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RESUMEN 

La presente investigación titulada: Tratamiento Jurídico de la Violencia Familiar 

en la Corte Superior de Justicia del Callao 2018, tuvo como objetivo general 

¿Cuál es el tratamiento jurídico de la violencia familiar en la Corte Superior de 

Justicia del Callao? 2018? 

El método empleado fue (inductivo), el tipo de investigación fue (básica) 

de nivel (descriptivo), de enfoque (cualitativo); de diseño (no experimental: 

transversal). La población estuvo formada por jueces, fiscales y asistentes en 

función fiscal del distrito judicial del Callao, la muestra por los especialistas antes 

mencionados y el muestreo fue de tipo (no probabilístico). La técnica empleada 

para recolectar información fue (entrevista, análisis documental, etc.) y los 

instrumentos de recolección de datos fueron (guía de entrevista) que fueron 

debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado su 

confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach, KR-20). 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) La ley 30364 necesita 

modificarse, (b) Que las fichas de valoración no se deben valorar como únicos 

instrumentos para dictar medidas de protección, (c) La norma debe contemplar 

el archivo en los casos de desistimiento o abandono de la causa y d) Que no 

solo la norma debe ser modificada, sino las demás instituciones del estado deben 

unificar criterios para que la ley 30364 se cumpla. 

Palabas claves:  Modificación de la ley, Fichas de valoración, Desistimiento, 

Instituciones del Estado 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled: Legal Treatment of Family Violence in the 

Superior Court of Justice of Callao 2018, had as a general objective What is the 

legal treatment of family violence in the Superior Court of Justice of Callao? 

2018? 

The method used was (inductive), the type of research was (basic) level 

(descriptive), focus (qualitative); of design (not experimental: transversal). The 

population was formed by judges, prosecutors and assistants in fiscal function of 

the judicial district of Callao, the sample by the aforementioned specialists and 

the sampling was of type (not probabilistic). The technique used to collect 

information was (interview, documentary analysis, etc.) and the data collection 

instruments were (interview guide) that were duly validated through expert 

judgments and determined their reliability through the reliability statistic ( 

Cronbach's alpha, KR-20). 

The following conclusions were reached: (a) Law 30364 needs to be 

modified, (b) That the assessment sheets should not be valued as the only 

instruments for issuing protection measures, (c) The standard should include the 

file in cases of withdrawal or abandonment of the cause and d) That not only the 

norm must be modified, but the other institutions of the state must unify criteria 

so that the law 30364 is fulfilled. 

Keywords: Modification of the law, Assessment sheets, Withdrawal, State 

institutions 
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I. INTRODUCCIÓN

La marcha ni una menos que periodistas y diversos grupos convocaron a fin de 

reclamar al estado su inacción frente a la impunidad que demuestra ante los 

asesinatos, agresiones sexual, física y psicológica que son víctimas las mujeres de 

diferentes edades, contexto social, raza, etcétera; en el Perú la primera 

convocatoria fue realizada el 13 de agosto del 2016, agrupando a miles de mujeres 

y gremios en diferentes partes de lima y departamentos haciendo sentir su voz de 

protesta, estas marchas no solo tuvieron eco en nuestro país, sino, se extendieron 

en diversos puntos de otros países, demostrando así su rechazo ante tanta 

violencia que se ejerce contra las mujeres. 

Sin embargo, estos parecen que no tuvieron ninguna respuesta, pues a la 

fecha, el maltrato hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar sigue 

creciendo, este incremento se visualiza en diferentes entidades del estado, ya sea 

en la DEMUNA, Centro de Emergencia Mujer, Fiscalías Especializadas en los 

delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Juzgados de 

familia, Juzgados Penales, donde la carga se incrementa día a día. 

Los delitos de violencia en contra de las mujeres vienen de larga data, hoy 

en nuestros tiempos la violencia no solo la vemos en nuestras calles, sino dentro 

de nuestros hogares, donde el machismos parece predominar sobre su víctima, es 

así que según la página virtual del INEI cuyos casos reportados por el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Programa Nacional contra la violencia 

Familiar y Sexual, solo en Lima en el año 2015, la violencia contra las mujeres de 

diferentes edades fue de  13 269, en el año 2016 fue de 19 014 y en el año 2017 

fue de 28 550, así mismo según la página virtual del Ministerio de la Mujer, reporto 

en el año 2018,  756 074 casos de  mujeres victimas de violencia económica, física 

y sexual, estas cifras son obtenidas de denuncias reportadas, desconociéndose a 

la fecha la cifra de casos donde las mujeres no denuncian hechos de violencia.  

De ello podemos decir que,  en la actualidad estos delitos han aumentado 

significativamente, haciendo que la política que el Estado creo, se vea insuficiente, 

pues la realidad de las Fiscalías Especializadas en los delitos de violencia contra 
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la mujer e integrantes del grupo familiar, desde su creación que fue en el mes de 

noviembre del 2018 a junio del 2019, los casos están bordeando los 4 500, estos 

son entre tocamientos indebidos, violación sexual en menores de  edad, violencia 

física y violencia psicológica que son los delitos  más comunes que se cometen. 

La creación de la Ley Nº 30364, que previene, sanciona y erradica la 

violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, protege a las 

mujeres desde el nacimiento hasta la etapa de adulto mayor y cuando se refiere a 

refiere a integrantes del grupo familiar, la presente ley lo ha establecido a todo 

persona que tenga una convivencia sin importar si son casados o tengan hijos en 

común o si ya no viven juntos, parientes por adopción o afinidad y quienes habiten 

en el mismo techo pero que no tengan relaciones laborales o contractuales al 

momento de producirse el hecho de violencia. 

La ley 30364 fue incorporada a nuestro sistema legal para proteger a las 

mujeres e integrantes del grupo familiar, el mismo que es objeto de nuestro trabajo 

de investigación, pues analizaremos el tratamiento jurídico de esta norma en la 

prevención, sanción y erradicación en los delitos de violencia contra las mujeres y 

el entorno de la familiar, asi como, que tan efectiva es en darse las medidas de 

protección, ayudados por supuesto de diferentes especialistas en la materia, tanto 

a nivel fiscal, judicial y diferentes operadores de la Provincia Constitucional del 

Callao. 

En lo respecta a la formulación del problema, hemos considerado en el 

presente trabajo de investigación un problema principal y tres problemas 

específicos, los mismos que a continuación mencionaremos: Problema principal. 

¿Cuál es el tratamiento jurídico de la violencia familiar en la Corte Superior de 

Justicia del Callao (CSJC) 2018?; y los problemas específicos, a) ¿Cuál es el 

tratamiento jurídico de la Ley 3036, que regula el delito de violencia familiar en la 

CSJC? 2018?, b) ¿Cuál es el tratamiento jurídico de la Ley 30364 que regula la 

violencia familiar, ante el desistimiento y/o abandono de parte del agraviado en la 

CSJC. 2018? Y c) ¿Cuál es el tratamiento jurídico de la Ley 30364 que regula la 

violencia familiar, desde la perspectiva a garantizar la agraviada el acceso a la 

justicia, en la CSJC? 2018? 
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Planteándose los objetivos se ha considerado uno principal y tres objetivos 

específicos que se derivan de la pregunta general y las preguntas específicas. 

Teniendo como Objetivo general: Describir el tratamiento jurídico de la violencia 

familiar en la CSJC. 2018; y sus objetivos específicos: a) Describir el tratamiento 

jurídico de la Ley 3036, que regula el delito de violencia familiar en la CSJC. 2018, 

b) Describir el tratamiento jurídico de la Ley 30364 que regula la violencia familiar,

ante el desistimiento y/o abandono de parte del agraviado en la CSJC 2018.y c) 

Describir el tratamiento jurídico de la Ley 30364 que regula la violencia familiar, 

desde la perspectiva a garantizar la agraviada el acceso a la justicia, en la CSJC 

2018 
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II. MARCO TEÓRICO

El estado de arte de las variables de investigación se lo obtiene con las 

indagaciones de los antecedentes; y el presente trabajo de investigación 

partiremos de nuestra variable, dado a que la violencia ejercida contra la mujer 

resulta ser un punto muy sensible que no en general, y es que la violencia contra 

la mujer representa un grave problema social con impacto mundial (Fernández, M., 

Gracia, E., Marco, M., Vargas, V., Faraj, A., y Lila, M. 2018), sostiene que una de 

las modalidades de violencia familiar es la agresión física, siendo esta la más 

común, pues impacta en la sociedad que pide mayor protección, seguimientos a 

las denuncias reportadas, por ello (Guerrero, 2017), manifiesta que, diferentes 

instrumentos internacionales legales ha reconocido derechos a las mujeres lo 

cierto es que, la violencia persiste lo que no permite brindar una protección eficaz 

a las víctimas directas e indirectas, por ello (Cuervo, Cruz y Guiò, 2019), afirma 

que una de las causas de violencia contra las mujeres se parten de la 

discriminación,  (Ramos, Jimenez y Thola, 2018), refiere que la violencia contra las 

mujeres es una de las primeras causas de muerte, debido a ello, fue declarado 

como un problema epidémico y de salud pública, dado a que el significado de 

violencia engloba muchos factores de violencia como la física, psicológica, sexual 

etcétera. (Berenguer, Ortega y Sanz, 2017). 

Para este presente trabajo de investigación hemos considerado algunos 

articulo nacionales, las mismas que a continuación citaremos; donde Ponce (2017), 

en su trabajo de investigación llego a la conclusión, Vargas (2017), afirma que los 

niños (as), tienden a repetir el año escolar, pues las madres victimas de violencia 

no son capaces de atender a sus hijos, afectando las habilidades de los menores; 

otro lado Marmol (2018), refiere que los medios de comunicación presentan 

noticias de violencia contra niñas, adolescentes con imagen pasiva y débil, que en 

mayor de los casos esto hace que la población crea que es algo natural, pero los 

estereotipos no los deja bien definidos, por ultimo Aiquipa (2015), concluye que 

aquellas mujeres con antecedentes de violencia son dependientes y tienden a 

buscar parejas violentas pues se genera adicción a hechos de violencia. 

Para el presente trabajo de investigación hemos considerado los siguientes 

artículos científicos nacionales, los cuales nos brindaran una mejor perspectiva de 

la violencia que se ejerce contra de las mujeres, por ello Silva, del Rio, Motta, 



5 
 

Fabrici y Partezani (2015), manifiesta que el personal de salud debe identificar 

síntomas de violencia que pudiera presentar un adulto mayor y dar cuenta a las 

autoridades; por; esto es que, Palgrave (2018), concluye que el Perú registra un 

alto índice de violencia en sus diferentes modalidades, sin embargo ello según 

estudios realizados, sería una de las estrategias para reducir el alto índice, la 

educación a los niños y jóvenes.                 

  En el presente trabajo de investigación, se ha considerado los siguientes 

artículos científicos internacionales, que nos brindaran una mejor perspectiva de 

esta figura jurídica penal; según (Londoño, Rubio y Castro, 2017), en España y 

Colombia los delitos más comunes que se ejercen contra las mujeres es la 

violencia física, psicológica y sexual, que, si bien la legislación de ambos países 

protege sus derechos, esto es insuficiente, las agresiones siguen en aumento, 

(Cárdenas y Polo. 2016), sostiene que, en los pueblos indígenas, aún siguen 

practicando el derecho consuetudinario, donde el jefe de la tribu decide el futuro 

de la mujer, ante ello (Gomez, Balanza y Gonzales, 2016), para romper el círculo 

de violencia familiar, se debe reconocer que no solo las mujeres son víctimas, sino 

también los niños que viven en hogares violentos, es así que, (Ames y Crisostomo. 

2019), sostienen que la ayuda se debe extender a todo el grupo familiar ya que no 

solo el agente activo está enfermo sino también el agente pasivo, por ello (Puente, 

Cupeiro y Romero, 2016), refiere que en el afán proteger a las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, en España, se creó el ciberactivismo feminista, creado por 

víctimas de violencia, este tuvo un gran apego pues sirvió como un mecanismo de 

difusión de información netamente sobre violencia de género, ante ello, (Gajardo, 

2018). 

 A nivel de doctrina sobre violencia familiar citaremos algunos juristas que 

nos explicaran sobre este fenómeno, encontrando a Artenia, Silva y Garcia (2015), 

quien nos manifiesta que en la historia, la violencia contra la mujer representa una 

de las batallas más sangrientas acontecidas por el hombre permitidas en sociedad, 

sin embargo, a partir del siglo XX, cuando la mujer alcanza el estatus de ciudadana  

en materia de derechos y deberes en la mayoría de países desarrollados, la mujer 

comienza empoderarse de cierto estatus que antes no lo tenía, saliendo así del 

contexto doméstico, Ravelo y Querales (2016) refiere que, esto precisamente hace 

visible hechos de violencia contra ellas y es que la violencia contra las mujeres se 
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sustenta en diferentes condiciones ya sea en el ámbito político, social o cultural, 

que de la gravedad de la violencia dio origen al feminicidio, esto representa como 

la culminación de omisiones, acciones, los que permitieron consumarla.   

 Partimos con esta parte de nuestro trabajo haciendo referencia a Álamo 

(2018), quien cita a la vida matrimonial de una mujer casada en Roma, la mujer 

casada (matriarca) que sufría violencia por parte de su marido, lo enviaba al 

repudio y de esta manera disolvía su vinculo matrimonial, lo que no nos parece tan 

lejano a nuestra realidad, solo con diferente sistema. Sin embargo, encontramos 

una investigación que recoge que el profesional que trabaja en erradicar la 

violencia se cuida de que la violencia no se muestre en su entorno, por ello Goma, 

Cantera y Pererira (2018) sostienen que la violencia de pareja es un problema 

complejo ya que las personas que trabajan en ella tienen temor a que las cosas les 

salga mal, estas están en constante alerta (autocontrol), esto es de observarse no 

tan a la ligera ya que este tipo de conductas la tienen personas que se encuentran 

enfermos o están mal de alguna manera. Alesina, Brioschi y La Ferrara (2016), 

sostiene que, existen factores culturales que emergen de las costumbres 

precoloniales que determinan dos hipótesis referentes a la violencia contra la 

mujer, la primera hipótesis es la condición socioeconómica que determina los roles 

entre el hombre y la mujer y la segunda hipótesis, es el empoderamiento de la 

mujer en la sociedad lo que incentiva en el hombre la violencia. 

 Por otro lado, Tekkas y Betrus (2018), señalan que los factores inducen a la 

violencia son: aquellos matrimonios que se inician de temprana edad acompañado 

de un bajo nivel educativo, el abuso del alcohol induce a la violencia, así como a 

las personas quienes han sido victimas en su niñez de violencia familiar, entre 

otros. Es así, que West, Muller y Clough (2018), refiere que el abuso del alcohol es 

la mayor causa que genera la violencia en el hogar, pues según los datos 

recolectados arrojan que el consumo excesivo del alcohol hace que el consumidor 

pierda el control de sus acciones provocando así hechos de violencia que no solo 

repercute en su familia sino también en la sociedad. Es así que, Moira y Blas 

(2018), considera que no todos los casos de violencia son motivadas por su 

género, aunque todo tipo de violencia contra las mujeres puede entenderse como 

un caso de violencia de género, pues existe en muchos casos de violencia de 

personas que han sufrido violencia pero no precisamente por su género, pero en 
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realidad no podemos afirmar que en muchos de los casos de violencia las mujeres 

son agredidas por su condición de tal. 

 Por otro lado Alberca, Beltrán y Quevedo (2018), sostienen que el 

feminicidio representa expresiones violentas contenidas del agresor que pretende 

demostrar su machismo imperante sobre su víctima, menoscabándola no solo de 

forma física sino también psicológica que la agresión más común que enfrentan las 

mujeres. 

 Uno de los puntos que genera también violencia según Cambra, 

Mastandrea, Paragis y Martínez (2019), que en las cintas cinematográficas 

observamos que los estereotipos son muy marcados en la perfección, el hombre 

se presenta dominante sobre la mujer que en la mayoría de casos se muestra 

dentro del hogar, aludiendo que el hombre es el jefe de familia y tiene todos los 

permisos para ser infiel, llegar tarde al hogar, minimizando la labor que realiza la 

mujer, entre otros aspectos 

 En esa referencia tenemos a Jodar (2018), quien afirma que el teatro en el 

siglo XXI las mujeres redactaron producciones feministas, quienes pretendían 

normalizar la presencia de las mujeres mediante esta medio, que de esta forma 

denunciaba hechos de violencia de género y de desigualdad, sin embargo visto de 

esta forma no se puede concientizar a la población de esta forma, lo que se 

necesita es presentar de forma correcta que entre el hombre y la mujer no existe 

diferencia, que el respeto es mutuo y la tolerancia es primordial en todos los 

aspectos.   

 De esta manera Mejia, Romero, Marroquìn y De Jesus (2019), sostienen 

que de los estudios que se realizaron pudieron arrojar que las noticias sobre la 

violencia hacia las mujeres a través del canal you tobe, resulta muy vaga, este tipo 

de medio no se caracteriza por circular ningun tipo de propaganda que haga 

alusión a la no violencia contra las mujeresAunque no todo está perdido, 

encontramos un estudio realizado por Lucar (2018), de hombres que llevan 

tratamientos cognitivo  conductual con enfoque de género, estos hombres han sido 

sentenciados por violencia contra sus parejas, estos no recibieron condenas pero 

como medio de resocialización están recibiendo terapias psicológicas a fin de 

controlar sus impulsos agresivos, estos han recibo buen critica pues no solo ya no 

van a prisión sino que también muchos de ellos han vuelto a sus hogares. 
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 Es importante mencionar que el Acuerdo Plenario Nª 01-2016/CJ-116 del 

Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria, publicado el 

17 de octubre del 2017, hace una importante distinción sobre el delito de 

feminicidio, donde el autor debe ser hombre y la victima mujer, que de ninguna 

forma esto puede deducir al termino de identidad sexual. 

 Así mismo, en la legislación actual tenemos la Ley Nº 30364, creada en el 

año 2015, con la finalidad de brindar protección a la mujer y a los integrantes del 

grupo familiar, de todo acto de violencia sea física, psicológica, sexual y violencia 

económica, dentro del ámbito público y privado, su objetivo es de prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 

así mismo regula el procedimiento en la cual se otorgan las medidas de protección 

a las víctimas contra sus agresores, otorgándole al Juez una amplia gama de 

diferentes medidas dependiendo sea el caso dictar a favor de la agraviada.  

 Esta Ley derogó a la Ley Nº 26260 denominada como “ley de protección 

frente a la violencia familiar, que a diferencia la ley que previene sanciona y 

erradica la violencia contra la mujer, tiene muchas mejoras, como esta la de 

sancionar la violencia contra las mujeres por razón de género, el reconoce a los 

tipos de violencia, reconocimiento de las víctimas, los plazos son cortos en el 

sentido de medidas de protección, no hay revictimización, entre otros. El delito de 

violencia contra las mujeres, como ya lo hemos citado, representa a un crimen, 

pues vulnera derechos reconocidos y protegidos por la Constitución Política, los 

Pactos Internacionales y demás convenciones internacionales que protegen la 

vida, el bienestar de las mujeres durante todo su ciclo de vida. De la misma forma 

Vega (2018), resalta la importancia de la presencia de los Centros de Emergencia 

Mujer, localizados en las comisarías pues estas contribuyen al asesoramiento de 

las victimas de violencia con apoyo legal y el seguimiento de sus casos, los centros 

de emergencia mujer, son las entidades estatales quienes presionan a las 

autoridades fiscales a agilizar las investigaciones, esto es dependiendo de la 

gravedad del caso. 

 Según la Organización Mundial de la Salud (2016) citado por el programa 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables , la violencia contra la mujer 

es el daño causado a la pareja o expareja, estos pueden ser: daño físico, 

psicológico, sexual, las conductas de control, en lo que se refiere al maltrato 
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psicológico, según (Carbó, 2017), refiere que estos no permiten a las mujeres 

abandonan el circulo de violencia, el repentino arrepentimiento del agresor, la 

resinación de las mujeres violentadas y la inoperancia de las autoridades que 

deberían proteger a las víctimas. Rivadeneira (2017), manifiesta que la 

Organización Panamericana de la Salud reconoció que desde el año de 1993 a la 

violencia intrafamiliar como un problema de salud pública y es que los centros de 

salud representan los primeros centros donde las victimas de violencia llegan a fin 

de que los especialistas curen sus heridas. 

 Con respecto a la violencia física los autores (Gómez, García y Vicario, 

2015) manifiesta que el daño se materializa en la victima en el daño corporal que 

esta pueda sufrir en manos de su agresor, también como producto del daño físico 

va de la mano el daño psicológico, que viene a consecuencia del primero, tales 

como las amenazas, el mello en su dignidad, que trastorna y baja la auto estima 

de la mujer violentada. p. 89), Arce y Torales (2016), sostiene que la violencia es 

el ejercicio de la fuerza física contra la victima ocasionándole daños en su 

integridad corporal y la violencia psicológica la define como el daño a la psiquis 

que deforma su personalidad y daña su autoestima. Laso (2015), sostiene que el 

individuo que recibe terapia psicológica se recupera en un 80/, es posible recuperar 

sus emociones, es importante resaltar que el sujeto este consciente que necesite 

rehabilitarse por intermedio de terapias psicológicas, el mismo que permitiría 

incorporarse a su entorno familiar, sin el temor a repetir hechos de violencia. Por 

ello Saccomano (2017), afirma que gran porcentaje de mujeres víctimas de 

violencia por parte de sus parejas, deciden retomar la relación con su agresor por 

diferentes motivos, demostrando así la necesaria intervención de terapias 

psicológicas a fin de concientizar del peligro que representa el regresar a vivir con 

el agresor sin ayuda de un profesional para ambas partes. 

 En relación a la violencia económica (Rueda, 2018) refiere que esta, no es 

más que el aprovechamiento de poder económico del agresor, quien lo utiliza a fin 

de controlar económicamente a los miembros del hogar, modificando de esta 

manera la forma de vida de sus integrantes. p. 205). 

 Ahora bien, dentro de la legislación comparada citaremos a Maravall (2017) 

que, si bien a inicios de la democracia, Chile no contaban con una ley que 

protegiera a las mujeres de la violencia dentro del entorno familiar, solo el Código 
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Penal establecía sanciones leves contra los agresores, no es hasta el año 1992, 

los movimientos feministas promovieron un concepto de violencia domestica para 

referirse a los maltratos provenientes de la convivencia entre hombre y mujer, 

CERNAN aplico el concepto de violencia como intrafamiliar, logrando que este 

delito sea considerado como un problema de estado, es así que entro en vigencia 

la Ley 20.480 incorporando el feminicidio, este término fue cambiado a “el que haya 

sido cónyuge o su conviviente. 

 En Colombia, según García (2016), la violencia contra la mujer se 

consideraba como un problema personal, pero en la década de los 90, este se 

convirtió en un problema social ya en la actualidad la violencia contra la mujer se 

considera como un asunto público, estos cambios se deben al movimiento 

conformados por mujeres y feministas, protegidos por organismos internaciones. 

En lo que se refiere a la legislación colombiana Montaño (2016), manifiesta que la 

violencia contra la mujer se representa en violencia física, sexual y psicológica, el 

asesinato a las mujeres se tipifica como feminicidio, la lucha contra la violencia ha 

sido desconocida sin embargo con la activa movilización de mujeres activistas 

defensoras de sus derechos se elaboro la Ley Integral que pretende garantizar una 

vida libre de violencia a las mujeres, ley 248 en 1995, que contiene los 

planteamientos de la Convención Interamericana que previene, sanciona y 

erradica la violencia contra la mujer, conocida como Convención Belem Do Pará.   

 A continuación, abordaremos como trata el Brasil la violencia contra la 

mujer, pues según Nascimento (2018), sostiene que el ejercicio de violencia en 

contra de las mujeres representa la desigualdad de genero que no respeta clases 

sociales, aquí lo es, el acoso sexual, violencia por las redes sociales en internet, 

contra mujeres, lesbianas, negras, indígenas y/o migrantes. La violencia contra las 

mujeres esta vinculada con la cultura patriarcal que legitima la violencia sobre la 

mujer. Wrigtht y Tokunaga (2015) Opinan que, los medios de comunicación que 

sexualmente enmarcan a las mujeres alientan las agresiones sexuales a la 

mujeres, sin embargo otra posición opina que los agresores no nacen de los 

estereotipos sexuales de mujeres en los medios de comunicación, sino, estos 

agresores previamente han mostrado algún tipo de señales que apoyan la agresión 

a mujeres. 

La creación de la Ley María da Penha del 2006, esta ley incluye medidas de 
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protección contra los agresores, esta ley fue dada en honor a María da Penha, 

quien, de su pareja, quedando parapléjica después de varios intentos de 

asesinatos, luego se aprobó la Ley Feminicidio en el año 2015, que sanciona los 

crímenes de mujeres víctimas de sus parejas. (Souza, de Carvalho y Antunes. 

2018). 

 En ecuador, la violencia contra las mujeres según Goyas, Zambrano y 

Cabanes (2018), manifiestan que, la violencia ha sido motivado por la cultura 

patriarcal, que somete a la mujer, es así que la legislación ecuatoriana pretende 

comparar las legislaciones de otros ordenamientos jurídicos en tema de prevención 

y erradicación de la violencia contra la mujer para que de esta manera pueda 

unificar criterios a fin implementar leyes en Código Orgánico Integral Penal que le 

permita luchar contra el maltrato hacia las mujeres; Gil (2017), menciona que en 

argentina la Ley Nº 26.485, norma que sanciona todo acto que vulnere la integridad 

física y psicológica de la mujer, la citada norma sanciona no solo al que daña a la 

mujer, sino también sanciona al que omite de forma directa o indirecta tanto en el 

ámbito público como en privado su integridad física,  psicológica, sexual, 

económica o patrimonial. 

 Sobre violencia familiar que nos permita ampliar nuestro conocimiento 

acerca de este tema, tal es el caso (Araujo, 2017, p. 51), quien refiere que la 

violencia se entiende como un prejuicio que se tiene por la religión, condición, raza, 

sexo de la otra persona, lo que conlleva a reflejar un rechazo que lo materializa en 

una forma de violencia; para superar el hecho de violencia se requiere de un 

proceso que involucra varios aspectos, siendo el primero aceptar y ponerle fin a la 

violencia, eso dependerá de cada caso que no necesariamente es la separación 

de la pareja, debiendo de resaltar que es una decisión que atañe a la mujer 

violentada, pero que involucra a muchas partes. (Lopez y Ariza, 2017. p. 99). 

 La violencia contra la mujer es todo acto con resultados dañino en su 

integridad física, psicológica y/o sexual, que menoscaban o modifica el normal 

desarrollo de la vida cotidiana de la víctima de violencia, lo que se extiende en los 

demás integrantes del grupo familiar. (Carratalá, 2016. p. 42). La violencia contra 

las mujeres representa un corriente social complejo con distintos paradigmas de 

las ciencias sociales, que los grupos feministas intentan explicar a lo largo de la 

historia, sin embargo, esto es más complejo que la violencia proviene a través del 
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tiempo mezclado por una cultura machista. (Fernandez, Bedia y Cerda, 2016. p. 

820). La violencia contra la mujer representa un gran problema en la sociedad que 

no solo trae consecuencias en el trastorno de la mujer, sino también en los 

miembros del hogar como son los niños quienes absorben la violencia ejercida en 

su entorno. (Alcazar y Ocampo, 2016. p. 560). Los movimientos feministas 

aparecen como protesta a la histórica degradación de la mujer tanto por el hombre 

como por el silencio cómplice de la sociedad y sus autoridades. (Jurado, 2018. p. 

55). Según (Ananìas, 2018), cuando hablamos de violencia no solo 

generalizaremos que estos se cometan en el entorno familiar, la violencia también 

lo hallamos en el ciberespacio, donde el maltratador físicamente se convierte en 

virtual, tal es el caso reportado en Chile, donde es alto el índice de mujeres víctimas 

del ciberacoso, en Twitter la comunidad mas atacada es LGBT, donde la mujer es 

ofendida por su raza, condición sexual o religión.  

 La violencia contra la mujer representa un problema en todos los países, 

pues según Westmarland (2015) opina que, si bien es cierto la violencia contra la 

mujer ha ido en aumento, sin embargo existen muy pocos estudios que analizan 

los tipos de violencia que los hombres ejercen en las mujeres dentro de una 

relación amorosa, también se debería analizar como violencia a la violencia 

doméstica, violencia contra el honor, esto resultaría muy útil ya que se 

profundizaría el estudio en la cual las mujeres son víctimas. 

 Según García, Hegarty, D`Oliveira, Maclain, Colombini y Gene (2015), 

refieren que los sistemas de salud representan un punto muy importante en la salud 

mental de las personas y que son muy pocos los países que invierten en ellas, 

estos estudios contribuirían al fortalecimiento y mejoramiento del sistema legal de 

cada estado, a fin de prevenir las formas de violencia en contra de los miembros 

de la familia. 

 Por otro lado la violencia contra la mujer en muchos países provienen de 

prácticas culturales, pues según  Wolper (2018), sostiene que a pesar que los 

movimientos integrados por mujeres en post de una promulgación que erradique 

la violencia contra ellas, esto a la fecha no se cumplen, pues los abusos sexuales 

a niñas y mujeres es muy frecuente y que los miembros de las familias inclusive 

las propias víctimas no denuncian, ejemplo claro de ello es en la india, donde esto 

se conoce como “muertes por dote”, que mientras siguán existiendo estas 
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“prácticas culturales” los hechos de violencia seguirán existiendo, haciendo mas 

lejano el respeto por los derecho humanos de las mujeres, su igualdad ante la 

sociedad libre de violencia y la erradicación del machismo. Por ello Belén (2018), 

sostiene que todos los estados deben velar por la vida libre de violencia hacia todas 

las mujeres, respetar y hacer efectivo el goce de sus derechos reconocidos por los 

Pactos Internacionales de los Derechos Humanos, los mismos que a la fecha solo 

demuestran los altos índices de casos que genera estos tipos de delitos. De la 

misma forma Sutherland, McCormack, Pirkis, Easteal, Holland y Vaughan, (2015), 

manifiestan que la violencia familiar es uno de los mas grande problemas de salud 

pública, pues causan daño físico, psicológico, sexual y/o económicos sobre su 

víctima, representando uno de las violaciones de derechos humanos, donde los 

integrantes de las familias vulneradas son proclives a continuar estos hechos de 

violencia, sin embargo existen estrategias  de prevención de violencia, el mismo 

que destaca romper estas normas culturales permitidas y toleradas en una 

sociedad machista. 

 De acuerdo con Flood (2015), a pesar de los esfuerzos en involucrar a los 

hombres en los protocolos de prevención contra la violencia hacia las mujeres, cuya 

base fue tratar de hacer transformar las desigualdades estructurales e 

institucionales, este tuvo como resultado que los hombres prefirieron trabajar con 

hombres, haciéndose resaltar las preferencias masculinas, sin embargo, también 

se observó que los hombres demuestran un interés en la no violencia contra las 

mujeres. Sutherland, Easteal, y Pirkis J. (2016), refiere que, si bien los medios de 

comunicación juegan un papel muy importante en nuestra actualidad, se debe tener 

en consideración que este es un medio de comunicación masivo, el cual no permite 

conocer los sucesos importantes en nuestro medio, pero también deberíamos 

aprovechar su consumo y difundir programas de prevención de hechos de violencia 

contra la familia. Por ello, Gallegos, Ruvalcaba, Castillo y Ayala (2016), informa que 

el factor comunicación entre los miembros de la familia, resulta de gran apoyo, a fin 

de prevenir hechos de violencia dentro y fuera del entorno familiar, ya que de esta 

manera permite conocer si algún miembro de la familiar se encuentra expuesto a 

hechos de violencia. 

 Desarrollaremos la definición de tratamiento jurídico, que según Muñoz y 

Echeburùa (2016), la violencia contra las mujeres no solo abarca en buscar 
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sancionar y rehabilitar al verdugo, sino también a la victima quien ya se encuentra 

dañada en su integridad física y psicológica, de la misma forma Altamirano (2016), 

sostiene que la finalidad de las leyes es sancionar al agresor y en realidad no brinda 

protección a la víctima ya que en la violencia psicológica representa un daño mayor, 

pues involucra ya la forma de vivir tanto personal como en familiar de la mujer 

violentada, Mollà (2015), cuestiona la eficacia de las leyes que luchan contra la 

violencia familiar, en el sentido que se deba evitar la victimización, pues se debe 

considerar un modelo de justicia restaurativa para estos casos, Borrayo (2018), a 

través de la historia la mujer ha sufrido la violencia ejercida por su entorno familiar 

y aceptada por la sociedad, en la actualidad esto viene generando cambios sin 

embargo no es suficiente ya que se requiere de verdaderos cambios a fin de 

erradicar o disminuir la violencia, es curioso que conforme lo refiere Ramos (2015), 

las leyes promulgadas en contra de la violencia hacia las mujeres, muchas de ellas 

han sido dadas gracias a los movimientos de grupos feministas quienes lucharon y 

siguen luchando por erradicar este tipo de crimen. 

Seguidamente desarrollaremos la siguiente categoría, violencia familiar, 

definida por Nuria (2017), como el robo de la vida, dignidad de las mujeres por seres 

humanos que dijeron quererlas alguna vez en su vida; Bodelon (2015), manifiesta 

que no solo es violencia contra la mujer las agresiones físicas, psicológicas y/o 

sexuales, sino también aquellas acciones u omisiones de los funcionarios públicos,  

una importante postura menciona Ferrer y Bosch (2019) que la violencia familiar 

también  se da entre las parejas mutuamente, pero con la probabilidad de que en 

este sentido, las mujeres lo hayan hecho en defensa propia, para  Solyszko (2016) 

la violencia contra la mujer es todo acto que causa dolor, menosprecio a su 

integridad psicológica y que hace referencia a un fenómeno social, por ultimo 

Fernandez, Martinez y Sanchez (2018), consideran que la violencia contra las 

mujeres, es la violencia ejercida por su condición de tal que les ocasiona daños 

físicos, psicológicos y/o sexual, también su privación de su libertad, por ultimo 

Ibarra y Garcia (2015), quienes  describen la violencia desde un sentido relacional, 

es decir, el problema se sitúa desde un punto de vista jerárquico que separa del 

género del hombre y la mujer, convirtiéndose en machismo. 

A continuación, seguiremos con la siguiente categoría del desistimiento, 

que según Beltran (2018), asegura que esta es un figura penal, representa el 
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abandono de la parte denunciante en el proceso sin explicación de por medio, para 

Casas (2018), el desistimiento se presenta cuando la agraviada no concurre a las 

citaciones del fiscal o juez que requiera su presencia, García (2018) sostiene que 

con el desistimiento se genera impunidad que beneficia al denunciado, pues con 

ella ya no se podría continuar con la investigación, por ello Calderón (2017) señala 

que la agraviada en muchas ocasiones se desiste en su denuncia ya que las 

autoridades retrasan mucho las investigaciones generando para en la mayoría de 

ellas, una pérdida de tiempo. 

Seguiremos con la siguiente categoría según Nettel (2018), es un derecho 

constitucionalmente reconocido a la persona humana y velado por diferentes 

autoridades quienes en el marco de la ley los harán que se cumplan respetando los 

principios y garantías, por otro lado, Sánchez (2019), señala que, si bien el acceso 

a la justicia es un derecho de todas las personas, sin embargo, dado a la carga 

procesal que existe en muchas partes, esto ya se ve muy lejano, Sanchez (2018), 

señala que el acceso a la justicia importa que se anule demasiado formalismo en 

el proceso que se inicie, pues de ello, se suma la carga procesal y el poco personal 

que existe en nuestras sedes fiscal y judicial que no permite que los casos se 

investiguen con la premura que el caso lo amerite, por otro lado Chaquila (2019),  

sostiene que el acceso a la justicia es un derecho que todo estado debe asegurar 

a su población, esto no sucede en los poblados mas alejados ya que no existe la 

presencia del estado y ese sentido las comunidades campesinas ejercen el control 

social asegurando así garantías que otorgan los derechos fundamentales, por ello 

Heim (2015), sostiene que el acceso a la justicia es un problema complejo, ya que 

presupone la existencia de desequilibrio de distribución de poderes y la desigualdad 

de defensas. 

Finalmente, tenemos las sub categorías del estudio, conforme lo define 

Zapata y Gonzales (2019), sobre la opinión jurídica de la violencia contra la mujer, 

es un fenómeno estructural y social que se encuentra arraigado en el día a día en 

el entorno familiar caracterizado en ser físico y psicológico, que repercute 

negativamente en la conducta social, psicológica y económica de la víctima,  de la 

misma forma Chaparro (2019), refiere que no existe la debida diligencia por parte 

del Estado, pues existe muchos obstáculos burocráticos que enlentecen los 

procesos generando impunidad en agravio de las víctimas, por ello Echeburùa 
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(2019), el delito de violencia física no solo se debe tipificar como tal, sino también 

se debería investigar por el delito de violencia psicológica ya que no solo daña el 

cuerpo de la mujer victima sino su salud mental, así mismo, Astudillo y Costa 

(2016), que los efectos de la violencia psicológica ocasiona más daño que la 

violencia física, pues esta requiere tratamiento a largo tiempo para su recuperación, 

así mismo Robles (2016), opina que las instituciones de publicidad representan una 

gran herramienta en la que se debe aprovechar a fin de generar conciencia de que 

la violencia es uno de los delitos más crueles que afecta la integridad física, 

psicológica, sexual de la mujer. 

Continuando con el desarrollo de las sub categorías, tenemos el objetivo 

de la ley que lucha contra la violencia hacia la mujer, Dammer (2018), si bien Lima 

se ubica en el quinto lugar mas peligrosa en el mundo para una mujer, lo cierto es 

que se ha incorporado la Ley Nº 30364, que trata de sancionar, mitigar los crímenes 

ocasionados hacia las mujeres, Cardozo y Montañez (2018), la ley 30364, tiene un 

carácter holístico, por que contiene principios y enfoque que define la violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y no solo ello, sino plantea la 

reeducación del agresor, por otro lado, Navarro, Martinez y Vialàs (2018), 

desarrollan que uno de los objetivos para erradicar la violencia contra la mujer, es 

aprovechar el uso del internet y las redes sociales a fin de educar a la juventud, 

aprovechando el apogeo que esta representa en el siglo XXI, Requena (2017), 

sustenta que según la Organización de Naciones Unidas, en 1995, tuvo como uno 

de sus objetivos en la lucha contra la violencia hacia la mujer, partir de la base de 

datos de diferentes instituciones, obteniendo como respuesta que los asesinatos 

de mujeres fueron producto de compañeros machistas o ex compañeros, como 

último objetivo de prevención de la violencia, Flores (2015), sostiene que resultaría 

importante revisar si los protocolos las diferentes instituciones del estado, 

involucradas en el tratamiento de la violencia se encuentran activas, ya que cada 

una de ellas es de suma importancia, pues están en constante contacto con la 

víctima. 

Siguiendo con la línea, desarrollaremos según Buompadre (2016), sobre 

este principio siempre que el motivo de la violencia sea netamente patrimonial y 

que no se haya cometido lesiones graves sobre las personas o con resultado de 

muerte, Andrade y Aleman (2017), en Ecuador el  Principio de oportunidad no está 
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totalmente regulado, sin embargo esta está a discreción del Juez con la venia del 

Juez, este principio puede ser aplicado en los casos de poca relevancia de los 

hechos, Delgadillo y Estrada (2015), sostienen que los hombres que han sido 

procesados bajo este principio en su mayoría no han vuelto a originar hechos de 

violencia y el otro gran porcentaje de hombres han vuelto al hogar, demostrando 

así que mediante terapias psicológicas supervisadas, estos demuestran un gran 

cambio en los agresores, Cadenillas (2018), manifiesta que si bien el Principio de 

Oportunidad aún no está regulado para ser aplicado en los delitos de violencia 

familiar, sin embargo esto resulta importante su regulación ya que de esta forma 

descongestionaríamos es sistema procesal penal en las fiscalías y juzgados 

penales, pues solo es permitido aplicarlo en los delitos de lesiones leves de acuerdo 

al artículo 2 del Condigo Procesal Penal, por ello, Silva y Paredes (2018), sostiene 

que el Principio de Oportunidad representa un mecanismo procesal que de ser 

aplicado en los delitos de violencia familiar representaría una gran ayuda para 

descongestionar el Sistema Penal, siempre que este principio no se desnaturalice. 

Como siguiente punto, Carrillo y Jimenez (2018), las casas refugios se 

deben otorgar en casos excepcionales, que por la gravedad de los hechos y su 

necesidad se requieran, es decir a mujeres cuya situación se encuentre en grave 

amenaza para su vida y la de sus hijos, Guarderas, Verdù, Carrion y Gordillo (2019), 

la importancia radica que no solo las leyes sancionen la violencia sino también el 

estado debe crear casas refugios para mujeres y niñas víctimas de violencia que 

no puedan regresar a sus hogares, Cancapa y Muñoz (2019), afirma el estado 

deber priorizar en la construcción e implementación de  casas refugios para 

victimas que huyen del hogar del agresor, por ello, Sucapuca (2018), resalta que el 

ejercicio de protección mínima por parte del estado es el cumplimiento de todas las 

medidas que resulten efectivas a garantizar el bienestar del agraviado en este caso 

un refugio para las mujeres victimas de violencia 
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III. METODOLOGÍA

Hernández, Ramos, Indacochea y Moreno, (2018), señala que la Metodología es 

una de las partes de un proyecto, que parte de un conocimiento que se va aplicar 

por medio de una serie de técnicas o métodos para su realización y obtención 

de sus resultados.   

En este orden de ideas, desarrollaremos nuestro presente trabajo de 

investigación, aplicando el método de investigación cualitativa, con el tipo de 

nivel descriptivo explicativo, fenomenológico no experimental. 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo 

El tipo de estudio de nuestro presente trabajo de investigación es básico, pues 

como ya lo hemos señalado el método teórico dogmático, pues se dará prioridad 

a los conceptos de carácter jurídico, es conocido que la investigación básica se 

caracteriza en el conocimiento puro de lo recolectado, a fin de contribuir en los 

conocimientos ya existentes, por ello Porta (2018), señala que este tipo de 

investigación interpreta la realidad social, es decir donde las personas muestran 

sus experiencias del mundo en el que viven, de tal forma que una investigación 

básica se construye un mayor conocimiento del fenómeno que se está 

investigando. 

Diseño  

El diseño de investigación del presente trabajo es el estudio con teorías 

intermedias, el mismo que según Castro, Domínguez, Peña, Betancourt y Peón 

(2019), es una teoría que explica una gama de fenómenos sociales, tampoco busca 

dar a entender todos los fenómenos si no, que estos están delimitados a todos los 

fenómenos de interés sociológico de alcance intermedio. 

El desarrollo de la presente investigación se desarrolló viendo el problema 

que radica la violencia que se vive en la actualidad a las mujeres y su entorno 

familiar, es decir partimos de la violencia que se ha generado a partir de todos estos 

años y como los diferentes países latinoamericanos la tratan, de ello el Perú no es 

ajeno a este tipo de violencia, ya que hasta el año 2018, este tipo de delitos lo 

trataban las fiscalías penales de diferentes distritos fiscales, de ello se generó una 

enorme carga procesal, por ello a finales del año 2018 se creó la fiscalía 

especializada en delitos contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo 
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familiar en el Callao como un plan piloto, que a la larga la carga es insostenible ya 

que en siete meses se ha llega a ingresar más de cuatro mil carpetas fiscales de 

diferentes sitios, entre ello, la Comisaria, el Centro de Emergencia Mujer, Juzgados 

y las denuncias de parte, lo que ha llevado a colapsar este tipo de violencia en las 

fiscalías especializadas. 

3.2. Escenario de estudio 

En lo que respecta a la operacionalización de variables, hemos considerado los 

siguientes:  

En Categorías:  -    Tratamiento Jurídico. 

- Violencia familiar

- Desistimiento

- Garantizar el acceso a la justicia

Y como sub categoría tenemos a: 

- Tratamiento jurídico

- Opinión jurídica

- Principio de oportunidad

- Desistimiento

3.3. Participantes 

En lo que respecta a la población, tenemos a diferentes personajes a quienes 

entrevistamos a fin de reunir diferentes conocimientos y puntos de vista, teniendo 

presente sus experiencias en relación con el tema, tales como a asistentes en 

función fiscal, fiscales y jueces, tales como: 

Magistrados que, en el ejercicio de sus funciones, no ayudaran respecto a 

su experiencia en la materia ya que día a día dirigen audiencias relacionados con 

la violencia familiar,  

Fiscales provinciales y Abogados. 

Muestra y Criterios de su selección 

En lo que respecta a la muestra, hemos considerado como muestra a diferentes 

magistrados, fiscales y operadores de justicia del Distrito Judicial del Callao. 
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Perfil Académico 

Puesto que 

desempeña 

Años de Experiencia en 

la Materia 

Nivel Educativo 

En lo que 

respecta a la 

entrevista, se 

tendrá en 

consideración el 

puesto que 

desempeña en el 

Poder Judicial, 

Fiscalía, 

abogado. 

En este punto, se 

tuvo en consideración 

los años de 

experiencia que 

deberá tener el 

entrevistado en el 

derecho penal y 

procesal penal. 

Se considerará que el 

entrevistado pueda 

ser Magister o Doctor 

en derecho Doctor en 

Derecho. 

3.4. Técnicas para recolección de información 

En lo que respecta al recojo de datos, se ha empleado la técnica de entrevista, con 

el instrumento de guía de entrevista. 

Relacionado a este punto, se ha utilizado diversos métodos propios de la 

investigación cualitativa, los mismos que a continuación pasaremos a desarrollar: 

Método analítico: Mediante este método se ha descompuesto las categorías en 

subcategorías, con la finalidad de que nuestro estudio sea completo. 

Método comparativo: Se ha aplicado este método para la estructuración para 

comparar los resultados de las entrevistas, legislaciones comparadas, opinión de 

diferentes juristas en la materia. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos representan a las 

herramientas que usamos en un trabajo de investigación que nos permiten recoger 

información, analizarla, y contrastarla con otras fuentes a fin de obtener un 

resultado. 

Las técnicas que se ha utilizado en este presente trabajo de investigación son las 

siguientes: 

Validez y Fiabilidad de Instrumentos de Investigación 
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Respecto a la validez y fiabilidad en nuestra investigación se ha consultado fuentes 

y autores reconocidos en el mundo jurídico, asimismo las entrevistas se han 

realizado a abogados especialistas en la materia con gran experiencia en el tema, 

lo que avala la credibilidad de la información obtenida. 

Sobre la transferencia se aplicó los hallazgos obtenidos, a través de la 

recolección de información del problema planteado, a las normas correspondientes 

sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la problemática descrita 

a fin que los jueces se remitan a las normas correspondientes y además las 

personas afectadas puedan tener una directa visión de la medida a tomar en caso 

de la transgresión de sus derechos; por ello, Arias y Giraldo (2016), sostiene que el 

rigor científico representa la calidad de la investigación, pues demuestra la ética y 

la integridad del investigador respecto a su trabajo de investigación. 

3.5. Procedimiento 

La trayectoria y los procedimientos metodológicos seguidos para la presente 

investigación, hemos considerado lo siguiente:  

• Exploración

• Planteamiento del problema

• Trabajo de campo

• Análisis de datos

• Interpretación.

3.6 Métodos de Análisis y de Procedimiento de Datos 

En relación al siguiente punto, se realizó a través de diversos instrumentos, entre 

ellos, la entrevista para la recolección de datos, para lo cual este instrumento fue 

planteado en base a preguntas en función de los objetivos de la presente 

investigación. 

Los datos de la entrevista fueron analizados por medio de la Triangulación 

que es una técnica de utilización de la combinación de diferentes métodos en el 

estudio de un mismo fenómeno. (Samanja, 2018, pg.  432) Métodos de análisis de 

datos: Sin dejar de resaltar la importancia de la presente investigación, el método 

de análisis de datos se llevó a través del empleo de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos identificados y  listados en el apartado anterior; parametrado 

siempre bajo el enfoque de una investigación cualitativa, de tipo básica, de diseño 

fenomenológico y no experimental elaborando y aplicando las respectivas 
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herramientas e instrumentos de recolección de datos con el objeto de recopilar la 

información suficiente acerca del fenómeno materia de estudio, asimismo diversas 

posturas y perspectivas acerca del problema inicialmente planteado, en atención a 

los objetivos fijados en la presente investigación, y finalmente alzamos a contrastar 

nuestros supuestos jurídicos, habiendo analizado y discutido previamente la 

información recopilada. 

Enfoque Cualitativo: El seguimiento de métodos cualitativos para realizar 

investigaciones nos permite abordar fenómenos reales de la vida humana tal y 

como éstos se desarrollan cotidianamente; es decir, dentro de su contexto natural. 

Estos métodos se enfocan a describir la esencia alguna situación dada entre 

sujetos, como actores de procesos sociales (Hernández, 2007. pp.17-18). 

3.7. Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación cumple con todos los estándares de calidad 

ya que se avala a partir de la credibilidad, transparencia, fiabilidad y validez de 

sus resultados. 

Hablamos de estándares de calidad porque el presente trabajo ha 

recolectado información de diferentes trabajos provenientes de artículos 

científicos, juristas especialistas en la materia, donde se ha extraído lo mas 

resaltante sin modificar su esencia. 
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IV. RESULTADOS

Descripción de resultados 

4.1.  Resultados del análisis de los trabajos previos 

En esta investigación se contó con una importante fuente de antecedentes. Ello 

permitió hurgar en la problemática para comprenderlo en todas sus dimensiones. 

En esta parte hemos recogido los aportes más relevantes. 

4.2.  Resultados del análisis de la doctrina 

En esta parte, los resultados pretenden darle argumentos y fundamentos a nuestra 

investigación. Por ello se ha recogido los aportes de diversas corrientes 

doctrinarias, expuestas por los principales conocedores en la materia.  

4.3. Resultados del análisis de la posición de expertos 

En estos resultados podemos advertir que los expertos, en algunos de los casos 

discrepan o plantean diversas alternativas, pues cada uno de ellos responden de 

acuerdo a su experiencia en la materia, por ello citamos a Pereira y Jimenez (2019), 

quienes afirman que hoy las mujeres tienen poder de decisión por ello, han logrado 

su independencia pues a lo largo del tiempo han adquirido puestos de trabajo como 

el que antes solo lo tenían los hombres, por ello existen estudios que reflejan que 

precisamente esto hace que el machismo se acrecienta cada día más. 

4.4. Resultados del análisis de la jurisprudencia 

Es importante mencionar que el Acuerdo Plenario Nª 01-2016/CJ-116 del Pleno 

Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria, publicado el 17 de 

octubre del 2017, hace una importante distinción sobre el delito de feminicidio, 

donde el autor debe ser hombre y la victima mujer, que de ninguna forma esto 

puede deducir al termino de identidad sexual. 

4.5. Interpretación y Análisis de las entrevistas 

1.- ¿Considera usted que la incorporación de la ley 30364, ha coadyuvado a 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar en el despacho que usted dirige? ¿Por qué? 

Interpretación 

 La mayoría de los entrevistados coincidieron que, si bien el estado incorporo 

la Ley Nª 30364, a fin de proteger a la familia y a sus integrantes de la violencia 

que se venia ejerciendo sobre ellos, lo cierto es que a pesar del esfuerzo que se 

hizo con la regulación de esta ley, los casos de violencia siguen en aumento, es 
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así que a fines del año 2018 se creo la fiscalía transitoria especializada en los 

delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar en el Callao, para después 

convertirse en la Fiscalia Permanente especializada en los delitos contra la mujer 

e integrantes del grupo familia por la carga procesal que representa. 

Análisis 

 De lo que podemos concluir esta fiscalía se creo como un plan piloto a fin 

de crear descarga procesal en las fiscalías penales, lo cierto es que las denuncias 

van en aumento cada día ya sea por violencia física, psicológica, tocamientos 

indebidos y violación sexual en menores de edad. 

2.- ¿Considera usted que las sanciones penales impuestas a los agresores 

mitiguen la violencia familiar? ¿Por qué? 

Interpretación 

 La mayoría de los entrevistados señalan que los agresores no tienen temor 

a las sanciones que se les puedan aplicar ya que muchos de ellos son reincidentes 

pues tienen más de un delito acumulado en sus antecedentes, esto es por robo, 

hurto, tráfico ilícito de drogas, violencia familiar etcétera, aunado a ello, coinciden 

también que muchas de sus parejas perdonan este tipo de agresiones. 

Análisis 

Conforme a ello, podemos apreciar que los agresores no tienen miedo a la sanción 

que representa este tipo de delito ya que muchos de ellos tienen en su registro 

demás delitos además tienen el respaldo de sus parejas quienes los perdonan 

después de una agresión ya sea por diversos motivos.  

3.- ¿Considera usted que el procedimiento establecido en la Ley 30364, proteja a 

la víctima de violencia? ¿Por qué? 

Interpretación 

 Los entrevistados manifiestan que dentro del procedimiento de la Ley 30364, 

que proteja a la víctima se encuentra las medidas de protección, donde después 

de una audiencia el juez puede otorgarle las medidas de protección, las mismas 

que dependerán de cada caso, eso es a nivel juzgado de familia, y en lo respecta 

a las denuncias que se interponen a nivel fiscal, el representante del ministerio 

público dependiendo de cada otorga medidas de protección provisionales hasta 

que el juez las amplié.  
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Análisis 

 Esta respuesta nos evidencia que existe una protección a la víctima de 

violencia, sin embargo, cuando entrevistamos a los especialistas, estos nos 

informan que muchas de las agraviadas acuden hacia ellos reclamando que estas 

medidas solo es un papel impreso y que no les garantiza una debida protección al 

momento de la agresión. 

4.- ¿Considera usted que las fichas de valoración en mujeres víctimas de violencia, 

sea un instrumento idóneo que efectivamente certifiquen que la agraviada es 

vulnerada en su integridad física? ¿Por qué?   

Interpretación 

 La mayoría de nuestros entrevistados afirmaron que las fichas de valoración 

tienden a ser manipulables ya que es un tipo de encuesta con preguntas cerradas 

y de acuerdo al puntaje que se llegó dependerá de un nivel de riesgo de riesgo, 

donde le juez de acuerdo a ello valorará a fin de brindar las medidas de protección 

a las supuestas víctimas.  

Análisis 

 De ello podemos concluir que las fichas de valoración no es un instrumento 

idóneo que se deba ser valorado por las autoridades a fin de generar una 

protección por parte del estado, ya que solo se basa en una encuesta que brinda 

la denunciante y esta se torne un potencial instrumento procesal que el juez valora 

sobre todas las demás para dictar las medidas de protección a la solicitante. 

  5.- ¿Considera usted que las agresiones entre hermanos por herencia, constituya 

violencia familiar? ¿Por qué?  

Interpretación 

 Los entrevistaron señalaron que en el despacho donde laboran existen un 

gran porcentaje de denuncias dirigidas entre hermanos por temas de herencia, los 

denunciantes ingresan sus denuncias con la finalidad de que el juez les otorgue 

medidas de protección a fin de lanzar al otro hermano del hogar donde viven y es 

que la norma concluye que por temas de herencia entre hermanos también es 

violencia familiar, lo que genera más carga en los despacho y juzgados penales. 

Análisis 

 De ello podemos concluir que la violencia entre hermanos por temas de 

herencia tiene otro trasfondo, ya que los usuarios utilizan este tipo de medidas 
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procesales como son las medidas de protección para el beneficio de sus propios 

intereses. 

6.- Considera usted que se deba aplicar el Principio de Oportunidad en los casos 

de violencia familiar? ¿Por qué? 

Interpretación 

 La mayoría de los entrevistados coincidieron que la norma debe contemplar 

abiertamente aplicar el principio de oportunidad en los casos de violencia física, 

rigiéndonos en el artículo dos del Código Procesal Penal. 

Análisis 

 De ello concluimos que los entrevistados están de acuerdo que el Principio 

de Oportunidad debe aplicarse en los temas de violencia familiar en la modalidad 

de violencia física, ya que esto en cierta manera compensaría los gastos que el 

agraviado tendría por los daños que se le ocasiono. 

7.- Considera usted que la norma deba contemplar el archivo a los casos donde la 

agraviada se desiste? ¿Por qué? 

Interpretación 

 La mayoría de los entrevistados coincidieron que la Ley Nª 30364, debe 

permitir el archivo de denuncias donde la agraviada no tiene interés en que ello se 

resuelva, teniendo en cuenta que en las diferentes carpetas fiscales existe solo 

una denuncia a nivel policial y algunas carpetas donde ni siquiera existe una 

declaración o ratificación de denuncia, ello hace que no exista imputación 

necesaria para continuar con su trámite. 

Análisis 

 De las respuestas obtenidas concluimos que los entrevistados opinan que 

la ley que lucha contra la violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar debe 

permitir el archivo de denuncias donde la denunciante abandona o desiste de su 

pretensión, lo que ayudaría a descargar le sistema procesal penal que va en 

aumento en distintos despachos y juzgados penales. 

8.- Como resuelve usted en los casos donde la denunciante no acude a las 

citaciones programadas a fin de ratificarse en su denuncia? ¿Por qué? 

Interpretación 

 Los entrevistado coincidieron que en los casos de denuncia donde no existe 

ratificación de los cargos, no tienen otra opción de volver a citarlos hasta en tres 
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oportunidades, generando gasto de personal administrativo, gasto de material de 

oficina, pérdida de tiempo a los Courier, es decir genera una serie de gastos 

innecesario en el trámitede una denuncia donde la denunciante ya no quiere 

continuar. 

Análisis 

 De esta pregunta concluimos que los entrevistados están de acuerdo que la 

se modifique la norma en el sentido de que se pueda archivar las denuncias en los 

casos donde la denunciante se desista o abandone de su pretensión, para así 

evitar gastos al estado. 

9.- Cuando considera usted que la víctima de violencia familiar obtiene una 

protección oportuna por parte del estado? ¿Por qué? 

Interpretación 

 Los entrevistados concluyeron que debido a la carga procesal que existe, 

no se pueda priorizar los casos que ameriten una verdadera investigación, de ello 

también advierten que en las diferentes comisarias no existe una predisposición de 

ayudar cuando las agraviadas acuden a sus dependencias solicitando apoyo por 

violencia, a pesar que muchas de ellas cuentan con sus medidas de protección. 

Análisis 

 De ello, podemos concluir que debido a la elevada carga procesal no se 

pueda realizar una debida investigación en los casos que verdaderamente lo 

amerite, por otra parte, no existe suficientes efectivos policiales que realicen visitas 

inopinadas a las agraviadas a fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las 

medidas de protección a su favor.  

10.- ¿Considera usted que la ley Nª 30364, brinda las herramientas necesarias para 

combatir la violencia familiar? ¿Por qué? 

Interpretación 

 La mayoría de los entrevistados coincidieron que la ley que lucha contra la 

violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar deba ser modificada en el 

sentido de otorgar instrumentos en los cuales el operador de justicia pueda 

garantizar una protección a la víctima a fin de que esta pueda recuperarse de la 

agresión, aunado a ello, los entrevistados están de acuerdo que el cambio no solo 

debe partir de la norma sino de las mismas instituciones que completan el sistema 

de justicia penal. 



28 

Análisis 

De la presente pregunta concluimos que el gran porcentaje de los 

entrevistado están de acuerdo que el cambio no solo debe partir de la norma sino 

también de las instituciones que completan el trámite de justicia, con la finalidad de 

mejorar el sistema y poder brindar atención y confianza a los denunciantes. 

3.6. Resultados de las Entrevistas 

Para culminar los resultados de las entrevistas, dado a su naturaleza es poco 

estructurada, Padua (2018, ) el reducido número de individuos que interviene y sus 

características, así como la relativa influencia del moderador sobre el grupo y las 

entrevistas enfocadas al grupo, no tienen mucha validez como fuente única de 

datos primarios. Por ello, nuestras entrevistas han sido resueltas sin injerencia, 

respetando la opinión del entrevistado; los resultados de las entrevistas son los 

siguientes: 

La mayoría de los entrevistados señalan que la ley Nª 30364, no 

contribuye en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar ya que debido a la carga procesal que existe en los 

diferentes despachos genere un ambiente de impunidad a las partes denunciantes, 

quienes no encuentran una verdadera protección por parte del estado, lo que avala 

nuestra hipótesis, esta situación tendrá que corregirse, pues la mayoría respondió 

que está de acuerdo con una modificación en la norma que contribuya a cumplir 

con los objetivos por las que fueron incorporadas a nuestro sistema penal. 

Que, si bien el juez toma en consideración en muchas de sus resoluciones, 

las fichas de valoración en mujeres víctimas de violencia, estas no certifican que 

efectivamente las denunciantes se encuentren en riesgo y por lo tanto necesiten de 

las medidas de protección, teniendo en cuenta que estas fichas son encuestas que 

según los entrevistados no garantizan su vulnerabilidad. 

La ley que lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo 

familiar no contempla el archivo donde la denunciante se desiste o abandona el 

proceso, contra viendo el presupuesto de imputación objetiva, donde 

necesariamente la denunciante debe imputar hechos ilícitos a su agresor de tal 

manera que la investigación no se torne vaga e insuficiente. 
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De las ultimas reflexiones de los entrevistados quienes manifiestan que no 

solo debe modificarse la ley 30364, también es necesario que las diferentes 

instituciones del estado contribuyan en con la finalidad de prevención, sanción y 

erradicación de la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar. 
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V. DISCUSIÓN

En esta última parte se ponen a consideración los principales aportes de los autores 

estudiosos y con ello se plantea la siguiente discusión, la misma que ha permitido 

corroborar las hipótesis. Así, por ejemplo, los estudiosos que realiza  

Que, si bien la violencia contra la mujer es todo acto con resultados dañino 

en su integridad física, psicológica y/o sexual, que menoscaban o modifica el 

normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima de violencia, lo que se extiende 

en los demás integrantes del grupo familiar. (Carratalá, 2016. p. 42). 

Sutherland, McCormack, Pirkis, Easteal, Holland y Vaughan, (2015), 

manifiestan que la violencia familiar es uno de los mas grande problemas de salud 

pública, pues causan daño físico, psicológico, sexual y/o económicos sobre su 

víctima, representando uno de las violaciones de derechos humanos, donde los 

integrantes de las familias vulneradas son proclives a continuar estos hechos de 

violencia, sin embargo existen estrategias  de prevención de violencia, el mismo 

que destaca romper estas normas culturales permitidas y toleradas en una 

sociedad machista. 

 Uno de los puntos según Garcia, Hegarty, D`Oliveira, Maclain, Colombini y 

Gene (2015), quienes refieren que los sistemas de salud representan un punto muy 

importante en la salud mental de las personas y que son muy pocos los países que 

invierten en ellas, estos estudios contribuirían al fortalecimiento y mejoramiento del 

sistema legal de cada estado, a fin de prevenir las formas de violencia en contra 

de los miembros de la familia. 

 Por ello, Vega (2018), resalta la importancia de la presencia de los Centros 

de Emergencia Mujer, localizados en las comisarías pues estas contribuyen al 

asesoramiento de las víctimas de violencia con apoyo legal y el seguimiento de sus 

casos, los centros de emergencia mujer, son las entidades estatales quienes 

presionan a las autoridades fiscales a agilizar las investigaciones, esto es 

dependiendo de la gravedad del caso. 

Es así que, Laso (2015), sostiene que el individuo que recibe terapia 

psicológica se recupera en un 80/, es posible recuperar sus emociones, es 

importante resaltar que el sujeto este consciente que necesite rehabilitarse por 
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intermedio de terapias psicológicas, el mismo que permitiría incorporarse a su 

entorno familiar, sin el temor a repetir hechos de violencia. 

Bodelon (2015), manifiesta que no solo es violencia contra la mujer las 

agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales, sino también aquellas acciones u 

omisiones de los funcionarios públicos. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: la incorporación de la Ley Nª 30364, que previene, sanciona y erradica la 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, representa una 

innovación en nuestro sistema jurídico que necesitaba brindar apoyo y dar 

seguridad a las víctimas de violencia ya sea a la mujer o a quienes integran 

al grupo familiar, sin embargo según las encuestas reflejan que estas no 

son suficientes ya que la carga procesal en materia de violencia aumenta 

cada día, teniendo en cuenta que no existe una previa capacitación 

relacionado a estos delitos. 

Segundo: La ficha de valoración no debe ser determinante para que el juez otorgue 

medidas de protección al solicitante, sino que estos deben ser valorados 

con otros documentos igualmente idóneo que certifiquen que efectivamente 

la denunciante merece las medidas de protección. 

Tercero: la norma que lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del 

grupo familiar no contempla el archivo en las denuncias cuya denunciante 

desestima o abandona su pretensión, todo ello genera carga procesal pues 

teniendo en cuenta que no se tiene una sindicación directa hacia el agresor, 

lo que conlleva a una investigación sin fundamento, lo que origina además 

de carga procesal, gastos innecesarios al estado. 

Cuarto: de las respuestas de los entrevistados concluimos que no solo debe 

modificarse la Ley 30364, sino también es necesario que las diferentes 

instituciones del estado comprometidas a la efectividad de la norma deben 

unificar criterios para cumplir la finalidad de la mencionada norma que es 

la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia la mujer e 

integrantes del grupo familiar. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primero: A fin de efectivizar la ley 30364, se debería convocar a especialistas en 

materia de violencia familiar asi como a juristas, a fin de modificar la norma, 

con la finalidad de asegurar una oportuna prevención y de ser el caso 

sancionar al agresor de tal forma que este tipo de violencia sea erradicada 

de los hogares y no vulnerar derechos de las partes procesales. 

Segundo: Que las fichas de valoración a mujeres víctimas de violencia, no sean 

valoradas de forma determinante para los jueces, sino que sean valoradas 

juntamente con una serie de documentos que permitan dar credibilidad la 

afirmación de la solicitante, es decir que se valoren todas las 

documentaciones que la denunciante pueda ofrecer y esta sea suficiente a 

fin de crear certeza al juez de que verdaderamente necesiten las medidas 

de protección a su favor. 

Tercero: Dentro de los cambios que deber enfrentar la norma, se debe contemplar 

el archivo de las denuncias donde la demandante y/o agraviada se desiste 

o abandona su pretensión, resaltando los requisitos que tendría el

desistimiento, así como el abandono de la causa. 

Cuarto: Los cambios que tendría la norma deben mantener su finalidad que es de 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia, sin embargo, no solo vendría el 

cambio en la norma, sino reestructurar los mecanismos que tienen las 

diferentes instituciones del estado en la contribución de la efectividad de la 

norma.  
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VIII. PROPUESTA

Criterios para la modificación de la ley 30364 

Estando a que la presente investigación nos ha permitido concluir en la necesidad 

y justificación de la modificación de la ley 30364 Ley que previene, sanciona y 

erradica la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, a continuación, 

estableceremos algunos aportes que coadyuvarían a mejorar su aplicación, de tal 

forma que la ley cumpla su finalidad por la cual fue incluida en nuestro sistema 

penal.  

PRIMERO: Teniendo en cuenta que se trata de delitos donde se vulnera la 

integridad física, psicológica y sexual de las mujeres e integrantes del grupo 

familiar, sin embargo debemos rescatar que si bien esta norma representa una 

innovación contra la lucha de la violencia ejercida de muchos años contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar, debemos precisar que de acuerdo a los 

especialistas en la materia y diversos juristas, esta norma se debe modificar, ya que 

las encuestas revelan que en la prevención de la violencia, no existe mecanismos 

en las cuales se pueda prevenir el maltrato hacia las mujeres. 

• En lo que respecta a las sanciones a los agresores, si bien es cierto se ha

logrado sancionar a muchos de ellos por la comisión de delitos de tentativa

de feminicidio, feminicidio, lesiones graves, pero en lo que respecta a los

delitos de lesiones leves, violencia psicológica, el procedimiento es distinto,

pues en muchos de ellos, no existe una unificación de criterios de los

operadores de justicia en la búsqueda de los agresores

• Finalmente, las encuestas reflejan que la violencia sigue creciendo en las

diferentes entidades de los estados, esto es, en sede fiscal, judicial, centros

de emergencia mujer, etcétera, de lo que se evidencia que no se esta

cumpliendo con el ultimo objetivo de la norma 30364, que es la erradicación,

pues como se ha vista en líneas anteriores los índices de violencia siguen

en aumento.

A modo de conclusión, se tiene que el delito de violencia familiar constituye el delito 

contra la Vida, el Cuerpo y la Salud de las victimas ya sean mujeres en todo su ciclo 
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de vida y a los integrantes que conforman el grupo familiar, no existe un debido 

tratamiento en su prevención, sanción y erradicación.  

Segundo: Se debe tomarse en cuenta que, respecto a la obtención de las medidas 

de protección, la ficha de valoración no puede ser tomado como un único 

instrumento válido para generar convicción a juez, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

• La ficha de valoración, si bien es cierto, la ley 30364, establece como un

requisito en la cual debe ser llenado por la agraviada a fin de este resultado

deba ser enviado al juez con la finalidad de otorgar medidas de protección,

sin embargo, las fichas de valoración en mujeres víctimas de violencia, es

un documento tipo encuesta en la cual la presunta víctima dependiendo a su

respuesta esta obtiene un puntaje que pueda representar su riesgo.

• De acuerdo con las respuestas de los expertos quienes manifiestan que las

fichas de valoración son un instrumento tendiente a ser manipulados a la

conveniencia de la presunta agraviada ya que estas fichas contienen

preguntas cerradas, con un puntaje que sirve para medir el presunto riesgo

de la entrevistada.

Finalmente, las fichas de valoración si bien deben ser llenados a fin de medir el 

grado de vulnerabilidad de la presunta víctima, esto solo no puede ser valorado 

por la autoridad judicial para el otorgamiento de mediadas de protección, sino 

debe ser un conjunto de documentos idóneos que puedan generar convicción 

al juez para el otorgamiento de dichas medidas. 

Tercero: Se debe tener presente los criterios que continuación presentaremos a fin 

de se permita archivar las denuncias donde la denunciante se desiste o 

abandona el proceso por diferentes motivos: 

• De acuerdo con los diferentes entrevistados, en los despachos que ellos

dirigen existen carpetas fiscales, expedientes y denuncias, en las cuales las

denunciantes o agraviadas no asisten a las citaciones que la autoridad

convoca,

• Esto es, que muchas denunciantes presentan su pretensión refiriendo haber

sido vulneradas en su integridad física y/o psicológica, pero mientras el
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proceso avanza, muchas de ellas no cumplen con acudir a ratificar sus 

denuncias, ya sea por diferentes motivos, esto genera sobre carga procesal, 

gastos en la administración de justicia, que no permite dar prioridad con los 

casos que si ameritan mayor seguimiento. 

• Las excusas que las denunciantes presentan es que ya se amistaron con

sus respectivos agresores y por ello ya no tiene sentido continuar con el

trámite de su denuncia, sin embargo, la ley no contempla el archivo por estos

casos, haciendo que se pierda tiempo y gastos innecesarios para el estado.

A modo de conclusión, la ley 30364 debe contemplar la posibilidad archivar los 

casos en las cuales las partes ya han conciliado en su intimidad, pero guardando 

la solemnidad en estos casos, como los que se requiere en los acuerdos de 

Principio de Oportunidad. 

Cuarto: En lo que respecto a este último punto los criterios que a continuación 

presentaremos respecto a la protección oportuna de las víctimas de violencia 

y la posibilidad de excluir a los hermanos que sean violentados por temas 

patrimoniales: 

• De acuerdo a las estadísticas observamos que muchas de las mujeres

víctimas de violencia, no tienen la protección necesaria y oportuna por parte

del estado, esto que a pesar de que obtiene medidas de protección siguen

siendo agredidas y muchas de ellas continúan viviendo con sus verdugos,

representando así letra muerta las mencionadas medidas de protección

• Otro punto importante también resulta que referente a los sujetos de

protección sean los hermanos que se violenten por índole patrimonial, que

si bien existe una casación donde se protege a los hermanos víctima de

agresión física y/o psicológica cuando el fin es una disputa patrimonial, estos

deben se resueltos en otra instancia igual satisfactoria ya que con una

medida mal dictada se pueda perjudicar a la otra parte teniendo en cuenta

el peso valorativo que representa las fichas de valoración.

Finalmente concluimos que la víctima de violencia no suele tener una protección 

oportuna por parte de la autoridad, ya que es necesario depurar los sujetos 
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procesales de protección de esta ley, ya que genera sobre carga procesal y por 

ende se desprotege a la verdadera víctima de violencia 
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Anexo 1 

Formato de entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Dirigido a los Especialistas Judiciales 

Título: 

“Tratamiento jurídico de la violencia familiar en la Corte Superior de Justicia 

del Callao, 2018” 

Entrevistado   :………………………………………………………………………… 

Cargo     :………………………………………………………………………… 

Institución    :………………………………………………………………………… 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el tratamiento jurídico de la violencia familiar en la Corte Superior de 

Justicia del Callao. 2018. 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que la incorporación de la ley 30364, ha coadyuvado a

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del

grupo familiar en el despacho que usted dirige? ¿Por qué?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que las sanciones penales impuestas a los agresores

mitiguen la violencia familiar? ¿Por qué?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………¿Consi

dera usted que el procedimiento establecido en la Ley 30364, proteja a la 

víctima de violencia? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 

Describir el tratamiento jurídico de la Ley 3036, ¿que regula el delito de violencia 

familiar en la Corte Superior de Justicia del Callao. 2018. 

 Preguntas: 

1) ¿Considera usted que las fichas de valoración en mujeres víctimas de

violencia, sea un instrumento idóneo que efectivamente certifiquen que

la agraviada es vulnerada en su integridad física?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

2) ¿Considera usted que las agresiones entre hermanos por herencia,
constituya violencia familiar?
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………… 

3) ¿Considera usted que se deba aplicar el Principio de Oportunidad en los

casos de violencia familiar?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2 

Describir el tratamiento jurídico de la Ley 30364 que regula la violencia familiar, 

ante el desistimiento y/o abandono de parte del agraviado en la Corte Superior de 

Justicia del Callao. 2018. 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que la norma deba contemplar el archivo a los casos

donde la agraviada se desiste?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

2. ¿Como resuelve usted en los casos donde la denunciante no acude a las

citaciones programadas a fin de ratificarse en su denuncia? ¿Por qué?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3 

Describir el tratamiento jurídico de la Ley 30364 que regula la violencia familiar, 

desde la perspectiva a garantizar la agraviada el acceso a la justicia, ¿en la Corte 

Superior de Justicia del Callao? 2018 

Preguntas: 

1. ¿Cuándo considera usted que la víctima de violencia familiar obtiene una

protección oportuna por parte del estado?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

2. ¿Considera usted que la ley Nº 30364, brinda las herramientas necesarias

para combatir la violencia familiar? ¿Por qué?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 SELLO Y FIRMA 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

TÍTULO: TRATAMIENTO JURIDICO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO. 2018 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMAS 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO. 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el tratamiento 
jurídico de la violencia 
familiar en la Corte Superior 
de Justicia del Callao? 2018? 

OBJETIVO GENERAL 
Describir el tratamiento 
jurídico de la violencia 
familiar en la Corte Superior 
de Justicia del Callao. 2018. 

Tratamiento 
Jurídico 

Tratamiento 
jurídico 
Opinión Jurídica  

Distrito 
Fiscal del 
Callao – 

Jueces. 

Operadores 
de Justica. 

Entrevistas 

Fuente 
documental 

Análisis de 
normas 
nacionales 

Análisis del 
derecho 
comparado 

Estadísticas 

Guía de 
pregunta de 
entrevistas. 

Ficha de análisis 
de fuente 
documental. 

Ficha de análisis 
de las normas 
nacionales 

Ficha de análisis 
del derecho 
Comparado. 

PROBLEMA ESPECÍFICO 01 
¿Cuál es el tratamiento 
jurídico de la Ley 3036, que 
regula el delito de violencia 
familiar en la Corte Superior 
de Justicia del Callao? 2018? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01 
Describir el tratamiento 
jurídico de la Ley 3036, ¿que 
regula el delito de violencia 
familiar en la Corte Superior 
de Justicia del Callao. 2018. 

Violencia 
familiar 

-Opinion Juridica
- Principio de
Oportunidad.
- Opinion
Juridica

PROBLEMA ESPECÍFICO 02 
¿Cuál es el tratamiento 
jurídico de la Ley 30364 que 
regula la violencia familiar, 
ante el desistimiento y/o 
abandono de parte del 
agraviado en la Corte 
Superior de Justicia del Callao. 
2018? 

PROBLEMA ESPECÍFO 02 
Describir el tratamiento 
jurídico de la Ley 30364 que 
regula la violencia familiar, 
ante el desistimiento y/o 
abandono de parte del 
agraviado en la Corte 
Superior de Justicia del 
Callao. 2018. 

Desistimiento 
Desistimiento 
Opinion 
Jurídica  

PROBLEMA ESPECÍFICO 03 
¿Cuál es el tratamiento 
jurídico de la Ley 30364 que 
regula la violencia familiar, 
desde la perspectiva a 
garantizar la agraviada el 
acceso a la justicia, en la Corte 
Superior de Justicia del 
Callao? 2018? 

PROBLEMA ESPECÍFICO 03 
Describir el tratamiento 
jurídico de la Ley 30364 que 
regula la violencia familiar, 
desde la perspectiva a 
garantizar la agraviada el 
acceso a la justicia, ¿en la 
Corte Superior de Justicia del 
Callao? 2018 

Garantizar el 
acceso a la 

justicia 

Proteccion 
 oportuna 
Opinion 
 juridica 
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Anexo 3 Preguntas 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍA Ítems 

Tratamiento 
Jurídico 

- Tratamiento
jurídico

¿Considera usted que la incorporación de la ley 
30364, ha coadyuvado a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar en el despacho que usted dirige? 

- Opinión
Jurídica

¿Considera  usted que las sanciones penales 
impuestas a los agresores mitiguen la violencia 
familiar? ¿Por qué? 
¿Considera usted que el procedimiento establecido 
en la Ley 30364, proteja a la victima de violencia? 

Violencia 
familiar 

- Opinión
Jurídica. ¿Considera usted que las fichas de valoración en 

mujeres víctimas de violencia, sea un instrumento 
idóneo que efectivamente certifiquen  que la 
agraviada es vulnerada en su integridad física?  

- Opinion
Juridica

¿Considera usted que las agresiones entre hermanos 
por herencia, constituya violencia familiar? 

- P. O. ¿Considera usted que se deba aplicar el Principio de 
Oportunidad en los casos de violencia familiar? 

Desistimiento 

- Desistimiento ¿Considera usted que la norma deba contemplar el 
archivo a los casos donde la agraviada se desiste? 

- Opinión
jurídica

¿Cómo resuelve usted en los casos donde la 
denunciante no acude a las citaciones programadas a 
fin de ratificarse en su denuncia? 

Garantizar el 
acceso a la 

justicia 

- Protección
oportuna.

- Opinion
Juridica

¿Cuándo considera usted que la víctima de violencia 
familiar obtiene una protección oportuna por parte 
del estado? 

¿Considera usted que la ley Nº 30364, brinda las 
herramientas necesarias para combatir la violencia 
familiar? 
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Anexo 4 

Matriz de Triangulación 

  PREGUNTA A1 A2 A3 A4 A5 A6 CONVERGENCIA DIVERGENCIA INTERPRETACIÓN 

1.- ¿Considera usted 
que la incorporación 
de la ley 30364, ha 
coadyuvado a 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 
contra la mujer e 
integrantes del grupo 
familiar en el 
despacho que usted 
dirige? ¿Por qué? 

Considero que en 

cierta medida ha 

contribuido a la 
prevención, 

sanción y 

erradicación de la 
violencia 

familiar, sin 

embargo, no es 
suficiente ya que 

se necesita 

modificar la ley 
30364 para que 

esta cumpla con 

su objetivo. 

La ley 30364 no 

contribuye a 

prevenir, ni 
erradica la 

violencia 

familiar, ya que 
se necesita aparte 

de la 

modificación de 
la ley, otras 

medidas para en 

su conjunto esta 
ley pueda ser 

eficaz. 

No considero 

que esta ley 

contribuya a 
prevenir la 

violencia ya que 

estos delitos 
cada día 

aumentan y no 

es suficiente los 
alcances que 

esta ley tiene. 

Considero que 

esta ley no esta 

contribuyendo a 
erradicar la 

violencia ya que 

la carga cada día 
aumenta y no 

existe una 

debida 
información 

acerca de la 

comisión de 
estos delitos, 

pues tenemos 

denuncias que ni 
siquiera amerita 

su 

investigación. 

Considero 

que la Ley 

30364 ayuda a 
sancionar a 

los agresores, 

sin embargo, 
esta necesita 

ser 

modificada en 
el sentido que 

prevenga y 

erradique la 
violencia 

familiar. 

La ley contra la 

violencia en cierta 

medida ayuda a 
identificar al 

agresor y a 

sancionarlo, sin 
embargo, no 

previene menos 

contribuye a 
erradicar la 

violencia dentro de 

una familia 
teniendo en cuenta 

los altos índices de 

violencia que 
enfrentamos. 

La mayoría de los 

entrevistados 

considera que se 
debe modificar la ley 

de violencia familiar, 

a fin de sus objetivos 
se cumplan. 

La mayoría de 

los 

entrevistados 
coincidieron 

que la norma no 

cumple con los 
objetivos de 

prevenir y 

erradicar la 
violencia 

familiar. 

La mayoría de los entrevistados 

considera que si se encuentra 

justificada, señalan que se debe 
realizar cambios en la norma ya 

que existe muchos vacíos y 

artículos que deben modificarse a 
fin de proteger a la victima sin 

originar carga procesar. 

2.- ¿Considera usted que 
las sanciones penales 
impuestas a los 
agresores mitiguen la 
violencia familiar? ¿Por 
qué? 

Considero que los 

agresores no 

tienen miedo a la 

sanción penal por 

estos delitos ya 
que muchos de 

ellos, tienen otro 

tipo de denuncias 
pendientes y le 

resta importancia 

a este tipo de 
hechos 

delictivos. 

De acuerdo con 

nuestras carpetas 

fiscales, los 

agresores no 

tienen miedo a 
este tipo de 

sanción, ya que 

consideran que 
estos son solo 

problemas 

conyugales y no 
tienen por que 

ventilarse en las 

fiscalías. 

Los agresores 

restan 

importancia a 

estos tipos de 

delitos, muchos 
de ellos aducen 

que solo se 

defendieron y 
que son las 

mujeres las que 

se aprovechan 
por su 

condición de 

mujer y tienen a 
su favor a esta 

ley. 

Considero que 

los agresores en 

cierta medida 

tienen miedo a 

las saciones 
efectivas, sin 

embargo los 

agresores saben 
convencer a las 

agraviadas para 

que estas retiren 
sus denuncias y 

asi estos 

agresores no 
puedan ser 

investigados por 

el delito de 

violencia. 

Considero 

que no, 

muchos de los 

agresores son 

reincidentes y 
saben en que 

casos estas 

denuncias se 
archivan y 

utilizan 

variedades de 
argucias para 

que estas 

denuncias no 
continúe. 

La violencia en el 

núcleo familiar va 

en aumento y es 

que los agresores 

no tienen miedo a 
las sanciones 

penales ya que son 

benignas y muchos 
de ellos vuelven 

con sus parejas, 

haciendo que estas 
lo perdonen. 

En mayoría los 

entrevistados 

señalan que los 

agresores no tienen 

miedo a las 
sanciones penales 

que origina la 

comisión de estos 
delitos ya que 

muchos de ellos 

tienen en su haber 
demás delitos, 

además saben como 

reconciliar con sus 
parejas. 

La minoría de 

los 

entrevistados 

coincidieron 

que los 
agresores 

piensan que las 

agresiones son 
problemas 

familiares y 

estas no deben 
ventilarse en las 

fiscalías. 

La mayoría de los entrevistados 

señalan que los agresores no 

tienen miedo a las sanciones que 
puedan originar este tipo de 

delito ya que muchos de ellos 

minimizan la comision de estos 
delitos y tienen el perdon de sus 

parejas. 
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3.- ¿Considera usted que 
el procedimiento 
establecido en la Ley 
30364, proteja a la 
víctima de violencia? 

La ley 30364, 
contempla 

otorgar medidas 

de protección a 
nivel fiscal y 

judicial, esto es 

dependiendo de 
cada caso, siendo 

que estas 

medidas no son 
inmediatas y en 

cierta forma no 

protege a la 
víctima. 

Las medidas de 
protección como 

su nombre lo 

dice protege a la 
víctima, pero en 

la realidad esto 

no deja de ser 
solo un papel 

firmado por una 

autoridad, ya sea 
fiscal o judicial.  

La protección 
inmediata que 

se puede 

brindar con la 
ley 30364, es 

otorgar medidas 

de  protección y 
dentro de ellas 

se le brinda 

diferentes 
formas de 

proteger a la 

agraviada. 

Como medidas 
inmediatas 

tenemos las 

medidas de 
protección cuyo 

contenido tiene 

por finalidad la 
orden de 

alejamiento al 

agresor de su 
victima y otras 

medidas que se 

dicta para 
proteger a la 

agraviada.  

En la ley 
30364 solo 

tenemos las 

medidas de 
protección 

para alejar al 

agresor y 
victima, esto 

es una medida 

inmediata de 
protección 

que la ley 

contempla 
autorizado 

por el fiscal o 

juez.  

Dado a las 
estadísticas, las 

medidas de 

protección no 
protege a las 

victimas ya que los 

efectivos 
policiales no 

cumplen con 

realizar visitas 
inopinadas a fin de 

hacer seguimiento 

a los casos. 

Los entrevistados 
coinciden que la 

única protección que 

brindan a la 
agraviada son las 

medidas de 

protección 

Un grupo de 
entrevistados 

refirió que las 

medidas de 
protección 

representan en 

la realidad solo 
un papel sellado 

por una 

autoridad fiscal 
o judicial. 

Los entrevistados consideran 
que la única herramienta que 

tienen para protege a la víctima 

es las medidas de protección a 
favor de la víctima, sin embargo 

estas no deben ser de ninguna 

forma letra muerta, pues 
requiere que se le haga 

seguimientos a estos casos. 

4.- ¿Considera usted que 
las fichas de valoración 
en mujeres víctimas de 
violencia, sea un 
instrumento idóneo que 
efectivamente 
certifiquen que la 
agraviada es vulnerada 
en su integridad física?   

Considero que 

las fichas de 

valoración son 
un instrumento 

que en definitiva 

no garantizan 
que el 

peticionante 

necesite a su 
favor medidas de 

protección. 

Opino que bien 

las fichas de 

valoración 
representan un 

instrumento 

importante 
contenido en la 

ley de violencia, 

sin embargo, esta 
no acredita la 

supuesta 

vulneración. 

Considero que 

las fichas de 

valoración no 
representan 

instrumento 

idóneo para 
generar un 

derecho, 

debiendo 
además de ello, 

incorporarse 

demás 

documentos que 

acrediten la 

supuesto 
vulneración. 

Según la ley de 

violencia 

familiar en 
indispensable 

que las fichas de 

valoración sean 
llenadas por el 

agraviado, sin 

embargo, ello no 
acredita que la 

supuesta 

víctima presente 

algún tipo de 

riesgo ya que es 

un tipo de 
cuestionario que 

se llenan 

dependiendo de 
nuestra 

voluntad. 

Considero 

que las fichas 

de valoración 
son 

necesarias, 

pero de 
ninguna 

manera puede 

representar 
documento 

influenciable 

para el juez a 

otorgar 

medidas de 

protección. 

Que si bien las 

fichas de 

valoración 
representan un 

instrumento 

importante 
contenido en la ley 

de violencia sin 

embargo esta no 
acredita la 

supuesta 

vulneración. 

Los entrevistados 

en mayoría señalan 

que las fichas de 
valoración no 

pueden calificarse 

como un 
documento 

imprescindible 

para generar 
convicción al juez 

en el proceso de 

otorgamiento de 

medida de 

protección. 

Un grupo de 

entrevistados 

considera que si 
se debe 

considerar a la 

ficha de 
valoración 

necesaria para el 

tramite de 
medidas de 

protección, sin 

embargo este 

debe ser 

acompañado de 

otros 
documentos de 

igual 

satisfacción 
para generar 

este derecho. 

Los entrevistados en mayoría 

señalan que la ficha de valoración 

no pueden se imprescindibles para 
el otorgamientos de medidas de 

protección, sino también se sebe 

valorar demás documentos que 
acrediten que la demandante 

necesita el otorgamiento de las 

medidas de protección. 

5.- ¿Considera usted que 
las agresiones entre 
hermanos por herencia, 
constituya violencia 
familiar? 

Considero que las 
agresiones entre 

hermanos 

representan 
violencia 

familiar, pero su 

genesis es la 

disputa de una 

herencia, que 

bien tendría que 
solucionarse en 

Estas agresiones 
se investigan en 

las fiscalías, pero 

de la mayoría de 
los casos, los 

hermanos solo 

denuncian de tal 

manera de 

desalojar de la 

propiedad al 
hermano que les 

Consideramos 
que este tipo de 

casos provienen 

de denuncias 
con otra 

finalidad, para 

sacar a una 

persona de la 

casa, mal 

utilizando el 
sistema penal 

Consideramos 
que este tipo de 

delitos donde 

dado a su 
naturaleza, debe 

investigarse en 

otras instancias 

que puedan dar 

solución a sus 

conflictos. 

Opino que 
este tipo de 

delitos no 

deben verse 
en sede fiscal, 

porque el fin 

el fin es la 

disputa de una 

propiedad y 

esto 
desencadena 

Opino que la 
violencia entre 

hermanos por 

herencia no deben 
investigarse en las 

fiscalías 

especializadas, 

pues bien pueden 

solucionar sus 

conflictos en los 
juzgados como 

Los entrevistados 
coinciden que este 

tipo de denuncias se 

deben resolver en 
los juzgado ya que 

provienen por la 

disputa de herencia. 

Un grupo de 
entrevistados 

considera que 

este tipo de 
denuncias en el 

fondo tienen 

otros intereses. 

Los entrevistados señalaron que 
las agresiones entre hermanos no 

deben investigarse en sede fiscal 

ya que en el trasfondo lo que se 
disputa es una propiedad. 
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otras instancias 
igualmente 

satisfactoria. 

estorba. para fines 
propios. 

violencia 
como en otros 

delitos. 

corresponde. 

6.- ¿Considera usted que 
se deba aplicar el 
Principio de Oportunidad 
en los casos de violencia 
familiar? 

Considero que el 
principio de 

oportunidad debe 

aplicarse en los 
delitos de 

agresiones 

físicas, teniendo 
en cuenta que es 

una forma de 

resarcir el daño 
ocasionado a la 

víctima. 

La ley de 
violencia no 

contempla como 

solución de 
conflicto la 

conciliación, no, 

pero hace 
referencia acerca 

del principio de 

oportunidad. 

El principio de 
oportunidad es 

necesario que 

se aplique en 
los delitos de 

violencia física 

ya que cumple 
lo contenido en 

el articulo 

segundo del 
Código 

Procesal Penal, 

además 
ayudaría a 

descongestionar 

el sistema. 

Opino que el 
principio de 

oportunidad que 

representa un 
mecanismo 

procesal que se 

aplica a los 
delitos de 

bagatela, bien 

debe también 
aplicarse en los 

delitos de 

violencia en los 
casos de 

lesiones físicas. 

La ley de 
violencia no 

contempla la 

conciliación 
como una 

forma de dar 

culminación 
una denuncia, 

sin embargo, 

el principio 
de 

oportunidad 

representa 
una 

contribución 

importante 
para 

descongestion

ar el sistema 
judicial y 

fiscal. 

El articulo 25 de 
la Ley 30364 

prohíbe la 

conciliación en los 
casos de violencia 

familiar, pero en 

la realidad se 
necesita arribar a 

un acuerdo donde 

las partes quieran 
solucionar sus 

conflictos 

pacíficamente, lo 
que contribuiría a 

descongestionar la 

carga procesal. 

La mayoría de los 
entrevistados 

señalan que el 

principio de 
oportunidad 

representaría un 

gran instrumento 
descongestionante 

de carga procesal en 

los diferentes 
despacho tanto fiscal 

como judicial. 

Un grupo de 
entrevistados 

considera que la 

norma no 
contempla la 

conciliación sin 

embargo no 
hace referencia 

de la aplicación 

del principio de 
oportunidad. 

La mayoría de los entrevistados 
señalan que la permisión de la 

aplicación del principio de 

oportunidad  en la ley de violencia 
familiar contribuiría a 

descongestionar el sistema penal y 

judicial. 

7.-¿Considera usted que 
la norma deba 
contemplar el archivo a 
los casos donde la 
agraviada se desiste? 

Consideramos 
que las denuncias 

donde la 

peticionante no 

muestra 

evidencias de 

continuar con la 
investigación 

debe archivarse 

por abandono. 

Opino que es 
gasto para el 

estado continuar 

con una 

investigación 

cuando la 

denunciante ya 
soluciono sus 

diferencias y esta 

solicita 
abandonar la 

causa. 

Las denuncias 
deben 

archivarse 

cuando la 

denunciante 

solicita 

desistirse o 
abandona su 

pretensión por 

diferentes 
motivos. 

Actualmente 
tenemos muchos 

caos donde la 

agraviada no 

muestra interés en 

continuar con su 

denuncia es decir 
no acude a las 

citaciones a nivel 

fiscal, tampoco 
asiste a su 

examen 

psicológico. 

La 
prohibición 

de la ley 

30364 en 

archivar las 

denuncias por 

desistimiento 
o abandono,

genera 

aumento de
cago procesal 

y esto

conlleva 
también a

generar 

gastos 
innecesarios 

para el 

estado. 

Considero que la 
ley 30364, debe 

modificarse en el 

sentido de 

contemplar la 

posibilidad de 

archivarse las 
denuncias en los 

casos de 

desistimiento y/o 
abandono del 

denunciante o 

agraviado. 

Los entrevistados 
coinciden en que en 

los casos de 

desistimiento las 

pretensiones 

deberían ser 

archivadas a fin de 
continuar con las 

denuncias que si 

ameritan ser 
investigadas. 

Un grupo de 
entrevistado 

considera que 

continuar con la 

investigación 

donde la 

denunciante se 
desiste genera 

gasto al estado. 

Los entrevistados coinciden en 
que las denuncias donde la 

denunciante se desiste en su 

pretensión deben ser archivadas ya 

que se necesita de la sindicación 

para poder continuar con una 

investigación. 

8.- ¿Cómo resuelve usted 
en los casos donde la 
denunciante no acude a 
las citaciones 

Considero que 
cuando la 

denunciante no 

asiste a las 

Las denuncias 

donde la parte 

agraviada no 

En los 
despachos 

fiscales 

abundan carpeta 

En los casos 
donde la 

denunciante no 

acude a 

Las denuncias 
donde no 

existe 

ratificación 

Cuando la 
agraviada no 

acude la primera 

citación se le cita 

La mayoría de los 
entrevistados 

coincidieron que en 

los casos de 

Algunos de los 
entrevistados 

coincidieron 

que el continuar 

Los entrevistados señalaron que 
en los casos donde la denunciante 

no acude a las citaciones 

necesarias para continuar con la 
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programadas a fin de 
ratificarse en su 
denuncia? 

citaciones, es por 
que ya no quiere 

continuar y ese 

sentido se debe 
archivar las 

denuncias por 

falta de impulso. 

asisten se 
archivan, ya que 

no hay una 

sindicación 
directa que 

involucre al 

investigado. 

donde la 
agraviada no 

acude a ratificar 

su denuncia 
siendo esto un 

motivo 

suficiente para 
archivarla, 

aunque la ley lo 

prohíba, pero 
antes de ello, de 

acuerdo a ley 

citamos hasta 
en tres 

oportunidades. 

ratificarse, 
citamos hasta en 

tres 

oportunidades 
antes de 

archivar la 

denuncia por 
falta de 

sindicación. 

del 
denunciante 

es imposible 

continuar con 
la denuncia, 

sin embargo, 

a fin de 
cumplir con 

la ley de 

violencia 
volvemos 

hacia a la 

denunciante, 
generando 

gastos. 

dos veces más, a 
fin de agotar los 

esfuerzos 

generando gastos 
al estado, que al 

fin del caso estos 

tengan que ser 
archivados. 

denuncias donde la 
denunciante no 

acude a las 

citaciones, ellos 
citan a la 

denunciante hasta en 

tres oportunidades. 

con la denuncia 
donde la 

denunciante no 

acude a las 
citaciones 

genera gasto 

innecesario para 
el estado. 

investigacion, no deberian 
generar carga procesal ya que la 

denunciante no cumple con 

ratificarse en su denuncia. 

9.-¿Cuándo considera 
usted que la víctima de 
violencia familiar 
obtiene una protección 
oportuna por parte del 
estado?  

Considero que la 
agraviada obtiene 

protección 

cuando el juez le 
brinda mediadas 

de protección. 

En este caso 
considero que la 

ley 30364, no 

aporta mucho en 
una debida y 

rápida protección 

ya que la única 
protección que se 

les puede brindar 

son las medidas 
de protección que 

en ocasiones son 

insuficientes. 

 Opino que, 
cuando el juez 

otorga medidas 

de protección 
no solo es un 

papel sellado y 

contenido de 
varias 

restricciones, 

sino que debería 
ser mandato que 

el efectivo 

policial haga el 

respectivo  

De acuerdo a la 
ley de violencia 

familiar, la 

protección que 
se le puede 

otorgar a los 

agraviados son 
las medidas que 

el juez dicta en 

todo caso 
también los 

otorgan el 

Representante 

del Ministerio 

Considero 
que de 

acuerdo con 

las denuncias 
que se 

acumulan en 

los diferentes 
despachos, los 

denunciantes 

solo quieren 
conseguir 

medidas de 

protección. 

Considero que 
como protección a 

favor de la 

agraviada es la 
medida de 

protección en 

muchos casos esta 
no se les quita a las 

denunciantes a 

pesar de que sus 
denuncias son 

archivadas. 

En mayoría los 
entrevistados 

coinciden que la 

única protección que 
tiene la víctima es el 

otorgamiento de las 

medidas de 
protección. 

En minoría los 
entrevistados 

señalan que las 

medidas de 
protección solo 

representan un 

papel sellado 
por una 

autoridad, 

aunado a ello 
debería ser por 

mandato que el 

efectivo policial 

realice  

Los entrevistados señalan que la 
única protecion que pueden 

brindar a la victima es la medidas 

de protección pero esto no es 
suficiente pues se necesita de 

vigilar que estas se cumplan. 

10.- ¿Considera usted 
que la ley Nº 30364, 
brinda las herramientas 
necesarias para 
combatir la violencia 
familiar? 

Considero que la 

Ley que lucha 
contra la 

violencia 

familiar, 
contribuye en 

cierta manera a 

erradicar la 
violencia en el 

núcleo familiar, 

sin embargo, esta 
ley debe 

modificarse a fin 

de brindar apoyo 

y dar seguridad a 

la agraviada. 

Considero que las 

herramientas que 
brinda la ley 0364 

son insuficientes 

ya que delimita el 
buen 

funcionamiento 

de justicia. 

Concluyo que, 

si bien la ley 
30364 pretende 

mitigar, y 

sancionar la 
violencia hacia 

la mujer y los 

integrantes del 
grupo familiar, 

esta no cumple 

sus objetivos, 
pues su 

modificación 

urge a fin de 

efectivizar su 

aplicación. 

Considero que 

se debe 
modificar la ley 

que lucha contra 

la violencia 
familiar, pero 

también es 

necesario 
realizar cambios 

en los 

protocolos de 
las diferentes 

instituciones del 

estado para 

brindar una 

mejor 

aplicación de 
esta ley. 

La necesidad 

de realizar 
cambios en la 

ley de 

violencia 
familiar es de 

urgencia, pero 

también es 
necesario 

realizar otros 

proyectos que 
ayuden a 

prevenir este 

tipo de 

agresiones 

dentro del 

seno familiar. 

Las herramientas 

que brinda la le 
30364, para luchar 

contra la violencia, 

es insuficiente ya 
que se necesita su 

modificación y 

compromiso de 
mejoras de 

diversas 

instituciones que 
integran en la 

lucha contra la 

violencia a fin de 

garantizar los 

objetivos de la 

presente ley. 

La mayoría de los 

entrevistados 
coincidieron que la 

ley 30364 no 

contribuye con 
prevenir y erradicar 

la violencia familiar 

y que urge un 
cambio en la ley. 

La minoría de 

los 
entrevistados 

coincidieron 

que no solo se 
debe modificar 

la norma, sino 

que las 
diferentes 

instituciones 

estatales deben 
unificar criterios 

para efectivizar 

la ley.  

La mayoría de los entrevistado 

manifestaron que es necesario 
hacer modificaciones en la ley, 

pues esta requiere de cambios a fin 

de garantizar protección oportuna 
a la víctima, sin embargo no solo 

sería el cambio en la norma, sino 

unificar criterios en las diversas 
instituciones del estado a fin de 

efectivizar la ley que lucha contra 

la violencia familiar. 


