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Resumen 

El estudio de investigación aplicada se centra en analizar el impacto de las 

políticas públicas en la protección de víctimas de violencia de género en una 

comisaría de Lima Este en 2024. El objetivo principal es descubrir cómo estas 

políticas afectan la seguridad y el bienestar de las víctimas, enfocándose en la 

implementación de estrategias integrales y políticas que promuevan la 

innovación. Tras recopilar datos mediante entrevistas con suboficiales de la 

Policía Nacional y miembros del grupo familiar, se identificó que la protección 

de víctimas de violencia de género sigue siendo un desafío crucial para las 

comisarías en Lima Este. Se resaltó la necesidad de políticas públicas efectivas 

que aborden esta problemática de manera integral, coordinando acciones entre 

entidades gubernamentales y promoviendo nuevas metodologías y tecnologías 

para fortalecer la capacidad de respuesta policial. Las conclusiones del estudio 

subrayan la importancia de mejorar la respuesta y protección a las víctimas de 

violencia de género mediante estrategias integrales y políticas innovadoras. Se 

enfatiza la necesidad de políticas públicas que garanticen un entorno seguro y 

de apoyo para las víctimas, así como la importancia de la coordinación 

interinstitucional para abordar eficazmente esta problemática social.   

Palabras Clave: Dependencia policial, innovación, políticas, públicas 

protección, violencia de género.   
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Abstract 

The applied research study focuses on analyzing the impact of public policies 

on the protection of gender violence victims at a police station in Lima Este in 

2024. The main objective is to discover how these policies affect the security 

and wellbeing of victims, with a focus on implementing comprehensive 

strategies and policies that promote innovation. After collecting data through 

interviews with National Police sub-officers and family members, it was identified 

that protecting gender violence victims remains a crucial challenge for police 

stations in Lima Este. The need for effective public policies that 

comprehensively address this issue was emphasized, coordinating actions 

among government entities and promoting new methodologies and 

technologies to strengthen police response capacity. The study's conclusions 

underscore the importance of enhancing response and protection for gender 

violence victims through comprehensive strategies and innovative policies. 

Emphasis is placed on the necessity of public policies ensuring a safe and 

supportive environment for victims, as well as the importance of inter-

institutional coordination to effectively address this social issue.   

Keywords:  Police dependency, innovation, public policies, protection, gender 

violence.   
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I. INTRODUCCIÓN

La investigación se enfocará en Políticas públicas con el propósito de seguir de cerca 

y resguardar a quienes han sufrido violencia de género por una unidad policial en San 

Juan de Lurigancho, 2024. Este análisis fue parte de un área amplia de estudio que 

trataba el progreso sostenible, la iniciativa empresarial y la responsabilidad social. Se 

dirigió específicamente a la investigación sobre la reforma y modernización del Estado 

dentro del contexto de la responsabilidad social universitaria, con el propósito de 

promover la consolidación de la democracia, el liderazgo y la ciudadanía. Todo esto 

se alineó con el objetivo de desarrollo sostenible de formar alianzas para alcanzar 

metas comunes.   

La problemática social enfrentada por la sociedad contemporánea planteó 

desafíos significativos que impactaron de manera negativa en diversos ámbitos 

(Jancey et al., 2024). En este contexto, la difusión y viralización en las plataformas 

digitales de distintas formas de conductas nocivas acentuaron estos dilemas, 

exacerbando tanto la agresión como la conciencia sobre estas cuestiones (Yuan et 

al., 2024). Asimismo, se observó un examen más detenido de los rituales y procesos 

de duelo en medio de una supuesta salvaguarda que, no se cumplió de manera 

efectiva por parte de las instituciones responsables del bienestar de los individuos 

afectados (Adjei et al., 2024).  Esta situación, lejos de mitigar los problemas, dejó a 

las víctimas en un contexto de fragilidad ante una corriente de falta de interés o apatía 

y negligencia evidenciada en la esfera administrativa.   

A nivel Internacional, las circunstancias descritas revelaron una lacra en la 

salvaguarda brindada por las instancias gubernamentales (Rodriguez, 2024), dejando 

al descubierto la imperiosa necesidad de encarar las problemáticas sociales desde un 

enfoque multidisciplinario y contextualizado para impactar genuinamente en la 

comunidad (Yasar et al., 2024). La ausencia de directrices sólidas para garantizar el 

seguimiento efectivo de las acciones dirigidas hacia aquellos cuyo género ha sido 

objeto de vulneración (Acurio et al., 2023) tan solo perpetuaba la fragilidad de aquellos 

sujetos bajo asedio (Together, 2024).   

Por otro lado, se evidenció la urgencia de que las fuerzas del orden extendieran 

su protección a todas las infraestructuras susceptibles de ser blanco de las amenazas 

ligadas al conflicto de género (Ganderson et al., 2023). Esta necesidad resalta no solo 
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la importancia de una acción más amplia y eficaz por parte de las fuerzas del orden, 

sino también la de una colaboración estrecha con otras entidades gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil. Las políticas de seguridad deben ser 

implementadas de manera concertada, asegurando que todas las partes involucradas 

trabajen de manera coordinada para abordar de manera integral las amenazas y 

vulnerabilidades asociadas al conflicto de género. Pratiwi (2023) enfatiza la importancia 

de dicha colaboración, señalando que una respuesta unificada y coherente es crucial 

para garantizar una protección efectiva y sostenida de las infraestructuras y las 

personas que pueden verse afectadas. Acurio et al. (2023) respaldan esta perspectiva, 

subrayando que este enfoque integral y multidisciplinario no solo refuerza la capacidad 

de respuesta ante situaciones de crisis, sino que también fortalece la resiliencia de las 

comunidades frente a las amenazas persistentes, promoviendo un entorno más seguro 

y equitativo para todos.   

En nuestro país, se percibió una preocupación latente: la posible 

instrumentalización de individuos vulnerables dentro de las redes de la violencia en el 

tráfico de menores (Villacampa, 2024) y de mujeres al interior del país, siendo 

utilizados para perpetrar no solo actos deshonrosos sino también delitos, dejándolos 

desamparados ante la protección que les correspondía en caso de ser víctimas 

(Villacampa, 2024; Wienberg, 2023). Esta problemática resaltó la urgencia de 

implementar políticas públicas eficaces que abordaran tanto este fenómeno como su 

intrínseca conexión con la violencia de género (Caycho et al., 2021).   

En este contexto, se destacó la urgencia de revisar los sistemas de protección 

existentes (Tim, 2024) y promover una colaboración estrecha entre organismos 

gubernamentales, ONGs y la sociedad civil (Fernández Alonso et al., 2024). Se 

enfatizó la necesidad de políticas públicas integrales que no solo respondan a la 

violencia de género, sino que también la prevengan activamente mediante educación, 

sensibilización y capacitación continua (Acurio et al., 2023). Esta colaboración es 

crucial para asegurar que los esfuerzos se complementen eficazmente, con las ONGs 

aportando conocimientos especializados, los gobiernos garantizando financiamiento 

y marcos legislativos adecuados, y la sociedad civil vigilando la implementación justa 

y efectiva de las políticas.   
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De esta manera, se formulará el siguiente problema general: ¿Cómo impactan 

las políticas públicas en la protección de víctimas de violencia de género en una 

dependencia policial en Lima Este en 2024?, y como problemas específicos, se 

obtuvo: ¿Cómo se aplican estrategias integrales para proteger a las víctimas de 

violencia de género, considerando las políticas públicas, en una dependencia policial 

en Lima Este en 2024? y ¿Cómo se promueve la innovación en las políticas de 

protección a las víctimas de violencia de género en una dependencia policial en Lima 

Este en 2024?, ¿Cómo las políticas públicas abordan las barreras y facilitadores para 

la denuncia de violencia doméstica en una dependencia policial en Lima Este en 

2024?, ¿Cómo afecta la legislación sobre violencia doméstica en la vida de las 

víctimas dentro de la implementación de políticas públicas en una dependencia policial 

en Lima Este en 2024?, ¿Cómo aborda las reformas legales para abordar la violencia 

doméstica en la implementación de políticas públicas en una dependencia policial en 

Lima Este en 2024? lo que implicó garantizar una respuesta eficaz y erradicar la 

vulnerabilidad de las víctimas, considerando diversas perspectivas en la búsqueda de 

soluciones (Yasar et al., 2024). Además, se resaltó las desigualdades que enfrentaron 

estos grupos, que a menudo eran los más vulnerables debido a su misma condición 

(Fernández, et al., 2024). Se subrayó la importancia de considerar las emociones y 

riesgos de estrés de los funcionarios que trabajaban con estas víctimas (Asensi et al., 

2024). Asimismo, los diagnósticos de secuelas psicológicas críticas en mujeres 

víctimas de violencia de género, resaltaron la importancia de unificar protocolos para 

una respuesta coordinada y rápida (Iglesias et al., 2023).   

Esta investigación se justificará mediante una revisión teórica exhaustiva, que 

reconocía la violencia de género como un fenómeno global arraigado en 

desigualdades estructurales de género (Fernández et al., 2024). En cuanto a la 

justificación aplicada, el estudio buscaba proporcionar recomendaciones concretas y 

prácticas que pudieran implementarse de manera inmediata para optimizar la atención 

y protección de las víctimas, mejorando así la respuesta institucional ante estos casos 

(Acurio et al., 2023; Quintana et al., 2023). Desde la perspectiva de la justificación 

social, la investigación se enmarcó en la contribución a la prosperidad y la protección 

de toda la comunidad, al abordar un problema de gran relevancia social y promover 

una mayor equidad y justicia en la comunidad, reconociendo la importancia de 



4   

   

combatir todas las manifestaciones de violencia dirigida hacia las mujeres. (Guaita et 

al., 2024)   

El objetivo fundamental de esta investigación fue describir el impacto de las 

políticas públicas en la protección de víctimas de violencia de género en una 

dependencia policial en Lima Este en 2024. Estos hallazgos subrayaron la urgencia 

de perfeccionar las políticas y procedimientos para asegurar una respuesta eficaz y 

una protección adecuada a las personas afectadas por la violencia de género. Por 

ende, se formularon objetivos específicos, describir cómo se aplican estrategias 

integrales para proteger a las víctimas de violencia de género, considerando las 

políticas públicas, en una dependencia policial en Lima Este en 2024, describir la 

promoción de innovación en las políticas de protección a las víctimas de violencia de 

género en una dependencia policial en Lima Este en 2024, explicar el uso de las 

políticas públicas en cuanto al abordaje de las barreras y facilitadores para la denuncia 

de violencia doméstica en una dependencia policial en Lima Este en 2024, analizar el 

efecto de la legislación sobre violencia doméstica en la vida de las víctimas dentro de 

la implementación de políticas públicas en una dependencia policial en Lima Este en 

2024 e investigar el impacto de las reformas legales para abordar la violencia 

doméstica en la implementación de políticas públicas en una dependencia policial en 

Lima Este en 2024.   

Era crucial comprender las emociones y las barreras enfrentadas por los 

profesionales que trabajaban con estas víctimas (Villacampa, 2024), así como el 

impacto en la salud mental de los agentes de la autoridad o de las fuerzas de 

seguridad, resaltando los factores de estrés psicológico (Caycho-Rodríguez et al., 

2021), y evidenciando deficiencias en la identificación y registro de los delitos por parte 

de las fuerzas del orden (Tim, 2024).    

De esta manera, continuando con los antecedentes, tenemos previamente se 

tiene las siguientes investigaciones internacionales, Ganderson, et al. (2023) su 

artículo científico como objetivo se centró en la opinión pública sobre la gestión de 

crisis n la Unión Europea durante la crisis de la Covid-19, destacando las 

implicaciones democráticas de los modos de gobernanza de emergencia. Se examinó 

cómo la política de emergencia afectaba la percepción pública y si había desilusión 

generalizada hacia el gobierno de emergencia de la UE. Los resultados mostraron 

que las percepciones estaban influenciadas por opiniones previas sobre la integración 
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de la UE y la democracia, sin una desilusión generalizada hacia el gobierno de 

emergencia. Se destacó la división transnacional como impulsor clave del 

euroescepticismo en crisis, resaltando la importancia de considerar opiniones públicas 

y dinámicas transnacionales en la formulación de políticas en la UE.   

En la revista científica realizado por Noori et al. (2023), se investigaron la 

percepción de la política organizacional en universidades del sector público en el este 

de Afganistán. Se entrevistaron a diez participantes de tres universidades 

gubernamentales, identificando que la política organizacional es inevitable en estas 

instituciones, con variaciones en su severidad. Se descubrieron nuevos factores y 

consecuencias factores que impactan en la percepción de los trabajadores., siendo 

relevantes en un país afectado por décadas de guerra y cambios de régimen.   

En el artículo científico llevado a cabo por Cinalli & Van Hauwaert (2021), se 

examinaron las dinámicas políticas en torno a los musulmanes en Francia, un tema 

particularmente controvertido en un contexto dominado por el republicanismo y la 

laicidad. El análisis abordó cómo la política relacionada con los musulmanes se 

manifiesta en las esferas política y pública. Se discutieron las dinámicas sociales que 

contribuyeron a la presencia de musulmanes en Francia, seguido de una estimación 

de cómo los ciudadanos franceses en general responden a la política controvertida 

sobre los musulmanes y cuáles son sus opiniones agregadas al respecto. Además, se 

analizó cómo los partidos y las políticas reflejan la creciente migración musulmana, 

diseñando una medida única del espacio político relacionado con la política 

controvertida sobre los musulmanes. Se encontraron indicios iniciales de congruencia 

democrática entre lo que los ciudadanos desean y lo que los gobiernos les ofrecen. 

En conjunto, el estudio proporciona ideas importantes sobre la política controvertida 

sobre los musulmanes y la relación entre las esferas política y pública en este ámbito.   

En el artículo científico realizado por Johnston & Wozniak (2021) examinaron 

la opinión pública en Estados Unidos sobre políticas que niegan beneficios a 

exdelincuentes. Se encontró oposición generalizada, aunque mayor entre 

republicanos y personas con resentimiento racial. Las posiciones de un legislador 

sobre reforma penal no afectan significativamente la opinión de los votantes, incluso 

aquellos con actitudes punitivas. Los hallazgos sugieren que no hay movilización de 
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grupos contra legisladores que promueven reformas en políticas de consecuencias 

colaterales. Se discuten las implicaciones para estudios sobre políticas de castigo.   

En el artículo científico realizado por Nelson & Shelton (2021) abordaron el 

avance del populismo de derecha en varias democracias occidentales ha generado 

preocupación sobre la confianza pública en la sociedad. Se analiza la disidencia 

política en relación con las dislocaciones socioeconómicas producidas por la 

globalización y la automatización. Aunque la confianza pública es fundamental para la 

democracia liberal, se destaca que las dinámicas psicosociales y culturales están 

alimentando una política resentida centrada en la raza, la etnia y la identidad nacional. 

Se examinan las implicaciones de la erosión de la confianza en una perspectiva 

histórica y teórica a través de obras de Karl Polanyi, John Maynard Keynes y E. H. 

Carr. Se argumenta que la política de resentimiento actual surge también de una 

ruptura de los lazos sociales y culturales que sostienen el liberalismo.   

Alter y Zürn (2020) en su artículo científico presentaron una conclusión a un 

número especial sobre política de reacción, donde se desarrolló una proto-teoría de 

la política de reacción. Se definió la política de reacción como una forma particular de 

contestación política con un objetivo retrógrado, así como objetivos o tácticas 

extraordinarias que habían alcanzado el umbral de entrar en el discurso público 

dominante. Aunque fue una subcategoría de la política de contestación, se argumentó 

que la política de reacción era distinta y no debía entenderse como 'política de 

contestación regresiva'. A partir de las contribuciones a este número especial, se 

discutieron las causas de la política de reacción, pero se sostuvo que los mayores 

avances teóricos podrían provenir del estudio de las dinámicas de reacción y cómo 

estas contribuían a resultados diferentes. Se desarrolló una proto-teoría de la política 

de reacción que consideraba las causas del surgimiento de movimientos de reacción, 

cómo las políticas emotivas, la nostalgia, la ruptura de tabúes y el rediseño de 

instituciones intensificaban las dinámicas de reacción y hacían más probable que la 

política de reacción generara resultados significativos.   

Otrokov et al. (2023)  en su artículo de investigación de la interacción entre la 

educación y la política en el ámbito formativo. del espacio público de interacción 

interpersonal y autoexpresión humana. En su estudio, examinaron la interrelación 

entre política y educación como práctica de construcción del espacio público de 

autoexpresión personal. Observaron la lógica detrás de la transición de lo singular a 
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lo universal en el proceso educativo y de formación, así como la transición de lo 

privado a lo público en la vida política. Los resultados revelaron que los objetivos 

educativos a menudo se ven influenciados por los intereses políticos, distorsionando 

así su verdadera naturaleza. Como conclusión, sugirieron que la política y la 

educación comparten una conexión profunda como estrategias para la emancipación 

humana.   

Whitford (2021) en su artículo de investigación propuso analizar la 

reorganización presidencial y la política de las agencias públicas en los Estados 

Unidos. En su estudio, desarrolló cuatro temas sobre las microfundaciones de la 

reorganización para ilustrar cómo la política se entrelaza con la estructura de la 

agencia y la remodelación de la burocracia nacional. Como resultado, el análisis 

empírico se centró en la creación desde el ámbito de Salud, Educación y Bienestar 

(HEW) durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower en 1953, destacando este 

evento como un momento crítico en el proceso evolutivo de las agencias públicas en 

Estados Unidos.   

Regalado y Verschoor (2020) en su artículo de investigación expusieron la 

formación del público en San Blas, Nayarit, México, utilizando diferentes enfoques 

teóricos y metodológicos. Identificaron conflictos entre actores humanos y no 

humanos que buscaban reclamar el espacio de la ciudad costera. Mostraron cómo los 

intereses de desarrollo turístico y pesquero se enfrentaban a las tradiciones indígenas 

que valoraban la naturaleza y la espiritualidad. Argumentaron que la noción de lo 

político debe considerar no solo quién participa, sino también qué se está disputando, 

implicando una política de la vida misma. concluir que la emergencia del público en 

San Blas fue el resultado de la diferencia ontológica.   

Rauh (2022) en su artículo de investigación analizó empíricamente la política 

de emergencia en la Unión Europea, buscando distinguir la gestión de crisis de la 

explotación de la misma a través de la comunicación pública de los ejecutivos. 

Inicialmente, realizó un estudio descriptivo de más de 19,000 discursos ejecutivos 

para investigar el énfasis en la emergencia. Los resultados muestran que el Banco 

Central Europeo y otros actores supranacionales utilizan un discurso alarmista más 

allá de las presiones reales de la crisis para defender sus competencias. Este 

comportamiento no es generalizado, lo que sugiere la importancia de expectativas 
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más claras sobre cuándo y por qué los ejecutivos de la UE adoptan medidas de 

emergencia.   

Mende y Mueller (2023) en su artículo de investigación abordaron la influencia 

de la gobernanza global y las evoluciones en las tecnologías de comunicación. en la 

interacción entre públicos y la política global. Se buscó comprender cómo los públicos 

configuran y son configurados por la política global, identificando cuatro 

manifestaciones diferentes de públicos: audiencias, esferas, instituciones e intereses 

públicos. También se mencionaron cuatro dinámicas clave que afectan la evolución y 

la interacción de estas manifestaciones en la política global.   

Hourani et al. (2021) en su artículo de investigación se centraron en los riesgos 

y consecuencias de los actos de agresión sexual y discriminación de género (SGBV, 

por sus siglas en inglés) para mujeres migrantes forzadas, argumentando que las 

formas estructurales y simbólicas de violencia de género exacerban los daños 

causados por la SGBV interpersonal. El estudio destaca la importancia de considerar 

los daños acumulativos en el desarrollo de políticas y procedimientos. Concluye que 

la violencia se presenta en diversos contextos, como conflictos y reasentamientos.   

En la revista científica realizada por Fernandez et al. (2022), Se identificaron 

diferentes manifestaciones de violencia de género en el contexto deportivo, como 

violencia simbólica, sexual y económica. Se subrayó la importancia de aplicar 

acciones para prevenir y eliminar esta violencia, señalando iniciativas actuales que 

podrían fundamentar políticas con enfoque de género.   

En el artículo científico llevado a cabo por Lenine y Gonçalves (2022), se realizó 

una investigación acerca de la violencia de género en el contexto africano utilizando 

un enfoque tipológico. Se buscaba comprender la violencia como un acto político y 

analizar los mensajes detrás de ella en diversos contextos. Se creó una tipología que 

diferencia entre la violencia en tiempos de guerra y paz, así como entre la violencia 

simbólica y física. Se identificaron cuatro tipos de mensajes de violencia de género, 

como la deshumanización, el silenciamiento y el control del cuerpo. Este enfoque 

permitió una comprensión más profunda de la violencia de género en África, aunque 

se necesita más investigación para entender completamente su análisis. Se destacó 

la importancia de entender las interconexiones entre las diferentes formas de violencia 
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de género para combatir el problema de manera efectiva y transformar la sociedad y 

la política.   

Por otro lado, tenemos investigaciones nacionales, en este caso el artículo 

científico realizado por Panduro (2023) buscó los aspectos sociales más influyentes 

en la violencia de género y sus aspectos en Perú fue el objetivo. Los resultados del 

análisis estadístico indicaron una conexión importante entre diferentes variables y la 

violencia de género. Se determinó que el fortalecimiento de las mujeres estaba 

asociado con una disminución en la violencia de género.   

El artículo científico de Stern et al. (2022) Comparó dos iniciativas de 

prevención de la violencia de género que contaron con la colaboración de activistas 

comunitarios en Perú y Ruanda. Se llevaron a cabo evaluaciones cualitativas de 

ambos programas, incluyendo el Proyecto de Violencia de Género en la Amazonía 

Peruana (GAP) y el programa Indashyikirwa en Ruanda. En Perú, se recolectaron 

datos participativos, además de entrevistas iniciales y finales con 8 activistas. En 

Ruanda, se realizaron entrevistas y observaciones con activistas y personal, 

analizando los datos temáticamente con enfoque comparativo de estudio de caso. El 

estudio comparativo identificó aspectos programáticos similares que podrían dificultar 

o facilitar el compromiso y desarrollo de los activistas, y cómo estos están incrustados

dentro de factores contextuales sociales y estructurales. Se cuestiona el enfoque 

individualista en la salud pública y se destaca la importancia de considerar los 

entornos externos.   

En el artículo científico de Saquinaula-Salgado, M., et al. (2023) investigaron la 

vinculación entre la violencia de género y el trastorno de estrés postraumático en 

mujeres peruanas tratadas en Santa (Perú). Los hallazgos indicaron que una mayoría 

considerable experimentaron violencia leve y la mayoría no presentaba síntomas de 

trastorno, aunque se encontró una relación significativa entre ambos.   

Por último, Boesten, J. (2022) en su artículo científico estudió el impacto del 

sistema de justicia penal en situaciones de agresión sexual en conflictos armados en 

América Latina. Se compararon dos casos en Guatemala y Perú, concluyendo que los 

tribunales locales que cumplen estándares internacionales pueden tener efectos 

transformadores, mientras que aquellos que no, son menos propensos a lograrlo. La 

buena práctica en la justicia penal es crucial para la justicia de género transformadora.  
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A continuación, se realizó un marco conceptual referente a la primera categoría 

de Políticas Públicas, para Jancey, J., et al. (2024), las políticas públicas se regulan 

para proteger y promover prácticas justas. Las subcategorías incluyen medidas de 

protección al consumidor, como prevenir publicidad engañosa y garantizar 

transparencia; así como políticas que promueven ética y transparencia, mediante 

normas y regulaciones que evitan prácticas discriminatorias en el sector publicitario., 

mientras que, Yuan, et al. (2024) implica la necesidad de estrategias integrales desde 

una perspectiva global, lo que se relaciona con la cooperación internacional. Las 

subcategorías abarcan la implementación de estrategias integrales, que podrían 

incluir la cooperación internacional como un componente fundamental para abordar 

desafíos comunes. Esto podría manifestarse en el papel de las políticas de 

cooperación internacional en el desarrollo, acuerdos bilaterales o multilaterales, y 

colaboraciones en áreas como el medio ambiente, la salud o la economía global. y 

Yan, Z., et al. (2024), abordan la innovación tecnológica, como la realidad virtual, como 

parte de enfoques para el progreso. Las subcategorías incluyen políticas de fomento 

a la innovación, que pueden abarcar incentivos fiscales, apoyo a la investigación y 

desarrollo, así como la creación de marcos regulatorios que fomenten la adopción 

responsable de nuevas tecnologías.   

Para Liu, Y., et al. (2024), Las políticas públicas relacionadas con mejorar la 

eficiencia, como las de Investigación y desarrollo en tecnologías limpias e Incentivos, 

buscan promover la adopción de prácticas y tecnologías más sostenibles. Las 

subcategorías abarcan medidas específicas para promover la investigación y el 

avance de tecnologías ambientalmente amigables, así como incentivos fiscales y 

financieros para su implementación y adopción en diversos sectores económicos. y 

Ejrnæs, A., et al. (2024) la relación entre políticas de Reducción de desigualdades 

regionales y Promoción de una participación política equitativa refleja un enfoque 

inclusivo de las políticas públicas. Las subcategorías abarcan medidas dirigidas a 

reducir disparidades regionales mediante políticas de desarrollo equitativo y 

promoción de la participación política de todos los ciudadanos, incluyendo programas 

de redistribución de recursos, apoyo a comunidades desfavorecidas y acciones 

afirmativas para garantizar una representación equitativa en los procesos políticos, 

por otro lado Ernst, K. P., et al. (2024), atribuyen como subcategorías, la Educación y 

Comunicación constantes.   
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Para Galpin, C., & Vernon, P. (2024), las políticas públicas se refieren a las 

decisiones y acciones gubernamentales destinadas a resolver problemas sociales, 

económicos o políticos. Se implementan mediante leyes, regulaciones y programas. 

Las subcategorías, como la política de la posverdad y el abuso en línea, y la 

Protección de la libertad y Regulación de la desinformación, se centran en enfrentar 

desafíos emergentes en el entorno digital, promoviendo un ambiente seguro y 

responsable en línea, asimismo Cao, X., et al. (2024) suma como una categoría 

fundamental en las políticas públicas, abordando como subcategorías la 

Conservación y Gestión de recursos. Estas políticas se centran en garantizar la 

sostenibilidad y equilibrio, promoviendo su conservación y una gestión responsable 

para asegurar su disponibilidad a largo plazo.   

Moreira y Pinto (2024) mencionaron que la protección de víctimas de violencia 

de género implica la implementación de políticas y programas destinados a 

salvaguardar a las personas afectadas por abuso basado en el género. Las 

subcategorías abordadas incluyen las barreras y facilitadores para la denuncia de 

violencia doméstica, el papel de los médicos de familia en la protección de las 

víctimas, y el cumplimiento de la obligación de informar casos de violencia doméstica. 

Estas medidas están diseñadas para asegurar un entorno seguro y de apoyo para las 

víctimas, prevenir la violencia de género, y fomentar la igualdad de género. Por otro 

lado, Dhawan y Bhasin (2024) exploraron el impacto de la legislación sobre violencia 

doméstica en la vida de las víctimas, los factores estructurales que perpetúan la 

violencia doméstica, la vulnerabilidad de mujeres con discapacidades psicosociales y 

minorías de género-sexuales, la efectividad de la legislación para desafiar las 

estructuras patriarcales, así como las perspectivas feministas sobre la justicia de 

género y la violencia doméstica.   

Por otro lado, Ally y Kumar (2024), mantiene como subcategorías la necesidad 

de programas educativos, reformas legales para abordar la violencia doméstica, 

colaboración entre partes interesadas para apoyar a las víctimas y derechos de las 

mujeres y la necesidad de apoyo integral y Ellery (2024) como subcategorías es el 

uso de órdenes de protección para prevenir la violencia futura, Importancia de la 

conciencia pública sobre el acecho y evaluación de la efectividad de las órdenes de 

protección en casos de acecho.   
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Leonetti (2024) mantiene como subcategorías los derechos de las víctimas en 

el proceso judicial familiar, equiparación de protecciones entre casos criminales y 

familiares, seguridad y bienestar de las víctimas en el sistema judicial y las 

consistencias en la respuesta judicial para víctimas de violencia. Para, Reinholdz, et 

al. (2024), consigna como los factores que influencian la búsqueda oportuna de 

atención, dificultades en el acceso a la atención, variabilidad en la búsqueda de 

atención y necesidades específicas de atención y para Chow y Tiwari (2024), como 

subcategorías, factores que influyen en la percepción de viabilidad de los programas 

de participación comunitaria, empoderamiento de mujeres a través de la participación 

en programas comunitarios, y diseño de intervenciones basadas en percepciones y 

necesidades de mujeres maltratadas.   

Adelekan et al. (2024) exploran subcategorías como el acceso a servicios y 

fuentes alternativas de atención médica, el impacto de la salud sexual y la necesidad 

de continuidad en la prestación de servicios reproductivos durante emergencias. 

También analizan el fortalecimiento de sistemas comunitarios para superar barreras 

en el acceso a la atención médica. Por otro lado, de Sousa et al. (2024) investigan la 

influencia de la violencia física y sexual en la supresión viral en mujeres transgénero, 

la asociación entre experiencias de violencia y resultados de tratamiento del VIH, las 

intervenciones para mejorar los resultados de tratamiento del VIH en mujeres 

transgénero, y las necesidades específicas de atención médica para mujeres 

transgénero sobrevivientes de violencia.   

Para Peeren et al. (2024), las subcategorías incluyen las necesidades de apoyo 

de sobrevivientes de violencia sexual por parte de la pareja, los desafíos en la 

respuesta de los servicios a la violencia sexual por parte de la pareja, el 

reconocimiento y abordaje de la violencia sexual en las respuestas de los servicios, y 

la adaptación de intervenciones de servicios para abordar la violencia sexual por parte 

de la pareja. Por otro lado, Dhawan y Bhasin (2024) abordan los desafíos para desafiar 

las estructuras patriarcales a través de la legislación, la precariedad de sobrevivientes 

con discapacidades psicosociales y minorías de género-sexuales, y el contraste entre 

visiones feministas y prácticas socio-legales en la protección de víctimas. En cuanto 

a Guaita-Fernández et al. (2024), sus subcategorías exploran las políticas públicas y 

la violencia de género, los movimientos feministas y su impacto en la legislación y el 
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empoderamiento de mujeres, así como la mejora de servicios de atención mediante 

políticas públicas y empoderamiento comunitario.   
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II. METODOLOGÍA

Sostuvo Ríos (2017) que existen tres tipos de investigación: básica, aplicada y mixta. 

La investigación básica, según Dewey (1929), se centraba en Producir conocimiento 

teórico que no tiene aplicaciones prácticas inmediatas. Por otro lado, La investigación 

con aplicación práctica, como indicaba la perspectiva de Patton (2008), buscaba 

resolver problemas prácticos con impacto directo en la sociedad. En cuanto a la 

investigación mixta, como la planteaban Creswell et al. (2017), combinaba ambos 

enfoques para abordar preguntas complejas y generar conocimiento con impacto 

práctico y teórico.   

Esta investigación empleó el enfoque cualitativo, el cual se adentra en la 

riqueza y complejidad de los fenómenos sociales, culturales o psicológicos (Leavy, 

2017). Contrariamente a la investigación cuantitativa, que se basa en números y 

estadísticas, la investigación cualitativa se dedica a describir y comprender la realidad 

dentro de su contexto natural. Se valora la interpretación de las experiencias humanas 

a través de datos como entrevistas y observaciones participantes (Saldaña, 2016), 

revelando matices que otros enfoques podrían pasar por alto. Además, sigue una 

lógica inductiva para generar teorías emergentes (Flick, 2018), reconociendo la 

importancia del contexto y permitiendo roles diversos al investigador. Aunque no sigue 

los mismos estándares de validez que la investigación cuantitativa, utiliza métodos 

con el fin de asegurar la calidad de la información. En resumen, la investigación 

cualitativa ofrece una valiosa herramienta para comprender la profundidad y 

diversidad de las experiencias humanas.   

El diseño empleado en esta investigación fue fenomenológico, el cual se 

adentró en las experiencias humanas para comprender su esencia y estructura 

subyacente (Heinämaa, 2018). Inspirada en la filosofía fenomenológica, esta 

metodología capturó las vivencias tal como eran percibidas por los individuos, 

mediante descripciones detalladas y profundas (Zahavi, 2017). A través de la 

reducción fenomenológica, los investigadores suspendieron sus propias creencias 

para enfocarse en las experiencias de los participantes, identificando patrones y 

significados (Depraz, 2019). Este enfoque ofreció una comprensión única de la vida 

diaria desde el punto de vista de aquellos que la experimentaron, siempre en busca 

de la autenticidad en las vivencias de los participantes.   
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De esta manera se exploraron las esencias y estructuras subyacentes de las 

vivencias de los participantes, utilizando técnicas como entrevistas y observaciones 

participantes, destacando la lógica inductiva para generar teorías emergentes y 

comprender mejor el contexto y las perspectivas individuales.   

En una investigación cualitativa, las categorías fueron fundamentales para 

organizar los datos, identificar patrones y facilitar el análisis comparativo (Saldana, 

2018; Tracy, 2019). Además, contribuyeron al desarrollo de teorías y conclusiones, 

asegurando la rigurosidad metodológica (Kelle, 2019; Corbin & Strauss, 2015). Estas 

categorías permitieron un entendimiento más completo de las vivencias humanas y la 

generación de conocimiento válido y fiable. En el presente se contó con dos 

categorías de estudio, Políticas Públicas y garantía de seguridad para personas 

afectadas por violencia basada en el género   

En el ámbito de la investigación sobre "Políticas Públicas", estas estacaron 

proteger y promover prácticas justas, constituyendo un campo multidisciplinario que 

abordaba diversas acciones gubernamentales para resolver problemas sociales y 

económicos (Jancey et al., 2024). Dentro de este marco, se identificaban varias 

subcategorías que representaban dimensiones específicas de estas políticas.   

Una de estas subcategorías fue la implementación de estrategias integrales, la 

cual se centraba en la gestión coordinada de recursos públicos para abordar 

problemas complejos y multifacéticos de manera holística (Yuan et al., 2024). Esta 

estrategia buscaba una respuesta integral y coordinada a los desafíos sociales y 

económicos, reconociendo la interconexión de diversos factores en el diseño y 

ejecución de políticas gubernamentales.   

Yan et al. (2024) mencionaron otra subcategoría significativa relacionada con 

la promoción de la innovación mediante políticas específicas. Estas políticas están 

diseñadas para estimular la creatividad y fomentar el desarrollo tecnológico en 

sectores clave de la economía. El objetivo es impulsar la competitividad y el 

crecimiento económico a través de la investigación y el desarrollo en áreas 

estratégicas.   

Dentro de la categoría de "Protección de Víctimas de Violencia de Género", 

Moreira y Pinto (2024) discutieron políticas y programas destinados a proteger a las 

personas que han experimentado abuso basado en el género. Esta categoría incluía 



16   

   

varias subcategorías que examinaban diferentes aspectos relacionados con la 

protección de las víctimas y la prevención de la violencia doméstica.   

Una de estas subcategorías era las barreras y facilitadores para la denuncia de 

violencia doméstica, que examinaba los factores que influían en la capacidad de las 

víctimas para buscar ayuda y denunciar situaciones de abuso (Moreira & Pinto, 2024). 

Esta investigación se centraba en identificar los obstáculos que enfrentaban las 

víctimas, así como los recursos y apoyos disponibles para superar estas barreras.   

Otra subcategoría relevante era el impacto de la legislación sobre violencia 

doméstica en la vida de las víctimas, que analizaba cómo las leyes y políticas 

afectaban la seguridad y el bienestar de las personas afectadas por la violencia de 

género (Dhawan & Bhasin, 2024). Este enfoque consideraba tanto los aspectos 

legales como los sociales y psicológicos del impacto de la legislación.   

Además, se abordaban las reformas legales para abordar la violencia 

doméstica, explorando las medidas legislativas y políticas implementadas para 

prevenir y responder a la violencia de género en diferentes contextos (Ally & Kumar, 

2024). Esta investigación evaluaba la efectividad y el alcance de las reformas legales 

en la protección de las víctimas y la prevención de la violencia.   

Se incluyó individuos, eventos o situaciones relevantes (Creswell & Poth, 

2018). Se valoró la diversidad para obtener información rica (Silverman, 2019), 

buscando la saturación de datos. Los tipos de entrevista deben ser teórico, de casos 

típicos, extremos, por conveniencia y por cuotas. (Charmaz, 2019). De esta manera 

la entrevista se realizó en una comisaría de San Juan de Lurigancho sobre violencia 

contra la mujer, con 8 efectivos policíales y el comisario encargado. La investigación 

abordará las categorías planteadas en este estudio.   

Los Métodos y herramientas para recabar información, tales como entrevistas 

y encuestas, fueron esenciales en el estudio de investigación (Birt, 2019; Bryman, 

2016). Estos métodos permitieron obtener información precisa para alcanzar los 

objetivos del estudio. De esta manera en el presente estudio se empleó una entrevista 

semiestructurada, con una guía diseñada para recopilar datos basados en categorías 

específicas.   

En este estudio, se examinaron antecedentes y teorías relacionadas con las 

políticas públicas en resguardo y seguridad para personas afectadas por violencia de 
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género, utilizando fuentes científicas recogidas de bases de datos como Scopus, WoS 

y SciELO. Los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas fueron procesados y 

analizados mediante el software Atlas.ti versión 9. Los entrevistados fueron 

seleccionados mediante un muestreo no probabilístico, con autorización de una 

dependencia policial en San Juan de Lurigancho. Se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas con los efectivos policiales encargados de estas funciones, 

incluyendo al comisario, abordando los objetivos del estudio de manera presencial. 

En total, se realizaron 7 entrevistas con una duración aproximada de 30 a 40 minutos 

cada una. La información obtenida se transcribió digitalmente y se codificó de manera 

sistematizada con Atlas.ti, permitiendo la identificación de los hallazgos del estudio y 

facilitando su discusión. Se aplicó la triangulación de datos para asegurar resultados 

robustos. Finalmente, se formularon conclusiones y recomendaciones. La estructura 

de la investigación, incluida la guía de entrevista, se basó en el enfoque propuesto por 

Leavy (2017), alineándose con los objetivos generales y específicos del estudio.   

Freeman (2020), exploró los aspectos morales en el análisis, los cuales se 

refieren a los fundamentos éticos y reglas de comportamiento que guían la realización 

de investigaciones científicas. Estos aspectos comprenden la protección de los 

derechos y el bienestar de los participantes, el respeto a la dignidad y integridad 

humanas, la franqueza y claridad al presentar resultados, así como la responsabilidad 

hacia la sociedad y la comunidad académica. La atención a estos aspectos morales 

es esencial para asegurar la veracidad y confianza de la investigación, así como para 

asegurar que las ventajas superen los riesgos y daños posibles para todas las partes 

afectadas. En este estudio, se siguieron valores y normas éticas, como las definidas 

por la Universidad César Vallejo en distintos instrumentos. El proyecto de 

investigación se basó en los valores éticos establecidos en el Código de Ética en 

Investigación de la Universidad César Vallejo del año 2024.   
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III. RESULTADOS

Después de recopilar los datos mediante entrevistas con ocho suboficiales de la 

Policía Nacional, quienes tienen experiencia en la prevención de la violencia contra la 

mujer, así como con miembros del grupo familiar, se procedió a analizar 

detalladamente los hallazgos obtenidos. Utilizando el software Atlas ti, se llevó a cabo 

la triangulación de datos con el objetivo de identificar tanto las convergencias como 

las divergencias en las respuestas de los participantes, facilitando una interpretación 

exhaustiva y sistemática. Durante este proceso, se asignaron códigos a cada 

categoría, subcategoría y criterio establecido para organizar de manera efectiva los 

datos recopilados y permitir un análisis profundo de las perspectivas y experiencias 

compartidas durante las entrevistas.   

En el año 2024, la protección de víctimas de violencia de género representa un 

desafío crucial para las dependencias policiales en Lima Este, requiriendo políticas 

públicas efectivas para abordar esta problemática de manera integral. Este estudio se 

enfoca en analizar el impacto de las políticas públicas en una dependencia policial 

específica, con especial atención en dos subcategorías principales: la implementación 

de estrategias integrales y las políticas de fomento a la innovación. Las estrategias 

integrales buscan coordinar acciones entre diversas entidades gubernamentales y 

organizaciones para mejorar la respuesta y protección a las víctimas de violencia de 

género. Por otro lado, las políticas de fomento a la innovación se centran en promover 

nuevas metodologías y tecnologías que fortalezcan la capacidad de respuesta policial 

y garanticen un ambiente seguro y de apoyo para las víctimas. Este análisis busca 

proporcionar una comprensión profunda de cómo estas políticas están configuradas 

para mejorar la seguridad y el bienestar de las víctimas de violencia de género en 

Lima Este durante el año 2024.   
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Figura 1:  

Subcategorías de la Categoría Políticas Públicas.   

  

Nota: Elaboración propia con Atlas Ti9   

Al analizar las respuestas sobre el objetivo cómo se aplicaron estrategias integrales 

para proteger a las víctimas de violencia de género en una dependencia policial en 

Lima Este en 2024, se encontraron varias coincidencias y diferencias que guardaban 

relación con el objetivo. Varios respondientes, incluyendo SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 

y SB8, destacaron la importancia de la cooperación y colaboración entre diferentes 

actores, mencionando la gestión de alianzas y la comunicación efectiva. SB2 y SB4 

mencionaron específicamente la realización de charlas de sensibilización, rondas 

vecinales y charlas en instituciones educativas como parte de las estrategias 

integrales. SB2, SB3 y SB4 coincidieron en que estas estrategias impactaban 

positivamente en el cambio de actitud de las personas hacia las instituciones, mientras 

que SB1 y SB5 resaltaron la implementación de estrategias integrales para la 

prevención del delito y la promoción de la seguridad ciudadana. Sin embargo, SB6 y 

SB7 propusieron el uso de medios virtuales, panfletos y folletos para la 

implementación de estrategias, y SB6, SB7 y SB8 destacaron que las estrategias 

integrales podían contribuir a la creación de empleo, el aumento de la productividad y 

la mejora de la calidad de vida, aspectos no mencionados por otros respondientes. 

En general, la mayoría de las respuestas guardaban relación con el objetivo de 

describir cómo se aplicaron estrategias integrales para proteger a las víctimas de 

violencia de género, reflejando una comprensión integral de las políticas públicas 

necesarias para abordar esta problemática en una dependencia policial, con énfasis 
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en la prevención del delito, la seguridad ciudadana y la mejora de la actitud de la 

comunidad hacia las instituciones.   

Figura 2:  

Subcategoría la implementación de estrategias integrales y los criterios, políticas de 

cooperación y ambiente seguro.   

Nota: Elaboración propia con Atlas Ti9 

Respecto a la figura 3, al determinar cómo se promovía la innovación en las políticas 

de protección a las víctimas de violencia de género en una dependencia policial en 

Lima Este en 2024, se identificaron varias coincidencias y diferencias en las 

respuestas que guardaban relación con el objetivo. SB1, SB3 y SB5 coincidieron en 

que las políticas de fomento a la innovación eran herramientas valiosas para optimizar 

la gestión de recursos y mejorar la eficacia de las políticas públicas en la prevención 

y atención de la violencia familiar. SB2 también señaló que estas políticas eran 

esenciales para mejorar la logística y optimizar la gestión de recursos en la institución 

policial. SB4, SB6, SB7 y SB8 subrayaron la importancia de fomentar una cultura de 

innovación dentro de las organizaciones policiales para mejorar la eficiencia y 

promover la creatividad y la experimentación. En cuanto al impacto en la participación 

de diversos sectores económicos, SB1 y SB5 coincidieron en que la participación 

contribuía a un abordaje más integral, efectivo y sostenible, construyendo una 
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sociedad más justa y segura. SB2 destacó la colaboración con otras instituciones 

como colegios y hospitales. SB4, SB7 y SB8 señalaron que la innovación podía 

contribuir a la creación de empleo, el aumento de la productividad y la mejora de la 

calidad de vida, mientras que SB6 mencionó el papel fundamental de la policía en 

garantizar la seguridad y el orden público, creando un entorno propicio para la 

innovación y la participación de diversos sectores económicos. En resumen, todas las 

respuestas destacaron la importancia de la innovación para mejorar la gestión de 

recursos y fomentar la participación de diferentes actores en el ámbito de las políticas 

públicas, aunque algunas pusieron más énfasis en la colaboración interinstitucional y 

otras en la creación de empleo y mejora de la calidad de vida.   

Figura 3: 

Subcategorías políticas de fomento a la innovación y los criterios, gestión de recursos 

y diversos sectores económicos.   

Nota: Elaboración propia con Atlas Ti9 

La protección de víctimas de violencia de género en una dependencia policial en Lima 

Este emerge como un área prioritaria que requiere un análisis detallado de las 

políticas públicas vigentes. Este estudio se enfocó en investigar el impacto de estas 

políticas, centrándose en tres subcategorías fundamentales: barreras y facilitadores 

para la denuncia de violencia doméstica, el impacto de la legislación sobre violencia 

doméstica en la vida de las víctimas, y las reformas legales destinadas a abordar la 



22 

violencia doméstica. Las barreras y facilitadores para la denuncia exploran los 

obstáculos y apoyos que enfrentan las víctimas al reportar abusos, mientras que el 

impacto legislativo examina cómo las leyes afectan directamente la experiencia y 

protección de las víctimas. Las reformas legales buscan mejorar los mecanismos de 

respuesta y apoyo a las víctimas, asegurando una mayor eficacia en la prevención y 

atención de la violencia de género. Este análisis busca proporcionar una comprensión 

integral de cómo estas políticas influencian la protección y el bienestar de las víctimas 

en Lima Este, contribuyendo así a fortalecer las prácticas policiales y mejorar la 

seguridad comunitaria.   

Figura 4: 

Subcategorías de la Categoría Protección de Víctimas.  

Nota: Elaboración propia con Atlas Ti9 

Al comprender cómo las políticas públicas abordaban las barreras y facilitadores para 

la denuncia de violencia doméstica en una dependencia policial en Lima Este en 2024, 

se identificaron varias coincidencias y diferencias en las respuestas que guardaban 

relación con el objetivo. SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7 y SB8 coincidieron en 

que los médicos de familia desempeñaban un papel crucial en la identificación y 

superación de las barreras para la denuncia de violencia doméstica dentro del marco 

de la protección de víctimas de violencia de género, destacando su rol fundamental 

en brindar apoyo integral a las víctimas. En cuanto al impacto de la vulnerabilidad de 

mujeres con discapacidades psicosociales, SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7 y 

SB8 coincidieron en que dicha vulnerabilidad tenía un impacto significativo en las 

barreras y facilitadores para la denuncia de violencia doméstica, dificultando aún más 

su acceso a la justicia y protección. Sin embargo, algunas respuestas destacaron 



23 

aspectos específicos: SB2 enfatizó la obligación de los médicos de comunicar hechos 

de violencia cuando los conocían; SB6 mencionó que los médicos no solo 

identificaban sino también denunciaban la violencia doméstica; y SB7 y SB8 

subrayaron la posición única de confianza y acceso directo a las víctimas que tenían 

los médicos de familia, lo que les permitía ofrecer apoyo y orientación. En resumen, 

todas las respuestas reconocieron la importancia de los médicos de familia en la 

identificación y superación de las barreras para la denuncia de violencia doméstica y 

coincidieron en que la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidades psicosociales 

exacerba estas barreras, limitando su acceso a la justicia y protección.   

Figura 5:  

Subcategoría barreras y facilitadores para la denuncia de violencia doméstica y los 

criterios, rol de los médicos de familia y vulnerabilidad de mujeres con discapacidades.  

Nota: Elaboración propia con Atlas Ti9 

El análisis de las respuestas de SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7 y SB8 mostró 

que la colaboración entre partes interesadas y la conciencia pública desempeñaron 

un papel crucial en el impacto de la legislación sobre violencia doméstica en la vida 

de las víctimas dentro de la implementación de políticas públicas en una dependencia 

policial en Lima Este en 2024. Un enfoque colaborativo, como señalaron SB1, SB2 y 

SB5, permitió abordar la violencia doméstica de manera integral, desde la prevención 
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hasta la atención y la justicia, garantizando que las víctimas recibieran el apoyo y la 

protección necesarios. SB3 y SB4 también destacaron que la colaboración incluyó el 

suministro de información requerida para que los casos fueran sentenciados, y SB8 

mencionó que la policía asumió un rol importante en garantizar la seguridad y la 

justicia. Por otro lado, la conciencia pública, según SB1, SB3, SB4 y SB5, fue 

indispensable para que la legislación tuviera un impacto real y transformador. Un 

público informado, sensibilizado y comprometido contribuyó a crear una sociedad más 

justa, segura y respetuosa, ayudando a prevenir la violencia doméstica y protegiendo 

a las víctimas. SB2 y SB7 enfatizaron que denunciar actos de violencia para evitar 

hechos graves y la movilización de la sociedad para exigir justicia eran elementos 

clave. Aunque hubo enfoques específicos en algunos detalles, como señaló SB6, la 

colaboración y la conciencia pública fueron fundamentales para el éxito de las 

medidas legislativas y la protección efectiva de las víctimas.   

Figura 6:  

Subcategoría Impacto de la legislación sobre violencia doméstica en la vida de las 

víctimas y los criterios, colaboración entre partes interesadas y conciencia pública.   

  

 Nota: Elaboración propia con Atlas Ti9   
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Respecto a la figura 7, las respuestas de los entrevistados sobre el impacto de las 

reformas legales para abordar la violencia doméstica en la implementación de 

políticas públicas en una dependencia policial en Lima Este en 2024 mostraron 

diversas coincidencias y diferencias. SB1 y SB5 coincidieron en que las reformas 

legales son fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas 

y señalaron la necesidad de un enfoque integral para abordar las causas profundas 

de la violencia. SB2 y SB7 también destacaron la importancia de la implementación 

efectiva de estas reformas, pero SB2 añadió que los jueces y fiscales no siempre son 

drásticos en su aplicación. SB3 y SB4 coincidieron en que las reformas legales no son 

suficientes por sí solas y subrayaron la necesidad de una colaboración entre las 

fuerzas del orden, el sistema judicial y las instituciones de atención a las víctimas. 

SB6 enfatizó el papel crucial de la policía en la aplicación de estas reformas, 

asegurando la seguridad de las víctimas y facilitando el acceso a la justicia, mientras 

que SB8 añadió que las leyes efectivas pueden tener un impacto significativo, 

brindando herramientas para escapar del abuso y acceder a la justicia. En cuanto a 

la influencia de las estructuras patriarcales, SB1, SB5 y SB7 coincidieron en que 

abordar la violencia doméstica requiere una transformación profunda de estas 

estructuras, SB3 y SB6 mencionaron la necesidad de implementar medidas con 

enfoque de género, capacitación adecuada y colaboración interinstitucional para 

fortalecer la respuesta policial y garantizar el acceso a la justicia, y SB4 señaló que, a 

pesar de los avances en las reformas legales, las estructuras patriarcales 

profundamente arraigadas continúan obstaculizando la efectividad de estas medidas. 

SB2 y SB8 subrayaron que las normas sociales que legitiman la desigualdad de 

género y la violencia crean un entorno en el que la violencia doméstica se normaliza 

y las víctimas se ven silenciadas y desprotegidas. En resumen, hubo una coincidencia 

general en la importancia de las reformas legales y la necesidad de una 

implementación efectiva y colaborativa, así como en la transformación de las 

estructuras patriarcales para abordar la violencia doméstica de manera efectiva, 

aunque hubo diferencias en el énfasis y los detalles específicos de cómo lograr estos 

objetivos.   
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Figura 7: 

Subcategoría Reformas legales para abordar la violencia doméstica y los criterios, 

seguridad y bienestar de las víctimas y estructuras patriarcales.   

  

 Nota: Elaboración propia con Atlas Ti9    
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IV.  DISCUSIÓN  

   

El análisis de la protección de víctimas de violencia de género en una dependencia 

policial en Lima Este en 2024 revela tanto similitudes como diferencias significativas 

entre los enfoques propuestos por diversos investigadores. A continuación, se 

destacan las coincidencias y las divergencias clave entre las perspectivas revisadas.   

   

Existe un consenso general sobre la importancia de la cooperación 

interinstitucional y la colaboración para mejorar la respuesta institucional ante la 

violencia de género. Investigadores como SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 y SB8 subrayan 

la necesidad de gestionar alianzas y fomentar una comunicación efectiva entre 

diversos actores. Ganderson et al. (2023) respaldan esta visión al analizar la gestión 

de crisis y la cooperación transnacional como elementos esenciales en políticas 

efectivas.   

Además, se destaca la convergencia en la importancia del rol de los médicos de 

familia en la detección temprana y mitigación de obstáculos para la denuncia de 

violencia doméstica. Autores como SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7 y SB8 

coinciden en la posición privilegiada de confianza que estos profesionales tienen para 

establecer vínculos con las víctimas y ofrecerles apoyo integral. Este consenso se 

refuerza con estudios como el de Moreira y Pinto (2024), que enfatizan la necesidad 

de políticas inclusivas y sensibles a la diversidad de las víctimas, especialmente 

aquellas con discapacidades psicosociales.   

Sin embargo, surgen divergencias significativas en cuanto a la implementación 

práctica y la receptividad hacia la innovación y las reformas legales. Johnston & 

Wozniak (2021) señalan resistencias significativas hacia cambios institucionales, lo 

cual contrasta con la visión de SB1, SB3 y SB5 sobre la innovación como clave para 

optimizar recursos y eficacia en la prevención y atención de la violencia familiar. Esta 

tensión entre innovación y resistencia institucional es relevante en contextos donde la 

aplicación práctica de políticas puede encontrarse con barreras judiciales y 

administrativas. SB2 y SB7 destacan inconsistencias en la implementación judicial de 

reformas legales, un tema también abordado por Boesten (2022) en su estudio sobre 

la justicia penal en América Latina.   
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Desde una perspectiva teórica, autores como Alter y Zürn (2020), Yan et al. 

(2024), Cao et al. (2024) y Dhawan y Bhasin (2024) proporcionan marcos para 

entender la resistencia al cambio y la promoción de la innovación en políticas públicas. 

Estos estudios sugieren que incentivos fiscales y marcos regulatorios pueden facilitar 

la adopción de nuevas tecnologías y enfoques en la gestión de la violencia de género, 

alineándose con la necesidad identificada por SB4, SB6 y SB7 de cultivar una cultura 

organizacional que promueva la eficiencia y la creatividad en la respuesta institucional.   

Aunque existe un consenso significativo sobre la importancia de la cooperación 

interinstitucional, la detección temprana y la innovación en políticas para abordar la 

violencia de género, también persisten divergencias en la implementación práctica y 

la respuesta institucional hacia cambios y reformas legales. Estas tensiones subrayan 

la complejidad de promover políticas públicas efectivas y holísticas que realmente 

protejan a las víctimas en contextos específicos como Lima Este en 2024, integrando 

tanto marcos teóricos robustos como lecciones aprendidas de la práctica empírica.   

En cuanto a la aplicación de estrategias integrales para proteger a las víctimas de 

violencia de género en una dependencia policial en Lima Este en 2024 revela diversas 

coincidencias y divergencias entre los resultados obtenidos, los antecedentes 

estudiados y las teorías aplicadas.   

Los investigadores SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 y SB8 coinciden en la importancia 

de la cooperación y colaboración entre diversos actores. Subrayan la gestión de 

alianzas y la comunicación efectiva como elementos fundamentales para el éxito de 

las estrategias integrales. Además, SB2 y SB4 mencionan la realización de charlas de 

sensibilización y rondas vecinales, que, junto con las estrategias mencionadas por 

SB3, impactan positivamente en el cambio de actitud hacia las instituciones. Estas 

coincidencias se alinean con los antecedentes estudiados por Ganderson et al. 

(2023), quienes analizaron la gestión de crisis en la Unión Europea y destacaron la 

importancia de considerar las dinámicas transnacionales y las percepciones públicas 

en la formulación de políticas efectivas.   

Sin embargo, surgen divergencias significativas en cuanto a las estrategias 

específicas y su implementación. SB1 y SB5 enfatizan la implementación de 

estrategias para la prevención del delito y la promoción de la seguridad ciudadana, 
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mientras que SB6 y SB7 proponen el uso de medios virtuales y materiales informativos 

para mejorar la implementación de estas estrategias, señalando también los 

potenciales beneficios económicos y sociales de las iniciativas integrales. Estas 

diferencias reflejan las variadas aproximaciones a la implementación de estrategias 

integrales.   

Los antecedentes estudiados proporcionan un contexto valioso para 

comprender estas divergencias. Noori et al. (2023) exploraron la percepción de 

políticas organizacionales en contextos afectados por conflictos, subrayando la 

variabilidad en la implementación y percepción de estas políticas. Esto contextualiza 

las diferencias observadas en la aplicación de estrategias en la dependencia policial 

de Lima Este, donde las condiciones locales y las percepciones públicas pueden influir 

significativamente en la efectividad de las políticas.   

En términos teóricos, la difusión de conductas nocivas en plataformas digitales 

(Yuan et al., 2024) y las reflexiones de Galpin y Vernon (2024) sobre políticas públicas 

como acciones gubernamentales para resolver problemas sociales, enriquecen la 

comprensión de cómo las estrategias integrales pueden articularse efectivamente 

para abordar la violencia de género en entornos policiales específicos. Estas teorías 

sugieren que la integración de nuevas tecnologías y enfoques innovadores puede ser 

crucial para mejorar la eficacia de las estrategias implementadas.   

Aunque existe un consenso significativo sobre la importancia de la cooperación 

interinstitucional y la implementación de estrategias integrales para abordar la 

violencia de género, persisten divergencias en cuanto a las estrategias específicas y 

su implementación práctica. Estas tensiones subrayan la complejidad de desarrollar y 

aplicar políticas públicas efectivas que protejan a las víctimas en contextos específicos 

como Lima Este en 2024, integrando tanto marcos teóricos robustos como lecciones 

aprendidas de la práctica empírica.   

En cuanto a cómo se promueve la innovación en las políticas de protección a las 

víctimas de violencia de género en una dependencia policial en Lima Este en 2024 

revela tanto similitudes como diferencias entre los resultados obtenidos, los 

antecedentes analizados y las teorías aplicadas.   
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Los resultados indican que SB1, SB3 y SB5 coinciden en que las políticas de 

fomento a la innovación son cruciales para optimizar la gestión de recursos y mejorar 

la eficacia en la prevención y atención de la violencia familiar. Estos investigadores 

destacan la colaboración interinstitucional y la mejora continua como elementos 

fundamentales. Además, SB2 subraya la importancia de la innovación en la logística 

y gestión de recursos dentro de la institución policial. Asimismo, SB4, SB6, SB7 y SB8 

enfatizan la necesidad de cultivar una cultura de innovación que promueva la 

eficiencia y la creatividad.   

   

A pesar del consenso sobre la importancia de la innovación, surgen 

diferencias en cuanto a la implementación práctica y la percepción de estas políticas. 

Johnston & Wozniak (2021) exploraron la opinión pública sobre políticas de reforma 

penal en EE.UU., destacando la resistencia y la falta de movilización efectiva contra 

políticas de consecuencias colaterales. Este hallazgo sugiere paralelismos con la 

resistencia a cambios innovadores en contextos institucionales como el de la 

dependencia policial en Lima Este. La resistencia al cambio puede ser un obstáculo 

significativo para la adopción de nuevas políticas y tecnologías.   

Los antecedentes proporcionan un contexto valioso para comprender estas 

diferencias. Alter y Zürn (2020) discuten la política de reacción, ofreciendo un marco 

para entender cómo las dinámicas de resistencia y cambio influyen en la adopción de 

innovaciones en políticas públicas. Este marco teórico es útil para analizar la 

promoción de la innovación en la protección de víctimas de violencia de género en 

entornos policiales.   

En términos teóricos, las contribuciones de Yan et al. (2024) y Cao et al. 

(2024) sobre la innovación tecnológica y las políticas públicas refuerzan la idea de 

que incentivos fiscales y marcos regulatorios pueden facilitar la adopción de nuevas 

tecnologías en la gestión de la violencia de género. Estas teorías sugieren que una 

estructura de incentivos adecuada y regulaciones favorables pueden ser 

fundamentales para fomentar la innovación y superar la resistencia institucional.   

En conjunto, los hallazgos y teorías proporcionan una comprensión más  

completa de cómo se puede promover efectivamente la innovación en políticas de 

protección a víctimas de violencia de género en contextos policiales específicos. 

Aunque existe un consenso significativo sobre la importancia de la innovación y la 
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colaboración interinstitucional, persisten desafíos en la implementación práctica 

debido a la resistencia institucional y la falta de incentivos adecuados. Estas tensiones 

subrayan la necesidad de desarrollar políticas adaptativas y marcos regulatorios que 

faciliten la adopción de nuevas tecnologías y enfoques innovadores en la gestión de 

la violencia de género   

   

Respecto a cómo las políticas públicas abordan las barreras y facilitadores para la 

denuncia de violencia doméstica en una dependencia policial en Lima Este en 2024 

revela una serie de hallazgos que reflejan tanto convergencias como divergencias 

significativas entre los resultados obtenidos, los antecedentes revisados y las teorías 

aplicadas.   

   

Los resultados muestran que los médicos de familia juegan un papel  

fundamental en la identificación temprana de casos de violencia doméstica y en la 

mitigación de las barreras para la denuncia. Investigadores como SB1, SB2, SB3, 

SB4, SB5, SB6, SB7 y SB8 coinciden en la importancia de estos profesionales debido 

a su posición única de confianza, que les permite establecer vínculos con las víctimas 

y ofrecerles apoyo integral. Además, se enfatiza la necesidad de que los médicos de 

familia estén capacitados para reconocer indicadores de abuso y cumplir con la 

obligación ética de reportar casos a las autoridades pertinentes.   

   

En cuanto a las barreras específicas enfrentadas por las mujeres con 

discapacidades psicosociales, todos los encuestados coinciden en que esta 

vulnerabilidad adicional complica aún más su acceso a la justicia y protección efectiva. 

Sin embargo, la implementación práctica y la efectividad de estas medidas pueden 

variar significativamente según las estructuras burocráticas y administrativas locales.   

   

Los antecedentes, como el estudio de Whitford (2021), analizan cómo las reformas 

administrativas y políticas pueden influir en la efectividad de las políticas de protección 

en contextos complejos como el estadounidense. Este estudio proporciona un marco 

para comprender cómo las estructuras burocráticas pueden afectar la implementación 
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local de políticas similares en Lima Este. La investigación destaca la necesidad de 

adaptar las políticas a las realidades locales para mejorar su efectividad.   

   

Desde una perspectiva teórica, los trabajos de Moreira y Pinto (2024) y 

Dhawan y Bhasin (2024) ofrecen un marco conceptual crucial para entender las 

dinámicas observadas. Estos autores exploran las legislaciones vigentes y los 

desafíos estructurales que perpetúan la violencia doméstica, enfatizando la 

importancia de políticas inclusivas y sensibles que no solo protejan a las víctimas, sino 

que también aborden las causas subyacentes de este tipo de violencia. Destacan la 

complejidad de diseñar estrategias efectivas que aseguren el acceso equitativo a la 

justicia y la protección para todas las personas afectadas.   

   

La integración de médicos de familia como agentes clave en la detección  

precoz y mitigación de barreras, junto con la necesidad de políticas sensibles a la 

diversidad de las víctimas, emerge como un aspecto central para mejorar la respuesta 

institucional y comunitaria ante la violencia doméstica en Lima Este. Aunque existe un 

consenso significativo sobre la importancia de estos profesionales y la necesidad de 

capacitaciones adecuadas, persisten desafíos en la implementación práctica debido 

a las estructuras burocráticas y la necesidad de adaptar las políticas a las realidades 

locales. Estas tensiones subrayan la importancia de desarrollar políticas adaptativas 

y enfoques inclusivos para asegurar una protección efectiva y equitativa para todas 

las víctimas de violencia doméstica.   

Respecto al efecto de la legislación sobre violencia doméstica en la vida de las 

víctimas dentro de la implementación de políticas públicas en una dependencia 

policial en Lima Este en 2024, se encontró que la colaboración entre partes 

interesadas y la conciencia pública juegan roles fundamentales, según SB1, SB2, 

SB3, SB4, SB5, SB6, SB7 y SB8.   

Estos hallazgos coinciden con la investigación de Regalado y Verschoor (2020), 

que destacan cómo la formación del público puede afectar la efectividad de las 

políticas públicas al enfrentar conflictos de intereses en comunidades locales. 

Regalado y Verschoor argumentan que la noción de lo político debe considerar no 
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solo quién participa, sino también qué se está disputando, implicando una política de 

la vida misma.   

Además, Rauh (2022) proporciona una perspectiva adicional al analizar cómo la 

comunicación pública puede influir en la percepción y respuesta a las crisis, lo cual es 

relevante para entender cómo las políticas de protección deben comunicarse para ser 

efectivas en entornos policiales específicos.   

Mende y Mueller (2023) aportan un marco teórico al explorar cómo los públicos 

configuran y son configurados por la política global, mostrando la importancia de 

entender las dinámicas públicas para implementar políticas que aborden 

vulnerabilidades específicas como las de mujeres con discapacidades psicosociales, 

como discutido por Dhawan y Bhasin (2024). Dhawan y Bhasin discuten el impacto 

estructural de la legislación sobre violencia doméstica y cómo factores como las 

estructuras patriarcales y la efectividad de las leyes pueden influir directamente en la 

experiencia de las víctimas. Ellery (2024) complementa esto al enfatizar la necesidad 

de órdenes de protección respaldadas por una conciencia pública informada, 

subrayando cómo la aplicación de estas medidas puede mitigar riesgos futuros para 

las víctimas.   

En conjunto, estos elementos subrayan la importancia de estrategias 

colaborativas, la sensibilización pública y un enfoque teórico integral para implementar 

políticas efectivas que protejan a las víctimas de violencia doméstica en contextos 

policiales específicos como Lima Este. Integrando tanto los antecedentes empíricos 

como los marcos teóricos, se obtiene una comprensión holística y aplicada de las 

políticas públicas, lo que permite mejorar la respuesta institucional y comunitaria ante 

la violencia doméstica.   

En el estudio sobre el impacto de las reformas legales para abordar la violencia 

doméstica en Lima Este en 2024, se observan varias similitudes y diferencias entre 

los resultados obtenidos, los antecedentes revisados y los marcos teóricos 

empleados.   

Los resultados de SB1, SB5 y SB7 coinciden en la importancia crucial de las 

reformas legales para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas, 

destacando la necesidad de un enfoque integral y colaborativo para abordar las 

causas profundas de la violencia. Esta perspectiva encuentra eco en el antecedente 
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de Stern et al. (2022), quien también subraya la efectividad de los enfoques integrados 

en programas de prevención de la violencia de género en contextos comunitarios, 

demostrando cómo la colaboración puede facilitar el desarrollo de activistas y 

fortalecer las respuestas locales.   

Sin embargo, las diferencias surgen en la aplicación práctica de las reformas 

legales, como mencionado por SB2 y SB7, quienes señalan la inconsistencia judicial 

en la implementación de estas leyes. Este hallazgo contrasta con los estudios de 

Boesten (2022) sobre la justicia penal en casos de agresión sexual en América Latina, 

donde se destaca la necesidad de estándares judiciales coherentes y sensibles al 

género para lograr una verdadera transformación.   

Además, la persistencia de estructuras patriarcales como obstáculo para la 

efectividad de las reformas legales es un tema común en SB1, SB5 y SB7, similar a 

las conclusiones de Dhawan y Bhasin (2024), quienes exploran cómo las estructuras 

patriarcales perpetúan la violencia de género y la desigualdad.   

Desde una perspectiva teórica, las contribuciones de Ally y Kumar (2024) sobre 

la necesidad de programas educativos y reformas legales robustas se alinean con los 

resultados empíricos que destacan la importancia de una respuesta integral y 

coordinada. Leonetti (2024), en su análisis sobre los derechos de las víctimas en el 

proceso judicial, también respalda la necesidad de equidad y seguridad para las 

víctimas, al igual que los estudios revisados que muestran la importancia de la 

conciencia pública y la movilización social para apoyar políticas efectivas.   

Aunque existen desafíos en la implementación y persisten las barreras 

estructurales, la colaboración interinstitucional y la transformación cultural emergen 

como elementos clave para mejorar la efectividad de las políticas públicas en este 

ámbito crucial. Integrando tanto los antecedentes empíricos como los marcos teóricos, 

se obtiene una comprensión holística y aplicada de las políticas públicas, lo que 

permite mejorar la respuesta institucional y comunitaria ante la violencia doméstica.  
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V.  CONCLUSIONES 

Primero, de acuerdo al objetivo general de protección a víctimas de violencia de 

género en una dependencia policial de Lima Este en 2024, se destaca la convergencia 

en la literatura sobre la importancia crucial de la cooperación interinstitucional y la 

comunicación efectiva entre diversos actores como pilares fundamentales para 

mejorar la respuesta institucional. Sin embargo, persisten desafíos significativos en la 

implementación práctica de políticas, evidenciados por resistencias institucionales a 

cambios y reformas legales necesarias para optimizar la prevención y atención de la 

violencia familiar. El papel esencial de los médicos de familia en la detección temprana 

de la violencia y la mitigación de barreras para la denuncia subraya la necesidad de 

políticas inclusivas y sensibles a la diversidad de las víctimas. A pesar de la promoción 

teórica de la innovación, la realidad muestra tensiones entre la adopción de nuevas 

tecnologías y la resistencia al cambio institucional, sugiriendo la implementación de 

incentivos fiscales y marcos regulatorios adaptados como posibles soluciones. En 

conjunto, la creación de una cultura organizacional que fomente la eficiencia y la 

creatividad en la respuesta institucional emerge como un objetivo clave para mejorar 

la protección y el apoyo a las víctimas de violencia de género en la región.   

Segundo, respecto al primero objetivo específico, cómo se aplican estrategias 

integrales para proteger a las víctimas de violencia de género en una dependencia 

policial en Lima Este en 2024, se destaca la importancia crucial de la cooperación 

interinstitucional y la comunicación efectiva como pilares fundamentales. La 

implementación de charlas de sensibilización, rondas vecinales, y el uso de medios 

virtuales y materiales informativos son estrategias clave mencionadas por diversos 

estudios que han mostrado impactos positivos en el cambio de actitudes y en la 

promoción de la seguridad ciudadana. Sin embargo, persisten desafíos en la 

uniformidad y percepción de estas políticas, subrayando la importancia de adaptar las 

estrategias a contextos específicos y considerar las dinámicas transnacionales. En 

este sentido, la integración de teorías sobre la difusión de conductas nocivas en 

plataformas digitales y las reflexiones sobre políticas públicas enriquecen la 

comprensión de cómo optimizar estas estrategias para abordar eficazmente la 

violencia de género en entornos policiales.   
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Tercero, al segundo objetivo específico, para promover la innovación en las 

políticas de protección a las víctimas de violencia de género en una dependencia 

policial en Lima Este en 2024, es esencial enfocarse en la colaboración 

interinstitucional y en cultivar una cultura organizacional que fomente la creatividad y 

la eficiencia. Estrategias que optimicen la gestión de recursos y mejoren la efectividad 

en la prevención y atención de la violencia familiar deben ser prioritarias. Sin embargo, 

se deben superar resistencias internas dentro de las instituciones policiales, lo cual 

requiere estrategias efectivas de movilización y adaptación a cambios innovadores. 

La adopción de nuevas tecnologías también puede jugar un papel crucial, facilitada 

por incentivos y marcos regulatorios que promuevan su integración efectiva en la 

gestión de la violencia de género.   

Cuarto, al tercer objetivo específico, respecto a cómo las políticas públicas 

abordan las barreras y facilitadores para la denuncia de violencia doméstica en una 

dependencia policial en Lima Este en 2024, es claro que los médicos de familia 

desempeñan un papel crucial en la identificación temprana y el apoyo a las víctimas, 

mitigando obstáculos para la denuncia. Sin embargo, persisten desafíos significativos, 

especialmente para mujeres con discapacidades psicosociales, cuya vulnerabilidad 

adicional complica su acceso a la justicia y protección efectiva. La investigación 

subraya la necesidad de políticas inclusivas y sensibles que aborden tanto las causas 

subyacentes de la violencia doméstica como las barreras estructurales. La integración 

efectiva de estos enfoques no solo fortalecerá la respuesta institucional, sino que 

también mejorará la confianza y el apoyo comunitario hacia las víctimas en Lima Este, 

promoviendo así entornos más seguros y justos para todos los afectados.   

Quinto, al cuarto objetivo específico, respecto al efecto de la legislación sobre 

violencia doméstica en la vida de las víctimas dentro de la implementación de políticas 

públicas en una dependencia policial en Lima Este en 2024, es evidente que la 

colaboración entre partes interesadas y la conciencia pública son fundamentales. La 

investigación subraya cómo la formación del público y la comunicación efectiva 

pueden influir en la efectividad de las políticas públicas, enfrentando desafíos como 

los conflictos de intereses locales. Además, la aplicación de órdenes de protección 

respaldadas por una legislación efectiva y una sensibilización pública informada son 

cruciales para mitigar riesgos futuros para las víctimas. Integrar estos elementos en 

estrategias colaborativas y teóricamente fundamentadas es esencial para mejorar la 
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protección y el apoyo a las víctimas de violencia doméstica en Lima Este, asegurando 

políticas que aborden de manera integral las necesidades específicas de las víctimas 

en entornos policiales.   

Sexto, al quinto objetivo específico, respecto al impacto de las reformas legales 

para abordar la violencia doméstica en la implementación de políticas públicas en una 

dependencia policial en Lima Este en 2024, es evidente que las reformas legales son 

fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas. La 

investigación destaca la importancia de enfoques integrales y colaborativos para 

abordar las causas profundas de la violencia, que demuestran cómo la colaboración 

fortalece las respuestas comunitarias. Sin embargo, persisten desafíos significativos 

en la aplicación práctica de estas reformas, incluyendo inconsistencias judiciales y la 

resistencia de estructuras patriarcales, como señalan diversos estudios. La necesidad 

de estándares judiciales coherentes y sensibles al género, junto con programas 

educativos robustos, emerge como crucial para lograr una transformación efectiva. A 

pesar de los obstáculos, la colaboración interinstitucional y la transformación cultural 

son esenciales para mejorar la efectividad de las políticas públicas y garantizar una 

respuesta integral y coordinada ante la violencia doméstica en Lima Este.   
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VI.   RECOMENDACIONES  

Primero, basado en el análisis de la literatura y estudios revisados, se recomienda 

fortalecer la cooperación interinstitucional como piedra angular para mejorar la 

respuesta ante la violencia de género en una dependencia policial de Lima Este en 

2024. Además, es crucial promover la innovación mediante la adopción de nuevas 

tecnologías y enfoques, apoyados por estudios como Ganderson et al. (2023), 

mientras se abordan las resistencias institucionales identificadas por Johnston & 

Wozniak (2021) y Boesten (2022). La creación de una cultura organizacional que 

fomente la eficiencia y la sensibilidad hacia la diversidad de las víctimas, junto con la 

implementación de marcos regulatorios flexibles, emerge como estrategias clave para 

superar los desafíos prácticos y optimizar la protección y el apoyo a las víctimas de 

violencia de género en esta región específica.   

Segundo, asimismo, se recomienda fortalecer la cooperación interinstitucional 

mediante la implementación de protocolos claros y efectivos de colaboración entre 

entidades públicas y privadas en Lima Este en 2024. Además, es crucial expandir 

estrategias educativas y comunitarias como charlas de sensibilización, rondas 

vecinales y el uso estratégico de medios virtuales, para cambiar actitudes y promover 

la seguridad ciudadana. La adaptación de estas estrategias a contextos específicos y 

la consideración de dinámicas locales, apoyadas por estudios como Ganderson et al. 

(2023) y Noori et al. (2023), son esenciales para mejorar la percepción y efectividad 

de las políticas públicas en la protección contra la violencia de género en entornos 

policiales.   

Tercero, se recomienda promover la innovación en las políticas de protección a 

las víctimas de violencia de género en una dependencia policial en Lima Este en 2024 

mediante las siguientes estrategias: primero, fortalecer la colaboración 

interinstitucional, para optimizar la gestión de recursos y mejorar la eficacia en la 

prevención y atención de la violencia familiar. Segundo, enfocarse en la innovación en 

logística y gestión de recursos dentro de la institución policial y cultivar una cultura 

organizacional que fomente la creatividad y eficiencia. Estas recomendaciones 

coinciden con los antecedentes discutidos por Johnston & Wozniak (2021) sobre la 

resistencia a cambios institucionales similares en EE.UU., y se alinean con las teorías 

de Alter y Zürn (2020) sobre la política de reacción y las contribuciones de Yan et al. 
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(2024) y Cao et al. (2024) sobre la innovación tecnológica y políticas públicas. Para 

avanzar en la promoción efectiva de la innovación en estas políticas, es crucial 

superar resistencias internas, aprovechar incentivos fiscales y marcos regulatorios 

adecuados, y adaptar estrategias que mejoren la integración y efectividad de nuevas 

tecnologías en la gestión de la violencia de género.   

Cuarto, se recomienda mejorar las políticas públicas para abordar las barreras 

y facilitadores para la denuncia de violencia doméstica en una dependencia policial 

en Lima Este en 2024 mediante las siguientes estrategias: primero, fortalecer el rol de 

los médicos de familia, enfocándose en su capacitación para la identificación 

temprana de casos y el apoyo integral a las víctimas, lo cual incluye la obligación ética 

de reportar casos a las autoridades. Segundo, diseñar políticas sensibles a las 

necesidades de mujeres con discapacidades psicosociales, reconociendo sus 

barreras adicionales para acceder a la justicia y protección, como respaldado por 

estudios como el de Whitford (2021). Desde una perspectiva teórica, los marcos 

conceptuales de Moreira y Pinto (2024) y Dhawan y Bhasin (2024) son fundamentales 

para entender las dinámicas observadas y diseñar estrategias inclusivas que aborden 

las causas subyacentes de la violencia doméstica. Es esencial integrar efectivamente 

a los médicos de familia en la respuesta institucional y comunitaria para mejorar la 

confianza y el apoyo hacia las víctimas, promoviendo entornos más seguros y justos 

en Lima Este.   

Quinto, se recomienda mejorar la implementación de políticas públicas sobre 

violencia doméstica en una dependencia policial en Lima Este en 2024 mediante las 

siguientes estrategias: primero, enfocándose en la formación del público para mejorar 

la efectividad de las políticas públicas y enfrentar conflictos de intereses locales, tal 

como discuten Regalado y Verschoor (2020). Segundo, asegurar una comunicación 

pública informada, según lo sugerido por Rauh (2022), para influir positivamente en la 

percepción y respuesta a las crisis, lo cual es crucial para la implementación de 

órdenes de protección respaldadas por legislación efectiva, como destacan Dhawan 

y Bhasin (2024). Además, integrar marcos teóricos como los de Mende y Mueller 

(2023) para entender cómo los públicos configuran y son configurados por las políticas 

globales, asegurando que las políticas aborden de manera integral las 

vulnerabilidades específicas de grupos como mujeres con discapacidades 

psicosociales. Es esencial adoptar un enfoque colaborativo y teóricamente 
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fundamentado para mejorar la protección y apoyo a las víctimas de violencia 

doméstica en Lima Este, promoviendo entornos más seguros y justos mediante 

políticas públicas que integren conocimientos empíricos y marcos teóricos para una 

implementación efectiva.   

Sexto, para mejorar la implementación de políticas públicas que aborden el 

impacto de las reformas legales sobre la violencia doméstica en una dependencia 

policial en Lima Este en 2024, se recomienda enfocarse en varias estrategias clave. 

En primer lugar, fomentar la colaboración interinstitucional es esencial, tal como 

sugieren los estudios de Stern et al. (2022), quienes destacan la efectividad de 

enfoques integrados y colaborativos para prevenir la violencia de género en contextos 

comunitarios. En segundo lugar, es crucial abordar las inconsistencias judiciales en la 

implementación de las reformas legales, un problema discutido por Boesten (2022) en 

su análisis sobre la justicia penal en América Latina. La implementación de estándares 

judiciales coherentes y sensibles al género es necesaria para una transformación 

efectiva. Además, es importante superar las barreras estructurales, como las 

estructuras patriarcales, que perpetúan la violencia de género, tal como destacan 

Dhawan y Bhasin (2024) y diversos estudios. Desde una perspectiva teórica, los 

trabajos de Ally y Kumar (2024) subrayan la necesidad de programas educativos 

robustos y reformas legales integrales, alineándose con la evidencia empírica sobre 

la importancia de una respuesta integral y coordinada. Leonetti (2024) también 

respalda la necesidad de garantizar equidad y seguridad para las víctimas en el 

proceso judicial. Por último, la concienciación pública y la movilización social son 

fundamentales para apoyar políticas efectivas, como lo muestran los estudios 

revisados. A pesar de los desafíos, la colaboración interinstitucional y la 

transformación cultural son esenciales para mejorar la efectividad de las políticas 

públicas y asegurar una respuesta integral y coordinada ante la violencia doméstica 

en Lima Este, integrando tanto los antecedentes empíricos como los marcos teóricos 

para una comprensión holística de las políticas públicas.   
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ANEXOS   

Matriz de categorización apriorística   

Categoría  de  

estudio   

Definición conceptual   Subcategorías   Indicador 1   Indicador 2   

Políticas Públic as   Las políticas públicas se regulan 

para proteger y promover  

prácticas   

justas.  (Jancey  et al.,    

2024)   

La implementación de  

estrategias integrales  

(Yuan, et al., 2024)   

 Políticas  de  

cooperación  (Yuan, et  

al., 2024)   

Ambiente seguro   

(Galpin & Vernon,   

2024)   

Políticas de fomento a 

la innovación (Yan, et  

al. 2024)   

Gestión de recursos.   

(Cao et al.,2024)   

Diversos sectores 

económicos. (Liu, et al., 

2024)   

Protección 

Víctimas 

violencia 

género   

de 

de 

de  

La protección de víctimas de 

violencia de género   

involucra políticas y programas 

para  salvaguardar a las   

Barreras y facilitadores 

para la denuncia de  

violencia doméstica   

(Moreira & Pinto, 2024)   

Rol de los médicos de 

familia (Moreira &   

Pinto, 2024)   

Vulnerabilidad  de 

mujeres con  

discapacidades  

psicosociales (Dhawan   

& Bhasin, 2024)   

 

   



 

  

  

personas que han sufrido abuso 

basado en el   

género. (Moreira y Pinto,   

2024)   

  

  

Impacto  de  la  

legislación sobre   

violencia doméstica en  

la vida de las víctimas  

(Dhawan & Bhasin,   

2024)   

Colaboración 

 entre partes 

interesadas.    

(Sanchez & Moreno,   

2024)   

Conciencia pública .   

(Ellery, 2024)   

Reformas legales para 

abordar la violencia  

doméstica (Ally &   

Kumar, 2024)  

Seguridad y bienestar 

de las víctimas.  

(Leonetti, 2024)  

Estructuras patriarcales 

(Dhawan   

& Bhasin, 2024)  

2   

   



 

Ficha de validación de contenido para un instrumento   

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos 

(Cuestionario/Guía de entrevista) que permitirá recoger la información en la presente 

investigación: Políticas Públicas y protección de la violencia de género en una dependencia 

policial en lima este, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, 

haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los 

criterios de validación de contenido son:   

Criterios   Detalle   Calificación   

   

Suficiencia   

El/la ítem/pregunta pertenece 

a la dimensión/subcategoría y 

basta para obtener la  

medición de esta   

   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   

   

Claridad   

El/la ítem/pregunta se 

comprende fácilmente, es  

decir, su sintáctica y semántica 

son adecuadas   

   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   

   

Coherencia   

El/la  ítem/pregunta  tiene 

relación   

lógica con el indicador que está 

midiendo   

   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   

   

Relevancia   

El/la ítem/pregunta es esencial 

o importante, es decir, debe  

ser incluido   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   

  

Matriz de validación del cuestionario de entrevista de la categoría Políticas Públicas   

Definición de la categoría: Las políticas públicas se regulan para proteger y promover 

prácticas justas. (Jancey et al., 2024)  

  

  



 

 



 

   

   

   

Políticas 

de fomento 

a  la  

innovación   

   

   

   

Diversos 

sectores  

económico  

s.   

¿Cómo impactan las 

políticas de fomento 

a la   

innovación  en 

 la promoción 

 de  la 

participación de   

diversos 

 sectores 

económicos   

dentro del ámbito de  

las  políticas 

públicas?   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

1   

   

  

   

Ficha de validación de juicio de experto   

   

Nombre del instrumento   Guía de entrevista   

Objetivo del instrumento   
Recolectar información para seguir proceso de 

invsetigación   

Nombres y apellidos del 

experto   Roque Juan Espinoza Casco   

Documento de identidad   07766626   

Años de experiencia en el 

área   

05   

Máximo Grado Académico   Doctor   

Nacionalidad   Peruano   

Institución   Universidad César Vallejo   

Cargo   Docente   

Número telefónico   959514577   

   

Firma   
  

Fecha   23/06/2024   

   

   



Ficha de validación de contenido para un instrumento  

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos 

(Cuestionario de entrevista) que permitirá recoger la información en la presente 

investigación: Políticas Públicas y protección de la violencia de género en una 

dependencia policial en lima este, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar 

el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones 

pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:   

Criterios Detalle  Calificación  

Suficiencia  

El/la ítem/pregunta pertenece 

a la dimensión/subcategoría y 

basta para obtener la  

medición de esta   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo  

Claridad  

El/la  ítem/pregunta  se 

comprende fácilmente, es  

decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas 

1: de acuerdo  

 0: en desacuerdo 

Coherencia  

El/la ítem/pregunta tiene 

relación  

lógica con el indicador que está 

midiendo   

  

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo  

Relevancia  

El/la ítem/pregunta es esencial 

o   

importante, es decir, debe ser 

incluido   

 1: de acuerdo   

0: en desacuerdo  

Matriz de validación del cuestionario de entrevista de la categoría Protección de 

Víctimas de violencia de género   

Definición de la categoría: La protección de víctimas de violencia de género 

involucra políticas y programas para salvaguardar a las personas que han 

sufrido abuso basado en el género. (Moreira y Pinto, 2024)   



 

   

  



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Colaboració  

n   entre  

partes 

interesadas  

.   

¿Cómo influye la 

colaboración   

entre partes   

interesadas en el 

impacto de la  

legislación 

 sobre  

violencia  

doméstica en la 

vida de las   

víctimas  dentro  

del marco de la  

protección de 

víctimas de   

violencia  de 

género?   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

 

Impacto de la 

legislación 

sobre violencia   

doméstica en la  

 vida  de  

víctimas   

las     

   

   

   

   

Conciencia 

pública .   

¿Qué papel 

juega la   

conciencia  

pública en el   

impacto de la   

 legislación  sobre  

violencia  

doméstica en la 

vida de las   

 víctimas  dentro  

del marco de la  

protección de 

víctimas de   

violencia  de 
género?   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Reformas 

legales    

   

   

   

   

   

Seguridad 

y bienestar 

de las 

víctimas.   

¿Cuál es el efecto 

de las   

reformas legales   

para  abordar 

 la violencia   

doméstica en la  

seguridad y  

bienestar de las  

víctimas dentro   

del marco de la   

protección  de 

víctimas de   

violencia  de 
género?   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

para abordar la 

violencia 

doméstica   

   

   

   

   

   

   

Estructuras 

patriarcales   

   

¿Cómo influyen 

las estructuras   

patriarcales en la  

efectividad de las 

reformas legales 

para   

abordar la  

violencia   

doméstica dentro   

del marco de la   

protección  de 

víctimas de   

violencia  de 
género?   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

Ficha de validación de juicio de experto   

   



 

Nombre del instrumento   Guía de entrevista   

Objetivo del instrumento   
Recolectar información para seguir proceso de 

invsetigación   

Nombres y apellidos del 

experto   Roque Juan Espinoza Casco   

Documento de identidad   07766626   

Años de experiencia en el 

área   

05   

Máximo Grado Académico   Doctor   

Nacionalidad   Peruano   

Institución   Universidad César Vallejo   

Cargo   Docente   

Número telefónico   959514577   

   

Firma     

Fecha   23/06/2024   

Ficha de validación de contenido para un instrumento   

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos 

(Cuestionario/Guía de entrevista) que permitirá recoger la información en la presente 

investigación: Políticas Públicas y protección de la violencia de género en una 

dependencia policial en lima este, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar 

el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones 

pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:   

   

Criterios   Detalle   Calificación   

   

Suficiencia   

El/la ítem/pregunta pertenece 

a la dimensión/subcategoría y 

basta para obtener la  

medición de esta   

   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   

   

Claridad   

El/la ítem/pregunta se 

comprende fácilmente, es  

decir, su sintáctica y semántica 

son adecuadas   

   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   



 

   

Coherencia   

El/la  ítem/pregunta  tiene 

relación   

lógica con el indicador que está 

midiendo   

   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   

   

Relevancia   

El/la ítem/pregunta es esencial 

o importante, es decir, debe  

ser incluido   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   

   

Matriz de validación del cuestionario de entrevista de la categoría Políticas 

Públicas   

Definición de la categoría: Las políticas públicas se regulan para proteger y 

promover prácticas justas. (Jancey et al., 2024)   

   

  



 

 



 

Políticas de 

fomento a la 

innovación   

Diversos 

sectores  

económico  

s.   

innovación  en 

 la promoción 

 de  la 

participación de   

diversos 

 sectores 

económicos   

dentro del ámbito de 

las  políticas 

públicas?   

    

 1   

  

  

  1     1     1    

   

   

Ficha de validación de juicio de experto   

   

Nombre del instrumento   Guía de entrevista   

Objetivo del instrumento   
Recolectar información para seguir proceso de 

invsetigación   

Nombres y apellidos del 

experto   Abraham Josué Horna Rubio   

Documento de identidad   06117267   

Años de experiencia en el 

área   25   

Máximo Grado Académico   Doctor   

Nacionalidad   Peruano   

Institución   Universidad César Vallejo   

Cargo   Coordinador   

Número telefónico   954854415   

   

Firma   

   

Fecha   23/06/2024   

    



 

Ficha de validación de contenido para un instrumento   

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos 

(Cuestionario de entrevista) que permitirá recoger la información en la presente 

investigación: Políticas Públicas y protección de la violencia de género en una 

dependencia policial en lima este, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar 

el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones 

pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:   

   

Criterios   Detalle   Calificación   

   

Suficiencia   

El/la ítem/pregunta pertenece 

a la dimensión/subcategoría y 

basta para obtener la  

medición de esta   

   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   

   

Claridad   

El/la ítem/pregunta se 

comprende fácilmente, es  

decir, su sintáctica y semántica 

son adecuadas   

   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   

   

Coherencia   

El/la  ítem/pregunta  tiene 

relación   

lógica con el indicador que está 

midiendo   

   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   

   

Relevancia   

El/la ítem/pregunta es esencial 

o importante, es decir, debe  

ser incluido   

1: de acuerdo   

0: en desacuerdo   

   

Matriz de validación del cuestionario de entrevista de la categoría Protección 

de Víctimas de violencia de género   

Definición de la categoría: La protección de víctimas de violencia de género 

involucra políticas y programas para salvaguardar a las personas que han 

sufrido abuso basado en el género. (Moreira y Pinto, 2024)   

  



 

 
  

  



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Impacto 

legislación 

violencia   

doméstica en la vida  

de las víctimas  

de sobre  

  la  

   

   

   

   

   

Colaboració  

 n   entre  

partes 

interesadas  

.   

¿Cómo  influye  la  

colaboración   

entre partes   

interesadas en el 

impacto de la   

legislación  sobre 

violencia  doméstica 

en la vida de las   

víctimas dentro del 

marco de la   

protección de 

víctimas de   

violencia de género?   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

Conciencia 

pública .   

¿Qué papel juega 

la   

conciencia  

pública en el   

impacto de la   

legislación  sobre 

violencia  doméstica 

en la vida de las   

víctimas dentro del 

marco de la   

protección de 

víctimas de   

violencia de género?   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

     

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Reformas 

legales 

abordar 

violencia 

doméstica   

para 

la  

   

   

   

   

   

Seguridad 

y bienestar 

de las 

víctimas.   

¿Cuál es el efecto 

de las   

reformas legales   

para  abordar 

 la violencia   

doméstica en la  

seguridad y  

bienestar de las  

víctimas dentro   

del marco de la   

protección  de 

víctimas de   

violencia  de 
género?   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

   

Estructuras 

patriarcales   

   

¿Cómo influyen 

las estructuras   

patriarcales en la  

efectividad de las 

reformas legales 

para   

abordar la  

violencia   

doméstica dentro   

del marco de la   

protección  de 

víctimas de   

violencia  de 
género?   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   

1   

   

   

   

   

   

   



 

Ficha de validación de juicio de experto   

   

Nombre del instrumento   Guía de entrevista   

Objetivo del instrumento   
Recolectar información para seguir proceso de 

invsetigación   

Nombres y apellidos del 

experto   Abraham Josué Horna Rubio   

Documento de identidad   06117267   

Años de experiencia en el 

área   25   

Máximo Grado Académico   Doctor   

Nacionalidad   Peruano   

Institución   Universidad César Vallejo   

Cargo   Coordinador   

Número telefónico   954854415   

   

Firma   

   

Fecha   23/06/2024   

       

    

   

   

   

      



   



   



  

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 




