargo, los entrevistados un fiscal, abogada penalista y la victima mencionaron que 

la medida de pena privativa responde a la gravedad del delito y por lo tanto merece 

una respuesta judicial contundente, puesto que la mayoría de veces son tan graves 

que causan un daño irreparable no sólo en la víctima sino también en su entorno 

familiar. El autor de la investigación coincide en parte con ambas posiciones pues 

considera que cuando se trata de violencia física, la pena efectiva resulta ser 

proporcional con la conducta del agresor, en los casos de violencia psicológica se 

tendría que analizar el caso en concreto y precisar si se trata de agresiones repetitivas 

y/o de agresores con problemas o trastornos psicológicos que puedan significar un 

peligro para la vida de la víctima. 

 

En atención al objetivo específico 1: Establecer si la aplicación de la pena 

efectiva repercute en la disminución del delito de violencia contra la mujer; se tuvo la 

interrogante si la imposición de la pena efectiva tuvo efecto intimidatorio o resultó 

eficaz para prevenir la comisión de futuros delitos. Gran parte de los entrevistados 

señalaron tiene efecto intimidatorio, pero no resulta eficaz, puesto que la imposición 

de la pena se efectúa cuando el delito ya se ha cometido y para evitar futuros delitos 

depende de una política pública de prevención y de un enfoque integral que aborde 

las causas fundamentales de la violencia de genero incluyendo educación en igualdad 

de género. Dicha postura se asemeja a lo señalado por Neira (2016) quien señaló 

que la labor del Estado no solo debe enfocarse en determinar penas drásticas sino 

tendría que centrarse más en difundir las políticas educativas y preventivas que 

incluyan un cambio en las formas de vincularse y relacionarse entre hombres y 

mujeres.  

 

Con respecto a la interrogante en qué supuestos específicos debería 

imponerse la pena efectiva o debería ser una norma de carácter general cuando 

suceden agresiones contra las mujeres, gran parte de los entrevistados como los 

jueces y fiscales señalaron que no debería ser de carácter general puesto que es 

crucial evaluar circunstancias individuales para determinar la gravedad del delito, así 

como es primordial que exista una efectiva aplicación de la ley, esto para asegurar 
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una justicia objetiva y eficiente, resaltando que solo  debería ser efectiva cuando se 

trata de casos graves, cuando exista una gran afectación al bien jurídico en este caso 

la vida o integridad física de la mujer. Lo dicho por los entrevistados coincide con lo 

manifestado por Guerrero (2018) quien mencionó que el Estado debe proporcionar 

una respuesta que respete las garantías penales de un procesado además de 

herramientas que permitan una respuesta eficiente y legal, enfatizando que penalizar 

drásticamente dichas conductas no serían la solución definitiva para reducir los 

hechos de violencia contra la mujer; opinión contraria de la víctima como entrevistada, 

quien mencionó que la pena efectiva debe ser de carácter general, puesto que el 

agresor está predispuesto a tener otros casos de víctimas a futuro pudiendo aumentar 

su grado de violencia.  

 

La opinión del autor de la investigación se inclina por la postura que la pena 

efectiva debiese ser una norma de carácter general, específicamente en casos de 

violencia física, sexual y económica, si bien es cierto la violencia psicológica no se 

demuestra con golpes, moretones o con otros signos visibles, tiene que existir un 

análisis profundo de parte de los juzgadores al momento de castigar al agresor, las 

humillaciones, insultos, descalificaciones, amenazas de muerte también causan 

daños severos en las mujeres,  son actos que conllevan a la desvalorización de una 

mujer produciéndoles baja autoestima entre otros problemas, por ello que en estos 

casos de la violencia emocional es determinante que exista una evaluación 

exhaustiva en la víctima, no debemos ignorar que muchas veces las agresiones 

inician de forma psicológica para luego volverse más agresiva llegando a convertirse 

en agresiones físicas. 

 

Asimismo, respecto a si consideraban que la exigencia de la sociedad para 

sancionar severamente la violencia contra la mujer afectaría el principio de 

proporcionalidad, los entrevistados los jueces y un fiscal señalaron que dicho delito 

ha sido criminalizado y que si se afecta el principio de proporcionalidad más aun, 

cuando suceden casos donde existe una mínima lesividad o cuando el agresor es un 

agente primario y se pretende imponer una pena efectiva por lo cual no le dan una 

oportunidad al agresor de reparar el daño o transformar la relación de su núcleo 

familiar; dichas opiniones coinciden con lo dicho por García (2018) quien agrega que 

se estaría criminalizando severamente todos los casos de violencia hacia la mujer, 
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más aún si algunos de ellos no revisten de mayor gravedad por lo que no tendría que 

aplicarse una pena que primordialmente restringe la libertad de una persona. 

 

Del mismo modo, los entrevistados un fiscal, abogada y la victima precisaron 

que la exigencia de la sociedad para que se sancione con severidad esta clase de 

hechos no afecta dicho principio de proporcionalidad ya que muchas veces los 

agresores no son castigados,  a las víctimas simplemente se le otorgan medidas de 

protección como orden de alejamiento del agresor lo que en la realidad no se cumple, 

resultando en que la víctima es nuevamente golpeada por su mismo agresor, por lo 

tanto es crucial que las penas sean proporcionales a la magnitud de los actos y al 

grado de violencia ejercida por el victimario. El autor de la investigación comparte 

dicha posición ya que considera que la imposición de la pena efectiva puede ser vista 

como necesaria para asegurar la justicia y la protección de la víctima, además de 

enviar un claro aviso a la sociedad de que la violencia de género no seguirá siendo 

tolerada. 

 

Respecto al Objetivo específico 2: Indicar que criterios utilizan los jueces para 

aplicar la conversión de la pena efectiva en el delito de violencia contra la mujer, se 

les consulto a los participantes sobre los criterios que deberían tomar los jueces al 

momento de convertir la pena efectiva en penas alternativas, siendo que gran parte 

de los entrevistados señalaron que se tienen que tomar en cuenta la gravedad del 

delito, la forma y circunstancias en que se perpetró el acto de violencia; los 

antecedentes del agresor, si es reincidente o habitual; si muestra disposición para 

reparar el daño causado, la colaboración con la justicia, resaltando lo dicho por la 

entrevistada, abogada penalista, quien precisa que no solamente se debe tomar en 

cuenta los criterios antes expuestos, sino también se tendría que valorar en el agresor 

si existen problemas de alcoholismo, drogadicción ludopatía, trastornos 

psicopatológicos, así como su forma de pensamiento y de comportamiento ya que 

para muchos de ellos se encuentra normalizado golpear a una mujer o simplemente 

no pueden ver la gravedad de sus acciones, dicha criterio se asemeja a lo dicho por 

Zubiria y Pacheco (2018), quienes mencionaron que la razón de la realidad de una 

violencia extrema contra la mujer obedece a la estrecha relación entre la cultura 

patriarcal de la sociedad y el pensamiento machista que tienen en la familias, 

produciendo que la violencia en contra de las féminas sea un problema familiar 
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profundamente arraigado en la vida de todas las mujeres, concordante con dicha 

opinión también se tiene a Suarez (2018) quien señaló que normalizar la violencia 

contra la mujer es el elemento de riesgo más sobresaliente que contribuye en este 

tipo de violencia. 

 

El investigador considera que, si se tienen que considerar todos los criterios 

antes mencionados, sin embargo, es importante precisar que los agresores de 

mujeres tienen profundamente arraigado el pensamiento machista, con la creencia 

que todo hombre es superior a una mujer, pensamiento que es formado en la 

cotidianidad del hogar, por lo cual es importante cambiar por medio de políticas 

educativas que permitan disipar ese tipo de pensamiento. Opinión que coincide con 

lo dicho por Alvarado (2019) quien concluye en su investigación que la violencia 

contra la mujer tiene elementos de machismo propios de un hombre en un ambiente 

familiar dominado por el patriarcado y que puede definirse como una situación de 

superioridad masculina que se lleva a cabo a través de agresiones físicas o 

psicológicas y amenazas en las que se somete a la víctima a la creencia de que solo 

sucedió una vez y nunca más volverá a suceder, convirtiéndose en una rutina que 

causa daños irreparables. 

 

Con relación a si resulta eficaz la conversión de la pena efectiva a penas 

alternativas para erradicar los actos de violencia contra la mujer y si es proporcional 

dicha sustitución; una parte de los participantes mencionaron que si resulta 

proporcional ya que es más garantista y coadyuva a la resocialización del agresor, 

siendo un mecanismo alternativo y menos lesivo permitiéndole reinsertarse en la 

sociedad sin que cumpla la pena encerrado afectando a su familia y evitando más la 

sobrepoblación de las cárceles.  Esta postura es similar a lo señalado por Pinto y 

Correa (2020), quienes concluyeron que los magistrados en algunos casos 

específicos deciden optar por aplicar otras medidas alternativas como la prestación 

de servicios comunitarios o reserva de fallo condenatorio, para evitar la 

sobrepoblación en los recintos penitenciarios, además de resolver tomando como 

base la proporcionalidad y la mínima lesividad de los actos. 

 

Otra parte de los participantes señalaron que la eficacia de imponer penas 

alternativas para erradicar este clase de delitos debe ser ampliamente debatida, ya 
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que si bien dichas penas facilitan la rehabilitación del agresor reduciendo la 

sobrepoblación carcelaria, dicha conversión no pueda ser más beneficiosa para el 

agresor ya que tomando en cuenta el principio de razonabilidad ninguna sanción debe 

ser más beneficiosa que el delito o infracción cometido, además de que suprimir la 

violencia contra la mujer con penas alternativas y con menor dureza pueden significar 

un Estado poco comprometido con su labor de proteger a las víctimas. postura que 

es compartida por el investigador 

 

En conclusión, la opinión sobre la aplicación de penas alternativas en casos de 

violencia contra la mujer está dividida. Mientras algunos informantes creen que estas 

penas son proporcionales y efectivas, facilitando la reinserción del agresor y 

respetando los derechos de todos los involucrados, otros temen que puedan ser 

demasiado beneficiosas para el agresor y no reflejar adecuadamente la gravedad del 

delito. La clave para una aplicación justa y efectiva de las penas alternativas radica 

en evaluar cuidadosamente cada caso, mantener la proporcionalidad de las penas y 

garantizar que la gravedad del delito no se minimice, protegiendo así los derechos de 

las víctimas. 

 

Del mismo modo ante lo consultado sobre que alternativas de menor gravedad 

a la prisión efectiva se podría proponer o si se considera dicha sanción está bien 

regulada, gran parte de los participantes  jueces y fiscales indicaron  que puede 

optarse por una condena suspendida en su ejecución o una reserva de fallo, por 

jornadas de servicios a la comunidad o pago de días multas, opinión coincidente con 

Alastuey (2021), quien precisa que se trata de penas sustitutivas que se puede 

ejecutar cuando no es necesario la aplicación de una prisión o cuando resulte adverso 

al fin resocializador del condenado; por lo que su imposición solo puede darse cuando 

se trata de suspender la ejecución de una pena que restringe la libertad. 

 

Igualmente, otros entrevistados como víctima y la abogada mencionaron que 

no solo se deben optar por las penas alternativas sino también por realizar programas 

de educación y rehabilitación del agresor, ya que se debe buscar la reparación del 

daño causado, así como también evitar futuros actos de la misma violencia. 

 



38 
 

Esta última postura es coincidente con el investigador ya que se considera que 

en términos generales y ante un daño grave la norma de carácter general tendría que 

ser la prisión efectiva; sin embargo no se puede discutir que existen daños de menor 

lesividad por lo cual no solo se requiere que el agresor tenga un castigo sino que se 

aplique en él un tratamiento de rehabilitación que pueda consistir en un programa 

para agresores cuya asistencia tendría que determinarse obligatoria, teniendo como 

puntos clave que en primer lugar que el agresor entienda y sea consciente de todas 

las actitudes y prejuicios que le hacen justificar la desigualdad de trato y la falta de 

respeto hacia la víctima; en segundo lugar que identifique las diversas formas en las 

que ha ejercido la violencia de género, es muy común que los agresores solo pueden 

identificar las agresiones físicas, sin embargo no las de tipo psicológico o emocional 

o hasta económico ya que la violencia va mucho más allá de las agresiones o 

amenazas que se hayan podido realizar sobre la víctima, también comprende 

cualquier acción u omisión que el hombre lleva a cabo para perpetuar una situación 

de sometimiento hacia la propia mujer, en tercer lugar que el agresor asuma su 

responsabilidad ante los hechos cometidos, a menudo el agresor, minimiza, justifica 

o hasta atribuye la culpa de lo sucedido a la mujer y en último lugar, se podría trabajar 

sobre las consecuencias que tiene la violencia de género sobre los hijos como 

víctimas directas de la violencia ejercida sobre la madre. 

 

Y respecto a la última interrogante si tuvieron algún comentario final que 

agregar a su presente intervención, los jueces como entrevistados coincidieron en 

señalar que si bien la idea del legislador ha sido endurecer las penas para los casos 

de agresiones hacia mujeres no se ha conseguido la disminución de estos, señalando 

además que debe existir una imposición adecuada de sanciones que sean 

proporcionales y justas, otra parte de los entrevistados fiscales manifestaron  que 

deben existir programas de prevención, de tratamiento psicológico para el agresor y 

de apoyo integral a las víctimas de igual modo la abogada penalista y victima 

señalaron que toda mujer tiene derecho a habitar en una sociedad justa y armoniosa 

donde no tenga miedo a vivir por el solo hecho de ser mujer, por lo manifestaron que 

ya no se debe tolerar más ningún tipo de violencia. 

 

Para el autor de la investigación, surgió la interrogante de por qué se inaplica 

la pena efectiva en los casos de maltrato hacia las mujeres, además de si es 
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realmente es necesaria dicha pena efectiva, ya que si bien es cierto no ha existido 

una disminución de dicho delito, también es sabido que la gran mayoría de juzgadores 

no ha resuelto los casos con la sanción de cárcel efectiva para dichos agresores, sino 

han optado por penas alternativas ya que a su consideración no se trataría de un 

delito tan grave. Es verdad que el Estado siempre está modificando la norma con el 

fin de castigar la violencia contra la mujer pero también es verdad que muchas veces 

solo son normas plasmadas en hojas ya que no se han adoptado políticas públicas 

de manera eficaz para contrarrestar dicho delito, dichas medidas no se han 

desarrollado de forma contundente y siguen incrementándose dicho delito lo cual 

obedece a que los juzgadores no vienen sancionando correctamente, además de que 

para los agresores dichas penas no resultan nada importante, sino todo lo contrario.  

 

Por ello para el investigador es importante afrontar dicha problemática 

utilizando los criterios de objetividad y razonando que excepcionalmente y por un 

periodo determinado, la pena efectiva o de cárcel si debiera ejecutarse, sin que exista 

alguna posibilidad de convertirse en una pena de prestación de servicios comunitarios 

o pena de días multa, así de dicha manera si se cumplirá de manera real y efectiva 

con los fines preventivos de la pena validando excepcionalmente la política criminal 

del Estado de sancionar, prevenir y eliminar la violencia hacia las mujeres. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Primera.  Existe una inaplicación de la pena efectiva en los casos de las agresiones 

hacia mujeres consideran que no resulta necesario la aplicación de este tipo de pena, 

a pesar de que la norma señala la efectividad de la pena, los operadores de justicia 

creen que se estaría afectando el principio de proporcionalidad por lo que deciden 

optar por las penas alternativas como una forma efectiva de resocialización y 

mantenimiento de la unidad familiar, si bien es cierto señalan la necesidad de una 

evaluación individualizada de cada caso precisan que la aplicación de penas efectivas 

solo debería darse en casos graves como el feminicidio. 

 

Segunda. La aplicación de la pena efectiva no repercutió en la disminución de los 

casos de violencia contra la mujer porque los operadores de justicia decidieron no 

aplicar la pena efectiva en su mayoría, ya que consideran que imponer dicha pena en 

este tipo de delito no debería ser una norma de carácter general sino más bien se 

debería evaluar las circunstancias individuales de cada caso para determinar su 

gravedad, a fin de asegurar una justicia objetiva y eficiente, resaltando que solo 

debería ser efectiva cuando se trata de casos graves. 

 

Tercera. Los criterios que utilizaron los jueces para aplicar la conversión de la pena 

efectiva a penas alternativas fueron la gravedad del delito, la forma y circunstancias 

en que se perpetró el acto de violencia; los antecedentes del agresor, si es reincidente 

o habitual; si muestra disposición para reparar el daño causado, la colaboración con 

la justicia. Sin embargo, es importante resaltar que para la mayoría de jueces el delito 

de violencia contra la mujer es un delito leve basado en que es un delito que tiene 

como pena máxima tres años de pena privativa de libertad, por lo cual no consideran 

que la pena debería ser efectiva. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Primera. Que el Fiscal de la Nación y presidente de la Corte Suprema del Poder 

Judicial, impulsen la capacitación permanente de los magistrados del Poder Judicial 

y de los funcionarios del Ministerio Público, en programas de políticas públicas y 

análisis de la Ley que protege a las mujeres contra la violencia.  

 

Segunda. Que, los magistrados del Poder Judicial profundicen en la disposición de 

la Ley 30710, en lo que respecta a la aplicación de la pena efectiva para el caso de 

violencia contra la mujer, analizando cada caso de manera concreta, respetando el 

espíritu de la Ley.  

 

Tercera. Que, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, incorpore en 

el currículum escolar, el curso de psicología desde el nivel de educación inicial hasta 

secundaria, en el cual no solo se brinde asistencia psicológica a los alumnos y a su 

entorno familiar, sino también donde se enseñen principios y valores como el respeto 

y la igualdad entre las personas.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de categorización 

Problemas de 

investigación 

Objetivos de 

investigación 
Categorías Concepto Subcategorías Participantes 

Técnicas e 

instrumento de 

recolección de 

datos 

Problema general 

 

¿Por qué existe la 

inaplicación de la pena 

efectiva en los casos de 

violencia contra la 

mujer, Corte Superior 

de Justicia de Lima, 

2023? 

 

Problemas 

específicos 

 

¿De qué manera la 

aplicación de la pena 

efectiva repercute en la 

disminución del delito 

de violencia contra la 

mujer? 

 

¿Qué criterios utilizan 

los jueces para aplicar 

la conversión de la pena 

efectiva en el delito de 

violencia contra la 

mujer? 

Objetivo general 

 

Analizar la inaplicación 

de la pena efectiva en 

casos de violencia 

contra la mujer, Corte 

Superior de Justicia de 

Lima, 2023. 

 

Objetivos específicos 

 

Establecer si la 

aplicación de la pena 

efectiva repercute en la 

disminución del delito 

de violencia contra la 

mujer  

 

 

Indicar los criterios que 

utilizan los jueces para 

aplicar la conversión de 

la pena efectiva en el 

delito de violencia 

contra la mujer. 

 

 

 

 

 

 

Pena 

Efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia 

contra la 

mujer 

 

 

Corresponde a la 

privación de la libertad 

de tránsito de una 

persona que ha sido 

sentenciada por la 

comisión de un hecho 

delictivo. 

 

 

 

 

 

 

Aquella acción que 

tiene como fin 

causar daño físico, 

psicológico, sexual 

a una mujer por su 

condición como tal. 

 

 

Comparecencia 

con restricciones 

 

 

 

 

Prestación de 

servicios a la 

comunidad 

 

 

 

 

Violencia física 

 

 

 

 

Violencia 

psicológica 

 

 

 

 

 

 

Jueces, Fiscales, 

Abogado Penal y 

1 victima  

 

 Corte Superior 

de Justicia de 

Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

- Entrevista 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

 

-Guía de entrevista 

 



 
 

Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Título: "Análisis de inaplicación de pena efectiva en casos de violencia contra la 

mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023”. 

Entrevistado/a: ...……………………………….………...……………............................ 

Cargo/profesión/grado académico: ………………………………………………….. 

Institución: ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

1.- De acuerdo a su experiencia, ¿considera Ud., que es necesario que se 

imponga pena efectiva en los casos de violencia contra la mujer? Sí, No ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………..…. 

2.- En su opinión, ¿Qué efectos se han producido con la exigencia normativa de 

aplicar la pena efectiva en los casos de violencia contra la mujer? 

………………………………………………………………………………………..…. 

3.- ¿Considera Ud., que la aplicación de la pena efectiva en los casos de violencia 

contra la mujer es proporcional a la conducta del agresor? Fundamente su 

respuesta. 

………………………………………………………………………………………..…. 

 

 

 

Objetivo general 

Analizar la inaplicación de la pena efectiva en casos de violencia 

contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023 

 

 

Objetivo específico 1 

Establecer si la aplicación de la pena efectiva incide en la 

disminución de casos de violencia física contra la mujer 



 
 

4.- Según su experiencia, ¿cree Ud., que la imposición de la pena efectiva tiene 

efecto intimidatorio en los agresores? ¿podría resultar eficaz para prevenir la 

comisión de futuros delitos? 

………………………………………………………………………………………..…. 

5.- Para Ud., ¿En qué supuestos específicos debería imponerse la pena efectiva 

o en su opinión debería ser una norma de carácter general en todos los casos de 

violencia contra la mujer?  

………………………………………………………………………………………..…. 

6.- En su opinión ¿considera Usted, que la exigencia de la sociedad para sancionar 

severamente este delito es una causa de afectación del principio de 

proporcionalidad? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………..…. 

 

 

 

7.- En su opinión, ¿qué criterios tomaría en cuenta el Juez al momento de 

convertir la pena efectiva en penas alternativas en el delito de violencia contra la 

mujer? 

………………………………………………………………………………………..…. 

8.- ¿Considera que resulta eficaz la imposición de penas alternativas a la pena 

efectiva en los delitos de violencia contra la mujer para su erradicación? ¿es 

proporcional la sustitución de la pena por otra? 

………………………………………………………………………………………..…. 

9.- Para Ud., ¿qué alternativas menos gravosas a la sanción de prisión efectiva 

propone para los actos de violencia contra la mujer? ¿o considera que dicha 

sanción está bien regulada? 

………………………………………………………………………………………..…. 

Objetivo específico 2 

Indicar qué criterios utilizan los jueces para aplicar la conversión de la 

pena efectiva en el delito de violencia contra la mujer. 



 
 

10.- Señale usted si existe algún comentario adicional que desee agregar a la 

presente entrevista? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

                                      Lima ……. de…………… 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO 



 
 

Anexo 3: Lista de Participantes 

 

Especialista Profesión Experiencia laboral Años de experiencia 

Leoncio Adrián 

Suaña Cahui 
Juez 

3er Juzgado de 

Investigación Preparatoria 
10 años 

Rosa Yolanda Salas 

Tello 
Jueza 

4er Juzgado de 

Investigación Preparatoria 
10 años 

Jordán Joffre Sendon 

Alba 
Fiscal 

1era Fiscalía Penal de 

Lima Centro 
8 años 

Richard Leandro 

Silva Morales 
Fiscal 

1era Fiscalía Penal Lima 

Centro 
8 años 

Sofia Irene Mendoza 

Rodríguez 
Abogada 

Abogada especialista en 

Derecho Penal 
12 años 

Elizabeth Manuela 

Huamán Rodríguez 
Agraviada 

Proceso en el Juzgado de 

Investigación Preparatoria 

de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4: Fichas de validación de instrumento para la recolección de datos 

Validación 01 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Validación 02 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Validación 03: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 05: Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 01 

Título de la investigación: Análisis de inaplicación de pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. 

Investigador: Del Pozo Cervera, Mijjail Néstor. 

 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Análisis de inaplicación de pena 

efectiva en casos de violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 

2023”, cuyo objetivo general analizar la inaplicación de la pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. Esta investigación 

es desarrollada por el estudiante de la escuela de Posgrado del programa de 

académico de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, de la Universidad César 

Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad y con el permiso de la institución Corte Superior de Justicia de Lima. 

 

Impacto del problema de la investigación: 

Lo que el investigador pretende como meta no solo es enriquecer el conocimiento que 

se tiene sobre el gran problema que perdura en nuestra sociedad sobre el tema de 

las agresiones contra las féminas, sino busca coadyuvar con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible que señala paz; justicia e Instituciones sólidas; por ello es importante 

conocer a profundidad con la presente investigación, el motivo o causa del por qué 

siguen los ataques contra las mujeres; muy a pesar que existen leyes severas que lo 

sancionan, las cuales no estarían funcionando, así como también que acciones 

adicionales debe tomar el Estado, solo así se podrá lograr no solo erradicar este 

problema, sino también tener una sociedad que pueda convivir en paz, justicia y sobre 

todo con confianza en sus instituciones que la regulan como país. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas. 

2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se realizarán 

mediante una Guía de entrevista entregada personalmente bajo previo acorde 

de disponibilidad. Las respuestas de la guía de entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 



 
 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador; Del 

Pozo Cervera, Mijjail Néstor, Gmail: dpcervera@ucvvirtual.edu.pe y el asesor Mg. 

Quiñones Vernazza, César Augusto, Gmail: cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada.  

 

Nombre y apellidos: Leoncio Adrián Suaña Cahui. 

 

 

Firma(s): 

 

 

Fecha y hora: 19 / 06 / 2024, 4:00 pm 

mailto:dpcervera@ucvvirtual.edu.pe
mailto:cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe


 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 02 

Título de la investigación: Análisis de inaplicación de pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. 

Investigador: Del Pozo Cervera, Mijjail Néstor. 

 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Análisis de inaplicación de pena 

efectiva en casos de violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 

2023”, cuyo objetivo general analizar la inaplicación de la pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. Esta investigación 

es desarrollada por el estudiante de la escuela de Posgrado del programa de 

académico de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, de la Universidad César 

Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad y con el permiso de la institución Corte Superior de Justicia de Lima. 

 

Impacto del problema de la investigación: 

Lo que el investigador pretende como meta no solo es enriquecer el conocimiento que 

se tiene sobre el gran problema que perdura en nuestra sociedad sobre el tema de 

las agresiones contra las féminas, sino busca coadyuvar con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible que señala paz; justicia e Instituciones sólidas; por ello es importante 

conocer a profundidad con la presente investigación, el motivo o causa del por qué 

siguen los ataques contra las mujeres; muy a pesar que existen leyes severas que lo 

sancionan, las cuales no estarían funcionando, así como también que acciones 

adicionales debe tomar el Estado, solo así se podrá lograr no solo erradicar este 

problema, sino también tener una sociedad que pueda convivir en paz, justicia y sobre 

todo con confianza en sus instituciones que la regulan como país. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas. 

2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se realizarán 

mediante una Guía de entrevista entregada personalmente bajo previo acorde 

de disponibilidad. Las respuestas de la guía de entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 



 
 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador; Del 

Pozo Cervera, Mijjail Néstor, Gmail: dpcervera@ucvvirtual.edu.pe y el asesor Mg. 

Quiñones Vernazza, César Augusto, Gmail: cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada.  

 

Nombre y apellidos: Rosa Yolanda Salas Tello. 

 

 

Firma(s): 

 

 

Fecha y hora: 18 / 06 / 2024, 4:20 pm 

 

mailto:dpcervera@ucvvirtual.edu.pe
mailto:cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe


 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 03 

 

Título de la investigación: Análisis de inaplicación de pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. 

Investigador: Del Pozo Cervera, Mijjail Néstor. 

 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Análisis de inaplicación de pena 

efectiva en casos de violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 

2023”, cuyo objetivo general analizar la inaplicación de la pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. Esta investigación 

es desarrollada por el estudiante de la escuela de Posgrado del programa de 

académico de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, de la Universidad César 

Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad y con el permiso de la institución Corte Superior de Justicia de Lima. 

 

Impacto del problema de la investigación: 

Lo que el investigador pretende como meta no solo es enriquecer el conocimiento que 

se tiene sobre el gran problema que perdura en nuestra sociedad sobre el tema de 

las agresiones contra las féminas, sino busca coadyuvar con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible que señala paz; justicia e Instituciones sólidas; por ello es importante 

conocer a profundidad con la presente investigación, el motivo o causa del por qué 

siguen los ataques contra las mujeres; muy a pesar que existen leyes severas que lo 

sancionan, las cuales no estarían funcionando, así como también que acciones 

adicionales debe tomar el Estado, solo así se podrá lograr no solo erradicar este 

problema, sino también tener una sociedad que pueda convivir en paz, justicia y sobre 

todo con confianza en sus instituciones que la regulan como país. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas. 

2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se realizarán 

mediante una Guía de entrevista entregada personalmente bajo previo acorde 

de disponibilidad. Las respuestas de la guía de entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

 



 
 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador; Del 

Pozo Cervera, Mijjail Néstor, Gmail: dpcervera@ucvvirtual.edu.pe y el asesor Mg. 

Quiñones Vernazza, César Augusto, Gmail: cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. Nombre y apellidos: [colocar nombres y apellidos] 

Fecha y hora: [colocar fecha y hora]. 

 

Nombre y apellidos: Jordán Joffre Sendon Alba 

 

 

Firma(s): 

 

Fecha y hora: 07 / 06 / 2024, 4:20 pm 

 

mailto:dpcervera@ucvvirtual.edu.pe
mailto:cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe


 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 04 

 

Título de la investigación: Análisis de inaplicación de pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. 

Investigador: Del Pozo Cervera, Mijjail Néstor. 

 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Análisis de inaplicación de pena 

efectiva en casos de violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 

2023”, cuyo objetivo general analizar la inaplicación de la pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. Esta investigación 

es desarrollada por el estudiante de la escuela de Posgrado del programa de 

académico de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, de la Universidad César 

Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad y con el permiso de la institución Corte Superior de Justicia de Lima. 

 

Impacto del problema de la investigación: 

Lo que el investigador pretende como meta no solo es enriquecer el conocimiento que 

se tiene sobre el gran problema que perdura en nuestra sociedad sobre el tema de 

las agresiones contra las féminas, sino busca coadyuvar con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible que señala paz; justicia e Instituciones sólidas; por ello es importante 

conocer a profundidad con la presente investigación, el motivo o causa del por qué 

siguen los ataques contra las mujeres; muy a pesar que existen leyes severas que lo 

sancionan, las cuales no estarían funcionando, así como también que acciones 

adicionales debe tomar el Estado, solo así se podrá lograr no solo erradicar este 

problema, sino también tener una sociedad que pueda convivir en paz, justicia y sobre 

todo con confianza en sus instituciones que la regulan como país. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas. 

2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se realizarán 

mediante una Guía de entrevista entregada personalmente bajo previo acorde 

de disponibilidad. Las respuestas de la guía de entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

 



 
 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador; Del 

Pozo Cervera, Mijjail Néstor, Gmail: dpcervera@ucvvirtual.edu.pe y el asesor Mg. 

Quiñones Vernazza, César Augusto, Gmail: cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada.  

 

Nombre y apellidos: Richard Leandro Silva Morales 

 

 

Firma(s): 

 

Fecha y hora: 30 / 05 / 2024, 4:20 pm 

 

mailto:dpcervera@ucvvirtual.edu.pe
mailto:cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe


 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 05 

 

Título de la investigación: Análisis de inaplicación de pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. 

Investigador: Del Pozo Cervera, Mijjail Néstor. 

 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Análisis de inaplicación de pena 

efectiva en casos de violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 

2023”, cuyo objetivo general analizar la inaplicación de la pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. Esta investigación 

es desarrollada por el estudiante de la escuela de Posgrado del programa de 

académico de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, de la Universidad César 

Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad y con el permiso de la institución Corte Superior de Justicia de Lima. 

 

Impacto del problema de la investigación: 

Lo que el investigador pretende como meta no solo es enriquecer el conocimiento que 

se tiene sobre el gran problema que perdura en nuestra sociedad sobre el tema de 

las agresiones contra las féminas, sino busca coadyuvar con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible que señala paz; justicia e Instituciones sólidas; por ello es importante 

conocer a profundidad con la presente investigación, el motivo o causa del por qué 

siguen los ataques contra las mujeres; muy a pesar que existen leyes severas que lo 

sancionan, las cuales no estarían funcionando, así como también que acciones 

adicionales debe tomar el Estado, solo así se podrá lograr no solo erradicar este 

problema, sino también tener una sociedad que pueda convivir en paz, justicia y sobre 

todo con confianza en sus instituciones que la regulan como país. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas. 

2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se realizarán 

mediante una Guía de entrevista entregada personalmente bajo previo acorde 

de disponibilidad. Las respuestas de la guía de entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 



 
 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador; Del 

Pozo Cervera, Mijjail Néstor, Gmail: dpcervera@ucvvirtual.edu.pe y el asesor Mg. 

Quiñones Vernazza, César Augusto, Gmail: cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. Nombre y apellidos: [colocar nombres y apellidos] 

Fecha y hora: [colocar fecha y hora]. 

 

Nombre y apellidos: Sofia Irene Mendoza Rodríguez 

 

 

Firma(s): 

 

 

Fecha y hora: 19 / 06 / 2024, 4:25 pm 

 

mailto:dpcervera@ucvvirtual.edu.pe
mailto:cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe


 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 06 

 

Título de la investigación: Análisis de inaplicación de pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. 

Investigador: Del Pozo Cervera, Mijjail Néstor. 

 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Análisis de inaplicación de pena 

efectiva en casos de violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 

2023”, cuyo objetivo general analizar la inaplicación de la pena efectiva en casos de 

violencia contra la mujer, Corte Superior de Justicia de Lima, 2023. Esta investigación 

es desarrollada por el estudiante de la escuela de Posgrado del programa de 

académico de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, de la Universidad César 

Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad y con el permiso de la institución Corte Superior de Justicia de Lima. 

 

Impacto del problema de la investigación: 

Lo que el investigador pretende como meta no solo es enriquecer el conocimiento que 

se tiene sobre el gran problema que perdura en nuestra sociedad sobre el tema de 

las agresiones contra las féminas, sino busca coadyuvar con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible que señala paz; justicia e Instituciones sólidas; por ello es importante 

conocer a profundidad con la presente investigación, el motivo o causa del por qué 

siguen los ataques contra las mujeres; muy a pesar que existen leyes severas que lo 

sancionan, las cuales no estarían funcionando, así como también que acciones 

adicionales debe tomar el Estado, solo así se podrá lograr no solo erradicar este 

problema, sino también tener una sociedad que pueda convivir en paz, justicia y sobre 

todo con confianza en sus instituciones que la regulan como país. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas. 

2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se realizarán 

mediante una Guía de entrevista entregada personalmente bajo previo acorde 

de disponibilidad. Las respuestas de la guía de entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

 

 



Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador; Del 

Pozo Cervera, Mijjail Néstor, Gmail: dpcervera@ucvvirtual.edu.pe y el asesor Mg. 

Quiñones Vernazza, César Augusto, Gmail: cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada.  

Nombre y apellidos: Elizabeth Manuela Huamán Rodríguez 

Firma(s): 

Fecha y hora: 20 / 06 / 2024, 4:40 pm 

mailto:dpcervera@ucvvirtual.edu.pe
mailto:cquinonesv@ucvvirtual.edu.pe


Anexo 7: Autorización para el desarrollo de la tesis 




