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Resumen 
 

 

Palabras claves: violencia, víctimas, normativa, plan de contingencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar de qué manera 

se garantiza la protección integral para la violencia contra la mujer. Este trabajo se 

justifica en el incremento de casos de violencia contra la mujer que se viene dando 

en pleno estado de emergencia a raíz del Covid-19. El enfoque de esta investigación

 fue cualitativo, el diseño que se aplicó fue el de teoría fundamentada, siendo

 instrumento de recolección de datos la entrevista semiestructurada la cual estuvo

 conformada por 10 preguntas, la muestra estuvo conformada por 7 participantes, y

 para procesar la información se ha utilizado la herramienta computacional del

 ATLAS.ti. Como resultado se obtuvo que el país no cuenta con una protección

 integral debido a la normativa vigente y que debido al estado de emergencia no se

 han tomado acciones la cual coadyuven dichos casos. Se concluyó que es

 necesario contar con un plan de contingencia que ayude a contrarrestar los casos

 de violencia en plena pandemia, ya que el Decreto legislativo N°1470 y el Decreto

 Supremo N°044 no protegen del todo a las víctimas, puesto que el primero es

 precario y el último no menciona a dicho sector vulnerable.  
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Abstract 

 

The objective of this research work was to demonstrate how comprehensive 

protection for violence against women is guaranteed. This work is justified by the 

increase in cases of violence against women that have been occurring in the midst 

of a state of emergency as a result of the covid-19. The focus of this research was 

qualitative, the design that was applied was grounded theory, the semi-structured 

interview being a data collection instrument which consisted of 10 questions, the 

sample consisted of 7 participants, and to process the information used the ATLAS.ti 

computational tool. As a result, it was obtained that the Country does not have 

comprehensive protection due to current regulations and that due to the state of 

emergency, no actions have been taken in which they contribute to such cases. It 

was concluded that it is necessary to have a contingency plan to help counteract 

cases of violence in the midst of a pandemic, since Legislative Decree No. 1470 

and Supreme Decree No. 044 do not fully protect the victims, since the former is 

precarious and the last one does not mention this vulnerable sector. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Maldonado, Barcos, Del Pozo y España (2019), indicaron que la violencia tiene una 

conexión con el poder; toda vez que, el sexo masculino desempeña la violencia 

para poseer el control y el dominio con respecto a alguien que considera de su 

atributo. Asimismo, la violencia es una problemática social que aqueja a distintos 

países del mundo, puesto que no solo es ostensible mediante los golpes, sino 

también de manera perspicaz por medio de humillaciones, gestos y agresiones que 

conllevan en el peor de los casos a la muerte de la persona agredida. (p. 5) 

San Segundo y Codina (2019), describieron que se produce la violencia mediante 

el maltrato verbal, es decir a través de insultos, descalificativos entre otros; el 

maltrato emocional, sin tener en cuenta los sentimientos de la otra persona; el 

maltrato social, mediante el cual se denigra, separa y excluye; el maltrato sexual, 

el cual engloba utilizar como una cosa material a la otra persona, acosar entre otras 

formas; y el maltrato económico, dándose de manera controladora en cuanto el 

ingreso de dinero de la víctima, no permitirle laborar o en otro extremo que la víctima 

entregue su salario y el agresor pueda hacer uso exclusivo de ello, logrando así 

que la víctima tenga un nivel económico bajo. (p. 36-37) 

El Consejo de Ministros de la República del Perú (2020) promulgaron el Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

La violencia contra la mujer es una problemática que aqueja a la sociedad desde 

años remotos; toda vez que se sigue teniendo una cultura de inferioridad hacía el 

sexo femenino y con el paso del tiempo las cifras de víctimas de los distintos tipos 

de violencia contra la mujer han ido en aumento violando así sus derechos. Debido 

a ello, se implementaron distintas normas legales con la finalidad de evitar que las 

cifras de esta esta coyuntura social sigan en aumento, pero hasta la actualidad no 

se ha logrado cumplir con el objetivo para el cual fue creado. Siendo así que, en un 

estado de aislamiento social originado por el Covid-19, las mujeres víctimas de

 violencia se encuentran en el mismo ambiente que el de su agresor, elevando el

 porcentaje de estos casos; puesto que no se cuentan con medidas preventivas

 correctas para frenar este tipo de violencia.  
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la mujer.(p.2) 

Ruiz y Pastor (2020), señalaron que, debido a la declaración del aislamiento social, 

se ha originado un efecto negativo en la seguridad de las mujeres víctimas de 

violencia, toda vez que la cuarentena puede elevar las malas actitudes de los 

agresores; asimismo, por esta coyuntura social que afecta a varios países, los 

límites de desplazamiento físico acrecientan eminentemente la vulnerabilidad de 

las víctimas de violencia de género; así también el acceso a los distintos servicios 

de protección, ayuda y amparo se ve limitado. (p. 3) 

La presente investigación se realiza con la finalidad de coadyuvar con la 

sensibilización social y reflexión sobre la violencia de género, toda vez que según 

los especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2020), a 

través de sus sistemas de apoyo Centro de Emergencia mujer, Centro de Atención 

Institucional y Línea 100, indicaron que las cifras de casos de violencia de género 

van en aumento progresivo desde el año 2014, teniendo el año 2019 el más alto 

porcentaje de casos de este tipo de violencia, demostrando así que pese a las 

normas legales y medidas tomadas no son suficientes para frenar el aumento de 

las víctimas de violencia de género.  

Fernández (2019), indicó que aún podemos observar un alto porcentaje de víctimas 

con consecuencia de muerte, supervivientes con lesiones y daños emocionales de 

cual toma tiempo poder recuperarse de la violencia sufrida. Asimismo, no se cuenta 

con un acuerdo de estado en relación a lo pernicioso que es la violencia; puesto 

que, a pesar de las normativas no se ha logrado alcanzar un sistema que ampare 

eficazmente a las víctimas. (p. 112) 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

Covid-19, donde señalaron en el artículo número 4 “Limitación al ejercicio del

 derecho a la libertad de tránsito de las personas” determinando cuáles eran los

 motivos la cual se podía salir del domicilio sin tener problemas con el estado,

 algunos de ellos siendo por motivos de adquisición, producción y abastecimiento

 de alimentos, adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos

 y de primera necesidad, entre otros, dejando de lado los casos de violencia contra
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Por ello, se busca optar una nueva óptica desde la educación y la prevención para 

poder lograr un resultado óptimo y así las cifras de violencia contra la mujer 

disminuyen; según Miguel y Jiménez (2018), señalaron que la inserción del primer 

proyecto estratégico para la igualdad de género se propuso con la finalidad de 

promover una sensibilización en torno a la igualdad en los centros educativos, 

insertando distintos talleres para la prevención de la violencia de género en los 

distintos campos de la educación, tanto a nivel inicial, primaria y secundaria. (p. 

401)  

Pinto, Castro, Delgado y Ruíz (2018), enunciaron la realización de dos programas 

preventivos de la violencia de género: (a) a través de la esencia de la enseñanza y 

del aprendizaje, toda vez que, se da en la etapa integral de la persona y dichas 

enseñanzas dan un proceso formativo y este se transmite al ámbito social de 

convivencia y se propaga más allá de las aulas educativas, practicando el 

aprendizaje en todos los lugares que se encuentren; (b) llevar a cabo talleres 

psicológicos para fomentar técnicas sobre el manejo de la violencia de género. (p. 

9) 

Se utilizará instrumentos como las entrevistas para para un mejor encuadre de la 

realidad y experiencias de la vida cotidiana; según. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), citando a Corbetta (2003), señaló que la aproximación de una 

investigación cualitativa estudia el proceso original de los problemas, puesto que 

no hay maniobra ni estímulo de la realidad. (p. 9) 

Sobre la base de la realidad problemática presentada se planteó el problema 

general y los problemas específicos de la investigación. El problema general de la 

investigación fue ¿Se garantiza la protección integral para la violencia contra la 

mujer? Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 

▪ PE1: ¿Las acciones contrarrestan la violencia contra la mujer? 

 

▪ PE2: ¿Afecta el acceso a la información a las víctimas de violencia contra 

la mujer? 
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▪ PE3: ¿Se evidencia la desconfianza de las víctimas de violencia contra 

la mujer en las autoridades? 

 

El objetivo general fue demostrar de qué manera se garantiza la protección integral 

para la violencia contra la mujer. Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

▪ OE1: Identificar qué acciones se deben tomar para contrarrestar la 

violencia contra la mujer. 

▪ OE2: Precisar cómo afecta el acceso a la información a las víctimas de 

violencia contra la mujer.   

▪ OE3: Describir cómo se evidencia la desconfianza de las víctimas de 

violencia contra la mujer ante las autoridades. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

El país padece una sintomatología que es preocupante, debido a que no ha sido 

extinguida con el pasar de los años, esta situación pareciera de nunca acabar con 

alarmantes cifras que se presentan de manera constante, a la fecha existen ciertas 

normativas donde se ha tratado de erradicar la violencia contra la mujer, pero 

dichas normas no cumplen con su razón de ser de lo contrario otra sería la historia. 

Es preciso mencionar que para llegar a la raíz de una incertidumbre es necesario 

analizar el contexto de la situación, para así obtener medidas eficaces donde no 

solo estén plasmadas en un papel, sino puedan ser útil en cada lugar más remoto 

del País y en cada evento que se presente, de esta manera el estado brinda 

seguridad a la mujer que en algún momento de su vida fue violentada. 

Al respecto Aguinaga (2019), desarrolló un estudio que tuvo como objetivo analizar 

la diferencia en la implementación de normativas en contra de la violencia de 

género en Perú, España y Argentina, año 2018, utilizando un diseño descriptivo 

comparativo. La muestra estuvo conformada como igual a la población. Aplicando 

como instrumento una ficha bibliográfica. Entre los resultados se logró reconocer 

que cada país cuenta con una normativa divergente respecto a la violencia de 

género, en el caso de Perú sus cifras con el transcurso de los años han aumentado 

de manera alarmante aun teniendo una normativa mejor conformada, es por ello 

que recomendó una mejor implementación para erradicar la violencia de género. 

Empero, los países de España y Argentina tienen la misma realidad, con el aumento 

de feminicidios y tentativas denunciadas. 

Asto (2017), desarrolló un estudio que tuvo como propósito evaluar la percepción 

ciudadana respecto a la eficacia de las medidas de protección y cómo se relaciona 

con los casos de violencia familiar en Lima Metropolitana -2016, utilizando un 

diseño no experimental. La muestra que utilizo es probabilístico aleatorio. Se aplicó 

como instrumento encuesta y cuestionario. Entre los resultados se pudo precisar 

que existe desconfianza por parte de aquellas víctimas de violencia de género que 

cuentan con aquellas medidas de protección. Asimismo, Asto (2017) recomendó un 

control eficiente en las medidas establecidas para brindar seguridad y confianza a 

las víctimas. 
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Requena (2018), desarrolló un estudio que tuvo como propósito determinar de qué 

modo las medidas de protección contribuyen con prevenir la violencia contra la 

mujer utilizando el diseño experimental. La muestra estuvo conformada por tres 

docentes de la Universidad César Vallejo con especialidad de Procesal 

Constitucional, Derecho civil, además un representante de la defensoría del pueblo, 

por último un abogado con especialidad en derechos humanos y así como un 

docente de la escuela de postgrado de la Policía Nacional del Perú. Se aplicó como 

instrumento una guía de entrevista. Entre los resultados se pudo determinar 

referente a las medidas de protección otorgadas por el juez de familia que estas no 

cooperan por el motivo de que no son vigiladas, los entrevistados infieren que no 

se realiza un buen manejo por parte de los encargados, es así que se evidencia el 

aumento de casos de violencia de género. Así mismo, Requena (2017) recomendó 

una correcta supervisión con el objetivo de disminuir los casos de violencia. 

Garay (2017), realizó un estudio que tuvo como propósito explicar de qué manera 

se garantiza a las personas afectadas por la violencia de género el acceso a los 

servicios públicos integrados y articulados en el Distrito de Carabayllo respecto a la 

protección de sus derechos fundamentales, empleando un diseño cualitativo 

fenomenológico. Se aplicó como instrumento una guía de entrevista y fichas de 

registros. La intervención de los participantes que forman parte en la intervención 

contra la violencia de género es escasa y debido al presupuesto que es designado 

por parte del estado para enfrentar dicha problemática con ello se comprueba la 

falta de políticas públicas. Así mismo Garay (2017) recomendó un mayor 

compromiso del estado para que pueda destinarse un presupuesto necesario a 

dichas entidades que luchan contra la violencia de género. 

Benavides (2018), desarrolló un estudio que tuvo como propósito describir las 

consecuencias de la violencia de género en las mujeres del barrio de Palermo – 

Lima, empleando el diseño fenomenológico, la muestra fue no probabilística, se 

utilizó la entrevista semiestructurada, la base de la violencia de género se encuentra 

en los sistemas sociales situando a las mujeres en estado de inferioridad y desnivel, 

por ello en un problema elemental que se debe de solucionar, De esta manera 

Benavides (2018), recomendó que el estado implemente políticas públicas que 

sean efectivas, esto es cumpla con disminuir y erradicar la violencia de género, 
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teniendo en cuenta que deben ser incluidas los sistemas sociales y de cultura como 

el origen  principal de este síndrome que aqueja al país. 

Aldana (2018), desarrolló un estudio que tuvo como objetivo proponer un programa 

de estrategias de empoderamiento para prevenir la violencia contra la mujer, en el 

distrito de Jumbilla-Amazonas, empleando un diseño de investigación no 

experimental-transversal, la muestra fue de universo muestral, utilizando encuestas 

y entrevistas, la violencia aumenta con el pasar de los años, y con ello la violencia 

de género; se evidencia que casos donde el hombre demuestra superioridad ante 

la mujer, en el distrito de Jumbilla las mujeres que fueron encuestadas el 50% 

manifestó que prácticamente a diario sufren violencia física y el 40% sufre de 

violencia psicológica debido que les produce temor apartarse de su pareja. Así 

mismo recomendó un estudio exhaustivo para combatir la violencia de género en 

el distrito de Jumbilla, concientizando a la población.  

En la investigación que se realiza sobre la violencia de género aqueja desde épocas 

remotas, hoy en día se cuenta con normativa en casi todos los países debido al 

exceso de casos que se presentaban de manera alarmante en contra de la mujer, 

este impacto generó que cada estado tenga el deber de establecer normas donde 

las protejan. En el Perú se cuenta con la Constitución Política del Perú de 1993, la 

Ley N°30364 que se dio el 23 de noviembre del 2015, el Código Penal, donde 

detallan cuál es el objetivo de dichas normas que se tienen, la definición y tipos de 

violencia en contra de la mujer, quienes se encuentran encargados de prevenir, 

sancionar y erradicar estos actos abominables, en otros países como España 

cuenta con la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, así cada legislación y organizaciones presentan normativas 

con el fin de salvaguardar a la mujer. 

Santana (2019), indicó que la ley española 1/2004, es producto del actuar 

profesional especializado en violencia contra la mujer, en el cual se encuentra 

contempladas las medidas de protección integral contra la violencia de género; 

teniendo distintos aspectos en los cuales implica la formación y la práctica que 

realiza el trabajo social. Es así que, dentro de dicha normativa se encuentran 

también reconocidos los derechos de las víctimas de género, protegiendo a la 

mujer, sus hijos e hijas menores de edad. Asimismo, señala que se debe instaurar 
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medidas orientadas a promover la especialización de las personas que intervienen 

en este tipo de casos y además dicha ley en mención hace referencia que los 

centros educativos superiores deben abarcar e impulsar la indagación y la no 

discriminación de género. (p. 202-203) 

Los Congresistas de España promulgaron la Ley Orgánica 1/2004 (2004), donde 

se menciona las medidas de protección integral contra la violencia de género en la 

exposición de motivos; se indicó que la violencia de género es un problema que 

afecta en todo ámbito, manifestándose como el emblema más cruel de desigualdad 

que exista en la sociedad. Debido que es una violencia que preside sobre las 

mujeres por el mismo hecho de serlo, sus agresores las consideran con precarios 

derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión, es por ello que se manifiesta 

casos alarmantes de violencia, pero ese problema dejó de ser un delito invisible, 

para convertirse en rechazo y una visible alarma social. (p.6) 

Los congresistas de la República promulgaron en la Constitución Política del Perú 

(1993), en el artículo 2, inciso 2; que ante la ley existe igualdad entre varón y mujer, 

ninguna persona debe ser discriminado por ningún motivo de origen, raza, sexo, 

color, esto es cuidando el bienestar de todos en general. (p. 1) 

Los congresistas de la República del Perú (2015), promulgaron la Ley N° 30364 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, donde señalaron en el artículo número 5 la definición de violencia 

contra la mujer; siendo todo acto o comportamiento que provoque la muerte, el daño 

o padecimiento físico sexual o psicológico por su condición de tal, en diferentes 

ámbitos; como público y privado. (p. 2) 

Electo (2017), concluyó que la ley N°30364 cumplió con su finalidad al disminuir los 

casos de violencia en el año 2016, pero existió un porcentaje elevado sobre la 

desinformación por parte de las personas, al no saber a qué instituciones recurrir 

cuando sean víctimas de la violencia de género, que derechos se les reconocen, 

las medidas de amparo y más aún no tienen conocimiento de la ley en mención. 

(p.81) 

Toro, Rubio y Castro (2017), indicaron que los países de España y Colombia tienen 

prioridades sobre la violencia de género: (a) la planificación de estrategias que 
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aumente la confianza de las mujeres que sufren de esta problemática para acudir 

a las instituciones, toda vez que aún existen mujeres que no ejercen su derecho de 

acción por el miedo de que su proceso quede impune y terminan siendo agredidas 

con mayor proporción; y (b) fomentar mayores medidas de prevención y  consolidar 

las actuaciones de las instituciones públicas en cuanto a los procesos de violencia 

de género, con la finalidad de salvaguardar los derechos de la víctima y evitar  el 

incremento de riesgo que corre la víctima y sus hijos. (p.148) 

Los congresistas de la República del Perú promulgaron el Decreto Legislativo 

N°635 (1991), dando origen al Código Penal, en el cual en el artículo 121-B formas 

agravadas lesiones graves por violencia contra la mujer y su entorno familiar; donde 

sancionan estos actos abominables con una pena privativa de la libertad no menor 

de seis ni mayor de doce años en los supuestos de que la mujer sea lesionada por 

su condición de tal; en el caso de que la víctima muera a consecuencia de la lesión, 

la pena será no menor de doce ni mayor de quince años. (p.77) 

Goyas, Zambrano y Cabanes (2018), explicaron que solo la modificación de las 

normas establecidas en nuestra sociedad, con respecto al papel de los hombres y 

las mujeres; y, una verdadera sensibilización social puede ser el punto de partida 

para poder erradicar de raíz esta problemática social. Así pues, las diversas normas 

dictadas en un estado y por las instituciones internacionales, son una señal de 

compromiso para suprimir la violencia de género, pero no han logrado el impacto 

necesario y por el contrario los casos de este tipo de violencia se han incrementado. 

(p. 146)  

Marín, Rodríguez, Rosero, Narváez y Coka (2020), señalaron que la violencia de 

género es un problema a nivel mundial, el cual se produce de distintas maneras 

según el espacio geográfico en que se encuentre la víctima; es decir según una 

región, un país, la economía o el nivel social. Así pues, con un estudio más  

profundizado sobre dichas razones, se llega al punto en el cual permite descubrir 

los indicios de las causas por el cual se produce la violencia; y, con dichos 

elementos se logrará encontrar medidas psicológicas para actuar ante la sociedad 

y de esa manera promover la transformación en las actitudes de las personas frente 

a la violencia de género. (p. 11) 
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Ruiz et al (2020), indicaron que el acceso de las víctimas de violencia de género es 

limitado incluso antes de declararse el estado de emergencia y con ello el decretar 

aislamiento social en España, a raíz de esta situación se aprobó un plan de 

contingencia de manera oportuna, toda vez que fueron dadas dos días después de 

comenzar la cuarentena, así también a finales del mes de marzo se aprobó un Real 

Decreto – Ley de medidas urgentes para proteger y asistir a las víctimas de 

violencia de género durante la crisis por el Covid-19, con la finalidad de minorar los 

posibles casos de violencia ante esta pandemia; asimismo, proteger eficazmente y 

garantizando los derechos de las víctimas de violencia de género                                     

Safranoff (2017), indicó que la violencia hacia la mujer ha sido reconocida como 

una vulneración de los derechos fundamentales, esto conlleva que dichas 

consecuencias no solo afectan a la mujer, también a sus hijos, en general a la 

sociedad. Es un problema de salud pública, debido que no solo afecta el aspecto 

físico, también se encuentra en lo laboral, económico, social y familiar. La violencia 

de género es preocupante debido que deja secuelas en la salud de la mujer 

agregando su salud sexual y reproductiva, y en todos los casos su bienestar 

emocional y dignidad, inclusive una amenaza para el bienestar de sus hijos. En los 

últimos tiempos se han obtenido normativas respecto a la violencia de género, eso 

quiere decir que ha cobrado relevancia para cada legislación. (p.2) 

Quispe, Curro, Córdova, Pastor, Puza y Oyola (2018), realizaron una investigación 

donde mencionan que Perú y Colombia ocupaban el segundo puesto en medio de 

los países latinoamericanos con gran porcentaje (38,6%) de mujeres que en algún 

momento de su vida han pasado por episodios de violencia física por parte de su 

Albaine (2018), explicó que la violencia de género se refleja en todo ámbito, 

inclusive en el ámbito político, esta se expresa de diferentes maneras como el 

acoso y/o violencia política, pero muchas veces es conceptualizada de otra forma, 

en cada país se refleja la visibilidad y gravedad que tiene esta problemática, pero 

es lamentable que no adquiera la importancia que se necesita para tocar el tema, 

al respecto señaló que en México se le denomina violencia política, en Perú 

conocido como acoso político, y en Bolivia se maneja ambos conceptos, para 

mencionar las diversas formas de discriminación y violencia que padecen las 

mujeres ejerciendo sus derechos políticos. (p.4) 
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pareja; además, se encuentran en los países con gran porcentaje de feminicidios 

en América. Señalan que según los reportes del Ministerio Público entre los años 

2009 y 2010, fueron asesinadas 274 y 244 mujeres en el Perú, al respecto 154 en 

el 2009 y 138 se dieron por feminicidio. Estas cifras son alarmantes debido a las 

diversas características entre la víctima y el agresor que hacen que dicha 

problemática siga existiendo, en ellas incluye crisis económicas, hijos de por medio, 

convivencia con el agresor, antecedentes de violencia familiar en la víctima, entre 

otros. (p. 280) 

Requena (2017), desarrolló un estudio donde indica que la violencia de género se 

ha posicionado como el motivo de muerte de las mujeres en el mundo, debido que 

muchas mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujer, ante ello ha 

generado que exista un nuevo término como lo es el feminicidio para referirse a 

este acto abominable; siendo este el acto definitivo de una larga cadena de diversos 

tipos de violencia, como es las violaciones, abusos, desprecios, golpes, 

humillaciones agregado a ello, números malos tratos, que se reflejan encubiertos y 

amordazados por una sociedad patriarcal que muchas veces es cómplice de 

aquellos actos y que dejan pasar al punto de volverse algo natural, oprimiendo a 

las mujeres del mundo. La violencia de género se presenta en distintas formas y en 

todo ámbito en que la mujer se desenvuelve, sea familiar, laboral, en ámbitos 

sociales, etc. (p.118)  

Espinoza, Vivanco y Vargas (2019), realizaron una investigación donde describen 

la violencia de parejas jóvenes en sus diferentes tipos, la familia es aquel instituto 

donde se considera de reproducción social, en ella se verifica que los jóvenes no 

son responsables de la incorporación. Es por ello que debido a la cantidad de casos 

lo plantearon como un problema social, por no ser casos aislados a la realidad, 

debido a que los agresores reflejan que fueron expuestos a violencia de género en 

la etapa de la niñez y maltrato entre sus padres. (p.5) 

Instituto Navarra para la igualdad (2017), explicó que uno de los pilares para 

contrarrestar la violencia contra la mujer es la coordinación interinstitucional; es 

decir, que la atención y prevención para este problema social sea de manera 

íntegra, con la participación de los operadores de justicia, para así brindar una 

respuesta de calidad a las víctimas. (p.9) 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de investigación es básica. Sánchez, Reyes y Mejía (2018), indicaron que 

se busca generar conocimientos innovadores sin que esta se vea reflejada en la 

práctica; asimismo se indaga en principios y leyes científicas para obtener una 

teoría científica (p.79). En concordancia con ello Gonzáles (2004), señaló que, en 

este tipo de investigación, la problemática que se investiga tiene vacíos o 

deficiencia en su teoría; asimismo, tiene el propósito de generar nuevo 

conocimiento. (p. 43). Es por ello, que la presente investigación es de tipo básica 

puesto que, se busca tener nuevos conocimientos o información científica sobre la 

realidad problemática que aqueja a la sociedad.  

 

El diseño de la investigación es teoría fundamentada, puesto que Salgado (2007), 

precisó que este diseño se origina de los datos e información obtenidas en el 

proceso de investigación, buscando con ello una nueva teoría para comprender los 

problemas sociales que persisten. (p. 72). En concordancia con ello Hernández, et 

al (2014), indicaron que mediante este diseño se realiza una descripción general 

de un problema con la recopilación de la información de distintos participantes. (p. 

473) 

 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 

 

N Categoría Subcategoría Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

1 

Acciones 

para 

contrarrestar 

la violencia 

contra la 

mujer 

Seguridad 

integral 

 

El congreso de 

la República 

del Perú (1993) 

Sensibilización 

Social 

Pick, Leenen, 

Givaudan y 

Prado (2010) 

Educación 

Miguel, et al 

(2018)  

Empleo 

Pinto, et al 

(2018)  
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El congreso 

de España 

(2004) 

2 

El acceso a 

la 

información  

Electo 

(2017) 

Obstáculos 

para escapar 

de la violencia. 

Moriana (2015) 

Plan de 

contingencia  

El Consejo de 

Ministros de la 

República del 

Perú (2020) 

Medios de 

comunicació

n  

Chirino 

(2020)  

Burocracia 

Bozeman, B 

(2015) 

3 

La 

desconfianz

a de las 

víctimas en 

las 

autoridades  

Toro et al 

(2017) 

La coordinación 

interinstituciona

l  

Instituto 

Navarra para la 

igualdad (2017) 

 

Quebrantamient

o en las medidas 

de protección. 

Caballe (2019) 

 

Inoperancia 

de la norma 

Fernández y 

calvete 

(2016) 

El 

desistimient

o de las 

víctimas. 

Vasquez 

(2017) 

 

3.3 Escenario de estudio 

 

 

3.4 Participantes 

 

Los participantes en la presente investigación, son dos fiscales que trabajan en la 

actualidad en el Ministerio Público, que tienen conocimiento en violencia contra la 

En la presente investigación, la muestra se realizará mediante el uso de las 

herramientas tecnológicas, debido a la problemática social por el Covid-19.

 Asimismo, en un bien inmueble donde se realizará la entrevista en una sala de

 tamaño regular, con los implementos necesarios para la obtención de la información

 creando así un ambiente tranquilo y de confianza para la participante.  
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mujer por lo que se encuentran en una fiscalía especializada; asimismo, dos 

especialistas del Juzgado Penal unipersonal especializado en violencia contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar, puesto que son participantes que ven de 

cerca la realidad del problema, dos efectivos policiales de la Comisaría de la Familia 

y la Mujer- Canto Rey, quienes trabajan en conjunto con la fiscalía para este tipo 

de delito y una víctima de violencia contra la mujer, con ellos desde su experiencia 

lograremos resultados óptimos. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se utilizará como instrumento de recolección de datos la entrevista, es por ello que 

Troncoso y Amaya (2017), señalaron que es un mecanismo para obtener 

información en las investigaciones cualitativas, permitiendo así las interacciones 

entre el entrevistador y los entrevistados obteniendo con ello información y 

conocimiento, logrando llegar a profundidad sobre el problema planteado puesto 

que se basa a las experiencias vividas de los participantes. (p. 332). Asimismo, la 

entrevista será de tipo semiestructurada ya que, Folguerias (2016), precisó que este 

tipo de entrevista se forma con preguntas abiertas, con la finalidad de lograr adquirir 

mayor información de los participantes, puesto que existe una mayor interacción de 

manera abierta y flexible. (p. 3) 

 

3.6 Procedimientos 

 

Hernández, et al (2014), señalaron que el proceso de recolección de datos es muy 

importante en una investigación; puesto que, mediante este proceso se obtendrá 

datos e información de los participantes desde distintas ópticas y experiencias, con 

el objetivo de poder hacer un análisis generando información. (p. 397). Aunado a 

ello, el proceso de triangulación según Okuda y Gómez (2005), indicaron que este 

proceso comprende distintas estrategias para poder investigar una misma 

problemática, obteniendo así una óptica del problema desde diferentes ángulos y 

con ello poder tener mayor seguridad en los resultados obtenidos. (p. 120) 
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3.7 Rigor científico 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), indicaron que el rigor científico es 

aplicado para corroborar la calidad del trabajo de investigación que se realiza, 

siendo un símil de la confiabilidad. Es por ello que establecieron cuatro criterios 

siendo el primero la dependencia que consiste en los resultados equivalentes la 

cual deben ser verificados por distintos investigadores, el segundo siendo la 

credibilidad se alude que el investigador a percibido el significado íntegro de las 

experiencias de los participantes, siendo el tercer criterio transferencia que se 

refiere a obtener una idea general del problema estudiado a través de secuencias 

para así aplicar soluciones en otro entorno y por último el criterio de confirmación 

que consiste en escudriñar la información y de la explicitación de la lógica para ser 

analizada. (p.453-459) 

 

3.8 Método de análisis de información 

 

Varguillas (2005) mencionó que, mediante la herramienta de software ATLAS.ti se 

puede descomponer el documento en unidades de análisis, es decir tener lo más 

importante de toda la información recolectada, dando origen a las categorías y 

subcategorías, obteniendo una matriz de análisis (p.82) 

 

3.9 Aspectos éticos 

 

Gunturiz, Castro y Chaparro (2020) mencionaron que la autoría es cuando se 

nombra o cita a aquellas personas que han contribuido de manera significativa y 

perceptible con una investigación, en ella se verificará el aporte que se dio de 

manera relevante. Se reconoce como autor de un documento científico o el conjunto 

de autores que participaron de manera representativa en el estudio, dando un 

aporte en la investigación que se realiza y comprobando que haya sido relevante, 

utilizando la responsabilidad, es por ello que es necesario mencionar a los autores 

que fueron parte del estudio y así evitar inconvenientes a futuro. (p.11) 

Carreño (2016) señaló que es necesario que todos los participantes que forman 

parte del estudio puedan brindar el consentimiento, para que esto no signifique una 
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sanción de por medio, cuando se otorga el consentimiento ello no inicia o concluye 

con la firma del documento, por parte del sujeto o por parte de los participantes, 

debido que el documento no tiene fecha de vencimiento y cada vez que se requiera 

renovar se podrá realizar sin inconvenientes, es necesario tener información de lo 

que se está llevando a cabo. Y de haber alguna modificación es necesario que el 

sujeto pueda tener conocimiento para que de forma voluntaria decida seguir con la 

investigación. (p. 236) 

Solari (2018) mencionó que es importante enfatizar que la investigación científica y 

la publicación de estos se encuentra basada en la confianza intrínseca que se tiene 

con aquellas personas que forman parte de la investigación, y la conducta ética 

debe ser propia del autor. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que 

en distintas revistas del país han existido inconvenientes en artículos que fueron 

llevados para su publicación o muchos fueron publicados generando críticas, es por 

ello que fueron revisados, algunos tuvieron problemas de autoría, temas que 

redundaron. Es por ello necesario recalcar los principios éticos a la hora de realizar 

una investigación. (p. 307) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Categoría 1:  Acciones para contrarrestar la violencia contra la mujer 

En el país lamentablemente con lo que respecta a las leyes de violencia contra 

la mujer no son idóneas, debido que somos un país en vías de desarrollo, es 

importante tener en cuenta que un cierto porcentaje de mujeres no son 

independientes económicamente, esto hace que la mujer siga ligada al 

conviviente o cónyuge; ante ello es necesario que el Estado pueda tomar 

acciones para contrarrestar la violencia como por ejemplo invertir más en la 

educación y en programas de prevención, ya que los docentes son la clave  para 

lograr cultura de igualdad, aunado a ello  brindar programas de empleo la cual 

vayan acorde a la realidad de cada víctima 

Vivimos en un país donde la misma idiosincrasia de las personas permite en 

muchas ocasiones erradicar la violencia hacia la mujer, es por ello que es 

necesario contar con una sensibilización adecuada y una educación de calidad 

ya que estos son los pilares fundamentales, pero el estado lo único que hace es 

penalizar todos los hechos o acontecimientos devenidos de este problema social, 

cuando debería preocuparse por invertir y generar políticas de prevención desde 

la escuela siendo manejada desde el inicio de la formación de las personas, en 

este caso de los colegios, donde los profesores debidamente capacitados 

puedan fortalecer los valores; asimismo otorgar empleo a las víctimas de 

violencia familiar, para que de esa manera se vuelvan independientes. 

 

Es necesario que el Estado tome en cuenta las actividades dentro del núcleo 

familiar, instituciones educativas y en general en la sociedad, ya que no solo se 

trata de la educación que se brinda si no de la sociedad en su conjunto, algunas 

de las acciones que se puede tomar son brindar a nivel nacional en las 

instituciones educativas de manera obligatoria y sin excepción programas y/o 

actividades que enseñen oficios o carreras técnicas que permitan a los 

estudiantes terminar el ciclo escolar sean personas competentes para el mercado 

laboral, ya que muchas víctimas son amas de casa o en otros si es que laboran 
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dicho monto no alcanza para suplir los gastos del hogar eso implica recurrir al 

apoyo del victimario. 

La educación siempre será la columna vertebral de todo, eso es los docentes 

deben enseñar a los  jóvenes que tanto el hombre como la mujer tienen los 

mismos derechos y no se debe de aceptar ningún tipo de agresión psicológica, 

verbal o física, erradicar todo tipo de agresión y fomentar la igualdad cultural, 

racial y religioso que tenemos en nuestro país es por ello que la formación inicial 

desde casa es el pilar para evitar más infractores; aunado a ello el estado debe 

fomentar programas específicos de empleos, cursos y asesoramientos para la 

creación de pequeñas empresas, así las personas se podrían auto gestionarse 

económicamente. 

 

Si el Estado generaría trabajos por ejemplo de costura, cocina, entre otros 

ayudaría en gran proporción ya que una de las causales que las víctimas sigan 

con sus victimarios es depender económicamente, ya que existen casos donde 

la mujer son amas de casa y no cuentan con trabajo motivo por el cual el hombre 

aprovecha esa situación, debido que en la sociedad existe mucho machismo 

tratando de minimizar el trabajo y los derechos de la mujer, adicionalmente 

obtener una educación de primera con charlas o educar a los jóvenes de este 

tema sería una gran ayuda y en casa poder reforzar esas enseñanzas, la 

formación que los docentes transmitan de una cultura de igualdad ayudará a la 

nueva generación. 

 

No existe una garantía que le permita a la mujer vivir segura, el Estado debería 

implementar programas educativos, así como se viene dando para los colegios 

públicos (yo me quedo en casa) podrían brindar programas de prevención para 

las mujeres, programas de trabajo para que así no exista la dependencia 

económica hacia el victimario, se debería implementar un plan de trabajo ya que 

es un tema muy importante, asimismo la educación influye mucho porque todo 

eso se ve cuando uno crece, de existir una coordinación que se dé desde el 

colegio con la ayuda de todas las entidades encargadas para  este problema 

social sería de gran ayuda, los profesores deben estar capacitados de cómo 
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ayudar a sus alumnos frente a esta situación así generaría confianza en las 

víctimas 

Existe un alto índice de violencia contra la mujer, como consecuencia de la 

dependencia económica, es por ello que la sensibilización y la educación son 

mecanismos fundamentales para frenar la violencia contra la mujer, estos deben 

ser asumidos por la educación formal y para esto los propios educandos deben 

pasar por una formación integral. Es necesario para la sociedad, teniendo en 

consideración que los docentes son los que influyen en gran parte del desarrollo 

de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos; asimismo con el fin de prevenir la 

violencia el estado podría brindar empleos específicos a las víctimas esto las 

ayudaría a ser independientes económicamente y contrarrestar la dependencia 

económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

Categoría 2:  El acceso a la información 

No se han tomado medidas, en el país nos encontramos en estado de 

emergencia y emergencia sanitaria la cual se han tomado medidas frente al covid 

19 y claro es importante debido al alto índice de muertes, pero en lo que respecta 

a la violencia contra la mujer que es otro virus que mata se creó un decreto 

legislativo donde poco o nada ha servido por lo que el agresor convive con la 

víctima, es así que la sociedad y los medios de comunicación deben fomentar el 

respeto y valoración hacia la mujer, por otro lado la burocracia y el estatus 

socioeconómico son unos de las principales razones que dificulta, debido que 

debe existir la celeridad procesal en los casos de violencia contra la mujer. 

En el País existen solo regulaciones sanitarias a efecto de prevenir contagios, 

medidas de prevención sanitaria, más no un plan para la violencia contra la mujer 

Covid 19, se implementó el decreto legislativo 1470 pero poco o nada está

 ayudando y eso se ve en la práctica (turnos) que se observa la cantidad de casos

 que se dan por día, definitivamente la violencia contra la mujer es otro virus que

 va ganando al estado, los programas estatales sólo orientan a incitar que se llame

 a la  Línea 100 o se denuncie cualquier tipo de conflicto, el problema es que no

 hay programas activos de salud sexual, por otro lado la burocracia no es un

 problema, es la mala distribución de los recursos.  

 

No existe plan de contingencia en el País para los casos de violencia contra la 

mujer; por otro lado, la burocracia si es un problema existente desde los años 60 

en todas las entidades del estado y en los demás sistemas; en el caso concreto, 

el Estado debe organizar a los diferentes entes tutelares administrativos 

encargados del tema de violencia contra la mujer para así erradicarla. 

 

A raíz del Covid-19 se promulgó una normativa, pero esta no es suficiente para

 reprimir este tipo de violencia de género, por otro lado, la burocracia si es

 impedimento para erradicar la violencia contra la mujer, ya que impide que se

 logre la aplicación de los plazos establecidos en la Ley, normas vigentes, y esto

 se debe a que no se cuenta con los recursos y personal para cumplir con ello. 
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Se desconoce de un plan de contingencia o al menos no se ha dado a conocer 

mediante los medios de comunicación, referente a la burocracia si es un 

inconveniente ya que se tiene que presentar algunos documentos o pasar por 

algún filtro, el hecho de que te pidan DNI en físico para realizar la denuncia y no 

contar con ello en el caso de violencia, las denuncias suelen llevarse en meses 

quizás porque no existen los papeles necesarios, se necesita firmas o huella 

dactilar. 

 

No se adicionado un plan de contingencia para la violencia, se sabe que toda 

denuncia debe ser aceptada, pero que el personal policial tenga detalles del plan 

de contingencia eso es otro tema, quizás exista un plan frente a la pandemia, 

pero en todo este tiempo se ha podido observar que la violencia en lo que 

respecta en la pareja, viene en aumento cada vez que ya que la víctima está en 

cuarentena con su agresor, la burocracia sigue siendo otro problema para los 

casos de violencia, debido que existen muchos  pasos que se tiene que seguir 

para poder erradicarla, o contrarrestar, se tiene que ir a diferentes instituciones 

para poder acelerar o resolver dichos procesos, lo que resulta complicado y 

fastidioso para la víctima. 

 

Frente a la emergencia sanitaria, el gobierno debería incluir y abordar en los 

planes como respuesta a la pandemia de Covid-19, Por otro lado, la burocracia 

también es una de las principales razones que impide la erradicación de violencia 

contra la mujer, porque muchas veces durante el proceso las víctimas desisten 

de las denuncias realizadas, debido a los procedimientos burocráticos. 
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Categoría 3: La desconfianza de las víctimas en las autoridades 

Lo que hace la norma es fomentar más denuncias, inclusive fomenta el uso de 

las denuncias como una herramienta para manipular al entorno familiar, en 

nuestro país se usan las denuncias como represalia sin medir las consecuencias 

de acudir a la administración de justicia, se observa la dependencia económica y 

emocional es por ello necesario la coordinación con la policía Nacional del Perú 

la cual debe ser supervisada estrictamente, siempre se debe mostrar 

transparencia. 

En el país las leyes aplicables a los casos de Violencia Contra  la Mujer han sido 

mal elaboradas, lo que ha ocasionado que la carga procesal haya incrementado 

en los últimos años, inclusive mediante las instituciones tutelares que protegen a 

las víctimas por el tema económico, es decir, la dependencia económica, más 

aún si su victimario le da todo lo necesario, urge una buena coordinación ya que 

las propias agraviadas han señalado que no deseaban denunciar el hecho, ya 

que solo había sido un problema de pareja, que denunciaron por insistencia del 

personal del centro de emergencia mujer, redactando por sí solas los hechos de 

la denuncia las cuales no han sido conforme a la narración dada por la 

denunciante, otras incluso han negado haber denunciado el hecho.  

 

El estado mediante sus distintos poderes, en los últimos tiempos ha venido 

desplegando diversas acciones, aunque no siempre con éxito, para brindar 

protección integral a las víctimas, con la intención de crear confianza en la mujer 

que ha sido víctima de violencia en cualquiera de sus modalidades; esto se 

evidencia, cuando las víctimas son asesoradas por abogados del CEM y con la 

ejecución de las medidas de protección que se les otorga, cabe precisar que la 

parte procesal de la norma, en la práctica no es aplicada dentro de los plazos 

correspondientes, retardando así la protección a las víctimas es por ello que 

muchas víctimas recurren a los órganos competentes indicando que ya no 

desean seguir con el trámite. 
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Las leyes no son idóneas, considero que a pesar de las modificatorias realizadas 

en los casos de violencia todavía tiene falencias dentro de su regulación, las 

víctimas pueden pedir garantías donde se supone que dicho documento tendría 

que brindar “seguridad” pero en muchos casos solo queda siendo una hoja más 

de papel, ya que el agresor hace caso omiso y por el contrario hostiga a la víctima 

para que retire la denuncia, trabajándose de manera psicológica más aún si el 

victimario es el único que genera ingresos en el hogar, además el personal 

policial no se da abasto para resguardar continuamente a la víctima  con tantos 

casos que hay, quedando desprotegidas en algunas ocasiones a pesar que 

cuentan con medidas de protección, generando  un desamparo, no confiando en 

las instituciones tutelares las víctimas consideran que no hay justicia y desisten 

del proceso. 

En la actualidad la ley que se aplica en nuestro país es nefasta y eso lo refleja en 

las cifras actuales, existe las medidas de protección la cual protege a las víctimas 

resolviendo en varias ocasiones el alejamiento del agresor físicamente, pero la 

víctima no confía por lo que dependen económicamente, motivo por el cual 

soportan los maltratos físicos y psicológicos, dichas medidas no son suficientes 

ya que el personal de la policía no se abastece para cada caso en plena 

pandemia, es necesario que la víctima tenga plena confianza que no está sola y 

que en  coordinación de diferentes instituciones  la apoyaran para salir de la 

situación en la que se encuentra. 

Es necesario contar con un trabajo conjunto de las entidades que protegen a la 

mujer en casos de violencia, así generaría más confianza para ellas, ya que 

muchas son amas de casa y tienen miedo de ser agredidas más de lo que ya 

fueron, por más que tengan ayuda de la comisaría saben o piensan que no es 

suficiente, ya que las medidas de protección no cumplen con su fin. 

 

No existe una información adecuada sobre las etapas y/o evolución del proceso, 

prejuicios de operadores/as de justicia, la atención despersonalizada, muchas 

veces la falta de condiciones de confidencialidad, otro problema es la mala 

aplicación que se debe a falta de capacitación y/o especialización en los 

operadores de justicia, es fundamental para generar confianza en la población 
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en general, no solo para los casos de violencia contra la mujer el ejercicio de las 

medidas de protección previstas en la ley y otras normas, a fin de atender 

efectivamente a la víctima. 
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4.1 Discusión  

 
En el presente punto se realizará la discusión correspondiente a la idoneidad de las 

leyes aplicables en nuestro país para los casos de violencia contra mujer; en 

relación a los resultados, los entrevistados 1,2,4,6 y 7 coincidieron en que las leyes 

que se aplican no son idóneas, puesto que las normas no han sido elaboradas por 

especialistas y asimismo en la práctica no es aplicada dentro de los plazos 

correspondientes, por lo que se ve un elevado número de cifras de víctimas.  

El entrevistado 5 discrepa con la idoneidad de la ley en cuanto refiere que la ley 

para los casos de violencia contra la mujer si son idóneas, pero el problema recae 

en la aplicación de la misma por parte de los operadores de justicia de nuestro país. 

Asimismo, existe una relación entre los resultados de los entrevistados 1,2,3,4,6 y 

7 con el estudio de investigación desarrollado por Aguinaga (2019), quien mencionó 

que la norma aplicada en nuestro país no se encuentra bien elaborada y ello se 

aprecia en las elevadas cifras de víctimas de violencia contra la mujer año tras año, 

por lo que una mejor implementación de la normativa es esencial para erradicar 

esta problemática. 

Aunado a ello, se discute el resultado del entrevistado 5 puesto que Goyas, 

Zambrano y Cabanes (2018), indicaron que a pesar de que las cifras de esta 

coyuntura social son elevadas, existe un compromiso por parte de un estado al 

promulgar diversas normativas para poder contrarrestar la violencia contra la mujer, 

pero no ha logrado el impacto necesario para poder erradicar este problema social, 

asimismo cuando una ley no cumple con la finalidad planteada es porque no cumple 

con las condiciones necesarias para cumplir con su función, por lo que no idónea. 

Se desprende que, en el país no existe un compromiso pleno por parte del estado 

frente a esta problemática, puesto que las leyes no han sido elaboradas por 

especialistas en el tema, teniendo como resultado una ley superficial y que no es 

idónea para contrarrestar la violencia contra la mujer, evidenciándose esto en el 

aumento del porcentaje de víctimas cada año. 
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Con respecto al siguiente punto de la discusión, correspondiente a las medidas 

preventivas de la sensibilización social y a la educación, los entrevistados 

1,2,3,4,5,6 y 7 coincidieron que estas medidas preventivas son pilares y 

mecanismos importantes para frenar la violencia contra la mujer, asimismo 

mencionan que el estado debería invertir y generar políticas de prevención social 

desde la educación.  

Es por ello que, en relación a la respuesta obtenida de los entrevistados concuerdan 

con Palop (2017) puesto que mencionó que es necesario realizar más programas 

de sensibilización, detección y protección; asimismo la inclusión de una nueva 

asignatura que ayude a prevenir esta problemática, así como el apoyo de un 

personal especializado para capacitar a los docentes sobre temas de violencia 

contra la mujer. 

Asimismo, en relación a ello Toro, Rubio y Castro (2017) mencionaron que hay 

países que tiene como prioridad a la violencia contra la mujer, esto es fomentando 

medidas preventivas y la debida actuación de los operadores de justicia que 

intervienen en esta problemática, acciones muy distintas en nuestro país puesto 

que no existe un compromiso real por parte de nuestro estado. 

Es importante que el estado priorice los temas de violencia contra la mujer, y se 

invierta en los programas de sensibilización social y en la educación en nuestro 

país, puesto que estas medidas son fundamentales para que el ser humano, sea 

hombre y mujer, tengan conocimiento sobre la igualdad de género y asimismo el 

conocimiento de sus derechos fundamentales, así ninguna persona sufrirá de 

ningún tipo de violencia. 

En cuanto al siguiente punto de discusión correspondiente a la dependencia 

económica, se obtuvo como resultado la concordancia por parte los entrevistados 

1,2,3,4,5,6 y 7, puesto que la dependencia económica es uno de los factores que 

impide contrarrestar la violencia contra la mujer, puesto que dependen de su 

agresor para los gastos económicos que surgen en el hogar y asimismo esta 

dependencia económica aumenta cuando existe hijos de por medio, haciendo que 

la víctima siga sufriendo de dichas agresiones. 
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Es por ello, en concordancia con los entrevistados la investigación desarrollada por 

Aldana (2018), concluyó que el empoderamiento de la mujer es una estrategia para 

prevenir la violencia contra a mujer, puesto que hay mujeres que aguantan este tipo 

de violencia por el temor mismo de separarse de su pareja y es uno de los 

principales motivos por el que los casos siguen en aumento. 

Asimismo, en la teoría relacionada de San Segundo y Codina (2019), mencionaron 

que la violencia económica o patrimonial, se da cuando el agresor tiene la posesión 

de todos los ingresos económicos del hogar o cuando no deja laborar a la mujer 

creado así un vínculo de dependencia entre la víctima y el agresor, teniendo como 

consecuencia los actos de violencia no solo patrimonial, sino psicológica y en el 

peor de los casos las agresiones físicas. 

Por lo que, es importante crear programas específicos de trabajo para aquellas 

víctimas de violencia contra la mujer que no tengan como solventar sus gastos y 

dejar de depender de su agresor, logrando con ello el empoderamiento de la mujer 

y rompiendo con ello la cadena de violencia en el que viven. 

El siguiente punto de discusión es en relación a la coordinación Interinstitucional y 

la confianza que esto generaría a las víctimas de violencia contra la mujer, los 

entrevistados 2,3,4,5,6, y 7 coincidieron en que la coordinación interinstitucional si 

brindaría la confianza a las víctimas de violencia contra la mujer, pero siempre y 

cuando se respete las limitaciones de cada institución que intervienen en este 

problema social. 

Asimismo, el entrevistado número 1 discrepo en cuanto indicó que la coordinación 

interinstitucional no generaría confianza en las víctimas de violencia contra la mujer 

puesto que muchas veces el Centro de Emergencia Mujer formulan las denuncias 

sin formular bien la imputación, sin fecha, por lo que confunden a las víctimas y 

generan el entorpecimiento del proceso.  

Así pues, con respecto a la discrepancia del entrevistado 1; Mateus (2020), 

mencionó que para la coordinación interinstitucional hace falta corregir las 

irregularidades existentes en la gestión y en el control de los programas y 

proyectos, y para ello es necesario tener estrategias de intervenciones, teniendo en 

cuenta las experiencias de las autoridades que intervienen en esta problemática 
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puesto que cuentan con un conocimiento más próximo; por lo que se evidencia que 

la coordinación interinstitucional sí brinda la confianza necesaria a la víctima, caso 

contrario cuando no existe la misma, creando un sistema de desinformación y no 

organizado, lo cual acarrea la desconfianza de la víctima en estos procesos. 

En concordancia con los resultados de los entrevistados 2,3,4,5,6 y 7, el Instituto 

Navarra para la igualdad (2020), indicaron que la coordinación institucional es uno 

de los pilares para erradicar la violencia contra la mujer, puesto que la atención y la 

prevención para este problema social se brinda de manera íntegra en coordinación 

con las instituciones que intervienen y así brindan una óptima respuesta a las 

víctimas, lo cual genera más confianza. 

Es por ello, que con una correcta coordinación entre las instituciones que 

intervienen en los temas de violencia contra la mujer, se lograría no solo la 

confianza de las víctimas si no también un buen desarrollo del proceso de la 

denuncia logrando con ello emitir un resultado integró a las víctimas de violencia 

contra la mujer, brindándoles una atención adecuada y óptima.   

El siguiente punto de discusión es en relación a la existencia de un plan de 

contingencia para la violencia contra la mujer frente a la pandemia por el covid-19, 

obteniendo como resultado la coincidencia de los entrevistados 1,2,3,4,5,6 y 7, 

puesto que indicaron que no existe dicho plan y si lo existiera no tienen conociendo 

de este y, asimismo que la implementación del Decreto Legislativo N° 1470, poco 

o nada ha ayudado en disminuir los casos de violencia en esta pandemia por el 

contrario han ido aumentado.  

Al respecto, en relación a los resultados obtenidos por los entrevistados a la teoría 

de Ruiz y Pastor (2020), indicaron que a raíz de la pandemia originada por el covid-

19, en el país de España al decretarse el aislamiento social, se tomó en cuenta a 

las víctimas de violencia contra la mujer, toda vez que de manera oportuna y óptima 

se aprobó el plan de contingencia con la finalidad de que los casos no se eleven, 

pues las mujeres agredidas se encontraban en un mismo ambiente que el de su 

agresor; y con ese accionar se protege y garantiza los derechos de las víctimas de 

violencia de género. 
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Con ello, se evidencia la lentitud del actuar de nuestro estado frente a esta 

problemática, si bien es cierto se emitió el Decreto Legislativo N° 1470, pero 

después de más de un mes de que el Perú entrará a un aislamiento social por el 

covid-19, diferente a España que a los días de dictado el estado de emergencia 

emitió el plan de contingencia para frenar el aumento de los casos de violencia 

contra la mujer. Asimismo, dicho decreto no causó el impacto necesario puesto que 

los casos durante el aislamiento social fueron aumentando. 

En relación al último punto de la discusión con respecto al desistimiento de las 

víctimas de violencia contra la mujer, hubo coincidencia en el resultado de los 

entrevistados 1,2,4,5,6 y 7, en cuanto indican que las víctimas desisten del proceso 

por la dependencia económica que tienen con su agresor, se reconcilian o por el 

mismo hecho de no perjudicar al agresor; y, asimismo desisten del proceso por el 

temor de ser agredidas con más fuerza o por la desconfianza que causan las 

autoridades en los procesos al brindar la información necesaria. 

Aunado a ello, el entrevistado 3 muestra su discrepancia en cuanto menciona que 

no se puede desistir de un proceso penal, puesto que se encuentra en tutela 

jurisdiccional el derecho a la Vida, el Cuerpo y la Salud, por lo tanto, así la víctima 

desista del proceso, este debe seguir en curso ya que el estado tiene la potestad 

del ius puniendi. 

Asimismo, de la coincidencia de los entrevistados tiene concordancia con Electo 

(2017), toda vez que concluyó que hay personas que no tiene conocimiento de a 

qué instituciones concurrir cuando son víctimas de violencia contra la mujer, ni de 

las medidas de amparo que se les puede otorgar y más un no tienen conocimiento 

de la ley 30364, con lo que se evidencia la clara desconfianza que esto genera en 

el proceso de la denuncia. 

Por otro lado, en concordancia con los entrevistados 1,2,4,5,6 y 7 y en relación a la 

teoría de Quispe, Curro, Córdova, Pator, Puza y Oyola (2018), mencionaron que la 

violencia contra la mujer crece y esto en razón a las características que tienen la 

víctima y el agresor, siendo uno de ellos la economía y más aún cuando hay hijo 

de por medio, lo que origina que la víctima al depender económicamente de su 
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agresor no quiera denunciar o desistir del mismo proceso para que pueda seguir 

recibiendo el apoyo económico de su agresor. 

Claramente uno de los principales factores que tienen las víctimas para desistir del 

proceso es la dependencia económica que tiene con su agresor y otra la 

desconfianza que tienen las víctimas en las autoridades en cuanto al proceso de su 

denuncia y la información pertinente a esta, puesto que al no tener un proceso 

óptimo temen ser agredidas con mayor fuerza, por lo que es necesario programas 

específicos de empoderamiento para romper ese vínculo de dependencia 

económica entre el agresor y la víctima. 
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V. CONCLUSIONES 

 
Se demostró que en el País no se garantiza la protección integral para la violencia 

contra la mujer, empezando con la normativa vigente que no concuerda con la 

realidad, debido que todos los casos no pueden ser penalizados, generando que la 

carga procesal aumente considerablemente, por lo que en la mayoría de casos que 

se han judicializado se ha dado el sobreseimiento, es preciso mencionar que los 

problemas señalados se producen debido a que al momento de elaborar la presente 

norma, la comisión encargada de solicitar información y/o apoyo a la División 

Médico Legal, dio potestad al Ministerio de la Mujer, lo que ha generado trabas en 

la tramitación de las investigaciones, hablar de garantizar la protección integral en 

las víctimas es un tema complejo ya que debe existir una coordinación 

interinstitucional donde se maneje la educación, empleos específicos, 

sensibilización y no llegar a penalizar o incrementar las penas cuando esa no será 

la solución. 

 

Se identificaron acciones que se deben tomar en cuenta para contrarrestar la 

violencia contra la mujer, siendo en primer lugar la educación, es importante poner 

énfasis a este pilar fundamental para evitar dichos casos, contar con una educación 

de calidad no solo implicaría acabar con este problema si no con todos los hechos 

delictivos, no es utópico hablar de ello ya que el estado cuenta con los recursos 

necesarios para brindar dicha calidad a su población, invertir y generar políticas de 

prevención desde la escuela la cual sea manejada desde el inicio de la formación 

de las personas, en este caso de los colegios, donde los profesores debidamente 

capacitados puedan fortalecer los valores; Por otro lado tenemos la sensibilización 

donde sea aplicada sin populismo, finalmente brindar a nivel nacional en las 

instituciones educativas sin excepción programas y/o actividades que enseñen 

oficios o carreras técnicas que permitan a los estudiantes terminar el ciclo escolar 

siendo competentes para el mercado laboral, debido que en muchos casos de 

violencia las mujeres no cuentan con un trabajo acorde a su situación (no acabaron 

el colegio o no tienen una carrera técnica) el hecho de tener empleos específicos 

ayudaría en gran proporción a no depende económicamente. 
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Se precisó cómo afecta el acceso a la información a las víctimas de violencia contra 

la mujer, esto es debido a la burocracia que existe desde tiempos remotos en todas 

las entidades del estado y en los demás sistemas, siendo un obstáculo para 

escapar de la violencia ya que impide que se logre la aplicación de los plazos 

establecidos en la Ley, inclusive en plena pandemia los casos aumentaron 

desmesuradamente, al ver que el tema de violencia se le iba de las manos, el 

estado promulgó una normativa, creyendo que con ello se podría solucionar o 

disminuir los casos que se venían dando cuando poco o nada viene ayudado, más 

aun que no existe una información eficaz por parte de las instituciones tutelares 

referente al tema, queda claro que el covid-19 sorprendió a todo el País debido que 

nadie se imaginaba dicha situación, más aún en los sectores de prima línea, 

seguido a ello a las personas vulnerables ya que no se cuenta con un plan de 

contingencia ni se propuso hacerlo mediante el ministerio de la mujer. 

 

Se describió como se evidencia la desconfianza de las víctimas de violencia ante 

las autoridades por el quebrantamiento de las medidas de protección debido que 

en plena pandemia es complicado hacer un seguimiento oportuno de cada una de 

ellas, más aún se creó una normativa como lo es el decreto supremo N°044 la cual 

deja desamparada a todas las víctimas que se encuentran encerradas con su 

agresor, muchas desistieron de sus denuncias porque dependen de manera 

económica del mismo, por otro lado no existe un acuerdo interinstitucional entre las 

instituciones tutelares, ya que todo los esfuerzos se encuentran centrados en el 

covid 19, definitivamente no es el único que está cobrando muertes, y eso se refleja 

en las actuales cifras de violencia. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda poner énfasis a la normativa vigente, revisar las falencias que se 

han recabado durante estos últimos años en lo que respecta a la protección integral 

ayudaría para que de ese modo se pueda modificar ciertas cosas que están de más 

o incluir aspectos importantes que se han obtenido en esta pandemia, requerir 

información de las entidades tutelares para modificar la normativa es un punto de 

partida, ya que así se obtendrá la información que siempre se necesitó pero que 

nunca se pidió, es necesario tener una coordinación interinstitucional y contar con 

el personal preparado para obtener buenos resultados y no solo se enfoquen en 

aumentar las penas ya de que esa manera no se obtiene ningún resultado. 

 

Asimismo, no escatimar gastos en lo que respecta la educación, ya que es un pilar 

fundamental en todo aspecto, invertir en la educación no es gastar por todo lo 

contrario es emplear recursos obteniendo resultados a corto y largo tiempo, pero 

es importante que dicha educación sea de calidad de lo contrario no serviría, tener 

programas específicos desde la escuela donde cada persona pueda salir teniendo 

una carrera técnica u oficio ayudaría en gran proporción a todos no solo a las 

víctimas de violencia, asimismo obtener una sensibilización que tenga como 

objetivo la concienciación de las personas y no se dé por puro populismo, por otro 

lado tener empleos específicos para que las mujeres que no pudieron terminar el 

colegio y dependen de manera económica del victimario sería un plus la cual la 

normativa vigente no lo establece. 

 

Por otro lado, eliminar la exagerada burocracia que existe en el País ya que impide 

que se obtenga la aplicación de los plazos impuestos en la Ley, aunado a ello si 

bien es cierto la pandemia sorprendió a todo el País en todo aspecto, ya que los 

estragos que viene dejando en algunos casos son irreparables, cada día se 

obtienen muertes por el covid 19, la violencia contra la mujer es otro virus que viene 

matando sin reparo, ya que las víctimas se encuentran bajo el mismo techo que el 

agresor, sin duda alguna se han tomado acciones para contrarrestar el Covid 19

 mas no para la violencia contra la mujer, es necesario que el estado establezca un

 plan de contingencia la cual vaya de la mano con la normativa vigente siendo clara
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y precisa en lo que se vaya a determinar, ya que no debemos olvidar aquella frase 

“Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”, el estado no 

debe permitir de ninguna manera ello. 

 

Finalmente se recomienda generar confianza a las víctimas de violencia para que 

puedan recurrir en el tiempo oportuno y no sea demasiado tarde, esto se refleja en 

el seguimiento de cada medida de protección debido a la situación que se 

encuentra el País, muchas de estas se dejaron de lado por motivos que no se 

abastecía el personal para cada caso o por el miedo al contagio del Covid-19. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La violencia contra la mujer es una problemática que aqueja a la sociedad desde 

años remotos; toda vez que se sigue teniendo una cultura de inferioridad hacía el 

sexo femenino y con el paso del tiempo las cifras de víctimas de los distintos tipos 

de violencia contra la mujer han ido en aumento violando así sus derechos. Debido 

a ello, se implementaron distintas normas legales con la finalidad de evitar que las 

cifras de esta esta coyuntura social sigan en aumento, pero hasta la actualidad no 

se ha logrado cumplir con el objetivo para el cual fue creado. Siendo así que, en un 

estado de aislamiento social originado por el covid-19, las mujeres víctimas de 

violencia se encuentran en el mismo ambiente que el de su agresor, elevando el 

porcentaje de estos casos; puesto que no se cuentan con medidas preventivas 

correctas para frenar este tipo de violencia.  

Maldonado, Barcos, Del Pozo y España (2019), indicaron que la violencia tiene una 

conexión con el poder; toda vez que, el sexo masculino desempeña la violencia 

para poseer el control y el dominio con respecto a alguien que considera de su 

atributo. Asimismo, la violencia es una problemática social que aqueja a distintos 

países del mundo, puesto que no solo es ostensible mediante los golpes, sino 

también de manera perspicaz por medio de humillaciones, gestos y agresiones que 

conllevan en el peor de los casos a la muerte de la persona agredida. (p. 5) 

San Segundo y Codina (2019), describieron que se produce la violencia mediante 

el maltrato verbal, es decir a través de insultos, descalificativos entre otros; el 

maltrato emocional, sin tener en cuenta los sentimientos de la otra persona; el 

maltrato social, mediante el cual se denigra, separa y excluye; el maltrato sexual, 

el cual engloba utilizar como una cosa material a la otra persona, acosar entre otras 

formas; y el maltrato económico, dándose de manera controladora en cuanto el 

ingreso de dinero de la víctima, no permitirle laborar o en otro extremo que la víctima 

entregue su salario y el agresor pueda hacer uso exclusivo de ello, logrando así 

que la víctima tenga un nivel económico bajo. (p. 36-37) 

El Consejo de Ministros de la República del Perú (2020) promulgaron el Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 



 

covid-19, donde señalaron en el artículo número 4 “Limitación al ejercicio del 

derecho a la libertad de tránsito de las personas” determinando cuáles eran los 

motivos la cual se podía salir del domicilio sin tener problemas con el estado, 

algunos de ellos siendo por motivos de adquisición, producción y abastecimiento 

de alimentos, adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos 

y de primera necesidad, entre otros, dejando de lado los casos de violencia contra 

la mujer.(p.2) 

Ruiz y Pastor (2020), señalaron que, debido a la declaración del aislamiento social, 

se ha originado un efecto negativo en la seguridad de las mujeres víctimas de 

violencia, toda vez que la cuarentena puede elevar las malas actitudes de los 

agresores; asimismo, por esta coyuntura social que afecta a varios países, los 

límites de desplazamiento físico acrecientan eminentemente la vulnerabilidad de 

las víctimas de violencia de género; así también el acceso a los distintos servicios 

de protección, ayuda y amparo se ve limitado. (p. 3) 

La presente investigación se realiza con la finalidad de coadyuvar con la 

sensibilización social y reflexión sobre la violencia de género, toda vez que según 

los especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2020), a 

través de sus sistemas de apoyo Centro de Emergencia mujer, Centro de Atención 

Institucional y Línea 100, indicaron que las cifras de casos de violencia de género 

van en aumento progresivo desde el año 2014, teniendo el año 2019 el más alto 

porcentaje de casos de este tipo de violencia, demostrando así que pese a las 

normas legales y medidas tomadas no son suficientes para frenar el aumento de 

las víctimas de violencia de género.  

Fernández (2019), indicó que aún podemos observar un alto porcentaje de víctimas 

con consecuencia de muerte, supervivientes con lesiones y daños emocionales de 

cual toma tiempo poder recuperarse de la violencia sufrida. Asimismo, no se cuenta 

con un acuerdo de estado en relación a lo pernicioso que es la violencia; puesto 

que, a pesar de las normativas no se ha logrado alcanzar un sistema que ampare 

eficazmente a las víctimas. (p. 112) 

Por ello, se busca optar una nueva óptica desde la educación y la prevención para 

poder lograr un resultado óptimo y así las cifras de violencia contra la mujer 



 

disminuyen; según Miguel y Jiménez (2018), señalaron que la inserción del primer 

proyecto estratégico para la igualdad de género se propuso con la finalidad de 

promover una sensibilización en torno a la igualdad en los centros educativos, 

insertando distintos talleres para la prevención de la violencia de género en los 

distintos campos de la educación, tanto a nivel inicial, primaria y secundaria. (p. 

401)  

Pinto, Castro, Delgado y Ruíz (2018), enunciaron la realización de dos programas 

preventivos de la violencia de género: (a) a través de la esencia de la enseñanza y 

del aprendizaje, toda vez que, se da en la etapa integral de la persona y dichas 

enseñanzas dan un proceso formativo y este se transmite al ámbito social de 

convivencia y se propaga más allá de las aulas educativas, practicando el 

aprendizaje en todos los lugares que se encuentren; (b) llevar a cabo talleres 

psicológicos para fomentar técnicas sobre el manejo de la violencia de género. (p. 

9) 

Se utilizará instrumentos como las entrevistas para para un mejor encuadre de la 

realidad y experiencias de la vida cotidiana; según. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), citando a Corbetta (2003), señaló que la aproximación de una 

investigación cualitativa estudia el proceso original de los problemas, puesto que 

no hay maniobra ni estímulo de la realidad. (p. 9) 

Sobre la base de la realidad problemática presentada se planteó el problema 

general y los problemas específicos de la investigación. El problema general de la 

investigación fue ¿Se garantiza la protección integral para la violencia contra la 

mujer? Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 

▪ PE1: ¿Las acciones contrarrestan la violencia contra la mujer? 

 

▪ PE2: ¿Afecta el acceso a la información a las víctimas de violencia contra 

la mujer? 

 

▪ PE3: ¿Se evidencia la desconfianza de las víctimas de violencia contra 

la mujer en las autoridades? 

 



 

El objetivo general fue demostrar de qué manera se garantiza la protección integral 

para la violencia contra la mujer. Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

▪ OE1: Identificar qué acciones se deben tomar para contrarrestar la 

violencia contra la mujer. 

▪ OE2: Precisar cómo afecta el acceso a la información a las víctimas de 

violencia contra la mujer.   

▪ OE3: Describir cómo se evidencia la desconfianza de las víctimas de 

violencia contra la mujer ante las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. MARCO TEÓRICO 

 

El país padece una sintomatología que es preocupante, debido a que no ha sido 

extinguida con el pasar de los años, esta situación pareciera de nunca acabar con 

alarmantes cifras que se presentan de manera constante, a la fecha existen ciertas 

normativas donde se ha tratado de erradicar la violencia contra la mujer, pero 

dichas normas no cumplen con su razón de ser de lo contrario otra sería la historia. 

Es preciso mencionar que para llegar a la raíz de una incertidumbre es necesario 

analizar el contexto de la situación, para así obtener medidas eficaces donde no 

solo estén plasmadas en un papel, sino puedan ser útil en cada lugar más remoto 

del País y en cada evento que se presente, de esta manera el estado brinda 

seguridad a la mujer que en algún momento de su vida fue violentada. 

Al respecto Aguinaga (2019), desarrolló un estudio que tuvo como objetivo analizar 

la diferencia en la implementación de normativas en contra de la violencia de 

género en Perú, España y Argentina, año 2018, utilizando un diseño descriptivo 

comparativo. La muestra estuvo conformada como igual a la población. Aplicando 

como instrumento una ficha bibliográfica. Entre los resultados se logró reconocer 

que cada país cuenta con una normativa divergente respecto a la violencia de 

género, en el caso de Perú sus cifras con el transcurso de los años han aumentado 

de manera alarmante aun teniendo una normativa mejor conformada, es por ello 

que recomendó una mejor implementación para erradicar la violencia de género. 

Empero, los países de España y Argentina tienen la misma realidad, con el aumento 

de feminicidios y tentativas denunciadas. 

Asto (2017), desarrolló un estudio que tuvo como propósito evaluar la percepción 

ciudadana respecto a la eficacia de las medidas de protección y cómo se relaciona 

con los casos de violencia familiar en Lima metropolitana -2016, utilizando un 

diseño no experimental. La muestra que utilizo es probabilístico aleatorio. Se aplicó 

como instrumento encuesta y cuestionario. Entre los resultados se pudo precisar 

que existe desconfianza por parte de aquellas víctimas de violencia de género que 

cuentan con aquellas medidas de protección. Asimismo, Asto (2017) recomendó un 

control eficiente en las medidas establecidas para brindar seguridad y confianza a 

las víctimas. 



 

Requena (2018), desarrolló un estudio que tuvo como propósito determinar de qué 

modo las medidas de protección contribuyen con prevenir la violencia contra la 

mujer utilizando el diseño experimental. La muestra estuvo conformada por tres 

docentes de la Universidad César Vallejo con especialidad de Procesal 

Constitucional, Derecho civil, además un representante de la defensoría del pueblo, 

por último un abogado con especialidad en derechos humanos y así como un 

docente de la escuela de postgrado de la Policía Nacional del Perú. Se aplicó como 

instrumento una guía de entrevista. Entre los resultados se pudo determinar 

referente a las medidas de protección otorgadas por el juez de familia que estas no 

cooperan por el motivo de que no son vigiladas, los entrevistados infieren que no 

se realiza un buen manejo por parte de los encargados, es así que se evidencia el 

aumento de casos de violencia de género. Así mismo, Requena (2017) recomendó 

una correcta supervisión con el objetivo de disminuir los casos de violencia. 

Garay (2017), realizó un estudio que tuvo como propósito explicar de qué manera 

se garantiza a las personas afectadas por la violencia de género el acceso a los 

servicios públicos integrados y articulados en el Distrito de Carabayllo respecto a la 

protección de sus derechos fundamentales, empleando un diseño cualitativo 

fenomenológico. Se aplicó como instrumento una guía de entrevista y fichas de 

registros. La intervención de los participantes que forman parte en la intervención 

contra la violencia de género es escasa y debido al presupuesto que es designado 

por parte del estado para enfrentar dicha problemática con ello se comprueba la 

falta de políticas públicas. Así mismo Garay (2017) recomendó un mayor 

compromiso del estado para que pueda destinarse un presupuesto necesario a 

dichas entidades que luchan contra la violencia de género. 

Benavides (2018), desarrolló un estudio que tuvo como propósito describir las 

consecuencias de la violencia de género en las mujeres del barrio de Palermo – 

Lima, empleando el diseño fenomenológico, la muestra fue no probabilística, se 

utilizó la entrevista semiestructurada, la base de la violencia de género se encuentra 

en los sistemas sociales situando a las mujeres en estado de inferioridad y desnivel, 

por ello en un problema elemental que se debe de solucionar, De esta manera 

Benavides (2018), recomendó que el estado implemente políticas públicas que 

sean efectivas, esto es cumpla con disminuir y erradicar la violencia de género, 



 

teniendo en cuenta que deben ser incluidas los sistemas sociales y de cultura como 

el origen  principal de este síndrome que aqueja al país. 

Aldana (2018), desarrolló un estudio que tuvo como objetivo proponer un programa 

de estrategias de empoderamiento para prevenir la violencia contra la mujer, en el 

distrito de Jumbilla-Amazonas, empleando un diseño de investigación no 

experimental-transversal, la muestra fue de universo muestral, utilizando encuestas 

y entrevistas, la violencia aumenta con el pasar de los años, y con ello la violencia 

de género; se evidencia que casos donde el hombre demuestra superioridad ante 

la mujer, en el distrito de Jumbilla las mujeres que fueron encuestadas el 50% 

manifestó que prácticamente a diario sufren violencia física y el 40% sufre de 

violencia psicológica debido que les produce temor apartarse de su pareja. Así 

mismo recomendó un estudio exhaustivo para combatir la violencia de género en 

el distrito de Jumbilla, concientizando a la población.  

En la investigación que se realiza sobre la violencia de género aqueja desde épocas 

remotas, hoy en día se cuenta con normativa en casi todos los países debido al 

exceso de casos que se presentaban de manera alarmante en contra de la mujer, 

este impacto generó que cada estado tenga el deber de establecer normas donde 

las protejan. En el Perú se cuenta con la Constitución Política del Perú de 1993, la 

Ley N°30364 que se dio el 23 de noviembre del 2015, el Código Penal, donde 

detallan cuál es el objetivo de dichas normas que se tienen, la definición y tipos de 

violencia en contra de la mujer, quienes se encuentran encargados de prevenir, 

sancionar y erradicar estos actos abominables, en otros países como España 

cuenta con la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, así cada legislación y organizaciones presentan normativas 

con el fin de salvaguardar a la mujer. 

Santana (2019), indicó que la ley española 1/2004, es producto del actuar 

profesional especializado en violencia contra la mujer, en el cual se encuentra 

contempladas las medidas de protección integral contra la violencia de género; 

teniendo distintos aspectos en los cuales implica la formación y la práctica que 

realiza el trabajo social. Es así que, dentro de dicha normativa se encuentran 

también reconocidos los derechos de las víctimas de género, protegiendo a la 

mujer, sus hijos e hijas menores de edad. Asimismo, señala que se debe instaurar 



 

medidas orientadas a promover la especialización de las personas que intervienen 

en este tipo de casos y además dicha ley en mención hace referencia que los 

centros educativos superiores deben abarcar e impulsar la indagación y la no 

discriminación de género. (p. 202-203) 

Los Congresistas de España promulgaron la Ley Orgánica 1/2004 (2004), donde 

se menciona las medidas de protección integral contra la violencia de género en la 

exposición de motivos; se indicó que la violencia de género es un problema que 

afecta en todo ámbito, manifestándose como el emblema más cruel de desigualdad 

que exista en la sociedad. Debido que es una violencia que preside sobre las 

mujeres por el mismo hecho de serlo, sus agresores las consideran con precarios 

derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión, es por ello que se manifiesta 

casos alarmantes de violencia, pero ese problema dejó de ser un delito invisible, 

para convertirse en rechazo y una visible alarma social. (p.6) 

Los congresistas de la República promulgaron en la Constitución Política del Perú 

(1993), en el artículo 2, inciso 2; que ante la ley existe igualdad entre varón y mujer, 

ninguna persona debe ser discriminado por ningún motivo de origen, raza, sexo, 

color, esto es cuidando el bienestar de todos en general. (p. 1) 

Los congresistas de la República del Perú (2015), promulgaron la Ley N° 30364 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, donde señalaron en el artículo número 5 la definición de violencia 

contra la mujer; siendo todo acto o comportamiento que provoque la muerte, el daño 

o padecimiento físico sexual o psicológico por su condición de tal, en diferentes 

ámbitos; como público y privado. (p. 2) 

Electo (2017), concluyó que la ley N°30364 cumplió con su finalidad al disminuir los 

casos de violencia en el año 2016, pero existió un porcentaje elevado sobre la 

desinformación por parte de las personas, al no saber a qué instituciones recurrir 

cuando sean víctimas de la violencia de género, que derechos se les reconocen, 

las medidas de amparo y más aún no tienen conocimiento de la ley en mención. 

(p.81) 

Toro, Rubio y Castro (2017), indicaron que los países de España y Colombia tienen 

prioridades sobre la violencia de género: (a) la planificación de estrategias que 



 

aumente la confianza de las mujeres que sufren de esta problemática para acudir 

a las instituciones, toda vez que aún existen mujeres que no ejercen su derecho de 

acción por el miedo de que su proceso quede impune y terminan siendo agredidas 

con mayor proporción; y (b) fomentar mayores medidas de prevención y  consolidar 

las actuaciones de las instituciones públicas en cuanto a los procesos de violencia 

de género, con la finalidad de salvaguardar los derechos de la víctima y evitar  el 

incremento de riesgo que corre la víctima y sus hijos. (p.148) 

Los congresistas de la República del Perú promulgaron el Decreto Legislativo 

N°635 (1991), dando origen al Código Penal, en el cual en el artículo 121-B formas 

agravadas lesiones graves por violencia contra la mujer y su entorno familiar; donde 

sancionan estos actos abominables con una pena privativa de la libertad no menor 

de seis ni mayor de doce años en los supuestos de que la mujer sea lesionada por 

su condición de tal; en el caso de que la víctima muera a consecuencia de la lesión, 

la pena será no menor de doce ni mayor de quince años. (p.77) 

Goyas, Zambrano y Cabanes (2018), explicaron que solo la modificación de las 

normas establecidas en nuestra sociedad, con respecto al papel de los hombres y 

las mujeres; y, una verdadera sensibilización social puede ser el punto de partida 

para poder erradicar de raíz esta problemática social. Así pues, las diversas normas 

dictadas en un estado y por las instituciones internacionales, son una señal de 

compromiso para suprimir la violencia de género, pero no han logrado el impacto 

necesario y por el contrario los casos de este tipo de violencia se han incrementado. 

(p. 146)  

Marín, Rodríguez, Rosero, Narváez y Coka (2020), señalaron que la violencia de 

género es un problema a nivel mundial, el cual se produce de distintas maneras 

según el espacio geográfico en que se encuentre la víctima; es decir según una 

región, un país, la economía o el nivel social. Así pues, con un estudio más 

profundizado sobre dichas razones, se llega al punto en el cual permite descubrir 

los indicios de las causas por el cual se produce la violencia; y, con dichos 

elementos se logrará encontrar medidas psicológicas para actuar ante la sociedad 

y de esa manera promover la transformación en las actitudes de las personas frente 

a la violencia de género. (p. 11) 



 

Ruiz et al (2020), indicaron que el acceso de las víctimas de violencia de género es 

limitado incluso antes de declararse el estado de emergencia y con ello el decretar 

aislamiento social en España, a raíz de esta situación se aprobó un plan de 

contingencia de manera oportuna, toda vez que fueron dadas dos días después de 

comenzar la cuarentena, así también a finales del mes de marzo se aprobó un Real 

Decreto – Ley de medidas urgentes para proteger y asistir a las víctimas de 

violencia de género durante la crisis por el Covid-19, con la finalidad de minorar los 

posibles casos de violencia ante esta pandemia; asimismo, proteger eficazmente y 

garantizando los derechos de las víctimas de violencia de género                                     

Safranoff (2017), indicó que la violencia hacia la mujer ha sido reconocida como 

una vulneración de los derechos fundamentales, esto conlleva que dichas 

consecuencias no solo afectan a la mujer, también a sus hijos, en general a la 

sociedad. Es un problema de salud pública, debido que no solo afecta el aspecto 

físico, también se encuentra en lo laboral, económico, social y familiar. La violencia 

de género es preocupante debido que deja secuelas en la salud de la mujer 

agregando su salud sexual y reproductiva, y en todos los casos su bienestar 

emocional y dignidad, inclusive una amenaza para el bienestar de sus hijos. En los 

últimos tiempos se han obtenido normativas respecto a la violencia de género, eso 

quiere decir que ha cobrado relevancia para cada legislación. (p.2) 

Albaine (2018), explicó que la violencia de genero se refleja en todo ámbito, 

inclusive en el ámbito político, esta se expresa de diferentes maneras como el 

acoso y/o violencia política, pero muchas veces es conceptualizada de otra forma, 

en cada país se refleja la visibilidad y gravedad que tiene esta problemática, pero 

es lamentable que no adquiera la importancia que se necesita para tocar el tema, 

al respecto señaló que en México se le denomina violencia política, en Perú 

conocido como acoso político, y en Bolivia se maneja ambos conceptos, para 

mencionar las diversas formas de discriminación y violencia que padecen las 

mujeres ejerciendo sus derechos políticos. (p.4) 

Quispe, Curro, Córdova, Pastor, Puza y Oyola (2018), realizaron una investigación 

donde mencionan que Perú y Colombia ocupaban el segundo puesto en medio de 

los países latinoamericanos con gran porcentaje (38,6%) de mujeres que en algún 

momento de su vida han pasado por episodios de violencia física por parte de su 



 

pareja; además, se encuentran en los países con gran porcentaje de feminicidios 

en América. Señalan que según los reportes del Ministerio Público entre los años 

2009 y 2010, fueron asesinadas 274 y 244 mujeres en el Perú, al respecto 154 en 

el 2009 y 138 se dieron por feminicidio. Estas cifras son alarmantes debido a las 

diversas características entre la víctima y el agresor que hacen que dicha 

problemática siga existiendo, en ellas incluye crisis económicas, hijos de por medio, 

convivencia con el agresor, antecedentes de violencia familiar en la víctima, entre 

otros. (p. 280) 

Requena (2017), desarrolló un estudio donde indica que la violencia de género se 

ha posicionado como el motivo de muerte de las mujeres en el mundo, debido que 

muchas mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujer, ante ello ha 

generado que exista un nuevo término como lo es el feminicidio para referirse a 

este acto abominable; siendo este el acto definitivo de una larga cadena de diversos 

tipos de violencia, como es las violaciones, abusos, desprecios, golpes, 

humillaciones agregado a ello, números malos tratos, que se reflejan encubiertos y 

amordazados por una sociedad patriarcal que muchas veces es cómplice de 

aquellos actos y que dejan pasar al punto de volverse algo natural, oprimiendo a 

las mujeres del mundo. La violencia de género se presenta en distintas formas y en 

todo ámbito en que la mujer se desenvuelve, sea familiar, laboral, en ámbitos 

sociales, etc. (p.118)  

Espinoza, Vivanco y Vargas (2019), realizaron una investigación donde describen 

la violencia de parejas jóvenes en sus diferentes tipos, la familia es aquel instituto 

donde se considera de reproducción social, en ella se verifica que los jóvenes no 

son responsables de la incorporación. Es por ello que debido a la cantidad de casos 

lo plantearon como un problema social, por no ser casos aislados a la realidad, 

debido a que los agresores reflejan que fueron expuestos a violencia de género en 

la etapa de la niñez y maltrato entre sus padres. (p.5) 

Instituto Navarra para la igualdad (2017), explicó que uno de los pilares para 

contrarrestar la violencia contra la mujer es la coordinación interinstitucional; es 

decir, que la atención y prevención para este problema social sea de manera 

íntegra, con la participación de los operadores de justicia, para así brindar una 

respuesta de calidad a las víctimas. (p.9) 



 

III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de investigación es básica. Sánchez, Reyes y Mejía (2018), indicaron que 

se busca generar conocimientos innovadores sin que esta se vea reflejada en la 

práctica; asimismo se indaga en principios y leyes científicas para obtener una 

teoría científica (p.79). En concordancia con ello Gonzáles (2004), señaló que, en 

este tipo de investigación, la problemática que se investiga tiene vacíos o 

deficiencia en su teoría; asimismo, tiene el propósito de generar nuevo 

conocimiento. (p. 43). Es por ello, que la presente investigación es de tipo básica 

puesto que, se busca tener nuevos conocimientos o información científica sobre la 

realidad problemática que aqueja a la sociedad.  

 

El diseño de la investigación es teoría fundamentada, puesto que Salgado (2007), 

precisó que este diseño se origina de los datos e información obtenidas en el 

proceso de investigación, buscando con ello una nueva teoría para comprender los 

problemas sociales que persisten. (p. 72). En concordancia con ello Hernández, et 

al (2014), indicaron que mediante este diseño se realiza una descripción general 

de un problema con la recopilación de la información de distintos participantes. (p. 

473) 

 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 

 

N Categoría Subcategoría Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

1 

Acciones 

para 

contrarrestar 

la violencia 

contra la 

mujer 

Seguridad 

integral 

 

El congreso de 

la República 

del Perú (1993) 

Sensibilización 

Social 

Pick, Leenen, 

Givaudan y 

Prado (2010) 

Educación 

Miguel, et al 

(2018)  

Empleo 

Pinto, et al 

(2018)  



 

El congreso 

de España 

(2004) 

2 

El acceso a 

la 

información  

Electo 

(2017) 

Obstáculos 

para escapar 

de la violencia. 

Moriana (2015) 

Plan de 

contingencia  

El Consejo de 

Ministros de la 

República del 

Perú (2020) 

Medios de 

comunicació

n  

Chirino 

(2020)  

Burocracia 

Bozeman, B 

(2015) 

3 

La 

desconfianz

a de las 

víctimas en 

las 

autoridades  

Toro et al 

(2017) 

La coordinación 

interinstituciona

l  

Instituto 

Navarra para la 

igualdad (2017) 

 

Quebrantamient

o en las medidas 

de protección. 

Caballe (2019) 

 

Inoperancia 

de la norma 

Fernández y 

calvete 

(2016) 

El 

desistimient

o de las 

víctimas. 

Vasquez 

(2017) 

 

3.3 Escenario de estudio 

 

En la presente investigación, la muestra se realizará mediante el uso de las 

herramientas tecnológicas, debido a la problemática social por el covid-19. 

Asimismo, en un bien inmueble donde se realizará la entrevista en una sala de 

tamaño regular, con los implementos necesarios para la obtención de la información 

creando así un ambiente tranquilo y de confianza para la participante.  

 

3.4 Participantes 

 

Los participantes en la presente investigación, son dos fiscales que trabajan en la 

actualidad en el Ministerio Público, que tienen conocimiento en violencia contra la 



 

mujer por lo que se encuentran en una fiscalía especializada; asimismo, dos 

especialistas del Juzgado Penal unipersonal especializado en violencia contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar, puesto que son participantes que ven de 

cerca la realidad del problema, dos efectivos policiales de la Comisaría de la Familia 

y la Mujer- Canto Rey, quienes trabajan en conjunto con la fiscalía para este tipo 

de delito y una víctima de violencia contra la mujer, con ellos desde su experiencia 

lograremos resultados óptimos. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se utilizará como instrumento de recolección de datos la entrevista, es por ello que 

Troncoso y Amaya (2017), señalaron que es un mecanismo para obtener 

información en las investigaciones cualitativas, permitiendo así las interacciones 

entre el entrevistador y los entrevistados obteniendo con ello información y 

conocimiento, logrando llegar a profundidad sobre el problema planteado puesto 

que se basa a las experiencias vividas de los participantes. (p. 332). Asimismo, la 

entrevista será de tipo semiestructurada ya que, Folguerias (2016), precisó que este 

tipo de entrevista se forma con preguntas abiertas, con la finalidad de lograr adquirir 

mayor información de los participantes, puesto que existe una mayor interacción de 

manera abierta y flexible. (p. 3) 

 

3.6 Procedimientos 

 

Hernández, et al (2014), señalaron que el proceso de recolección de datos es muy 

importante en una investigación; puesto que, mediante este proceso se obtendrá 

datos e información de los participantes desde distintas ópticas y experiencias, con 

el objetivo de poder hacer un análisis generando información. (p. 397). Aunado a 

ello, el proceso de triangulación según Okuda y Gómez (2005), indicaron que este 

proceso comprende distintas estrategias para poder investigar una misma 

problemática, obteniendo así una óptica del problema desde diferentes ángulos y 

con ello poder tener mayor seguridad en los resultados obtenidos. (p. 120) 

 



 

3.7 Rigor científico 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), indicaron que el rigor científico es 

aplicado para corroborar la calidad del trabajo de investigación que se realiza, 

siendo un símil de la confiabilidad. Es por ello que establecieron cuatro criterios 

siendo el primero la dependencia que consiste en los resultados equivalentes la 

cual deben ser verificados por distintos investigadores, el segundo siendo la 

credibilidad se alude que el investigador a percibido el significado íntegro de las 

experiencias de los participantes, siendo el tercer criterio transferencia que se 

refiere a obtener una idea general del problema estudiado a través de secuencias 

para así aplicar soluciones en otro entorno y por último el criterio de confirmación 

que consiste en escudriñar la información y de la explicitación de la lógica para ser 

analizada. (p.453-459) 

 

3.8 Método de análisis de información 

 

Varguillas (2005) mencionó que, mediante la herramienta de software ATLAS.ti se 

puede descomponer el documento en unidades de análisis, es decir tener lo más 

importante de toda la información recolectada, dando origen a las categorías y 

subcategorías, obteniendo una matriz de análisis (p.82) 

 

3.9 Aspectos éticos 

 

Gunturiz, Castro y Chaparro (2020) mencionaron que la autoría es cuando se 

nombra o cita a aquellas personas que han contribuido de manera significativa y 

perceptible con una investigación, en ella se verificará el aporte que se dio de 

manera relevante. Se reconoce como autor de un documento científico o el conjunto 

de autores que participaron de manera representativa en el estudio, dando un 

aporte en la investigación que se realiza y comprobando que haya sido relevante, 

utilizando la responsabilidad, es por ello que es necesario mencionar a los autores 

que fueron parte del estudio y así evitar inconvenientes a futuro. (p.11) 



 

Carreño (2016) señaló que es necesario que todos los participantes que forman 

parte del estudio puedan brindar el consentimiento, para que esto no signifique una 

sanción de por medio, cuando se otorga el consentimiento ello no inicia o concluye 

con la firma del documento, por parte del sujeto o por parte de los participantes, 

debido que el documento no tiene fecha de vencimiento y cada vez que se requiera 

renovar se podrá realizar sin inconvenientes, es necesario tener información de lo 

que se está llevando a cabo. Y de haber alguna modificación es necesario que el 

sujeto pueda tener conocimiento para que de forma voluntaria decida seguir con la 

investigación. (p. 236) 

Solari (2018) mencionó que es importante enfatizar que la investigación científica y 

la publicación de estos se encuentra basada en la confianza intrínseca que se tiene 

con aquellas personas que forman parte de la investigación, y la conducta ética 

debe ser propia del autor. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que 

en distintas revistas del país han existido inconvenientes en artículos que fueron 

llevados para su publicación o muchos fueron publicados generando críticas, es por 

ello que fueron revisados, algunos tuvieron problemas de autoría, temas que 

redundaron. Es por ello necesario recalcar los principios éticos a la hora de realizar 

una investigación. (p. 307) 

 

 

 
  



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Categoría 1:  Acciones para contrarrestar la violencia contra la mujer 

En el país lamentablemente con lo que respecta a las leyes de violencia contra 

la mujer no son idóneas, debido que somos un país en vías de desarrollo, es 

importante tener en cuenta que un cierto porcentaje de mujeres no son 

independientes económicamente, esto hace que la mujer siga ligada al 

conviviente o cónyuge; ante ello es necesario que el Estado pueda tomar 

acciones para contrarrestar la violencia como por ejemplo invertir más en la 

educación y en programas de prevención, ya que los docentes son la clave  para 

lograr cultura de igualdad, aunado a ello  brindar programas de empleo la cual 

vayan acorde a la realidad de cada víctima 

Vivimos en un país donde la misma idiosincrasia de las personas permite en 

muchas ocasiones erradicar la violencia hacia la mujer, es por ello que es 

necesario contar con una sensibilización adecuada y una educación de calidad 

ya que estos son los pilares fundamentales, pero el estado lo único que hace es 

penalizar todos los hechos o acontecimientos devenidos de este problema social, 

cuando debería preocuparse por invertir y generar políticas de prevención desde 

la escuela siendo manejada desde el inicio de la formación de las personas, en 

este caso de los colegios, donde los profesores debidamente capacitados 

puedan fortalecer los valores; asimismo otorgar empleo a las víctimas de 

violencia familiar, para que de esa manera se vuelvan independientes. 

 

Es necesario que el Estado tome en cuenta las actividades dentro del núcleo 

familiar, instituciones educativas y en general en la sociedad, ya que no solo se 

trata de la educación que se brinda si no de la sociedad en su conjunto, algunas 

de las acciones que se puede tomar son brindar a nivel nacional en las 

instituciones educativas de manera obligatoria y sin excepción programas y/o 

actividades que enseñen oficios o carreras técnicas que permitan a los 

estudiantes terminar el ciclo escolar sean personas competentes para el mercado 

laboral, ya que muchas víctimas son amas de casa o en otros si es que laboran 



 

dicho monto no alcanza para suplir los gastos del hogar eso implica recurrir al 

apoyo del victimario. 

La educación siempre será la columna vertebral de todo, eso es los docentes 

deben enseñar a los  jóvenes que tanto el hombre como la mujer tienen los 

mismos derechos y no se debe de aceptar ningún tipo de agresión psicológica, 

verbal o física, erradicar todo tipo de agresión y fomentar la igualdad cultural, 

racial y religioso que tenemos en nuestro país es por ello que la formación inicial 

desde casa es el pilar para evitar más infractores; aunado a ello el estado debe 

fomentar programas específicos de empleos, cursos y asesoramientos para la 

creación de pequeñas empresas, así las personas se podrían auto gestionarse 

económicamente. 

 

Si el Estado generaría trabajos por ejemplo de costura, cocina, entre otros 

ayudaría en gran proporción ya que una de las causales que las víctimas sigan 

con sus victimarios es depender económicamente, ya que existen casos donde 

la mujer son amas de casa y no cuentan con trabajo motivo por el cual el hombre 

aprovecha esa situación, debido que en la sociedad existe mucho machismo 

tratando de minimizar el trabajo y los derechos de la mujer, adicionalmente 

obtener una educación de primera con charlas o educar a los jóvenes de este 

tema sería una gran ayuda y en casa poder reforzar esas enseñanzas, la 

formación que los docentes transmitan de una cultura de igualdad ayudará a la 

nueva generación. 

 

No existe una garantía que le permita a la mujer vivir segura, el Estado debería 

implementar programas educativos, así como se viene dando para los colegios 

públicos (yo me quedo en casa) podrían brindar programas de prevención para 

las mujeres, programas de trabajo para que así no exista la dependencia 

económica hacia el victimario, se debería implementar un plan de trabajo ya que 

es un tema muy importante, asimismo la educación influye mucho porque todo 

eso se ve cuando uno crece, de existir una coordinación que se dé desde el 

colegio con la ayuda de todas las entidades encargadas para  este problema 

social sería de gran ayuda, los profesores deben estar capacitados de cómo 



 

ayudar a sus alumnos frente a esta situación así generaría confianza en las 

víctimas 

Existe un alto índice de violencia contra la mujer, como consecuencia de la 

dependencia económica, es por ello que la sensibilización y la educación son 

mecanismos fundamentales para frenar la violencia contra la mujer, estos deben 

ser asumidos por la educación formal y para esto los propios educandos deben 

pasar por una formación integral. Es necesario para la sociedad, teniendo en 

consideración que los docentes son los que influyen en gran parte del desarrollo 

de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos; asimismo con el fin de prevenir la 

violencia el estado podría brindar empleos específicos a las víctimas esto las 

ayudaría a ser independientes económicamente y contrarrestar la dependencia 

económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Categoría 2:  El acceso a la información 

En el País existen solo regulaciones sanitarias a efecto de prevenir contagios, 

medidas de prevención sanitaria, más no un plan para la violencia contra la mujer 

covid 19, se implementó el decreto legislativo 1470 pero poco o nada está 

ayudando y eso se ve en la práctica (turnos) que se observa la cantidad de casos 

que se dan por día, definitivamente la violencia contra la mujer es otro virus que 

va ganando al estado, los programas estatales sólo orientan a incitar que se llame 

a la  Línea 100 o se denuncie cualquier tipo de conflicto, el problema es que no 

hay programas activos de salud sexual, por otro lado la burocracia no es un 

problema, es la mala distribución de los recursos.  

 

No existe plan de contingencia en el País para los casos de violencia contra la 

mujer; por otro lado, la burocracia si es un problema existente desde los años 60 

en todas las entidades del estado y en los demás sistemas; en el caso concreto, 

el Estado debe organizar a los diferentes entes tutelares administrativos 

encargados del tema de violencia contra la mujer para así erradicarla. 

 

A raíz del covid-19 se promulgó una normativa, pero esta no es suficiente para 

reprimir este tipo de violencia de género, por otro lado, la burocracia si es 

impedimento para erradicar la violencia contra la mujer, ya que impide que se 

logre la aplicación de los plazos establecidos en la Ley, normas vigentes, y esto 

se debe a que no se cuenta con los recursos y personal para cumplir con ello. 

No se han tomado medidas, en el país nos encontramos en estado de 

emergencia y emergencia sanitaria la cual se han tomado medidas frente al covid 

19 y claro es importante debido al alto índice de muertes, pero en lo que respecta 

a la violencia contra la mujer que es otro virus que mata se creó un decreto 

legislativo donde poco o nada ha servido por lo que el agresor convive con la 

víctima, es así que la sociedad y los medios de comunicación deben fomentar el 

respeto y valoración hacia la mujer, por otro lado la burocracia y el estatus 

socioeconómico son unos de las principales razones que dificulta, debido que 

debe existir la celeridad procesal en los casos de violencia contra la mujer. 



 

Se desconoce de un plan de contingencia o al menos no se ha dado a conocer 

mediante los medios de comunicación, referente a la burocracia si es un 

inconveniente ya que se tiene que presentar algunos documentos o pasar por 

algún filtro, el hecho de que te pidan DNI en físico para realizar la denuncia y no 

contar con ello en el caso de violencia, las denuncias suelen llevarse en meses 

quizás porque no existen los papeles necesarios, se necesita firmas o huella 

dactilar. 

 

No se adicionado un plan de contingencia para la violencia, se sabe que toda 

denuncia debe ser aceptada, pero que el personal policial tenga detalles del plan 

de contingencia eso es otro tema, quizás exista un plan frente a la pandemia, 

pero en todo este tiempo se ha podido observar que la violencia en lo que 

respecta en la pareja, viene en aumento cada vez que ya que la víctima está en 

cuarentena con su agresor, la burocracia sigue siendo otro problema para los 

casos de violencia, debido que existen muchos  pasos que se tiene que seguir 

para poder erradicarla, o contrarrestar, se tiene que ir a diferentes instituciones 

para poder acelerar o resolver dichos procesos, lo que resulta complicado y 

fastidioso para la víctima. 

 

Frente a la emergencia sanitaria, el gobierno debería incluir y abordar en los 

planes como respuesta a la pandemia de Covid-19, Por otro lado, la burocracia 

también es una de las principales razones que impide la erradicación de violencia 

contra la mujer, porque muchas veces durante el proceso las víctimas desisten 

de las denuncias realizadas, debido a los procedimientos burocráticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Categoría 3: La desconfianza de las víctimas en las autoridades 

Lo que hace la norma es fomentar más denuncias, inclusive fomenta el uso de 

las denuncias como una herramienta para manipular al entorno familiar, en 

nuestro país se usan las denuncias como represalia sin medir las consecuencias 

de acudir a la administración de justicia, se observa la dependencia económica y 

emocional es por ello necesario la coordinación con la policía Nacional del Perú 

la cual debe ser supervisada estrictamente, siempre se debe mostrar 

transparencia. 

En el país las leyes aplicables a los casos de Violencia Contra  la Mujer han sido 

mal elaboradas, lo que ha ocasionado que la carga procesal haya incrementado 

en los últimos años, inclusive mediante las instituciones tutelares que protegen a 

las víctimas por el tema económico, es decir, la dependencia económica, más 

aún si su victimario le da todo lo necesario, urge una buena coordinación ya que 

las propias agraviadas han señalado que no deseaban denunciar el hecho, ya 

que solo había sido un problema de pareja, que denunciaron por insistencia del 

personal del centro de emergencia mujer, redactando por sí solas los hechos de 

la denuncia las cuales no han sido conforme a la narración dada por la 

denunciante, otras incluso han negado haber denunciado el hecho.  

 

El estado mediante sus distintos poderes, en los últimos tiempos ha venido 

desplegando diversas acciones, aunque no siempre con éxito, para brindar 

protección integral a las víctimas, con la intención de crear confianza en la mujer 

que ha sido víctima de violencia en cualquiera de sus modalidades; esto se 

evidencia, cuando las víctimas son asesoradas por abogados del CEM y con la 

ejecución de las medidas de protección que se les otorga, cabe precisar que la 

parte procesal de la norma, en la práctica no es aplicada dentro de los plazos 

correspondientes, retardando así la protección a las víctimas es por ello que 

muchas víctimas recurren a los órganos competentes indicando que ya no 

desean seguir con el trámite. 

 



 

Las leyes no son idóneas, considero que a pesar de las modificatorias realizadas 

en los casos de violencia todavía tiene falencias dentro de su regulación, las 

víctimas pueden pedir garantías donde se supone que dicho documento tendría 

que brindar “seguridad” pero en muchos casos solo queda siendo una hoja más 

de papel, ya que el agresor hace caso omiso y por el contrario hostiga a la víctima 

para que retire la denuncia, trabajándose de manera psicológica más aún si el 

victimario es el único que genera ingresos en el hogar, además el personal 

policial no se da abasto para resguardar continuamente a la víctima  con tantos 

casos que hay, quedando desprotegidas en algunas ocasiones a pesar que 

cuentan con medidas de protección, generando  un desamparo, no confiando en 

las instituciones tutelares las víctimas consideran que no hay justicia y desisten 

del proceso. 

En la actualidad la ley que se aplica en nuestro país es nefasta y eso lo refleja en 

las cifras actuales, existe las medidas de protección la cual protege a las víctimas 

resolviendo en varias ocasiones el alejamiento del agresor físicamente, pero la 

víctima no confía por lo que dependen económicamente, motivo por el cual 

soportan los maltratos físicos y psicológicos, dichas medidas no son suficientes 

ya que el personal de la policía no se abastece para cada caso en plena 

pandemia, es necesario que la víctima tenga plena confianza que no está sola y 

que en  coordinación de diferentes instituciones  la apoyaran para salir de la 

situación en la que se encuentra. 

Es necesario contar con un trabajo conjunto de las entidades que protegen a la 

mujer en casos de violencia, así generaría más confianza para ellas, ya que 

muchas son amas de casa y tienen miedo de ser agredidas más de lo que ya 

fueron, por más que tengan ayuda de la comisaría saben o piensan que no es 

suficiente, ya que las medidas de protección no cumplen con su fin. 

 

No existe una información adecuada sobre las etapas y/o evolución del proceso, 

prejuicios de operadores/as de justicia, la atención despersonalizada, muchas 

veces la falta de condiciones de confidencialidad, otro problema es la mala 

aplicación que se debe a falta de capacitación y/o especialización en los 

operadores de justicia, es fundamental para generar confianza en la población 



 

en general, no solo para los casos de violencia contra la mujer el ejercicio de las 

medidas de protección previstas en la ley y otras normas, a fin de atender 

efectivamente a la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1 Discusión  

 
En el presente punto se realizará la discusión correspondiente a la idoneidad de las 

leyes aplicables en nuestro país para los casos de violencia contra mujer; en 

relación a los resultados, los entrevistados 1,2,4,6 y 7 coincidieron en que las leyes 

que se aplican no son idóneas, puesto que las normas no han sido elaboradas por 

especialistas y asimismo en la práctica no es aplicada dentro de los plazos 

correspondientes, por lo que se ve un elevado número de cifras de víctimas.  

El entrevistado 5 discrepa con la idoneidad de la ley en cuanto refiere que la ley 

para los casos de violencia contra la mujer si son idóneas, pero el problema recae 

en la aplicación de la misma por parte de los operadores de justicia de nuestro país. 

Asimismo, existe una relación entre los resultados de los entrevistados 1,2,3,4,6 y 

7 con el estudio de investigación desarrollado por Aguinaga (2019), quien mencionó 

que la norma aplicada en nuestro país no se encuentra bien elaborada y ello se 

aprecia en las elevadas cifras de víctimas de violencia contra la mujer año tras año, 

por lo que una mejor implementación de la normativa es esencial para erradicar 

esta problemática. 

Aunado a ello, se discute el resultado del entrevistado 5 puesto que Goyas, 

Zambrano y Cabanes (2018), indicaron que a pesar de que las cifras de esta 

coyuntura social son elevadas, existe un compromiso por parte de un estado al 

promulgar diversas normativas para poder contrarrestar la violencia contra la mujer, 

pero no ha logrado el impacto necesario para poder erradicar este problema social, 

asimismo cuando una ley no cumple con la finalidad planteada es porque no cumple 

con las condiciones necesarias para cumplir con su función, por lo que no idónea. 

Se desprende que, en el país no existe un compromiso pleno por parte del estado 

frente a esta problemática, puesto que las leyes no han sido elaboradas por 

especialistas en el tema, teniendo como resultado una ley superficial y que no es 

idónea para contrarrestar la violencia contra la mujer, evidenciándose esto en el 

aumento del porcentaje de víctimas cada año. 



 

Con respecto al siguiente punto de la discusión, correspondiente a las medidas 

preventivas de la sensibilización social y a la educación, los entrevistados 

1,2,3,4,5,6 y 7 coincidieron que estas medidas preventivas son pilares y 

mecanismos importantes para frenar la violencia contra la mujer, asimismo 

mencionan que el estado debería invertir y generar políticas de prevención social 

desde la educación.  

Es por ello que, en relación a la respuesta obtenida de los entrevistados concuerdan 

con Palop (2017) puesto que mencionó que es necesario realizar más programas 

de sensibilización, detección y protección; asimismo la inclusión de una nueva 

asignatura que ayude a prevenir esta problemática, así como el apoyo de un 

personal especializado para capacitar a los docentes sobre temas de violencia 

contra la mujer. 

Asimismo, en relación a ello Toro, Rubio y Castro (2017) mencionaron que hay 

países que tiene como prioridad a la violencia contra la mujer, esto es fomentando 

medidas preventivas y la debida actuación de los operadores de justicia que 

intervienen en esta problemática, acciones muy distintas en nuestro país puesto 

que no existe un compromiso real por parte de nuestro estado. 

Es importante que el estado priorice los temas de violencia contra la mujer, y se 

invierta en los programas de sensibilización social y en la educación en nuestro 

país, puesto que estas medidas son fundamentales para que el ser humano, sea 

hombre y mujer, tengan conocimiento sobre la igualdad de género y asimismo el 

conocimiento de sus derechos fundamentales, así ninguna persona sufrirá de 

ningún tipo de violencia. 

En cuanto al siguiente punto de discusión correspondiente a la dependencia 

económica, se obtuvo como resultado la concordancia por parte los entrevistados 

1,2,3,4,5,6 y 7, puesto que la dependencia económica es uno de los factores que 

impide contrarrestar la violencia contra la mujer, puesto que dependen de su 

agresor para los gastos económicos que surgen en el hogar y asimismo esta 

dependencia económica aumenta cuando existe hijos de por medio, haciendo que 

la víctima siga sufriendo de dichas agresiones. 



 

Es por ello, en concordancia con los entrevistados la investigación desarrollada por 

Aldana (2018), concluyó que el empoderamiento de la mujer es una estrategia para 

prevenir la violencia contra a mujer, puesto que hay mujeres que aguantan este tipo 

de violencia por el temor mismo de separarse de su pareja y es uno de los 

principales motivos por el que los casos siguen en aumento. 

Asimismo, en la teoría relacionada de San Segundo y Codina (2019), mencionaron 

que la violencia económica o patrimonial, se da cuando el agresor tiene la posesión 

de todos los ingresos económicos del hogar o cuando no deja laborar a la mujer 

creado así un vínculo de dependencia entre la víctima y el agresor, teniendo como 

consecuencia los actos de violencia no solo patrimonial, sino psicológica y en el 

peor de los casos las agresiones físicas. 

Por lo que, es importante crear programas específicos de trabajo para aquellas 

víctimas de violencia contra la mujer que no tengan como solventar sus gastos y 

dejar de depender de su agresor, logrando con ello el empoderamiento de la mujer 

y rompiendo con ello la cadena de violencia en el que viven. 

El siguiente punto de discusión es en relación a la coordinación Interinstitucional y 

la confianza que esto generaría a las víctimas de violencia contra la mujer, los 

entrevistados 2,3,4,5,6, y 7 coincidieron en que la coordinación interinstitucional si 

brindaría la confianza a las víctimas de violencia contra la mujer, pero siempre y 

cuando se respete las limitaciones de cada institución que intervienen en este 

problema social. 

Asimismo, el entrevistado número 1 discrepo en cuanto indicó que la coordinación 

interinstitucional no generaría confianza en las víctimas de violencia contra la mujer 

puesto que muchas veces el Centro de Emergencia Mujer formulan las denuncias 

sin formular bien la imputación, sin fecha, por lo que confunden a las víctimas y 

generan el entorpecimiento del proceso.  

Así pues, con respecto a la discrepancia del entrevistado 1; Mateus (2020), 

mencionó que para la coordinación interinstitucional hace falta corregir las 

irregularidades existentes en la gestión y en el control de los programas y 

proyectos, y para ello es necesario tener estrategias de intervenciones, teniendo en 

cuenta las experiencias de las autoridades que intervienen en esta problemática 



 

puesto que cuentan con un conocimiento más próximo; por lo que se evidencia que 

la coordinación interinstitucional sí brinda la confianza necesaria a la víctima, caso 

contrario cuando no existe la misma, creando un sistema de desinformación y no 

organizado, lo cual acarrea la desconfianza de la víctima en estos procesos. 

En concordancia con los resultados de los entrevistados 2,3,4,5,6 y 7, el Instituto 

Navarra para la igualdad (2020), indicaron que la coordinación institucional es uno 

de los pilares para erradicar la violencia contra la mujer, puesto que la atención y la 

prevención para este problema social se brinda de manera íntegra en coordinación 

con las instituciones que intervienen y así brindan una óptima respuesta a las 

víctimas, lo cual genera más confianza. 

Es por ello, que con una correcta coordinación entre las instituciones que 

intervienen en los temas de violencia contra la mujer, se lograría no solo la 

confianza de las víctimas si no también un buen desarrollo del proceso de la 

denuncia logrando con ello emitir un resultado integró a las víctimas de violencia 

contra la mujer, brindándoles una atención adecuada y óptima.   

El siguiente punto de discusión es en relación a la existencia de un plan de 

contingencia para la violencia contra la mujer frente a la pandemia por el covid-19, 

obteniendo como resultado la coincidencia de los entrevistados 1,2,3,4,5,6 y 7, 

puesto que indicaron que no existe dicho plan y si lo existiera no tienen conociendo 

de este y, asimismo que la implementación del Decreto Legislativo N° 1470, poco 

o nada ha ayudado en disminuir los casos de violencia en esta pandemia por el 

contrario han ido aumentado.  

Al respecto, en relación a los resultados obtenidos por los entrevistados a la teoría 

de Ruiz y Pastor (2020), indicaron que a raíz de la pandemia originada por el covid-

19, en el país de España al decretarse el aislamiento social, se tomó en cuenta a 

las víctimas de violencia contra la mujer, toda vez que de manera oportuna y óptima 

se aprobó el plan de contingencia con la finalidad de que los casos no se eleven, 

pues las mujeres agredidas se encontraban en un mismo ambiente que el de su 

agresor; y con ese accionar se protege y garantiza los derechos de las víctimas de 

violencia de género. 



 

Con ello, se evidencia la lentitud del actuar de nuestro estado frente a esta 

problemática, si bien es cierto se emitió el Decreto Legislativo N° 1470, pero 

después de más de un mes de que el Perú entrará a un aislamiento social por el 

covid-19, diferente a España que a los días de dictado el estado de emergencia 

emitió el plan de contingencia para frenar el aumento de los casos de violencia 

contra la mujer. Asimismo, dicho decreto no causó el impacto necesario puesto que 

los casos durante el aislamiento social fueron aumentando. 

En relación al último punto de la discusión con respecto al desistimiento de las 

víctimas de violencia contra la mujer, hubo coincidencia en el resultado de los 

entrevistados 1,2,4,5,6 y 7, en cuanto indican que las víctimas desisten del proceso 

por la dependencia económica que tienen con su agresor, se reconcilian o por el 

mismo hecho de no perjudicar al agresor; y, asimismo desisten del proceso por el 

temor de ser agredidas con más fuerza o por la desconfianza que causan las 

autoridades en los procesos al brindar la información necesaria. 

Aunado a ello, el entrevistado 3 muestra su discrepancia en cuanto menciona que 

no se puede desistir de un proceso penal, puesto que se encuentra en tutela 

jurisdiccional el derecho a la Vida, el Cuerpo y la Salud, por lo tanto, así la víctima 

desista del proceso, este debe seguir en curso ya que el estado tiene la potestad 

del ius puniendi. 

Asimismo, de la coincidencia de los entrevistados tiene concordancia con Electo 

(2017), toda vez que concluyó que hay personas que no tiene conocimiento de a 

qué instituciones concurrir cuando son víctimas de violencia contra la mujer, ni de 

las medidas de amparo que se les puede otorgar y más un no tienen conocimiento 

de la ley 30364, con lo que se evidencia la clara desconfianza que esto genera en 

el proceso de la denuncia. 

Por otro lado, en concordancia con los entrevistados 1,2,4,5,6 y 7 y en relación a la 

teoría de Quispe, Curro, Córdova, Pator, Puza y Oyola (2018), mencionaron que la 

violencia contra la mujer crece y esto en razón a las características que tienen la 

víctima y el agresor, siendo uno de ellos la economía y más aún cuando hay hijo 

de por medio, lo que origina que la víctima al depender económicamente de su 



 

agresor no quiera denunciar o desistir del mismo proceso para que pueda seguir 

recibiendo el apoyo económico de su agresor. 

Claramente uno de los principales factores que tienen las víctimas para desistir del 

proceso es la dependencia económica que tiene con su agresor y otra la 

desconfianza que tienen las víctimas en las autoridades en cuanto al proceso de su 

denuncia y la información pertinente a esta, puesto que al no tener un proceso 

óptimo temen ser agredidas con mayor fuerza, por lo que es necesario programas 

específicos de empoderamiento para romper ese vínculo de dependencia 

económica entre el agresor y la víctima. 

  



 

V. CONCLUSIONES 

 
Se demostró que en el País no se garantiza la protección integral para la violencia 

contra la mujer, empezando con la normativa vigente que no concuerda con la 

realidad, debido que todos los casos no pueden ser penalizados, generando que la 

carga procesal aumente considerablemente, por lo que en la mayoría de casos que 

se han judicializado se ha dado el sobreseimiento, es preciso mencionar que los 

problemas señalados se producen debido a que al momento de elaborar la presente 

norma, la comisión encargada de solicitar información y/o apoyo a la División 

Médico Legal, dio potestad al Ministerio de la Mujer, lo que ha generado trabas en 

la tramitación de las investigaciones, hablar de garantizar la protección integral en 

las víctimas es un tema complejo ya que debe existir una coordinación 

interinstitucional donde se maneje la educación, empleos específicos, 

sensibilización y no llegar a penalizar o incrementar las penas cuando esa no será 

la solución. 

 

Se identificaron acciones que se deben tomar en cuenta para contrarrestar la 

violencia contra la mujer, siendo en primer lugar la educación, es importante poner 

énfasis a este pilar fundamental para evitar dichos casos, contar con una educación 

de calidad no solo implicaría acabar con este problema si no con todos los hechos 

delictivos, no es utópico hablar de ello ya que el estado cuenta con los recursos 

necesarios para brindar dicha calidad a su población, invertir y generar políticas de 

prevención desde la escuela la cual sea manejada desde el inicio de la formación 

de las personas, en este caso de los colegios, donde los profesores debidamente 

capacitados puedan fortalecer los valores; Por otro lado tenemos la sensibilización 

donde sea aplicada sin populismo, finalmente brindar a nivel nacional en las 

instituciones educativas sin excepción programas y/o actividades que enseñen 

oficios o carreras técnicas que permitan a los estudiantes terminar el ciclo escolar 

siendo competentes para el mercado laboral, debido que en muchos casos de 

violencia las mujeres no cuentan con un trabajo acorde a su situación (no acabaron 

el colegio o no tienen una carrera técnica) el hecho de tener empleos específicos 

ayudaría en gran proporción a no depende económicamente. 



 

 

Se precisó cómo afecta el acceso a la información a las víctimas de violencia contra 

la mujer, esto es debido a la burocracia que existe desde tiempos remotos en todas 

las entidades del estado y en los demás sistemas, siendo un obstáculo para 

escapar de la violencia ya que impide que se logre la aplicación de los plazos 

establecidos en la Ley, inclusive en plena pandemia los casos aumentaron 

desmesuradamente, al ver que el tema de violencia se le iba de las manos, el 

estado promulgó una normativa, creyendo que con ello se podría solucionar o 

disminuir los casos que se venían dando cuando poco o nada viene ayudado, más 

aun que no existe una información eficaz por parte de las instituciones tutelares 

referente al tema, queda claro que el covid-19 sorprendió a todo el País debido que 

nadie se imaginaba dicha situación, más aún en los sectores de prima línea, 

seguido a ello a las personas vulnerables ya que no se cuenta con un plan de 

contingencia ni se propuso hacerlo mediante el ministerio de la mujer. 

 

Se describió como se evidencia la desconfianza de las víctimas de violencia ante 

las autoridades por el quebrantamiento de las medidas de protección debido que 

en plena pandemia es complicado hacer un seguimiento oportuno de cada una de 

ellas, más aún se creó una normativa como lo es el decreto supremo N°044 la cual 

deja desamparada a todas las víctimas que se encuentran encerradas con su 

agresor, muchas desistieron de sus denuncias porque dependen de manera 

económica del mismo, por otro lado no existe un acuerdo interinstitucional entre las 

instituciones tutelares, ya que todo los esfuerzos se encuentran centrados en el 

covid 19, definitivamente no es el único que está cobrando muertes, y eso se refleja 

en las actuales cifras de violencia. 

 

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda poner énfasis a la normativa vigente, revisar las falencias que se 

han recabado durante estos últimos años en lo que respecta a la protección integral 

ayudaría para que de ese modo se pueda modificar ciertas cosas que están de más 

o incluir aspectos importantes que se han obtenido en esta pandemia, requerir 

información de las entidades tutelares para modificar la normativa es un punto de 

partida, ya que así se obtendrá la información que siempre se necesitó pero que 

nunca se pidió, es necesario tener una coordinación interinstitucional y contar con 

el personal preparado para obtener buenos resultados y no solo se enfoquen en 

aumentar las penas ya de que esa manera no se obtiene ningún resultado. 

 

Asimismo, no escatimar gastos en lo que respecta la educación, ya que es un pilar 

fundamental en todo aspecto, invertir en la educación no es gastar por todo lo 

contrario es emplear recursos obteniendo resultados a corto y largo tiempo, pero 

es importante que dicha educación sea de calidad de lo contrario no serviría, tener 

programas específicos desde la escuela donde cada persona pueda salir teniendo 

una carrera técnica u oficio ayudaría en gran proporción a todos no solo a las 

víctimas de violencia, asimismo obtener una sensibilización que tenga como 

objetivo la concienciación de las personas y no se dé por puro populismo, por otro 

lado tener empleos específicos para que las mujeres que no pudieron terminar el 

colegio y dependen de manera económica del victimario sería un plus la cual la 

normativa vigente no lo establece. 

 

Por otro lado, eliminar la exagerada burocracia que existe en el País ya que impide 

que se obtenga la aplicación de los plazos impuestos en la Ley, aunado a ello si 

bien es cierto la pandemia sorprendió a todo el País en todo aspecto, ya que los 

estragos que viene dejando en algunos casos son irreparables, cada día se 

obtienen muertes por el covid 19, la violencia contra la mujer es otro virus que viene 

matando sin reparo, ya que las víctimas se encuentran bajo el mismo techo que el 

agresor, sin duda alguna se han tomado acciones para contrarrestar el covid 19 

mas no para la violencia contra la mujer, es necesario que el estado establezca un 

plan de contingencia la cual vaya de la mano con la normativa vigente siendo clara 



 

y precisa en lo que se vaya a determinar, ya que no debemos olvidar aquella frase 

“Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”, el estado no 

debe permitir de ninguna manera ello. 

 

Finalmente se recomienda generar confianza a las víctimas de violencia para que 

puedan recurrir en el tiempo oportuno y no sea demasiado tarde, esto se refleja en 

el seguimiento de cada medida de protección debido a la situación que se 

encuentra el País, muchas de estas se dejaron de lado por motivos que no se 

abastecía el personal para cada caso o por el miedo al contagio del covid-19. 
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