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Resumen 

La presente investigación titulada “Medidas de protección para los casos de 

violencia contra la mujer en tiempos de pandemia, Lima Metropolitana -2020”, la 

cual se elaboró para obtener el título profesional de abogado, tiene como objetivo 

analizar la eficacia sobre las medidas de protección para los casos de violencia 

contra la mujer en tiempos de pandemia, logrando así ampliar y proporcionar 

conocimientos para optimizar las medidas de protección. 

Por otro lado, la metodología empleada corresponde a un enfoque cualitativo cuyo 

tipo de investigación es básica y presenta un diseño basado en la teoría 

fundamentada.  Asimismo, se aplicó la técnica de la entrevista y el análisis 

documental, como instrumento la guía de entrevista, la que nos ha permitido 

recolectar los datos de nuestros entrevistados y de artículos científicos analizados. 

Finalmente se concluyó que la presencia de Covid-19 y las disposiciones de 

aislamiento social influyeron en la creación de nuevas pautas para la atención y 

emisión de las medidas de protección dispuestas por el D.L 1470, pero estos 

cambios no han sido suficientes para asegurar su eficacia, puesto que son muchos 

los factores que han influido para que se genere tal deficiencia, siendo la falta de 

recursos humanos y económicos para la emisión y ejecución de dichas medidas, 

Es decir, la aplicación de las medidas de protección para mujeres víctimas de 

violencia en tiempos de pandemia, en la realidad práctica, no cumple con su 

propósito siendo ineficaces. 

Palabras clave: Medidas de protección, violencia contra la mujer, pandemia, 

intervención del Estado.
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Abstract 

The present investigation entitled "Protection measures for cases of violence 

against women in times of pandemic, Metropolitan Lima -2020", which was 

developed to obtain the professional title of lawyer, aims to analyze the 

effectiveness of the measures protection for cases of violence against women in 

times of pandemic, thus expanding and providing knowledge to optimize protection 

measures 

On the other hand, the methodology that he has used corresponds to a qualitative 

approach whose type of research is basic and presents a design based on grounded 

theory. Likewise, the interview technique and documentary analysis were applied, 

as an instrument the interview guide, which has allowed us to collect data from our 

interviewees and from analyzed scientific articles. 

Finally, it was concluded that the presence of Covid-19 and the social isolation 

provisions influenced the creation of new guidelines for care and issuance of the 

protection measures provided by DL 1470, but these changes have not been 

sufficient to ensure their effectiveness. , since there are many factors that have 

influenced the generation of such deficiency, being the lack of human and economic 

resources for the issuance and execution of said measures, that is, the application 

of protection measures for women victims of violence in times of pandemic, in 

practical reality, it does not fulfill its purpose by being ineffective. 

Keywords: Protection measures, violence against women, pandemic, State 

intervention.
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I. INTRODUCCIÓN. -  La violencia contra la mujer no es un problema propio de la

modernidad, por el contrario, es partícipe del desarrollo de la civilización, puesto 

que, no ha existido alguna sociedad donde la misoginia y la violencia contra la mujer 

no se encuentre. Un claro ejemplo son los estados patriarcales, donde predominó 

la autoridad del hombre sobre la mujer, no permitiéndose la igualdad de 

oportunidades y colocándolas en un rol de inferioridad, siendo su única función ser 

madres cuidadoras del hogar. 

Lamentablemente en la actualidad, todo esto se evidencia en las sociedades 

árabes e islámicas donde las mujeres son perjudicadas por una triple violencia: por 

parte de la sociedad donde viven, de su Estado como autoridad legal y de su radical 

religión. En la misma línea, los medios de información del país vecino de México 

comunicaron que aumentaron los sucesos de violencia familiar reportados durante 

el año 2020 donde registran un número 220 mil 28 denuncias según el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

De igual manera, el Estado peruano enfrenta este problema, ya que vivimos en una 

sociedad donde el rol de género entre hombre y mujer tiene una abismal diferencia, 

donde incluso la violencia contra la mujer es justificada. Aunado a ello, Nava (2021) 

refiere que, aún no ha desaparecido el pensamiento machista en la sociedad 

peruana, solo ha desaparecido de los discursos aparentes, que las autoridades 

emiten pues así lo exige estos tiempos. 

 El MMPV ha reportado que durante estos últimos dos años hubo más de 200,000 

episodios de violencia intrafamiliar, siendo el Perú uno de los países con índices 

más altos en América Latina. Cabe mencionar que, la mayor parte de mujeres que 

experimentan violencia en su hogar, lo llegan a normalizar, y esto tiene como 

consecuencia la sumisión, déficit de autoestima y poca conciencia de lo que 

sucede. Por ello, son más frecuentes los casos protagonizados por mujeres 

víctimas, que padecieron violencia física, sexual, psicológica y patrimonial, muchos 

de estos los hemos conocido por los diferentes medios de comunicación, y que 

actualmente se van incrementando en contexto a la pandemia mundial.  

A nivel local, el MMPV informó que, en el 2020, en el distrito de Lima se informaron 

un total de 9213 casos reportados de mujeres víctima de violencia, los integrantes 
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de la unidad familiar y victimas por violencia sexual, debido a la pandemia hubo un 

aumento de las denuncias por casos o sucesos de violencia contra la mujer. Refiere 

Echegaray (2018) que, en muchos casos la mujer aun habiendo recibido protección, 

siguen siendo atacadas por sus agresores, culminando así con sus vidas. 

  Por ello, este tema es relevante ya que en muchos países del Tercer Mundo los 

varones se siguen rehusando al concepto de igualdad de género con el objetivo de 

justificar sus privilegios masculinos. Por ese motivo, es muy complejo lograr que la 

sociedad adopte el concepto de la igualdad entre mujeres y varones, esta situación 

trae como consecuencia cifras altas de denuncias por casos de violencia contra las 

mujeres, por ello, se buscan remediar estos casos con la actuación de las 

autoridades competentes encargados de la emisión dichas medidas, las cuales son 

cuestionadas por su eficacia, dichas medidas de protección se encuentran 

regulados por la Ley N°30364.  

Ante lo expuesto, el problema general de esta investigación es el siguiente: ¿Son 

eficaces las medidas de protección para los casos de violencia contra la mujer en 

tiempos de pandemia, Lima Metropolitana, en el año 2020? Asimismo, nuestro 

primer problema específico es: ¿Son emitidas las medidas de protección en los 

plazos establecidos en la normativa vigente para los casos de violencia contra la 

mujer en tiempos de pandemia? y como segundo problema específico: ¿Las 

medidas de protección cumplen eficazmente con su rol de prevención para los 

casos de violencia contra la mujer en tiempos de pandemia? 

Asimismo, nuestra investigación tiene como justificación teórica, se buscó ampliar 

y proporcionar conocimientos para optimizar las medidas de protección a favor de 

las mujeres víctimas de violencia, la justificación metodológica en esta 

investigación, fue útil ya que comprendió un instrumento debidamente validado, lo 

cual facilitó la recopilación de datos referentes a las medidas de protección en los 

casos de mujeres víctimas de violencia. Logrando que futuros investigadores, 

operadores y legisladores en el derecho, puedan poseer un mayor conocimiento 

sobre el tema.  De igual modo, nuestra justificación práctica, ha sido respaldada por 

los resultados que se obtuvieron por medio de esta investigación, pues se analizó 

la eficacia de las medidas de protección emitidas por las autoridades. Por ello, esta 

investigación es importante porque buscó abordar y optimizar la función que tienen 
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las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia, pues es un 

problema social que aumenta en cifras cada año. 

Debido a lo expuesto anteriormente, tuvimos como objetivo general: Analizar la 

eficacia sobre las medidas de protección para los casos de violencia contra la mujer 

en tiempos de pandemia, Lima Metropolitana, en el año 2020. Además, como 

objetivo específico 1: Analizar las medidas de protección si fueron emitidas en los 

plazos establecidos en la normativa vigente para los casos de violencia contra la 

mujer en tiempos de pandemia. Además, tuvimos como objetivo específico 2: 

Analizar las medidas de protección si cumplen eficazmente con su rol de prevención 

para los casos de violencia contra la mujer en tiempos de pandemia. 

Aunado a esto, nuestro supuesto general es: Las medidas de protección para los 

casos de violencia contra la mujer en tiempos de pandemia no son eficaces porque 

no garantizaron la integridad de la víctima que está descrito como fin en la Ley 

30364 puesto que, no se atendió a las circunstancias particulares de cada caso. 

Asimismo, como primer supuesto específico es: El plazo no es idóneo para emitir 

las medidas de protección en los casos de violencia contra la mujer en tiempos de 

pandemia, por ser insuficiente para que el juez pueda valorar los hechos y pruebas 

y como segundo supuesto específico: Las medidas de protección no cumplirán 

eficazmente con su rol de prevención para los casos de violencia contra la mujer 

en tiempos de pandemia debido a la falta de ejecución de sus medidas. 



13 

II. MARCO TEÓRICO. - Los antecedentes de estudio del presente trabajo están

conformados por investigaciones desarrolladas en tesis internacionales y 

nacionales, así como artículos científicos de revistas indexadas en base de datos 

de alto impacto.  

Primero a nivel internacional tenemos a Ruiz (2015) , en su trabajo denominado  

“Efectividad de las Medidas de Protección para Proteger de la Violencia Intrafamiliar  

a la Mujer”, su objetivo fue el de analizar si en el país de Colombia su normatividad 

en verdad regulan y protegen a la familia víctima de violencia de forma integral, la  

metodología aplicada fue cualitativa y concluyó que aun existiendo leyes para este  

delito, no son acatadas por el poco interés de las autoridades, incumpliendo sus  

funciones y poniendo en riesgo a las víctimas.   

Además, Román (2016), en su tesis “La protección jurisdiccional de las víctimas de 

violencia de género desde la perspectiva constitucional”, el objetivo fue analizar la 

posición de la mujer violentada y si la razón es su género a nivel constitucional, su 

metodología fue cualitativa. Concluyó que la batalla contra la violencia de género 

debe ser compromiso y prioridad política. Y que los mecanismos normativos deben 

responder a la situación de vulnerabilidad y desigualdad que enfrentan las mujeres. 

Por otro lado, Etxebarria (2019), en su artículo, “La protección de las víctimas de 

violencia de género en la Unión Europea. Especial referencia al reconocimiento 

mutuo de medidas de protección en materia civil”, tuvo como objetivo analizar la 

normativa N°606-2013 y el instrumento de cooperación judicial en materia civil 

creado como adición de la orden europea de protección, su metodología fue 

cualitativa. Concluyendo que la UE ha promovido instrumentos importantes, siendo 

una de ellas la identificación de las medidas de protección para las víctimas y tuvo 

resultados desfavorables, ya que estudios recientes demostraron el crecimiento de 

casos de violencia de género, siendo insuficientes.  

Por otro lado, como antecedentes a nivel nacional, tenemos a Echegaray (2018) en 

su trabajo titulado: “Ineficacia de las medidas de protección en la prevención del 

feminicidio”, el autor sostuvo en su objetivo determinar por qué la Ley 30364 no 

resulta efectiva al momento de prevenir el feminicidio. Asimismo, su investigación 

metodológica es cuantitativa. Concluyó que, dichas medidas resultan no efectivas 

ya que, los efectivos de la PNP asignados a los casos de violencia, no cumplen con 

realizar el rol que se le asigna en la Ley 30364. 
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Asimismo, Robles y Villanueva (2021) en su tesis, “La ineficacia de las medidas de 

protección a favor de las mujeres- Ley 30364”, su objetivo fue examinar la eficacia 

de dichas medidas , emitidas por los jueces de familia , en los sucesos de violencia 

contra la mujer, la metodología empleada fue cualitativa, llegando a la conclusión 

que dichas decisiones judiciales emitidas por los jueces a cargo no son eficaces 

debido a que los efectivos policiales no cumplen con supervisar, a pesar de ser 

encargados de ejecutarlas. 

Por otro lado, Castillo (2018), en su investigación nombrada: “Aplicación de medida 

de protección de retiro de domicilio frente a la violencia familiar contra mujeres, 

Ancón, 2017”, su objetivo fue analizar la medida de retiro del domicilio del agresor 

y su aplicabilidad en dicho Distrito, la metodología fue cualitativa. Concluyó que, 

desgraciadamente dichas medidas no vienen siendo implementadas, a pesar que 

la norma lo precise y pueda ser utilizado por el Juez competente. 

Además, Cabana (2020), en su tesis titulada: “Las Medidas De Protección De La 

Ley 30364 Para La Prevención Por Violencia Contra La Mujer En Lima, 2018”, su 

objetivo fue determinar si dichas medidas coadyuvan a la prevención de actos de 

violencia hacia la mujer. Su metodología fue cuantitativa y concluyó que estas 

medidas no cumplen con su finalidad de prevenir, puesto que el Ministerio Público 

y el MMPV no cumplen con el procedimiento debido ni brindan la atención 

adecuada ni plazos pertinentes para la emisión de dichas medidas.  

Para Chora y Macedo (2020), en su investigación, “Eficacia de las medidas de 

protección en el derecho de integridad física a mujeres víctimas de violencia 

familiar, Majes-2020”, su objetivo fue, analizar la eficacia de las medidas en relación 

a su derecho de integridad, la metodología fue cualitativa, teniendo como 

conclusión que, al emitir las medidas de protección, los jueces no aplican 

debidamente los criterios. 

Por último, Gonzales (2018), en su investigación, “La ineficacia de las medidas de 

protección dictadas para las víctimas de violencia familiar”, su objetivo es, analizar 

las causas que genera las medidas de protección al momento de emitir y ser 

ejecutadas , su metodología fue, cualitativo, y concluyó que la eficacia no se logra 

por la falta de comunicación y/ coordinación entre sus operadores de justicia, el 

Ministerio Público  y la PNP, lo que expone la falta de recursos para ejecutar las 

medidas de protección, lo cual influyó  en su eficiencia. 
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Además, es necesario mencionar las bases teóricas sobre nuestras categorías y 

subcategorías, de igual manera nuestros enfoques conceptuales ya que, esto ha 

contribuido al desarrollo de esta investigación en base a conceptos claros y 

precisos que se encuentran establecidos en nuestra legislación.   

Referente a las medidas de protección el TUO de la Ley N° 30364, menciona que 

el objetivo de estas medidas son el de minimizar o neutralizar la violencia contra la 

mujer, logrando así el desarrollo normal de sus actividades, teniendo como fin, el 

de preservar su integridad física, psicológica y sexual, tanto de ella como el de su 

familia, y también de resguardar sus bienes patrimoniales. Además, Echegaray 

(2018) refiere que, es una herramienta legal que nos brinda el Juez de familia para 

que de una manera ágil disponga el retiro del agresor.  Asimismo, las medidas de 

protección jurídicamente en esencia responden a los siguientes principios rectores:   

Principio a la debida diligencia, encontrándose en el numeral 3, art. 2 de la Ley 

N°30364, refiere Huamani (2020) que este principio responde a la responsabilidad 

del Estado de ser el garante del respeto a los de los derechos humanos, es decir, 

más allá de ser una resolución emitida, sea una acción precisa y eficiente. Es decir, 

proteja en su forma teórica como práctica.  

Principio a la intervención inmediata y oportuna, que se encuentra en el numeral 4, 

art. 2 de la Ley N°30364, en su texto refiere que el Estado y sus operadores de 

justicia (personal policial, jueces y etc.), en los casos de víctimas de violencia 

familiar deben cumplir con los plazos correspondientes del procedimiento, a fin de 

atender efectivamente a la víctima.   

Principio de razonabilidad y proporcionalidad, se encuentra en el Art. 2° de la Ley 

N°30364, refiere que el juez encargado de los casos de violencia familiar debe 

emitir las medidas de protección y rehabilitación idóneas para cada caso en 

particular, las cuales deban ser razonables y objetivas. En efecto, nuestra 

legislación dicta los instrumentos y medidas integrales para la atención, protección 

y prevención de las víctimas, además, de su reparación del daño ocasionado, 

determinando así la sanción y la reeducación del agresor sentenciado, a fin de 

proteger a las mujeres y el grupo familiar, para así asegurar el desarrollo pleno de 

sus derechos.  
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Por otro lado, Nava (2021) refiere que, las medidas de protección dictadas según  

los parámetros establecidos en el D. L. 1470 no serían eficaces, un ejemplo a ello  

sería el retiro del agresor del domicilio, donde no se considera la exposición del  

agresor al contagio del Covid-19 y además del derecho a su propiedad si fuese el  

caso, dejando a la víctima a su suerte pues si no contara con familiares para su  

acogida se tendría que acudir a hogares de refugio, donde a nivel local contamos  

con solo dos hogares de refugio y a nivel nacional quince hogares de refugio. 

Asimismo, teniendo en cuenta los altos números de violencia contra la mujer serían 

insuficientes para albergar a todas las víctimas que no cuenten con un hogar donde 

quedarse. Por ende, este decreto no cumpliría con los fines de la Ley 30364. Ante 

esta situación el Estado debe comprometerse en la efectividad de sus legislaciones 

y políticas públicas que abordan esta problemática, los cuales serán reforzados a 

través de los estudios e investigaciones de las medidas de protección ejecutadas 

para su progreso continuo (Posenato et al 2016).   

Asimismo, sobre los plazos establecidos para la emisión de las medidas de 

protección, donde la Ley 30364 en su Art. 16 dispuso que debía dictar en el plazo 

máximo de 72 horas, refería Ledesma (2017) que la víctima recibía la emisión de 

dichas medidas de protección y también el traslado de la denuncia al Min. Público 

con la finalidad de determinar la responsabilidad penal. A su vez, Díaz (2016) criticó 

este plazo al considerarlo corto e insuficiente para que el juez pueda valorar los 

hechos y pruebas, pudiendo incluso generar un perjuicio al denunciado en la 

apertura de un proceso penal. Cabe recalcar que este plazo antes mencionado, fue 

modificado a causa de la pandemia por el Decreto Legislativo 1470 que refiere en 

su Art. 4.5, que desde que se realiza la denuncia hasta la emisión de dichas 

medidas no debe exceder las 24 horas, respondiendo al principio de celeridad y 

principio a la intervención inmediata y oportuna. Asimismo, Hawie (2021) refiere 

que, a pesar de los avances y modificaciones normativas para atender los casos 

de violencia contra la mujer en tiempos de pandemia, no garantizan haber detenido 

o erradicado estos casos, puesto que un plazo no asegura que las medidas

emitidas sean las más idóneas y oportunas, puesto que podría presionar a 

pronunciamientos apresurados por parte de los magistrados. Aunado a ello, 

Anchante, E. et al. (2020) refirió que el plazo de 24 horas es insuficiente ya que en 

este corto plazo el Juez se limita con atender la petición de parte, en lugar de 

observar y analizar el caso por completo.  Si bien es imprescindible que se aplique 
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el principio de celeridad, en los casos de violencia, es necesario que se tutele 

eficazmente los derechos de la víctima. 

Respecto a la prevención, siendo este un rol de las medidas de protección, Calisaya 

(2018), refiere que, estas medidas son disposiciones dictadas por el Juez de 

Familia a fin de prevenir que se repitan sucesos de agresión, teniendo como 

finalidad el de garantizar su dignidad.  Asimismo, la Ley 30364 en su Art. 27, refiere 

que el Estado está a cargo de promover la prevención de sucesos de violencia 

contra la mujer y de su recuperación de las mismas, es por ello que es el Estado el 

responsable de fundar y diligenciar hogares de refugio y programas para varones 

para la prevención de actos de violencia, así como programas a favor de la mujer 

víctima. Del mismo modo, Buchholz (2020) considera que el Estado debe aplicar 

medidas protectoras y preventivas contra la violencia de género y sugiere que se 

deba introducir servicios tecnológicos de alarma para proteger a la víctima como 

SMS, video llamadas, etc.  También, Montero (2013) refiere que, estos programas 

de prevención deben atenderse a través de políticas públicas, que reúnan al 

gobierno y sus organismos de manera coordinada. De igual forma, considera Peña, 

Campo & Marrufo (2018) también importante la implementación de programas para 

quienes atienden a las víctimas de violencia contra mujer ya que esto permitirá que 

se aborde efectiva y eficazmente estos casos.  

Es por ello que, Huertas (2012), menciona que, la violencia ejercida en contra de la 

mujer y la familia es un fenómeno amplio, considerándolo un problema socio 

jurídico, debido a ello, es necesario la intervención inmediata del Estado. En un 

proceso judicial sobre violencia hacia la mujer se debe garantizar el respeto a sus 

derechos fundamentales. Cabe recalcar la importancia de la actuación de los 

funcionarios públicos en los casos, puesto que, debe estar direccionado a fortalecer 

la prevención y erradicación de la violencia, estructurando una red de servicios 

intersectoriales. Ya que muchas veces estos servicios no se encuentran habilitados 

o preparados para la atención de estos casos (Costa et al ,2014). Esto se puede 

corroborar por las quejas de mujeres que indicaron que, al interponer su denuncia, 

los efectivos policiales demostraron una falta de conocimiento al atenderlas, acto 

que demostraría su carencia de efectividad e ineficiencia de los miembros 

policiales, lo cual conllevo a que sea declarado impune el agresor, (Fajardo, 2013).   
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Asimismo, es importante mencionar que la violencia contra la mujer, según la Ley 

30364 son los actos de agresión física, psicológica y sexual que se ejercen en 

contra de ellas, por el simple hecho de serlo, causando lesiones e incluso llegando 

a la muerte, esto puede suceder en un ámbito público o privado, en la unidad 

familiar o donde sea que ocurra. Aunado a esto, Dapieve y Dalbosco (2017) refieren 

que, estos sucesos de violencia, es un problema de salud pública que debe tratarse 

inmediatamente pues retrasa un desarrollo pleno y saludable de la víctima pues 

vivir en un contexto donde se evidencia este tipo de eventos, es un indicador de 

futuras apariciones de problemas psicológicos o conductuales. Asimismo, si bien 

ese acto de violencia es una situación personal entre el agresor y la víctima, se 

deberá demostrar la existencia del daño para determinar su responsabilidad y 

reparar el daño ocasionado de forma integral (Rueda, 2020). Aunado a esto, Ruiz 

(2008), sostiene que, entre estos diferentes tipos de violencia contra la mujer, se 

manifiestan de forma emocional, social, económica y ambiental, además de la 

violencia física, sexual y psicológica.   

Por otro lado, es importante distinguir la violencia de género y violencia familiar, ya 

que suele confundirse, ya que, la violencia de género es el acto que perjudica o 

daña directamente a una mujer sólo por serlo produciéndose en cualquier contexto, 

en cambio, la violencia familiar surge en un entorno familiar, donde la puede 

producir y sufrir cualquier integrante de esa unidad (no distingue sexo). Por ello, se 

recalca que no siempre la violencia de género es violencia familiar y viceversa 

(García y Osuna, 2016). 

Ahora bien, uno de los tipos de violencia más usuales es la violencia psicológica, 

que es todo acto que cause perturbación o intimidación con fin de controlar la 

voluntad de la víctima. Por ello, Vargas (2017) nos dice que, este tipo de violencia 

afecta directamente la salud psíquica de la mujer, teniendo como consecuencia 

trastornos psíquicos, así como: baja autoestima, cuadros de depresión, incluso 

llegando a cometer suicidio. Aunado a esto, Alcázar y Ocampo (2016), refieren que, 

la agresión que sufren las mujeres producen consecuencias negativas en el 

ambiente del hogar, ya que afecta a su estado de ánimo pudiendo ser reflejado en 

su estado de salud, dificultando así el cuidado que le brinda a sus hijos en el caso 

de madres.  Por ende, las víctimas de esta modalidad violencia presentan 

consecuencias como debilitamiento, deficiencias psicológicas y problemas de 
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salud, como depresión y enfermedades psicosomáticas (Montero, et al, 2011). 

Refiere Mejía (2018) que la medida de protección de “Prohibición de comunicación 

con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes 

sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación”, 

encontrada en el Art.  22, inc.3., que pretende que el agresor no pueda volver a 

perturbar a través de mensajería en medios como redes sociales o telefónica, es 

decir, esta medida aspira a que no se vuelva a revivir o ejercer los actos de violencia 

que dañan su salud mental. Es necesario mencionar que, esta medida busca 

prevenir que el agresor continúe en comunicación con la víctima, pero no asegura 

que pueda comunicarse por medios donde oculte su identidad y siga causando 

intranquilidad u hostigamiento en ella. Además, en muchos casos las mujeres 

víctimas de violencia familiar, tras la separación de su agresor experimentan 

reacciones emocionales de temor al cambio, sensaciones de culpa o miedo que 

pueden intensificarse al nivel de volverse crónicas (Miramontes y Mañas, 2018).  

De igual forma, la violencia física, es el acto no accidental y con voluntad, que 

genera lesiones y daños físicos, son golpes que impactan el cuerpo de la víctima 

perjudicando órganos internos como externos. Ante este tipo de episodios, Hendel 

(2020) refiere que la mujer se paraliza frente al desorden subjetivo causado por el 

dolor. Por ello, el maltrato contra la mujer, causa un impacto perjudicial a su 

integridad física, ocasionándole problemas con respecto a salud como reumáticos, 

trastornos gastrointestinales, fracturas óseas, etc., donde el agresor muchas veces 

para realizar estos actos es influenciado por el pensamiento machista e ideas del 

rol de género impuestas (Arboit et al, 2018).  Asimismo, Arias, Baldeon y Bueno 

(2020) refieren que en su estudio alguno de los factores por la que se produce la 

violencia física hacia la mujer en el Perú, es el consumo frecuente de bebidas 

alcohólicas, que los agresores cuentan con antecedentes de violencia contra su 

familia, la falta de respeto a la pareja y etc.  Asimismo, la Ley 30364, en su Art. 22, 

inc. 1 refiere como medida de protección “Retiro del agresor del domicilio”, que 

según Mejía (2018) pretende separar y/o alejar al agresor de la víctima del lugar 

donde reside, para ello se cuenta con el apoyo de la PNP para efectivizar esta 

medida y su no cumplimiento generaría un nuevo delito como es el de 

desobediencia y resistencia a la autoridad. Sin embargo, esta medida no garantiza 

que el agresor se acerque a ella y la vuelva a violentar, puesto que, su cumplimiento 

quedaría a voluntad de él mismo, ya que la víctima no cuenta con vigilancia policial 
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durante las 24 horas.  

Finalmente, es necesario mencionar nuestros enfoques conceptuales, siendo la 

primera política pública, que es el conjunto de acciones emanadas por el Estado a 

fin de resolver problemas detectados en la sociedad (Gac y Miranda, 2020).  

También, es importante definir que la salud pública, según la OMS, son las acciones 

a fin de prevenir, fomentar y proteger la salud de los ciudadanos. También, refiere 

Mayor y Salazar (2019) que son importantes establecer medidas de salud pública 

para las víctimas de violencia familiar, para erradicar o disminuir afecciones.  

Igualmente, la intervención del Estado, es la participación que busca la protección 

de los derechos de las personas y de la familia, siendo este garantista para las 

personas que sufren violencia familiar (Cedeño, 2019). Por último, violencia de 

género son los actos que vulneran la integridad y dignidad por la sola razón de su 

género, Macedo y Godoy (2016) refieren que su raíz es la desigualdad, dominio y 

subordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

III. METODOLOGÍA

Nuestra investigación se elaboró con un enfoque cualitativo, pues se analizó la 

realidad y se procedió a utilizar la recolección de información, además del análisis 

de los datos a fin de determinar las preguntas que se plantearon en la investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por ello, usando este enfoque se pudo 

analizar las medidas de protección para los casos de violencia contra la mujer en 

tiempos de pandemia. 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

La investigación propuesta fue de tipo básica, también llamada teórica debido a que 

está dirigida a generar nuevos conocimientos sobre la temática. Por consiguiente, 

este tipo de investigación nos ha permitido obtener información de la realidad y 

ampliar el conocimiento científico del mismo.  

De igual modo, el diseño de esta investigación fue basado en la teoría 

fundamentada para ello citamos a San Martin (2014) que señala “en su teoría 

fundamentada de una investigación metodológica posibilita una relación ordenada 

de datos, estrategias de acción e interacción entre categorías” (p.111). Es decir, se 

fundamenta en los datos que se recogen en las entrevistas a los especialistas, 

además de las investigaciones analizadas.  

Este tipo de diseño ha permitido abordar teorías relacionadas a nuestras categorías 

N°1 “Medidas de protección” con sus subcategorías: plazos y prevención. 

Asimismo, la categoría N°2 Violencia contra la mujer con sus subcategorías: 

violencia psicológica y violencia física, que conforman nuestra investigación, ello 

permitirá profundizar y descubrir nuevos conocimientos.  

Asimismo, esta investigación fue de nivel descriptivo. Los estudios descriptivos 

indagan las características de masas, grupos, procedimientos de lo que se somete 

a investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

En la presente investigación, hemos analizado e investigado ampliamente para así 

poder identificar y determinar nuestras categorías, siendo las siguientes: Medidas 

de  protección, como nuestra Categoría N° 1, puesto que es una herramienta legal 
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que busca prevenir y erradicar actos de violencia que puedan sufrir las mujeres en 

un ámbito público o privado, con sus subcategorías: plazos, siendo la subcategoría 

N° 1, pues es el tiempo para la emisión de dichas medidas  de protección y 

prevención, que es la subcategoría N° 2, pues es un rol de las medidas de 

protección y es el Estado está a cargo de promover la prevención de sucesos de 

violencia contra la mujer y de su recuperación de las mismas. 

Asimismo, violencia contra la mujer como nuestra  categoría N° 2, pues son 

aquellos actos que generan vulneraciones a los derechos de las víctimas, en 

especial afecta a un derecho fundamental que es la integridad personal, con sus 

subcategorías: violencia psicológica, siendo la subcategoría N° 1, que es todo acto 

que cause perturbación o intimidación con fin de controlar la voluntad de la víctima  

y,  violencia física, que es la subcategoría N° 2, pues es el acto no accidental y con 

voluntad, que genera lesiones y daños físicos, son golpes que impactan el cuerpo 

de la víctima perjudicando órganos internos como externos. Por ello cada categoría 

y subcategoría del presente trabajo es importante para la investigación, puesto que 

no ha permitido aportar nuevas teorías. 

Figura N°1: Categorías, subcategorías. 

 Fuente: Elaboración propia (2021). 

3.3. Escenario de estudio 

Esta investigación se desarrolló en Lima Metropolitana, en la ciudad de Lima, donde 

se ha identificado el problema de la investigación, para ello se tomó en cuenta a 

especialistas legales en Derecho, quienes nos brindaron sus conocimientos, siendo 

el sustento para esta investigación. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PARA LOS CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA, LIMA 
METROPOLITANA -2020 

CATEGORIA N°1: 
MEDIDAS 

PROTECCION 

SUBCATEGORIA 1: 
PLAZOS 

SUBCATEGORIA 2: 
PROVENCION 

 
CATEGORIA N°1: 

VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER 

SUBCATEGORIA 1: 
VIOLENCIA 

PSICOLOGICA 

SUBCATEGORIA 2: 
VIOLENCIA FISICA 
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3.4. Participantes 

En esta investigación se ha considerado como participantes a Jueces, Fiscal y 

abogados especializados en casos referidos a nuestro tema de estudio, los cuales 

a lo largo de su experiencia laboral han llevado u otorgado medidas de protección 

en los casos sobre violencia contra la mujer, por ese motivo son los indicados para 

brindarnos una información clara, concisa y cierta respecto a nuestro tema. 

Además, se elaboró la caracterización de los sujetos que fueron parte de esta 

investigación, precisando sus datos personales, su cargo, el lugar donde laboran y 

por último los años de experiencia. 

Tabla 1: Caracterización de sujetos 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO QUE 

DESEMPEÑAN 

ENTIDAD AÑOS DE 

EXPERIE

NCIA 

1 García Mattos, 

Milagros 

Gerarda. 

Abogada especialista en D° 

del Niño y Políticas Públicas 

para la Infancia y 

Adolescencia. 

Directora General de la 

Escuela de Altos 

Estudios en Derecho, 

Política y Gobernabilidad 

25 años 

2 Bermúdez 

Tapia, Manuel. 

Abogado, Magíster en D° 

Civil, Especialista en 

derecho público, derecho 

civil no patrimonial y gestión 

pública. Autor de varios 

libros de Derecho de 

Familia. 

Profesor Investigador 

UPSJB y postgrado 

UNMSM. 

21 años 

3 Espinoza 

Muñoz, María 

del socorro 

Nayely 

Fiscal Adjunta Provincial del 

Subsistema de Violencia 

Contra la Mujer e Integrantes 

del Grupo Familiar del 

Distrito Fiscal de Lima 

Ministerio Público 13 años 

4 Luján Lachy, 

Lucerito. 

 Abogada Directora de Lujan 

Abogados EIRL Directora 

del departamento legal de 

la Asociación sin fines de 

Lucro Renace Mujer 

08 años 

5 Carlos Alberto, 

Allain Cañote. 

 Abogado Gerente general de 

Allain & Miranda 

Abogados 

20 años 
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6 Karen 

Jackeline, 

Alejos Jagui 

Juez especializado de 

Familia 

8° Juzgado de violencia 

contra la mujer e 

integrantes del grupo 

familiar , Distrito SJL 

13 años 

7 Marticorena 

Cerrón,  

Betzhabe 

Catiuska 

Abogada-Secretaria Judicial Juzgado de Familia de 

San Martín de Porres 

MBJ Condevilla 

27 años 

8 Butrón Raa, 

Cleidy Sarely 

Abogada B&T Consultoría Legal- 

Departamento de 

Familia 

09 años 
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Campos, 

Flores Juan 

Juez especializado de Familia 14° Juzgado De Familia - 

Subespecialidad en 

violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 

grupo familiar 

22 años 

 Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

La entrevista fue la técnica empleada en esta investigación, ya que, se logró 

recaudar, obtener e intercambiar datos con los especialistas entrevistados, a fin de 

analizar las medidas de protección para los casos de violencia contra la mujer en 

tiempos de pandemia, Lima Metropolitana -2020. Además, refería Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) que las entrevistas se deben aplicar en trabajos 

cualitativos, puesto que, no se puede observar el problema.  Por ello, en esta 

investigación se aplicó la guía de la entrevista, la cual contó con 09 preguntas que 

fueron proyectadas a responder nuestro problema general y específicos, con el fin 

de poder lograr los objetivos generales y específicos propuestos de esta 

investigación. 

Es menester mencionar, que la segunda técnica que se aplicó en esta investigación 

ha sido el análisis documental y su instrumento fue la guía de análisis documental, 

la cual está basada en el estudio de artículos científicos pertenecientes a revistas 

indexadas en bases de datos de alto impacto que se encuentran vinculadas a 

nuestra problemática y tema de investigación. 

 

 

http://btconsultorialegal.com.pe/cleidy-butron-raa/
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Tabla 2: Validación de Instrumentos 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

Instrumento Datos Personales Cargo e  Institución Porcentaje 

 

 

 

 

 

Guía de 

Entrevista 

Felipa Elvira Muñoz Curo Docente de la UCV. 95% 

Carlos Alberto Urteaga Regal Docente de la UCV. 85% 

 Luca Aceto Docente de la UCV. 95% 

Lucerito Luján Lachy Abogada en B&T Consultoría 

Legal- Departamento de Familia 

95% 

Karen Alejos Jaqui Jueza del 8° Juzgado de violencia 

contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar , Distrito SJL 

95% 

 Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
3.6. Procedimiento 

Este procedimiento cuenta con un enfoque cualitativo, utilizando técnicas e 

instrumentos que permitieron recolectar información para nuestra investigación. 

Además, se recopiló información mediante un proceso organizado en la cual se 

utilizó los datos bibliográficos de nuestro marco teórico y también se empleó la guía 

de entrevista como instrumento para la realización de las entrevistas a los 

participantes y la guía de análisis documental donde se estudió artículos científicos. 

Logrando así el análisis de los datos con relación a la información obtenida. 

Respecto a nuestro análisis cualitativo de datos se utilizó la comparación de 

distintas posturas de nuestros participantes, ya que en este tipo de estudio se 

requiere una mayor flexibilidad, puesto que existe posibilidades que se modifiquen 

ciertos aspectos. En consecuencia, se analizó toda la información relacionada a 

nuestro tema, logrando así conclusiones precisas. Por último, contamos con las 

validaciones de nuestra guía de entrevista y guía de análisis documental teniendo 

en cuenta la matriz, sus categorías y subcategorías con relación a nuestros 

objetivos.  
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3.7. Rigor científico 

Para esta tesis se exigió que la investigación sea de calidad, puesto que estuvo 

sujeta a criterios científicos que respondieron a la credibilidad, transferibilidad y 

confirmabilidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).Es decir que los 

resultados obtenidos de esta investigación fueron reales pues han sido  obtenidos 

de un fenómeno social existente, extensivo en los resultados para que otros 

investigadores puedan aplicarlo en otros contextos y  neutrales en la interpretación 

de los resultados obtenidos de nuestros instrumentos. 

3.8. Método de análisis de datos 

En esta tesis se aplicó el método hermenéutico pues se analizó y expuso las 

posturas de los especialistas entrevistados a fin de optimizar esta investigación, así 

como el método inductivo, pues se estudió el fenómeno con el propósito de generar 

nuevos conocimientos sobre medidas de protección para los casos de violencia 

contra la mujer en tiempos de pandemia (Pérez y Rodríguez, 2017). Asimismo, una 

vez que se aplicó la guía de entrevistas a los especialistas entrevistados, se pasó 

a analizar sus respuestas e información que nos brindaron para las posteriores 

conclusiones. 

3.9. Aspectos éticos 

Esta investigación es real y original, cuenta con la autorización, permiso y 

consentimiento de los expertos en Derecho de Familia puesto que se analizó y citó 

sus respuestas, dado a que nos han servido como fuente de conocimientos para 

nuestra investigación. Igualmente fue con la validación de los instrumentos por 

expertos, lo cual brindó un nivel alto de confiabilidad.  

Aunado a ello, se respetaron los derechos de autor de los materiales (libros, tesis 

y revistas) utilizados, lo cual se podrá corroborar a través del programa Turnitin, 

que es un programa anti copia. Por último, para la elaboración y redacción se 

emplearon las normas APA. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En adelante, se presentan los resultados obtenidos en la guía de entrevista como 

en la guía de análisis documental. En cuanto al instrumento guía de entrevista, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Con respecto al objetivo general, analizar la eficacia sobre las medidas de 

protección para los casos de violencia contra la mujer en tiempos de pandemia, 

Lima Metropolitana, en el año 2020, se realizó la primera pregunta: ¿Considera 

usted que son eficaces las medidas de protección emitidas por la Ley 30364 y el 

Decreto Legislativo N° 1470 para los casos de violencia contra la mujer en tiempos 

de pandemia? 

Los especialistas entrevistados,  Milagros Gerarda García Mattos (2021), Cleidy 

Sarely Butrón Raa (2021), Betzhabe Catiuska Marticorena Cerrón (2021),  Manuel 

Bermúdez Tapia (2021), Carlos Alberto Allain Cañote (2021) ,  Lucerito Luján Lachy 

(2021), María del Socorro Nayely Espinoza Muñoz (2021) y Juan Campos Flores 

(2021), respondieron con similitud , considerando que no son eficaces las medidas 

de protección debido a que el legislador no cuenta con la información suficiente 

para su emisión idónea, además de que existe una gran carga procesal , debido a 

la cantidad de denuncia y medidas de protección dictadas diariamente. Refieren 

también, que el Estado no cuenta con los recursos económicos y humanos para 

afrontar esta problemática, agravándose con las normas de aislamiento 

demostrando así que el Estado no tuvo la capacidad de externar a las personas 

que sufrían violencia, lo que hizo que las cifras aumentaran y demostraran 

finalmente la falta de eficacia. Por otro lado, la especialista Karen Alejos Jaqui 

(2021) refiere que si son eficaces las medidas de protección debido a la celeridad 

para su emisión.  

Debido a los resultados de la primera pregunta, se observa que 8 de 9 

entrevistados refieren que no son eficaces las medidas de protección debido a 

múltiples factores como carga procesal, recursos públicos. al contexto del Covid-19   

y en su ejecución. Por otro lado, 1 de los 9 entrevistados consideró que sí son 

eficaces las medidas de protección debido a que son atendidas céleremente.  
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Asimismo, en relación a la segunda pregunta tenemos que: Muchas veces las 

medidas de protección no han sido cumplidas por el agresor, teniendo en 

consideración el contexto (pandemia) ¿Cuál cree usted que serían los factores que 

llevan a ese incumplimiento de las medidas de protección dictadas en los casos de 

violencia contra la mujer?, respecto a esto, los especialistas Milagros Gerarda 

García Mattos (2021) , Juan Campos Flores (2021), Karen Alejos Jaqui (2021) y 

Carlos Alberto Allain Cañote (2021) coinciden que fue la pandemia lo que produjo 

el incumplimiento de las medidas de protección, dado que muchos juzgados se 

encontraban cerrados y luego cuando se aperturaron se generó una sobrecarga 

procesal, seguido a ello que no fueron supervisadas adecuadamente ya que los 

efectivos policiales desviaron su atención al cumplimiento de las medidas 

sanitarias. Asimismo, Manuel Bermúdez Tapia (2021), Betzhabe Catiuska 

Marticorena Cerrón (2021), Lucerito Luján Lachy (2021) y Cleidy Sarely Butrón Raa 

(2021), coinciden que unos de los factores para el incumplimiento de estas medidas 

son los procesos mal desarrollados, donde las partes no son debidamente 

notificadas, produciendo así desconocimiento por parte del agresor. Por otro lado, 

María del Socorro Nayely Espinoza Muñoz (2021) afirmó que, la necesidad de 

comunicación por motivos económicos y dependencia psicológica son factores que 

influyen en el incumplimiento.  

De acuerdo a los resultados de la segunda pregunta, se observó que 4 de 9 

entrevistados respondieron que la pandemia por covid-19 fue un factor que agravó 

la supervisión de las medidas de protección, lo cual llevó a su incumplimiento. Por 

otro lado, 4 de 9 entrevistados respondieron que uno de los factores son los 

procesos mal desarrollados y la falta de notificación por parte del Juzgado. Por 

último, 1 de 9 entrevistados refieren que la carencia económica y la dependencia 

psicológica son factores que influyen en su incumplimiento. 

En relación a la tercera pregunta: ¿Considera usted que el juez de Familia debe 

darle seguimiento o monitoreo directo a las medidas de protección emitidas en los 

casos de violencia contra la mujer en tiempos de pandemia, a fin de maximizar su 

eficacia?, respecto a esta pregunta, los especialistas entrevistados, Betzhabe 

Catiuska Marticorena Cerrón (2021), Cleidy Sarely Butrón Raa (2021) y María del 

Socorro Nayely Espinoza Muñoz (2021), Carlos Alberto Allain Cañote (2021), 
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Lucerito Luján Lachy (2021), Juan Campos Flores (2021), Karen Alejos Jaqui 

(2021), Milagros Gerarda García Mattos (2021) y Manuel Bermúdez Tapia (2021), 

refieren con similitud que si deberían de dar seguimiento a las medidas de 

protección dictadas por el Juez, más aún en tiempos de pandemia permitiendo así 

la protección de las personas desvalidas por violencia , pero que esto es imposible 

debido la gran cantidad de medidas que son emitidas por parte de ellos, 

adicionando a esto que solo hay un juez por Juzgado. 

Acorde a los resultados de la tercera pregunta, observamos que 9 de 9 

entrevistados refieren que, si deberían de dar seguimiento a las medidas de 

protección dictadas por el Juez, pero que es imposible debido a la sobrecarga 

procesal que existe.  

En relación al objetivo específico 1 sobre: Analizar si es idóneo el plazo para 

emitir las medidas de protección para los casos de violencia contra la mujer en 

tiempos de pandemia, la cuarta pregunta fue: ¿Considera usted que es idóneo el 

plazo para emitir las medidas de protección para los casos de violencia contra la 

mujer en tiempos de pandemia? respecto a esta pregunta, los especialistas 

entrevistados María del Socorro Nayely Espinoza Muñoz (2021), Carlos Alberto 

Allain Cañote (2021),Manuel Bermúdez Tapia (2021), Milagros Gerarda García 

Mattos (2021) y Lucerito Luján Lachy (2021), refieren que no es idóneo porque en 

la práctica y con la carga laboral el Juzgado no puede  hacerlo en el tiempo 

correspondiente y que no garantizan que estén debidamente motivado en los 

hechos. Cabe mencionar que, Betzhabe Catiuska Marticorena Cerrón (2021), Juan 

Campos Flores (2021), Cleidy Sarely Butrón Raa (2021) y Karen Alejos Jaqui 

(2021), afirmaron que, si son idóneos los plazos establecidos para dictar las 

medidas de protección, pues deben ser inmediatas, logrando así proteger la 

integridad de la víctima, sin embargo, mencionan que no es importante el tiempo 

en el que se dicta estas medidas sino en la implementación y el cumplimiento de 

estas. 

Referente a los resultados de la cuarta pregunta, correspondiente al objetivo 

específico número 1, fueron 5 de 9 especialistas quienes refieren que no es idóneo 

el plazo para emitir las medidas de protección, puesto que por la carga procesal no 
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podría cumplirse. Por otro lado, 4 de 9 especialistas afirmaron que sí es idóneo el 

plazo, ya que la actuación debe ser célere para proteger a la víctima. 

En relación a la quinta pregunta: El D. Legislativo establece que se deban dictar 

las medidas de protección en un  plazo máximo de 24 horas de realizada la 

denuncia ¿Considera usted que este  plazo permite atender las verdaderas 

necesidades que el caso específico requiera, para emitir las medidas de protección 

de los casos de violencia contra la mujer en tiempos de pandemia?, en este sentido 

los especialistas María del Socorro Nayely Espinoza Muñoz (2021), Betzhabe 

Catiuska Marticorena Cerrón (2021), Lucerito Luján Lachy (2021), Cleidy Sarely 

Butrón Raa (2021), Manuel Bermúdez Tapia (2021) y Milagros Gerarda García 

Mattos (2021), coinciden que el plazo no permite atender las necesidades del caso, 

pues no se cuentan con los medios probatorios que  respalden dicha decisión 

judicial. Por otro lado, Juan Campos Flores (2021), Karen Alejos Jaqui (2021) 

Carlos Alberto Allain Cañote (2021), responden que sí es pertinente el plazo de 24 

horas ya que se permite actuar de manera célere sin importar el riesgo protegiendo 

así a la víctima, ya que, lo fundamental es cortar el ciclo de violencia.  

Respecto a los resultados de la quinta pregunta, 6 de 9 especialistas, refieren 

que el plazo no permite atender las necesidades del caso, pues no se cuentan con 

los medios probatorios que respalden dicha decisión judicial de calidad. Asimismo 

3 de 9 especialistas, refieren que el plazo de 24 horas permite actuar de manera 

célere sin importar el riesgo protegiendo así a la víctima. 

En relación a la sexta pregunta, tenemos que: El principio de celeridad refiere a 

que las medidas de protección deban ser emitidas lo más rápido posible 

¿Considera usted que esa formalidad está condicionada al plazo y arriesgaría que 

la víctima sufra mayores daños agravando así los casos de violencia contra la mujer 

en tiempos de pandemia? Los especialistas María del Socorro Nayely Espinoza 

Muñoz (2021), Lucerito Luján Lachy (2021), , v, Carlos Alberto Allain Cañote (2021), 

Manuel Bermúdez Tapia (2021) y Milagros Gerarda García Mattos (2021),  refieren 

que la celeridad busca emitir las medidas a la mayor brevedad posible, protegiendo 

a la víctima al ser un pilar de la Ley 30364 y el D.L 1470 pero que al cumplir ello, 

genera que no le dicten las  medidas de protección más adecuadas y específicas 
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para la víctima por no conocer su  realidad por el escaso tiempo y la carencia de 

inmediación para obtener dicha  información.  Es decir, estas acciones no tienen 

efectos positivos. Por otro lado, Betzhabe Catiuska Marticorena Cerrón (2021), 

Karen Alejos Jaqui (2021) y Juan Campos Flores (2021) considera que el plazo de 

las 24 horas es el más efectivo para emitir la medida de protección, ya que, 

basándose en el principio de celeridad, se prescinde de las audiencias y se prima 

la inmediatez. 

 En razón a lo anterior, 6 de 9 especialistas refieren que la celeridad genera 

efectos negativos pues las medidas de protección emitidas no permitirían conocer 

la realidad de la víctima ni del agresor y esto traería escasez de información para 

dicha decisión judicial. Por otro lado,3 de 9 refieren que, el plazo de 24 horas es el 

más idóneo, ya que, las medidas se dictan de manera más célere, prescindiendo 

así de las audiencias. 

Por otro lado, nuestro objetivo específico 2 es: Analizar las medidas de 

protección si cumplen eficazmente con su rol de prevención para los casos de 

violencia contra la mujer en tiempos de pandemia, para ello, nuestra séptima 

pregunta fue: ¿Considera usted que las medidas de protección cumplen 

eficazmente con su rol de prevención para los casos de violencia contra la mujer 

en tiempos de pandemia? 

Para ello los entrevistados, María del Socorro Nayely Espinoza Muñoz (2021), 

Betzhabe Catiuska Marticorena Cerrón (2021),  Manuel Bermúdez Tapia (2021), 

Milagros Gerarda García Mattos (2021), Lucerito Luján Lachy (2021), Carlos Alberto 

Allain Cañote (2021), Cleidy Sarely Butrón Raa (2021), Juan Campos Flores (2021), 

refieren que no se ha cumplido con su rol de prevenir nuevos o reiterados hechos 

de violencia , ya que, una vez emitida no se cuenta con la logística humana (PNP) 

y económica adecuada para cumplir dicho objetivo. Por otro lado, Karen Alejos 

Jaqui (2021), coincide y adiciona que es la Policía Nacional quienes no cumplen 

con la ejecución de las medidas, ya que en muchos casos los efectivos policiales 

no informan sobre la ejecución de dichas medidas, y es la propia víctima quien tiene 

que solicitarlo. 
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Conforme a los resultados expuestos en la séptima pregunta, podemos observar 

que 9 de 9 entrevistados refieren que las medidas de protección, no cumplen 

eficazmente con su rol de prevención debido a la falta de logística humana (PNP) 

y económica para la realización de dicho objetivo.  

En relación a la octava pregunta, tenemos que: El TUO de la Ley 30364 dispone 

en sus medidas de protección la derivación de la víctima a hogares de refugio 

temporal, ¿Qué hacer ante la insuficiencia del hogar de refugio temporal, esto pone 

en riesgo el rol de prevención para los casos de violencia contra la mujer en tiempos 

de pandemia? 

En efecto los entrevistados, María del Socorro Nayely Espinoza Muñoz (2021), 

Manuel Bermúdez Tapia (2021), Milagros Gerarda García Mattos (2021), Lucerito 

Luján Lachy (2021),Cleidy Sarely Butrón Raa (2021), Juan Campos Flores (2021), 

Carlos Alberto Allain Cañote (2021), Betzhabe Catiuska Marticorena Cerrón (2021) 

y Karen Alejos Jaqui (2021) refieren que, uno de los mayores problemas para la 

adecuada implementación de la Ley 30364 , es la falta de capacidad del Estado 

para atender esta problemática, no sólo por la ausencia de recursos económicos y 

humanos, sino  también por la falta de políticas públicas en contra de la violencia 

de género, ya que, para que la víctima se encuentre en un lugar de refugio , se 

entiende que su entorno no es seguro y su vida corre riesgo. 

Conforme a los resultados 9 de 9 entrevistados señalaron que, son muchos los 

casos donde se tiene que variar este tipo de medida puesto que el Estado no cuenta 

con los suficientes hogares de refugio, cuestionando así su rol de prevención que 

se agravó más por la pandemia.                                                                                                                                       

En relación a la novena pregunta, tenemos que: Otro de los tipos de medidas 

de protección es la “Prohibición de comunicación de la víctima vía epistolar, 

telefónica, electrónica, así mismo vía chat, redes sociales, red institucional, intranet 

u otras redes o formas de comunicación”. ¿A partir de su experiencia considera que 

esta medida cumple con el rol de prevención de actos que generan intranquilidad 

para los casos de violencia contra la mujer en tiempos de pandemia o por el 

contrario no asegura que el agresor pueda comunicarse por medios donde oculte 

su identidad y no se le pueda responsabilizar? 
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Los entrevistados María del Socorro Nayely Espinoza Muñoz (2021), Manuel 

Bermúdez Tapia (2021), Milagros Gerarda García Mattos (2021), Lucerito Luján 

Lachy (2021),Cleidy Sarely Butrón Raa (2021), Juan Campos Flores (2021), Carlos 

Alberto Allain Cañote (2021), Betzhabe Catiuska Marticorena Cerrón (2021) y Karen 

Alejos Jaqui (2021)  coinciden que esta medida de protección cumpliría su rol de 

prevención siendo el caso que se conozca su identidad al cometer la acción, pero 

siendo esta anónima tendría que probarse su autoría, puesto que cualquier persona 

puede adquirir una línea telefónica y hasta en muchos casos, cuentas falsas de 

redes sociales, siendo complejo denunciar por desobediencia a la autoridad. 

Por ende, conforme a las respuestas dadas por los entrevistados 9 de 9 refieren 

que, si se conoce la identidad de la víctima, dicha medida cumpliría con su rol, pero 

si esta ocultase su identidad o si lamentablemente se hace pasar por otra persona, 

no hay forma inmediata de poder acreditar esa situación y denunciar por 

desobediencia. 

Finalmente, en cuanto a la décima pregunta, tenemos que: La Ley 30364, en su 

Art. 22, inc. 1 refiere como medida de protección “Retiro del agresor del domicilio” 

¿Considera usted que esta medida de protección cumple su rol de prevención o por 

el contrario no garantiza que el agresor se acerque a ella y la vuelva a violentarla, 

dado que la víctima de violencia contra la mujer en tiempos de pandemia no cuenta 

con vigilancia policial durante las 24 horas?  

Acorde a los resultados de la décima pregunta, los entrevistados María del 

Socorro Nayely Espinoza Muñoz (2021),Cleidy Sarely Butrón Raa (2021),  

Betzhabe Catiuska Marticorena Cerrón (2021), Carlos Alberto Allain Cañote (2021), 

Lucerito Luján Lachy (2021), Milagros Gerarda García Mattos (2021) refieren que 

el retiro del agresor si cumple su rol preventivo pero que son insuficientes por sí 

sola, porque se requiere la vigilancia policial, algo que resulta imposible por razones 

logísticas que a cada víctima se le asigne vigilancia policial las 24 horas. Aunado a 

esto, Manuel Bermúdez Tapia (2021) refiere de una colisión de derechos 

constitucionales, a lo que Juan Campos Flores (2021) refuerza esta idea y que 

refiere que las medidas de protección si cumplen con su rol de prevención, pero 

hay casos donde la casa donde conviven, es propiedad del agresor o de sus padres, 
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por ende, es la víctima es quien se tendría que retirar de la propiedad y acudir a un 

hogar de refugio. Igualmente, Karen Alejos Jaqui (2021) refiere que también cumple 

con su rol de prevención pero que muchas veces es incumplida dicha medida por 

la misma víctima pues son ellas mismas quienes otorgan el perdón, regresando el 

agresor a su domicilio. 

Conforme a los resultados expuestos de la décima pregunta 9 de 9 

entrevistados concuerdan que, la medida de protección sobre el retiro del  agresor 

del domicilio, si cumple con su rol preventivo en parte, pero indican que  por sí sola 

es insuficiente y son múltiples los factores que influyen en esta , ya sean, porque la 

víctima es quien otorga el perdón al agresor regresando al domicilio, por la falta de 

vigilancia por parte de la PNP y por la colisión de derechos constitucionales, como 

es el derecho a la propiedad.  

En cuanto al instrumento de la guía de análisis documental, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Según el objetivo general, analizar la eficacia sobre las medidas de protección 

para los casos de violencia contra la mujer en tiempos de pandemia, Lima 

Metropolitana, en el año 2020. Se utilizaron dos documentos. 

En primer lugar, el artículo “La eterna pandemia, análisis del Decreto Legislativo 

n. 1470” de Nava (2021), El estado de emergencia amplifica las debilidades de las 

instituciones a cargo de la aplicación de las medidas de protección, puesto que a 

pesar de los esfuerzos en sus nuevas directrices por el D.L Nro. 1470 no 

respondieron de forma efectiva a su rol preventivo y de atención a estos casos que 

se acentuaron con este nuevo contexto.   

En segundo lugar, el artículo “La doble pandemia: violencia de género y COVID-

19” de Hawie (2021), El Perú, a causa del contexto que atraviesa, implementó 

pautas para atender los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, debido a la 

carga procesal y sanitaria existente, no pudieron abordar esta problemática 

eficientemente, por el conflicto entre la normativa (cortos plazos) y sus instituciones 

como es un claro ejemplo la Policía Nacional del Perú, que es el encargado de la 
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atención de estos casos, puesto que no cuentan con los recursos necesarios para 

poder atender y ejecutar una medida de protección. 

Entonces, podemos decir que, la presencia de Covid-19 y las disposiciones de 

aislamiento social influyeron en la implementación de nuevas pautas para la 

atención de casos de violencia contra la mujer, como es el D.L 1470, a pesar de 

sus esfuerzos en estas nuevas directrices, las medidas de protección no pudieron 

ser atendidas eficientemente, puesto que se buscaba un proceso célere y no se 

contaba con los recursos humanos y logísticos suficientes para cumplir dicho 

objetivo. 

Respecto al objetivo específico 1:  Analizar si es idóneo el plazo para emitir las 

medidas de protección para los casos de violencia contra la mujer en tiempos de 

pandemia, Se utilizaron 2 documentos.  

En primer lugar, sobre el artículo “La doble pandemia: violencia de género y 

COVID-19” de Hawie (2021), refiere que, a pesar de los avances y modificaciones 

normativas para atender los casos de violencia contra la mujer en tiempos de 

pandemia, no garantizan que se hayan detenido o erradicado estos casos, puesto 

que un plazo no asegura que las medidas dictadas sean las más idóneas y 

oportunas, puesto que podría presionar a pronunciamientos apresurados por parte 

de los magistrados. 

En segundo lugar, en el artículo “La mujer víctima: a propósito de la ley para 

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

grupo familiar” de Díaz (2016), indica que, el plazo para emitir una medida de 

protección es importante pues este tiempo sirve al magistrado para tomar 

conocimiento de los hechos. Cabe recalcar que este plazo antes mencionado, fue 

modificado a causa de la pandemia por el Decreto Legislativo 1470 que refiere en 

su Art. 4.5, que desde que se realiza la denuncia hasta la emisión de dichas 

medidas no debe exceder las 24 horas, respondiendo al principio de celeridad y 

principio a la intervención inmediata y oportuna. 

Según lo analizado, del objetivo específico 1, referimos que, si bien es cierto, el 

plazo está condicionado al principio de celeridad, ya que, las medidas de protección 
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deben ser emitidas lo más pronto posible, esto no garantiza que las actuaciones 

por parte de las autoridades sean las más idóneas, puesto que, no permitirían 

conocer el caso de forma completa y podría influir en pronunciamientos o emisiones 

apresuradas de dichas decisiones judiciales. 

Por último, nuestro objetivo específico 2: Analizar las medidas de protección si 

cumplen eficazmente con su rol de prevención para los casos de violencia contra 

la mujer en tiempos de pandemia, se utilizaron 2 documentos. 

En primer lugar, “La tutela de prevención en los procesos por violencia familiar” 

de Ledesma (2017), refiere que, es importante que las medidas de protección sean 

eficientes, garantizando así la integridad de la víctima. Por ello, los jueces deben 

tener un rol activo en el caso, es necesario que se tutele eficazmente los derechos 

de la víctima; caso contrario, se arriesga a que la víctima sufra mayores daños. 

En segundo lugar, “La mujer víctima: a propósito de la ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar” de Díaz (2016), indica que, una de las acciones de prevención de las 

medidas de protección, son los hogares de refugio para la víctima, pero estas son 

insuficientes debido al alto número de casos de mujeres víctimas de violencia, 

agravado más por la pandemia que estamos atravesando, ya que muchas víctimas 

viven con sus agresores y no cuentan con otro lugar donde vivir. 

Tomando en cuenta las circunstancias generadas por la pandemia, muchas de 

las víctimas estuvieron expuestas a la victimización, por ello es de suma 

importancia que el magistrado mantenga un rol activo y dinámico en el caso, ya que 

es importante que se proteja la integridad de la víctima, por ende, dichas medidas 

deben ejecutarse sin estar condicionadas por otros factores presupuestales, que 

afectan al carácter preventivo de esta. 

A continuación, procederemos a realizar la discusión en base a la información 

recopilada durante el desarrollo del presente informe de investigación. Es de 

menester mencionar que este extremo del estudio, no se constituyó en plasmar 

específicamente los resultados que se obtuvieron, por el contrario, se desarrolló los 

juicios de valor que dieron sentido y generaron el enfoque de esta investigación.  
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En ese sentido, en relación al objetivo general, analizar la eficacia sobre las 

medidas de protección para los casos de violencia contra la mujer en tiempos de 

pandemia, Lima Metropolitana, en el año 2020. 

En razón al instrumento de guía de entrevista se observó que la mayoría de 

entrevistados refieren que las medidas de protección no son eficaces pues el 

magistrado no cuenta con la información suficiente para emitir dicha medida, 

situación que se agravó por la carga procesal, demostrando que el Estado no 

cuenta con la capacidad para afrontar esta problemática por la falta de recursos 

humanos y logísticos en su ejecución, dejando así expuesta a la víctima, lo que se 

asemeja con Ruiz (2015) en su investigación “Efectividad de las Medidas de 

Protección para Proteger de la Violencia Intrafamiliar  a la Mujer”, que refiere que 

aun existiendo leyes para este  delito, no son acatadas por el poco interés de las 

autoridades, incumpliendo sus  funciones y poniendo en riesgo a las víctimas. 

Asimismo, indicaron que uno de los factores por los cuales no fueron eficaces las 

medidas de protección, es porque no fueron supervisadas adecuadamente ya que 

los efectivos policiales desviaron su atención al cumplimiento de las medidas 

sanitarias. 

Sin embargo, uno de los especialistas entrevistados, consideró que sí son 

eficaces las medidas de protección, ya que, son atendidas de forma inmediata lo 

que guarda concordancia con el principio a la intervención inmediata y oportuna, 

que se encuentra en el Art. 2, inciso 4 de la Ley N°30364, el cual refiere que, el 

Estado y sus operadores de justicia (personal policial, jueces y etc.) deben atender 

inmediatamente a la víctima. Cabe recalcar que esta postura no asegura que la 

inmediatez permite un análisis completo del caso por parte del magistrado, lo cual 

llevaría a no atender las necesidades específicas de la víctima. 

Por otro lado, de acuerdo a la guía de análisis documental, se encontró que 

debido al Covid-19 y las disposiciones de aislamiento social se establecieron 

nuevas pautas para la atención y emisión de medidas de protección, las cuales se 

pueden encontrar en el D.L 1470, pero que no fueron suficientes, porque en su 

ejecución no se contaban con los recursos necesarios (humanos y logísticos), lo 

cual no permitió cumplir dichos objetivos de intervención inmediata. 
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De lo anteriormente mencionado, concuerda con el antecedente nacional 

Gonzales (2018) que refiere que la eficacia no se logra por la falta de comunicación 

y/ coordinación entre sus operadores de justicia, el Ministerio Público y la PNP, lo 

que expone la falta de recursos para ejecutar las medidas de protección, lo cual 

influyó en su eficiencia. 

Por lo tanto, de los resultados que se obtuvieron se pudo afirmar que, a pesar 

de haber obtenido respuestas con diferentes posturas, por mayoría de respuestas 

de los entrevistados, se pudo cumplir con el supuesto general de nuestra 

investigación. 

En razón al objetivo específico 1: Analizar las medidas de protección si fueron 

emitidas en los plazos establecidos en la normativa vigente para los casos de 

violencia contra la mujer en tiempos de pandemia.  

En razón al instrumento de guía de entrevista se observó que la mayoría de 

entrevistados refieren que no es idóneo el plazo para emitir las medidas de 

protección, ya que no se podría atender las necesidades del caso en específico, es 

decir, no se permitiría conocer la realidad de la víctima ni del agresor y esto traería 

escasez de información para dicha decisión judicial., lo cual conlleva efectos 

negativos. Refuerza ello, Cabana (2020) y refiere que los plazos no son adecuados 

ni cumplidos por las autoridades, para la emisión de dichas medidas. 

Sin embargo, algunos especialistas entrevistados refieren que, sí es idóneo el 

plazo, ya que, la actuación del magistrado debe ser célere, logrando así proteger a 

la víctima en un plazo de 24 horas, sin importar el riesgo, posición que es 

respaldada por el D.L. 1470. Cabe mencionar que, si bien se cumpliría el principio 

de inmediatez, este no garantiza que se cumpla con el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad, debido a que el corto plazo no permitiría un análisis completo del 

caso y que dichas medidas emitidas no cumplirían con el estándar de razonabilidad 

y objetividad. 

En base a la guía de análisis documental coincidió con lo expresado en líneas 

anteriores, Echegaray (2018) en su investigación, “Ineficacia de las medidas de 

protección en la prevención del feminicidio”,, concluyó que, una de las muchas 
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causa por las que se origina la ineficacia de las medidas de protección , es 

efectuado por los efectivos de la PNP asignados a los casos de violencia, ya que, 

no cumplen con realizar el rol que se le asigna en la Ley 30364 , las de elaborar la 

ficha de evaluación de riesgo, en su lugar se le otorga una simple medida de 

protección en un plazo de 24 horas a la víctima, causando con ello perjuicio a su 

integridad , debido a que no se mide correctamente el grado de peligro por el que 

está pasando la víctima.  

Es así que de la discusión de los resultados obtenidos podemos afirmar que, 

pese a las distintas perspectivas por parte de los entrevistados, se pudo concluir 

que los plazos son muy cortos para emitir una medida idónea, dado que si bien se 

actuaría céleremente, no permitiría al magistrado a realizar un análisis completo del 

caso, además que por ser tan corto no se contaría con los medios probatorios 

suficientes para respaldar dicha decisión, poniendo en riesgo a la víctima, por lo 

tanto, esta información recolectada mediante las entrevistas y de revisión de 

artículos permitieron cumplir con el primer supuesto específico de nuestra 

investigación. 

Por otro lado, en base al objetivo específico 2: Analizar las medidas de 

protección si cumplen eficazmente con su rol de prevención para los casos de 

violencia contra la mujer en tiempos de pandemia. 

Referente a la guía de entrevista, se pudo observar que todos los especialistas 

entrevistados coinciden que las medidas de protección no cumplen eficazmente 

con su rol de prevención debido a la falta de logística humana (PNP) y económica, 

un ejemplo de ello es que, el Estado no cuenta con los suficientes hogares de 

refugio temporal, siendo esta, una medida de protección. Nava (2021) concuerda 

con ello y refiere que el D.L. 1470 no es eficaz porque, al momento del retiro del 

agresor del domicilio, no se toma en cuenta la exposición al contagio del Covid-19 

y su derecho a la propiedad si fuese el caso, dejando a la mujer desprotegida, ya 

que, si no contara con alguien familiar que pueda acogerla, tendría que acudir a un 

hogar de refugio temporal, donde a nivel local solo contamos con 2 de ellos.   

Asimismo, también cuestionan que la medida de protección de prohibición de 

comunicación en diversos medios, si se conoce la identidad de la víctima, dicha 
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medida cumpliría con su rol, pero si esta ocultase su identidad o si lamentablemente 

se hace pasar por otra persona, no hay forma inmediata de poder acreditar esa 

situación y denunciar por desobediencia. Aunado a ello, refieren también que la 

medida de protección de retiro del agresor del domicilio si cumple su rol preventivo 

pero que son insuficientes por sí sola, porque se requiere la vigilancia policial, algo 

que resulta imposible por razones logísticas que a cada víctima se le asigne 

vigilancia policial las 24 horas. Asimismo, refieren que hay casos donde la casa 

donde conviven, es propiedad del agresor y esto traería una colisión de derechos y 

por último, que a pesar de los esfuerzos de dicha medida, esta es incumplida por 

la misma víctima pues son ellas mismas quienes otorgan el perdón, regresando el 

agresor a su domicilio. 

En cuanto a la guía de análisis documental, refiere que, debido a la pandemia, 

en muchos casos la víctima queda expuestas a la victimización, por ello es 

necesario que el magistrado mantenga un rol activo y dinámico en el caso, ya que 

es importante que se proteja la integridad de la víctima, ya que, dichas medidas 

deben ejecutarse sin estar condicionadas a otros factores presupuestales, que 

afectan al carácter preventivo de esta. Estas posiciones están relacionadas con 

Gonzales (2018), en su investigación, “La ineficacia de las medidas de protección 

dictadas para las víctimas de violencia familiar”, refiere que, las eficacias de las 

medidas de protección no se logran cumplir por la falta de comunicación y/ 

coordinación entre sus operadores de justicia, el Ministerio Público y la PNP, lo que 

expone la falta de recursos para ejecutar las medidas de protección, lo cual influyó 

en su eficiencia.  

Aunado a esto, Robles y Villanueva (2021) en su tesis, “La ineficacia de las 

medidas de protección a favor de las mujeres- Ley 30364”, concluye que las 

medidas de protección emitidas por los jueces de familia no son eficaces debido a 

que los efectivos policiales no cumplen con supervisar, a pesar de ser encargados 

de ejecutarlas, esta conclusión es uno de los muchos factores por las que las 

medidas de protección no llegan a cumplir con su rol de prevención completamente, 

ya que, no contamos con la capacidad suficiente para vigilar a cada mujer víctima 

de violencia. 
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De lo anterior expuesto, podemos inferir que de los resultados obtenidos en el 

objetivo específico 2, todos los entrevistados afirman que no se cumplen el rol de 

prevención ya que, una vez emitida no se cuenta con la logística humana (PNP) y 

económica adecuada para cumplir dicho objetivo, lo que demostraría la falta de 

capacidad del Estado para atender esta problemática. Cabe recalcar, que también 

la medida de protección de prohibición de comunicación cumpliría su rol si el 

agresor colabora voluntariamente, pero que en muchos casos ocultan su identidad, 

y que, con respecto al retiro del agresor, dicha medida si cumple su rol de protección 

pero que podría colisionar con el derecho de propiedad y que está sujeta a la 

vigilancia de la PNP, que en muchos casos resulta imposible que se cumpla. En 

base a lo anteriormente expuesto y considerando las entrevistas y documentos 

bibliográficos, si se ha cumplido con el segundo con el segundo supuesto 

específico. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La presencia de Covid-19 y las disposiciones de aislamiento social influyeron 

en la creación de nuevas pautas para la atención y emisión de las medidas 

de protección, las cuales se encuentran plasmadas en el D.L 1470, pero 

estos cambios no han sido suficientes para asegurar la eficacia de las 

medidas de protección, puesto que son muchos los factores que han influido 

para que se genere tal deficiencia, siendo la falta de recursos humanos y 

económicos para la emisión y ejecución de las medidas de protección, 

postura respaldada por las entrevistas a nuestros especialistas y por el 

material bibliográfico analizado. Es decir, la aplicación de las medidas de 

protección para mujeres víctimas de violencia en tiempos de pandemia, en 

la realidad práctica, no cumple con su propósito. 

2. Asimismo, el D.L. 1470 estableció la modificación del plazo para la emisión 

de las medidas de protección, pasando de 72 horas a 24 horas desde 

realizada la denuncia, ocasionando con esta modificación un perjuicio a la 

víctima, ya que no se podría atender las necesidades del caso en específico, 

es decir, este corto plazo no permite conocer la realidad de la víctima ni del 

agresor y esto traería escasez de información y la falta de medios 

probatorios para la correcta emisión de las medidas de protección. 

3. Finalmente, las medidas de protección tienen un rol de prevención que no 

se está cumpliendo debido a  la falta de recursos humanos, como son la falta 

de personal policial a fin de que cumpla con ejecutar las medidas de 

protección ordenadas por el magistrado y la falta de recursos económicos, 

que influye en la poca disponibilidad de hogares de refugio temporal, lo cual 

demuestra que no se cumplió con el deber del Estado que es resguardar la 

integridad de la mujer víctima de violencia en tiempos de pandemia. 

 

 

 

 



 

43 
 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los legisladores que se analice los plazos dispuestos para 

la emisión de medidas de protección, considerando los efectos positivos y 

negativos, de modo que la actuación sea célere y también idónea, de tal 

forma que las actuaciones de los magistrados sean concordantes con los 

principios rectores de la Ley 30364 y garantice su eficacia. 

 

2. Se recomienda establecer directrices de monitoreo para supervisar el trabajo 

coordinado entre operadores de justicia, Ministerio Público y Policía Nacional 

del Perú, a fin de que se cumpla a cabalidad la ejecución y supervisión 

directa de las medidas de protección dispuestas a las mujeres víctimas de 

violencia, a fin de garantizar la protección de su integridad. 

 

3. También, recomendamos la creación de nuevos programas y/o canales 

tecnológicos para la atención y monitoreo directo de las medidas de 

protección por parte del magistrado y la mujer víctima de violencia, de tal 

forma que el juez a cargo pueda tener conocimiento del caso de forma 

directa, real y objetiva. 

4. Asimismo, el Estado debe asignar un mayor presupuesto para la 

implementación de nuevos hogares de refugio temporal para las mujeres 

víctimas de violencia de tal forma que se les pueda albergar garantizando su 

seguridad. 
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ANEXOS 
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