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Resumen 

Pongo en consideración de los miembros del jurado, este trabajo de 

investigación titulado “La Inasistencia a diligencias de las víctimas de agresión 

en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar y su Incidencia en el 

archivamiento de investigación preliminar en la primera fiscalía provincial penal 

de San Román – Juliaca - año 2021”, en el que se ha obtenido que la inasistencia 

de la víctima a declarar tiene una incidencia del 47% para el archivamiento de 

casos, el 32% a la evaluación psicológica, el 15% a evaluación física y 6% por otras 

condiciones y las causas de la inasistencia se manifiesta por la falta de tiempo para 

asistir, amenazas de parte del agresor, desistimiento proseguir con la denuncia, 

dependencia económica, falta de información por bajo nivel de educación. Con 

estas consideraciones hemos estructurado el presente trabajo de investigación en 

la siguiente estructura: 

En el primer capítulo, indícanos la problemática que se presenta en el 

archivamiento de los casos de violencia familiar, análisis y objetivos a llegar con 

el desarrollo de la presente investigación. 

En el segundo capítulo, se ha enfocado el marco teórico indicando los 

aportes de cada autor de libros, revistas y publicaciones que se ha referido a 

este importante tema. 

En el tercer capítulo nos hemos involucrado en la población y definición 

de la muestra asumiendo el 10% de todos los casos de archivamiento preliminar, 

analizando 134 carpetas fiscales y nos ha permitido determinar que tanto la 

inasistencia de la víctima a declarar, a la evaluación física y examen psicológico, 

los cuales inciden directamente en el archivamiento de los casos. 

En el cuarto capítulo, se formula los resultados de la investigación 

identificando las incidencias y causas. 

En el quinto capitulo, se trata de la discusión de los resultados, los cuales 

nos ha permitido alcanzar a formular las conclusiones y recomendaciones.  

En el anexo se muestra las fichas instrumento de evaluación.  

Palabras claves:  Inasistencia, Victima, agresión y archivamiento.  
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Abstract 

I put in consideration of the members of the jury, this research work entitled 

"The failure to attend proceedings of the victims of aggression against women or 

members of the family group and its Incidence in the filing of preliminary 

investigation in the first provincial criminal prosecutor's office of San Román - 

Juliaca - year 2021", in which it has been obtained that the failure of the victim to 

testify has an incidence of 47% for the filing of cases, 32% for psychological 

evaluation, 15% for physical evaluation and 6 % due to other conditions and the 

causes of non-attendance is manifested by the lack of time to attend because they 

have work to do, threats from the aggressor, refusal to continue with the complaint, 

economic dependence, lack of information due to low level of education. With these 

considerations we have structured the present research work in the following 

structure: 

In the first chapter, tell us about the problems that arise in the archiving of 

cases of family violence, analysis and objectives to reach with the development of 

this investigation. 

In the second chapter, the theoretical framework has been focused indicating 

the contributions of each author of books, magazines and publications that has 

referred to this important topic. 

In the third chapter we have been involved in the population and definition of 

the sample assuming 10% of all the cases of preliminary filing, analyzing 134 tax 

files and has allowed us to determine that both the absence of the victim to testify, 

to the physical evaluation and psychological examination, which directly affect the 

filing of cases. 

In the fourth chapter, the results of the investigation are formulated, 

identifying the incidences and causes. 

In the fifth chapter, it is about the discussion of the results, which has allowed 

us to reach the conclusions and recommendations. 

The annex shows the evaluation instrument files. 

Keywords. Absence, Victim, aggression and archiving. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de los casos a nivel de la fiscalía, la inasistencia a las 

diligencias de las víctimas de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del 

grupo familiar, condiciona de una forma muy particular e incide en el archivamiento 

en la etapa preliminar de la investigación de los casos a nivel de la primera fiscalía 

provincial penal corporativa de la Provincia de San Román – Puno estudiado en el 

año 2021” 

La inasistencia de la víctima está relacionado directamente a los casos de 

violencia contra la mujer o miembros de la familia, que se enmarca su 

procedimiento a la Ley N°30364; Después de la denuncia, se remite el atestado al 

Juzgado de Familia para su pronunciamiento sobres las medidas de protección que 

sean necesarios para garantizar el bienestar de la víctima, luego es remitido el caso 

a la fiscalía penal de la jurisdicción y éste realiza la investigación pertinente de los 

hechos. Sin embargo, por la inasistencia a diligencias de las víctimas, no permiten 

dotar de elementos de juicio y las fiscalías generalmente resuelven por no 

formalizar el caso de la investigación preliminar y consiguientemente disponen el 

archivo de las investigaciones. 

En cada caso de inasistencia, reúne diversos contextos, como cultural, 

político, social, jurídicos y de salud; en los cuales se puede afirmar que la violencia 

familiar ha convivido con la humanidad, debido a la inasistencia de la víctima, sin 

notar sus efectos jurídicos son mayores y se está saliendo de control, porque las 

leyes no tienen una mirada como para resolver este inconveniente; sino solo se 

sanciona por deber o porque es su trabajo y no tiene el fin de resolver la violencia 

familiar como es debido, menos se asigna los recursos que requiere para mitigarlo. 

A nivel nacional, al ver los datos sobre violencia hacia las mujeres, se 

evidencia un aumento en los últimos años en nuestro país, en lo que respecta a 

casos de violencia atendidos en los Centro de Emergencia Mujer, estas cifras son 

alarmantes, reportando 93,191 casos de violencia de los cuales, 79,800 (85,6%) 

corresponden a mujeres y 13,391 (14,4%) a hombres (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2021). 
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En relación a ello, el artículo 122-B Código Penal, señala: que quien cause 

lesiones corporales y por ello se amerite asistencia de acuerdo a prescripción 

facultativa por un lapso menor de diez días, o que por cualquier afección psicológica 

no comprendida como daño psíquico, a una mujer o en su defecto a cualquier 

miembro familiar se aplicará pena privativa de libertad no menor uno ni mayor tres 

años, por lo cual se prevé la sanción ante este tipo de delito (Código Penal Peruano, 

2020). 

Como consecuencia de estas disposiciones de archivo sobre este tipo de 

violencia o agresiones, la Ley N° 30364, del Código Penal en el capítulo pertinente; 

no es efectiva; así como los estándares internacionales aplicables a la violencia 

familiar dejando en impunidad estos delitos. Por tanto, es necesario establecer con 

certeza en que, medida la inasistencia de las víctimas a las diligencias de 

investigación como examen médico (física) – psicológicas, declaraciones, entre 

otras; necesarias para establecer la realidad de los hechos, determinan el archivo 

de las investigaciones, a fin de tener una estadística real sobre lo mencionado y 

proponer las medidas a fin de evitar el archivo de los casos por la inasistencia a 

diligencias que creemos deben de ser estudiados con una mayor rigurosidad. 

Al analizar los casos, muchas veces son las propias víctimas que desisten a 

asistir a las diligencias, por la demora del proceso, al sentir que no encuentran 

justicia y no coadyuvan a dicha finalidad.  

De allí que se plantea la siguiente interrogante de investigación: Problema 

General: ¿En qué medida la inasistencia a diligencias de las víctimas de agresión 

en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, incide en el archivamiento 

de la investigación preliminar en la primera fiscalía penal corporativa de la provincia 

de san Román, en el año 2021? 

Por ende, se ha planteado este estudio el cual se justifica en la necesidad 

de conocer en qué medida la inasistencia a diligencias de investigación por las 

víctimas, incide en las disposiciones de archivos emitidas por los fiscales, pues al 

determinar esta medida de inconcurrencia por parte de las víctimas en su 

evaluación física, psicológica y entre otros, se establecerá la eficacia de las leyes 

vigentes de protección frente a la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo 
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familiar como la protección que realiza el artículo 122-B del Código Penal y la Ley 

Nro. 30364, de la legislación peruana. Y proponer medidas con espíritu de equidad 

y pensando en reducir los actos de agresión a este sector vulnerable de nuestra 

sociedad. 

Así también desde el punto de vista social, debemos propender a contribuir 

a la disminución de casos de violencia hacia las víctimas de agresión (mujer o 

contra cualquier otro miembro de la familia), ya que la impunidad por parte del 

agresor, pone en riesgo la unidad familiar en nuestra provincia, buscando que el 

Estado encuentre el debido tratamiento jurídico, aminorar los niveles de agresión, 

incentivar la asistencia a las diligencias a la víctima para que con este proceso sea 

consciente, conozca sus derechos y hacer extensivo en la sociedad. 

Por consiguiente, se plantean los siguientes objetivos: Objetivo General: 

Determinar la inasistencia a diligencias de las víctimas de agresión en contra de 

las mujeres o integrantes del grupo familiar, incide en el archivamiento de 

Investigación preliminar en la primera fiscalía provincial penal corporativa de la 

provincia de San Román, en el año 2021. Objetivo Específico 1: Determinar que 

la inasistencia de las víctimas de agresión en contra de las mujeres o integrantes 

del grupo familiar a las citaciones de su declaración, incide en el archivamiento de 

las investigaciones preliminares en la primera fiscalía provincial penal corporativa 

de la provincia de San Román, en el año 2021. Objetivo Específico 2: Determinar 

que la inasistencia de las víctimas de agresión en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar, a la evaluación física influye en el archivamiento de 

las investigaciones preliminares en la primera fiscalía provincial penal corporativa 

de la provincia de San Román, en el año 2021. Objetivo Específico 3: Analizar la 

inconcurrencia de las víctimas de agresión en contra de las mujeres o integrantes 

del grupo familiar a la evaluación psicológica incide en el archivamiento de las 

investigaciones preliminares en la primera fiscalía provincial penal corporativa de 

la provincia de San Román, en el año 2021.  

Además, se plantea la hipótesis siguiente: Hipótesis General: La 

inasistencia a diligencias de las víctimas de agresión en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar, incide significativamente en el archivamiento de las 
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investigaciones preliminares en la primera fiscalía provincial penal corporativa de 

la provincia de San Román, en el año 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se enfocará los antecedentes para la presente 

investigación, trabajos realizados sobre violencia contra la mujer, la inasistencia a 

las diligencias y su relación existente en el archivamiento de los casos de violencia 

e indicando además el marco teórico y conceptual. 

En el ámbito internacional, Andrade y Avilés (2017) en su tesis realizada 

con la finalidad de analizar el principio dispositivo específicamente en la fase previa 

así como su influencia en el proceso investigativo por delitos de Violencia 

Psicológica ante una fiscalía en Riobamba en el año 2015 – país Ecuador, explicó 

la doctrina jurídica para la violencia, Una investigación mixta con análisis crítico y 

aplicación de encuestas que permitió evidenciar la influencia del impulso procesal 

en víctimas y procesados y en función de ello concluir sobre la necesidad de 

reformar el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial con base en los 

hallazgos del proceso investigativo, de la violencia psicológica. 

En el trabajo elaborado por Magaña (2017) para analizar de manera 

comparativa el código penal España y México con respecto a la violencia familiar. 

Se trató de un análisis crítico comparado que procedió con la conceptualización de 

términos, determinación de causas y efectos del fenómeno en estos países, así 

como el tratamiento constitucional de acuerdo con la igualdad de género en las 

decisiones de los Tribunales y su contraste con lo contemplado constitucionalmente 

en ambos ordenamientos jurídicos. Obtuvo que en el caso de España se estableció 

la tipificación de la violencia familiar desde el código de 1973 y a partir de 2004 la 

violencia de género considerándose una evolución importante en la actuación de 

estos tribunales. Mientras que, en México, fue a partir de 2001 que la violencia 

familiar fue penalmente considerada como delito en su código respectivo. 

Así también, Román (2016), en su estudio “La protección jurisdiccional de 

las víctimas de violencia de género desde la perspectiva constitucional” en España, 

para proponer mecanismos de protección a las víctimas de violencia basado en el 

análisis reflexivo y crítico de la norma y su aplicabilidad desde la perspectiva de 

igualdad y justicia con base a la preservación de la vida de la víctima y tomando en 

cuenta el derecho humano de los desfavorecidos, en este caso el victimario donde 
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el sistema jurídico ha de ser disciplinado ante los escenarios normativos. El estudio 

se llevó a cabo en dos fases, una de análisis de la norma internacional esta materia 

y la otra en la reflexión y propuesta de una nueva dimensión basada en las normas 

internacionales para la aplicación en España que garantizara la protección de la 

víctima incorporando la perspectiva de género en el enjuiciamiento, la 

vulnerabilidad de la mujer y la responsabilidad pública que se derive del 

incumplimiento de tal obligación. 

Por otra parte, en el ámbito nacional, Saavedra (2021) en su trabajo para 

determinar y analizar la normativa legal y penal relacionada con delitos de violencia 

a la mujer en Lima. Un estudio con enfoque cualitativo utilizando la entrevista como 

técnica y dirigida a cada fuerza de expertos dedicados para mujeres y miembros 

del grupo familiar como técnica. Los resultados revelaron la relación con el análisis 

real y legal en base en el Código Penal de los casos de violencia contra las mujeres 

y miembros del grupo familiar y la ineficacia de las prácticas actuales sobre este 

derecho ya que los casos de denuncia se incrementaron y así también ni los 

operadores de justicia pueden llevar a cabo procedimientos o sancionar estos 

hechos. 

Asimismo, Paiva (2020) en su investigación con el objeto de determinar la 

causa de la ineficacia de la Ley N° 30364 en los casos de agresión psicológica. En 

un Distrito Fiscal ubicado en Piura. Este estudio metodológicamente fue planteado 

bajo un diseño no experimental, transversal con una población a 18 fiscales 

expertos en delitos de agresión contra las mujeres o familiares de este distrito, 

utilizando la encuesta como técnica. Como resultado, se destaca que, el 61% de 

los expertos mencionaron que no son fiables las pericias y 44% indicó que las 

habilidades adquiridas de los profesionales se truncan. Llegó a la conclusión que 

la Ley 30364 carece de prueba en las pericias de agresión psicológica. 

Por su parte, Quispe L (2018) llevó a cabo una investigación con el propósito 

de identificar las causas que generan el archivamiento de denuncias por violencia 

de género en la fiscalía Santa Anita – Lima, año 2017. Dicho estudio 

metodológicamente se trató de un enfoque cuantitativo con nivel descriptivo, diseño 

no experimental transversal cuya población fue 30 profesionales de este recinto en 

materia penal, utilizando la encuesta como técnica. Los resultados que una de las 
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principales causas es de naturaleza probatoria y cognitiva con el (57%), estando al 

desistimiento de la parte agraviada (47%), y falta de pericia psicológica y el 

certificado médico legal (43%) y por interpretación de la norma que deja vacíos 

(36,67%). Concluyó que se identificaron dichas causas haciendo algunas 

recomendaciones para mejorar este aspecto. 

Así también, Espinoza (2016) en su artículo expuso el desarrollo de un 

estudio que tuvo como objetivo con el objetivo determinar las causas que 

dificultaron el recojo de los medios probatorios en la investigación previa de los 

casos de violencia familiar en un distrito fiscal en Moquegua. Se basó en un diseño 

retrospectivo de revisión de expedientes de los años 2014 y 2015, almacenados en 

dicha fiscalía. Los resultados arrojaron que los factores son falta de pruebas 90,2%, 

la cooperación por parte de las víctimas no fue tan efectiva en los casos de violencia 

familiar 63% para recaudar medios probatorios. Por consiguiente, afirmó que para 

que la denuncia tenga éxito es necesario realizar diligencias preliminares para el 

recaudo de medios probatorios y así no caer en el archivamiento del caso.   

Finalmente, Hidalgo (2019), en su tesis desarrollada para identificar los 

factores jurídicos que influyen en el archivamiento de casos de violencia familiar 

por maltrato psicológico, en la Tercera fiscalía provincial Penal Corporativa de 

Huánuco - 2018, a través de la revisión de carpetas fiscales. Encontrando que los 

factores jurídicos más relevantes que inciden en el archivamiento de estos casos 

fueron: insuficiencia de medios probatorios como la declaración testimonial en un 

25% y el 15% es por desistimiento al proceso por las agraviadas, se evidencia que 

el 50% no asistió a su evaluación psicológica y 60% no tenía suficientes pruebas y 

45 % abandonó el caso. Concluyendo que por estos factores estos casos son 

desvirtuados por lo cual quedan para el archivamiento. 

En otro orden de ideas, es propicio definir los términos relacionados con el 

estudio como a continuación: 

2.1 Violencia de género 

Para Castillo  (2022), define que: “El término "violencia de género" procede 

de la interpretación propio de la palabra inglesa "gender violence", Es un enunciado 

que se generalizó y popularizó posterior a la Cuarta Conferencia de la Mujer, 
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elaborada en Pekín en 1995; su empleo se fortaleció como resultado de las 

paulatinas decisiones internacionales. 

Según esta versión, la violencia hacia las mujeres ya no es una problemática 

doméstica o biológica, sino una cuestión de género, por lo que el "género" es la 

verdadera raíz para explicar la violencia ejercida sobre las mujeres. 

Consideramos que criminológicamente se llama violencia por género a la 

que despliega y motiva por el menosprecio hacia un determinado género, tal 

contemplación de prioridad de la supremacía o de una jerarquía diferenciada y 

denigranción debido a un  género respecto a otro. 

Las organizaciones a nivel internacional, tal como la ONU, considera que la 

razón de violencia por género, es una violencia que sufren las mujeres. 

La concepción de la "violencia de género" no debería ser confundida con la 

"violencia doméstica", donde la violencia se produce como efecto de una 

"perspectiva de partida" forzosamente dependiente” (pág. 41).  

Para Muñoz (2019) “La violencia por género, en el ámbito doméstico y 

asistencial. Son delitos que se dan en contra de la libertad las cuales ocurren por 

violencia de género. Otros delitos vinculados con la violencia por género son la 

violencia usual en contra de personas relacionados al agresor. 

La prevención acerca de la lucha frente a la violencia en aquellas personas 

las cuales están relacionadas sentimentalmente y de familia con el agresor se hace 

reciente. Cuando empezó a extenderse el movimiento feminista aún no se tenía la 

idea de que la violencia domestica era un asunto personal. En el año 1975 el 

Derecho civil español otorgó al esposo el derecho de amonestar a su esposa y que 

ella estaba obligada a obedecer, en el cual se sancionaba con la pena de destierro 

al esposo que fuera sorprendido en adulterio en contra de su mujer, condenaba el 

hecho de adulterio siempre en cuando las causas heran lesiones graves. 

La violencia doméstica y de género, al pasar el tiempo a sufrido cambios en 

la mentalidad de los actores, para comprender el maltrato que sufre la cónyuge y 

los hijos son un tema interno, teniendo un concepto de fenómeno grave al cual se 

debe castigar penalmente. Las normas en tal sentido tienen una vinculación con 
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los maltratos y la violencia físicamente en el entorno familiar que proviene de una 

de las modificaciones realizadas en año 1989 en el Código Penal, que situó el Título 

referente al crimen de injurias con las características específicas para castigarlas 

de forma autónoma. Debido a esta última modificación, el derecho penal que ha 

sufrido más innovaciones en los recientes años, después de la homologación 

realizada por el  Código Penal del año 1995” (pág.191). 

2.2 La violencia de género es solo violencia contra las mujeres  

Para Castillo (2022), define que: “Este fundamento es errado, porque, 

aunque la violencia hacia las mujeres es una figura de violencia por razón de 

género, tal es el caso de las víctimas de la identidad sexual. Para los Derechos 

Humanos señala que la violencia homofóbica y transfóbica, la cual podrá ser física 

y psicológica, "constituye una manera de violencia de género, fundada en el 

propósito de aplicar un castigo a las víctimas cuya presencia o conducta desafiante 

a los estereotipos de género".  

Igualmente, en el escrito "Violencia de género, en el marco conceptual para 

las políticas públicas y la acción del Estado", aprobado por una Resolución 

Ministerial Nº 151-2016 -MIMP, de fecha 18 de julio de 2016 - Perú, se establece 

notoriamente que "si bien existe una tendencia a determinar la violencia contra las 

mujeres con la violencia por razones de género, éstas no constituye parecido y por 

el contrario, la violencia hacia las mujeres se encuentra comprendida en la violencia 

por razones de género, que también envuelve, entre otras, la violencia por prejuicio" 

(pág. 45). 

Violencia aplicada hacia las mujeres o integrantes del grupo familiar   

2.3 Definición de violencia contra la mujer 

Para Castillo  (2022), define que: “La violencia hacia la mujer es la locución 

de cualquier violencia cultivada por los hombres contra las mujeres por su carácter 

como tal, y posee su origen en la discriminación permanente, la condición de 

desigualdad y las prácticas de autoridad de los varones hacia las mujeres. 

A partir de esta óptica, la violencia ejercida sobre las mujeres no se limita al 

entorno familiar (como expresión de la condición de inferioridad), sino que es una 
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realidad social que se caracteriza por la discriminación, la desigualdad y las 

relaciones de dominio entre los hombres y las mujeres. 

En el artículo 1º, de la Convención Interamericana para la prevención, 

sanción y erradicación de la Violencia hacia la Mujer - Belém do Pará establece: 

que la violencia hacia las mujeres como toda operación o comportamiento, en 

función de su género, que les ocasione muerte, daño o perjuicio físico, sexual o 

psicológico para la mujer, ya sea en el entorno público o en el privado. 

En dicha definición, el vocablo "basado en el género" implica una violencia 

basada en las creencias, prácticas y relaciones sociales del poder y la jerarquía 

que discrimina a la mujer y les asignan roles que restringen su desenvolvimiento 

personal. En otras palabras, se construye sobre la base de estereotipos y funciones 

de género al considerar la violencia como un medio eficaz de ejercer poder y 

controlar a las mujeres” (pág. 48-49). 

Además, la Ley 30364, de 23 noviembre del año 2015, que es la norma que 

tiene como fin la prevención, erradicación y sanción de toda forma de violencia 

aplicado contra las mujeres e inclusive a miembros del grupo familiar. Ésta tipifica 

la violencia económica o patrimonial, como acto de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, al igual que el texto anterior del TUO de la ley Nº 

26260, se toma en cuenta la Ley de Protección de violencia familiar. La norma 

identifica cuatro tipos de violencia en el art. 8, que es positivo. La protección familiar 

es la construcción de un vínculo dentro del marco legal con los valores de respeto 

y solidaridad con todos los conformantes del grupo familiar, deberes, derechos y 

obligaciones de los miembros dentro de este núcleo, estando en el marco de la ley 

30364. Por su parte, la agresión, es cualquier ataque a los derechos de una 

persona, supone un peligro inminente con presencia de una lesión al 

bien jurídico del que se trate. 

Para la OEA (1994), señala: “en su Articulo 1º, los efectos del actual 

Convenio, se entenderá por violencia sobre la mujer todo hecho o conducta por 

motivos de género que le produzca muerte, daños o sufrimientos físicos, sexuales 

o psicológicos, ya sea en el medio público o lo  privado. 
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Ademas en el Articulo 2º Se entiende que la violencia contra las mujeres 

comprende la violencia tanto física como sexual y psicológicamente: 

a) Que se produce en el seno de la unidad familiar o doméstica o en 

alguna otra de las relaciones interpersonales, tanto si el agresor comparte o ha 

mantenido propio domicilio con la mujer, incluyendo la violación, el maltrato y el 

abuso sexual. 

b) Tiene lugar al interior de la comunidad y es perpetrado por parte de 

cualquier persona e incluye, entre otros, la violación, el abuso sexual, la tortura, el 

tráfico de personas, la prostitución obligada, el secuestro y el hostigamiento sexual 

tanto en el centro de labor, así también en las instituciones de enseñanza, los 

centros de salud o en cualquier otra parte.  

c) Que sea cometido o consentido para el Estado o para sus agentes, 

donde quiera que se produzca. 

Ademas en el  Articulo 6º El derecho que tiene toda mujer de tener una 

existencia libre sin violencias comprende, entre otros: 

a) El derecho a la mujer a estar libre de cualquier clase de 

discriminación. 

b) El derecho de una mujer a ser estimada y educadas libres de 

modelos. Estereotipados de conducta y prácticas socioculturales que se basan en 

concepciones de la inferioridad y la subordinación” (pág.1-2). 

 

2.4 Tipos de violencia 

Para Castillo  (2022), señala que: “La mencionada norma (en su artículo 8° 

por la Ley N° 30364) admitido por el Decreto Supremo N° 009 - 2016 MIMP, 

constituyen como tipos de violencia hacia la mujer y los miembros del grupo 

familiar. 

A: Violencia física. 

B: Violencia psicológica. 

C: Violencia sexual. 
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D: Violencia económica o patrimonial” (pág. 53). 

2.4.1 Violencia física 

Para Castillo (2022), “La ley dispone que se trata de la acción o 

comportamiento que provoca un daño a la propia integridad física o bien a la salud. 

Supone una agresión al cuerpo, que no necesariamente es perceptible. 

Este modo de maltrato envuelve una gama muy amplia de agresiones, que 

van a partir de un simple empujón y hasta las lesiones más graves que dejan 

secuelas duraderas o incluso la muerte. Así, algunos de estos ataques físicos 

constan de forcejeos, empujones, manotazos, tirones de pelo, intentos de 

estrangulamiento, torsión de los brazos, golpes con puño, patadas, golpes con los 

objetos, las quemaduras, las represiones con arma de fuego o blanca, hasta llegar 

al homicidio” (pág. 53-54). 

La violencia física, de acuerdo a los fundamentos legales, es considerada 

un acto que compromete la integridad física como la salud siendo dañina para el 

cuerpo, aunque no se evidencie visiblemente. Generalmente comienza como una 

simple puñalada o empujón, causando daños severos y las consecuencias son 

permanentes. En casos extremos, la muerte de la víctima. Como tales, estos 

ataques incluyen peleas, empujones, golpes, tirones de cabello, estrangulación, 

torsión de brazos, puñetazos, patadas, torcedura de brazos, golpes de puño, 

puntapiés, quemaduras, agresión con armas de fuego, entre otros. Esto ocurre 

generalmente por parte de familiares como cónyuge y ex cónyuge, convivientes y 

ex convivientes, hijas o hijos, ascendientes o descendientes de parentesco, 

adopción (Di et al., 2019). 

Ahora bien, el informe médico legista, es el informe pericial Post. Facto, 

emitido para dar sus conclusiones finales del estado de salud y confirmar la 

magnitud de los efectos de la agresión y/o golpes, junto a los días de descanso de 

la víctima. Los informes médicos deberán ser remitidos siempre en original 

(Castrillón y López, 2016). 
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2.4.2 El maltrato sin lesión 

Para Castillo  (2022), nos describe que: “La forma clásica de maltrato sin 

perjuicio es el desamparo, que supone un hecho de desatención injustificada de 

uno o más integrantes de la familiar con quienes se mantienen obligaciones 

derivadas de las disposiciones legislativas y que pone en peligro la salud. 

Este maltrato se muestra en diversos contextos y se refiere al incumplimiento 

de las obligaciones de la persona obligada a proporcionar cuidados y protección a 

uno o diversos integrantes de la familia. Puede estar relacionado con la limpieza, 

la alimentación, los cuidados habituales, el cuidado emocional, las necesidades 

médicas no satisfechas o retrasadas o la exposición al peligro. 

Así, un maltrato sin lesiones es una circunstancia en la que no existe un 

daño físico (como una herida, hematoma, moretón, etc.) en la agredida, pero sí un 

agravio debido a algún hecho negligente que se produce con la conducta del 

agresor. 

Este maltrato sin lesión se produce en el caso del victimario, impuesto por la 

ley a hacerse cargo de determinadas obligaciones, las descuide, siendo, por 

ejemplo: la desatención del padre de familia en relación con la alimentación, el 

vestido, la higiene, la tutela y la vigilancia en cuestiones de riesgo y la atención 

médica de sus menores o de su cónyuge. Esta negligencia trae retrasos en el 

proceso de formación intelectual, física y social para el niño y el adolescente, que 

requieren atención especializada” (pág. 56-57). 

2.4.3 El maltrato por negligencia 

Para Castillo  (2022), describe que: “La recién creada Ley Nº 30364 para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y los miembros del 

grupo familiar, contempla la violencia física, el abuso por negligencia, que es la 

desatención o negación de las necesidades fundamentales, que han causado daño 

físico, libremente del tiempo que se requiera para la misma recuperación de las 

víctimas. 

Como se mencionó en el párrafo anterior el concepto de "privación" ha sido 

tomado de la Organización Panamericana de la Salud, en ciertos casos en que los 
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progenitores o los individuos que tengan bajo su cargo a una persona dependiente, 

ya sea un niño/a, un adolescente, una persona que tenga alguna discapacidad o 

adulto mayor, le causen un daño físico al no proporcionarle el apoyo necesario, 

entendido como: alimentación, salud, o incluso la recuperación de alguna dolencia 

que pueda tener” (pág. 57). 

2.4.4 Violencia psicológica 

Para Castillo  (2022), respecto a: “La violencia psicológica, la ley (Ley Nº 

30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres y 

los Miembros de la Familia) viene considerando como tal a las conductas dirigidas 

a dominar o al aislamiento de la persona en contra de su voluntad, humillándola o 

avergonzándola y que pueden causar daño psíquico. 

Así, la violencia psíquica se distingue por la existencia prorrogada de 

intimidaciones o amenazas, por el uso de graves y repetidas humillaciones que 

favorecen a debilitar la autoestima de las víctimas, por la implantación de un 

aislamiento a nivel social, por la sujeción a severas restricciones económicas 

(cuando la víctima no cuenta con recursos propios), así como por la devaluación 

absoluta de la misma como persona (describiéndola, por ejemplo, como loca) o por 

el acoso continuado.    

Así mismo la violencia psicológica abarca una amplia gama de 

comportamientos manejados por el victimario. Dependiendo del objetivo de la 

persona agresora, utilizará un tipo de estrategia u otra. Para la Psicóloga Diana 

Follingstad y otros, han establecido síes tipos de maltrato emocional o psicológico: 

a) Ridiculización, humillaciones, amenazas verbalmente e insultos; b) 

aislamiento a nivel social y económica; c) celos y la posesividad; d) intimidaciones 

orales de maltrato, daños o tortura, ya sean encaminadas al otro cónyuge o a los 

hijos, otros parientes o amigos; e) amenazas reiteradas de divorcio, el abandono o 

mantener una aventura; f) destrucción o daño de las propiedades personales a las 

que se les tiene afecto. Por último, culpar a la víctima por ello. 

Este modo de comportamiento va debilitar paulatinamente la autoestima de 

la víctima, generándole un estado de inseguridad y baja autoestima. En el ámbito 

familiar, al ser el agresor un individuo cercano a la víctima, este conocerá sus 
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debilidades y de escasa valía personal. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha informado de la aparición de 

consecuencias nocivas hacia la salud mental de los ciudadanos como 

consecuencia de los malos tratos domésticos, como depresión, angustia, baja 

autoestima, disfunción sexual, trastornos alimentarios, trastorno obsesivo-

compulsivo, trastorno de estrés post-traumático e inclusive suicidio” (pág. 58-61). 

En cuanto a la violencia psicológica, la Ley Nº 30364 lo reconoce como una 

conducta que tiene a ser controlador o aislador a la persona con el fin de degradar 

o avergonzar y que puede causar daños psicológicos. La violencia psíquica, es la 

continua intimidación o amenazas, humillaciones, que contribuyen al deterioro de 

la autoestima de la víctima. Otras de las manifestaciones es el aislamiento social, 

sometimiento a la dependencia económica, (cuando no tiene acceso a contar con 

recursos propios), pérdida de valor como persona (Childress et al., 2018). 

Por su parte el informe del médico psicólogo, es el documento clave cuando 

se realiza la evaluación psicológica de una persona. Para realizar se debe recurrir 

y mediante una entrevista personal, permite valorar el estado psicológico de la 

persona. El resultado de este tipo de evaluación, es instrumento que ayuda al 

psicólogo, y de esta forma puede establecer el estado y los medios de tratamiento. 

Con el informe psicológico, se especificará sobre el estado psicológico del 

paciente. A partir de estos informes, se podrá entender la conducta del individuo y 

los problemas psicológicos que padece (Childress et al., 2018). 

2.4.5 Violencia sexual 

Para Castillo  (2022), respecto a: “la violencia sexual como las acciones 

carácter sexual cometidas sobre la persona sin su voluntad, las que también implica 

la invasión física de su cuerpo, que podrían comprender hechos que no impliquen 

la penetración o inclusive el simple contacto físico. 

La Ley Nº 30364, establece que "son acciones de carácter sexual cometidas 

sobre una persona sin su consentimiento o bajo la imposición. Contienen los actos 

que no implican penetración o contacto físico, así como la exhibición a contenidos 

pornográficos y los que quebrantan el propio derecho de la persona a disipar 
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libremente sobre su vida tanto sexual como productiva, mediante amenazas, 

coacción, empleo de la violencia o intimidación. 

El Tribunal Constitucional señala como violencia sexual un hecho que sólo 

se obtiene ser realizado por quienes muestran un especial desprecio por la 

dignidad de la persona, constituyendo una grave vulneración del derecho esencial 

a su integridad física, psicológica y moral, y del derecho fundamental de la persona, 

ambas reconocidas en el artículo 2º, del apartado 1, de la Constitución Política del 

Perú. 

Por otro lado, se tiene la organización feminista de Manuela Ramos, nos dice 

que la violencia sexual; son acciones que busca someter a abusos de contenido 

sexual, usando la fuerza, chantaje, manipulación, entre otros.   

El catedrático José Agustina explica al respecto que la violencia sexual hace 

referencia a los actos en los que se utiliza a una persona para conseguir una 

estimulación o una gratificación sexual. Es muy poco lo que se sabe de esta 

práctica a causa de la falta de denuncias. A menudo, tendemos a relacionar el 

abuso sexual intrafamiliar al que la víctima es menor de edad, puesto que en una 

pareja o matrimonio es más difícil que se asuma esta práctica de forma no 

consentida.  

Sin embargo, también se utiliza como una manera de abuso y uso del poder. 

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la violencia sexual también puede 

ejercerse sobre mayores o discapacitados, que incluso tienen la posibilidad de 

defenderse por su mayor vulnerabilidad. 

La violencia sexual familiar en la familia podría incluir la realización de 

prácticas como las que se indican a continuación: Exigir o forzar las relaciones 

sexuales; forzar a la víctima a realizar prácticas dolorosas, no placenteras o que 

sencillamente no desea realizar. En relación con los niños, la violencia sexual podrá 

ser la violación (cuando exista penetración por vía anal, vaginal u bucal), los abusos 

sexuales (tocar al niño o forzarle a tocar al atacante), la exhibición de imágenes 

pornográficas, forzarle a asistir a una relación sexual de adultos o a una acción de 

abuso hacia otros menores, grabar dicho material, etc.” (pág. 61-65). 
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2.4.6 Violencia económica o patrimonial 

Para Castillo  (2022), manifiesta que: “La Ley N°30364 establece: la violencia 

patrimonial está constituida por la actuación u omisión con intencionalidad revela 

que busca perturbar la posición, tenencia o titularidad de bienes, asimismo como 

el daño, pérdida, transformación, sustracción, destrozo, conservación o la 

distracción de bienes, herramientas de trabajo, dispositivos personales, 

mercancías, valores, derechos o recursos económicos que estén dirigidos a la 

satisfacción de las necesidades para la víctima. 

Asimismo, se dice que todos los comportamientos por parte del agresor que 

afecta la supervivencia de la víctima y de los integrantes del grupo familiar, 

afectando del mismo modo a determinadas cosas, concretamente, sobre bienes o 

pertenencias comunes, demás incluye la negación de cubrir la pensión alimenticia 

de los hijos. 

Se ha intentado definir analíticamente el alcance de este tipo de violencia, y 

en este sentido se plantean dos acepciones que obedecen a diferentes enfoques: 

1. Hay violencia económica porque alguno de los integrantes de la 

familia utiliza el potencial económico para causar daño al otro. 

2. La violencia económica familiar es la forma de violencia por la que se 

priva a las víctimas o se les limita mucho la administración del dinero, la dirección 

de sus propios bienes o de los bienes del matrimonio o, mediante una conducta 

delictiva, se les impide tener el derecho de posesión sobre dichos bienes. 

La violencia patrimonial, se refiere a los comportamientos de abuso relativos 

al control, al apoderamiento y la prohibición de los recursos necesarios, que no 

permitan a la afectada abandonar el círculo o recuperar su autonomía. 

Sujetos de protección de la ley N° 30364 

En el artículo 7º de la Ley Nº 30364 se instituye que están sometidos a la 

acción de amparo de las mencionadas normas: 

A: La mujer durante todo el ciclo de vida: como niñas, adolescentes, mujeres 

jóvenes, adultas y adultas mayores. 
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La incorporación expresa y en forma diferenciada del vocablo "mujer" 

obedece a la circunstancia de que este sector social es la transcendental víctima 

de la violencia que se ejerce en nuestro medio, razón por la cual se le ha dado 

especial relevancia, pero sin descuidar a los otros integrantes del núcleo familiar. 

B: Los integrantes del núcleo familiar 

• Cónyuges 

• Ex cónyuges 

• Convivientes 

• Padrastro 

• Madrastra 

• Los que tienen niños en común 

• Ascendientes y descendientes por sangre, por adopción y por 

afinidad. 

• Parientes colaterales dentro del cuarto grado por consanguinidad o 

por adopción y del segundo grado por afinidad. 

• Los que viven en la misma casa, siempre y cuando no exista una 

relación contractual o laboral en el momento de la violencia” (pág. 66-74). 

Pero, la violencia patrimonial o económica, es el acto limitativo o restrictivo 

a la persona para ser su fuente de subsistencia o ingresos, es decir someter a la 

persona sea capaz de generar sus propios recursos como trabajador o dentro de 

una actividad independiente. Lo patrimonial comprende: Destrucción de la posesión 

o tenencia de sus bienes; perdida, robo, destrucción, almacenamiento o 

apropiación de elementos, herramientas de trabajo, documentos personales, entre 

otros. Los recursos económicos destinados a la satisfacción de sus necesidades 

son limitados o carecen de los recursos necesarios para una vida digna, como: 

Limitar o controlar sus ingresos y obtener salarios más bajos por los mismos 

trabajos en el mismo lugar de trabajo (Espinoza, 2016).   

2.5 Lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar. 
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Para Castillo (2022), ha descrito que en el Perú este tipo penal se 

encunestra: “en el Artículo 121-B.- Se aplicará en los casos contemplados en el 

apartado primero del artículo 121, una pena de prisión no inferior a 6 ni superior a 

12 años e invalidación según los números 5 y 11 de nuestro artículo 36º de este 

Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, como 

incumba, cuando: 

1. La víctima es una mujer y es agredida por su situación de mujer en alguno 

de los ámbitos advertidos en el apartado primero del artículo 108-B. 

2. La víctima está en situación de gestación. 

3. La persona agredida es cónyuge; ex cónyuge; conviviente; ex conviviente; 

el padrastro; la madrastra; ascendiente o descendiente directo por parentesco, 

adopción o por afinidad; familiar colateral de la pareja y el conviviente dentro del 4º 

grado mencionado de consanguinidad y 2º de afinidad; conviva en la misma 

vivienda, desde que no existan vínculos de tipo contractual o laboral; o sea la 

persona con la que la pareja haya engendrado hijos comunes, con independencia 

de que convivan o no en el momento en que se produzcan los hechos de violencia, 

o ésta se produzca en alguno de los supuestos de los puntos 1, 2 y 3 del párrafo 

primero del artículo 108-B del Código Penal. 

4. La víctima conserva algún tipo de vínculo de subordinación o 

dependencia, ya sean de carácter de autoridad, económico, asistencial, de trabajo 

o contractual, por lo que el agente se ha prevalido de esta condición. 

5. Para perpetrar el delito se utilizó algún tipo de armas, objetos punzantes 

o herramientas que pusieran en peligro la vida del afectado. 

6. El delito se cometió en uno de los supuestos del artículo 108 Código 

Penal. 

7. La atención psicológica referida en el literal 4 sobre el primer apartado del 

artículo 121, es la causada a cualquier niño, niña o adolescente dentro de entornos 

de violencia familiar o violación sexual. 

8. Si el sujeto interviene en un momento de embriaguez, con existencia de 

alcohol dentro de la sangre en una igualdad superior a 0,25 gramos/litro, o bien 
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bajo el vigor de drogas nocivas, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias 

sintéticas. 

La pena no será inferior a doce ni superior a quince años si concurren dos o 

más causas agravantes, en el mencionado articulo 121-B del Código Penal. 

Cuando la víctima muera como resultado de alguna de las circunstancias de 

agravación y que el individuo pudiera anticipar ese desenlace, la pena no será 

inferior a 15 ni superior a 20 años” (pág. 94-96). 

Dar a conocer la educación y la formación del personal de administración de 

justicia, de la policía y de otros funcionarios comprometidos de hacer cumplir la 

ley”. 

Para Peña (2018), Art. 122-B.- "Cuando provoque lesiones corporales con 

necesidad de atención o reposo inferior a 10 días, o alguna afectación psicológica. 

Lo que no califica esta afectación psicológica en la mujer, dentro del primer párrafo 

en el artículo 108-B. Señala que será sancionado con pena de prisión no inferior a 

1 ni superior a 3 años o con inhabilitación de acuerdo con los numerales 5 y 11 en 

el artículo 36 de este Código y en los artículos 75 y 77 en el Código de los Niños y 

Adolescentes, como corresponda”. 

Para los casos del primer apartado, se precisan los siguientes factores 

agravantes: 

• En caso se ejecute con un objeto contundente el cual coloque en peligro la 

vida del afectado. 

• El acto se ha cometido con alevosía. 

• La víctima está embarazada. 

• La persona afectada es un menor de edad, un anciano o un discapacitado, 

o un enfermo en fase terminal, y se ha aprovechado de esta condición. 

• Si hay 2 o a más personas involucradas dentro de la agresión. 

• Si se incumple una de las medidas de seguridad dictada por las autoridades. 

• Si los hechos se producen en el entorno de algún niño o adolescente” (pág. 

412-413). 

•  
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2.6 Examen Dogmático 

Para Peña (2018), respecto a: “la protección de los integrantes más 

indefensos de la familia. Se da por motivos político-criminales en las situaciones de 

esta sociedad, lo cual no significa que la actual discriminación no esté sujeta a las 

normas de una política legislativa. 

El artículo 122° del Código Penal - lesiones leves, establece que para la 

presente se dé por aceptada la figura delictiva. Las lesiones ocasionadas en el 

cuerpo deben requerir más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso en 

tal sentido que para que se dé por aceptado el presente caso debe cumplir con esa 

prescripción y en caso no alcanzara debe subsumirse bajo el artículo 441° del CC. 

Como una falta cometida contra la propia persona y ya no como un delito. 

 En tal sentido si el titular pasivo es una mujer o bien un integrante vulnerable 

de la familia, no se da por habido la validez. Por consiguiente, el operador jurídico 

en su labor aclarativa debe desconfiar del hecho objeto que es materia de 

valoración jurídico penal. Debe verificarse la conducta que ha incitado dicho daño 

al cuerpo o a su salud, y así determinar que nos encontramos ante una auténtica 

situación de agravamiento (Art. 122°)” (pág. 419-420). 

2.7 Modificatoria Ley N° 30819 

Para Peña (2018), afirma: “La modificatoria permite fortalecer el sistema 

sancionador, dando a conocer los marcos penales (pena carcelaria, pena de 

inhabilitación) esta última en delitos de lesiones entre agresor y víctima da como 

resultado suspender al haberse aprovechado de ella para perpetrar tales lesiones 

en donde no tiene legitimidad para seguir manteniéndola. 

Tal es el caso de lesiones graves como la violencia familiar en donde 

especifica la calidad del sujeto pasivo en el inc. E) en circunstancias de agravación 

de ser el caso de cónyuge o de conviviente. En el plano institucional dan a conocer 

estas conductas lesivas en donde la mujer es brutalmente golpeada por su pareja 

en cada instante.  

Al recordarse este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, el INEI informó de que en nuestro país un 65,9% de 
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las mujeres entre 15 a 49 años fueron víctimas de alguna violencia 

(psicológicamente, verbalmente, físicamente o sexualmente) ejercitada por su 

cónyuge o pareja alguna vez, según el resultado de la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES) del 2018” (pág. 420-421). 

En cambio, en el año 2020 en el Perú, un 54.8% de las mujeres fueron 

víctimas de violencia ejercida por el compañero o esposo, donde destaca la 

agresión psicológica con un 50.1%, respecto a la agresión física 27.1% y la 

violencia sexual con un 6.0%, según la Encuesta Democrática y de Salud Familiar 

(ENDES).   

2.8 Lesiones Con Resultado Fortuito 

2.8.1 Objeción Dogmática 

Para Peña (2018), quien refiere: “la exigencia de que los crimines penales 

se ajuste a los criterios legitimadores propios del derecho penal, recogidos en el 

Título Preliminar del Código Penal. Es el único modo, a mi juicio, de asegurar que 

la acción sancionadora sea el instrumento para una respuesta estatal fundada y 

ponderada, esencial en el ámbito de un ordenamiento jurídico coercitivo, para 

arbitrar la legitimación de la pena, y al efecto debe establecerse la vinculación 

mental (subjetiva) del sujeto pasivo con el ilícito tipificado cometido. 

El principio que se constata en la modalidad dogmática de tipicidad, asume 

no sólo que la conducta prohibida esté clara y específicamente detallada, sino que 

tal conducta obedezca a los condicionantes personales propios de la personalidad 

del sujeto pasivo. La motivación generadora del estímulo de las acciones que 

dieron lugar al hecho lesivo o, incluso, de otro orden. Además, la normatividad 

regulada que fue infringida por el autor, siempre que éste estuviera obligado a 

cumplirla y tuviera capacidad para hacerlo. 

El principio sobre la culpabilidad, plasmado por el artículo VII en el Título 

Preliminar del Código Penal, no era una manifestación normativa "simbólica", sino 

el obstáculo que debía ser respetado por el legislador a la hora de tipificar una cierta 

conducta, de acuerdo con lo establecido por los artículos 11 y 12 del Código Penal 

en su Parte General” (pág. 421). 
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2.9 El delito de violencia contra la mujer y el grupo familiar 

2.9.1 Fundamento de política criminal 

Para Castillo (2022), respecto a este tema considera que: “La conformación 

patriarcal en nuestra sociedad, forjada históricamente, ha contribuido a instaurar el 

modelo masculino en cuanto a género dominante, a establecer la concepción de 

que hay una relación de dependencia e inferioridad por parte de las mujeres 

respecto a los hombres. 

La atribución de estereotipos y papeles preestablecidos consolida la 

engañosa mirada masculina e imposibilita la libre determinación de las mujeres, por 

lo que en este marco la violencia ejercida en sus distintas formas (la muerte es la 

forma más extrema) representa una constante violación de los derechos de las 

mismas” (pág. 77). 

2.10 Violencia de género y la utilización del derecho penal 

Para Castillo (2022), señala: “La legislación penal desempeña un rol 

relevante en la disputa frente al problema por la violencia por razón de género, que 

debe cumplirse sin olvidar que la actuación sancionadora es el último recurso entre 

las diversas herramientas de que dispone el Estado para asegurar la convivencia 

tranquila entre los conciudadanos, lo que exige que se acceda al derecho penal, 

aunque sea en el marco de estas direcciones reprobables, con específica cautela 

y razonable economía. 

Dentro de un Estado social y de derecho, el derecho penal no debe ser la 

carta de promoción para las políticas públicas de atención a las conductas 

violentas, sino que debe articular como la receta actual para debilitar o, al menos, 

frenar el peligro de la victimización de los individuos. De este modo, su labor, en 

función de la prevención limitada del delito, es residual, debido a su ubicación en 

el seno de las estrategias públicas por parte del Estado democrático, y es 

fundamental, por la contribución que de ella se espera en el momento en que se 

requiera su participación. 

Desde ya hace algunos años, el legislador viene guiando una legislación 

penal " con perspectiva de género", a partir de las primeras adecuaciones al crimen 
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de parricidio, la incorporación del crimen de feminicidio, y la expedición de la ley 

que busca evitar, castigar y extinguir la violencia perpetuada a las mujeres y los 

integrantes de su conjunto familiar, que modificó diversos tipos legales de injurias, 

y que no ha rendido los frutos esperados” (pág. 78-79). 

2.11 Aplicación de perspectiva de género en el derecho penal 

Para Castillo (2022), manifiesta que: “El derecho penal, tal y como dijo MAX 

WEBER, son la máxima manifestación de la fuerza legítima. Sin embargo, no hay 

que sobrevalorarla. El castigo penal es el instrumento más rígido para el control 

social, pero no es bastante para impedir esta conducta nociva, ya que deben 

combinarse con él otras vías de intervención pública, en la medida en que su 

eliminación es "indispensable de cara para su desarrollo individual y social, y su 

colaboración plena e idéntica en todas las instancias de la vida". 

Como una forma de disuasoria, consolidando y reafirmando la pretensión de 

un patrón de conducta para el condenado, esto no es suficientemente para acabar 

con la violencia hacia las mujeres, ya que también requiere que sus agentes actúen 

con una óptica de género dentro de sus decisiones, es decir, una perspectiva 

diferente a la acostumbrado, que implique la comprensión del entorno social en el 

que se desenvuelven las féminas y que toda la actividad judicial se realice con la 

obligatoriedad de la debida diligencia”(pág. 80). 

2.12 Antecedentes de tipificación  

Castillo (2022), quien refiere: “que la distinción del resto de países donde se 

ha contemplado una reglamentación de naturaleza tuitiva y en paralelo, con plena 

independencia, una reglamentación de carácter penal que sanciona 

específicamente el delito por violencia familiar. Tradicionalmente, en el Perú, la 

política legislativa ha consistido en abordar el problema sobre la violencia hacia la 

mujer mediante una modalidad de protección y en reforzar esta tutela mediante la 

inclusión de circunstancias agravantes específicas en los delitos violentos, siendo 

que el delito tiene como origen un acto de "violencia familiar". Es decir, no se ha 

establecido un tipo penal especial para castigar la violencia familiar, pero se han 

añadido agravantes a los tipos penales de violencia familiar ya existentes. 
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Así, por medio de las leyes 26788 y 29282, se reformó este código penal 

dando lugar a la incorporaron las circunstancias agravantes de la violencia familiar 

en delitos penales específicos. Las infracciones penales modificadas son las 

lesiones graves, las lesiones leves y las infracciones contra las personas. 

Las causales de agravación por violencia familiar de los respectivos 

crímenes y delitos fueron determinadas de la siguiente manera: Artículo 121-B.- 

Quien cause a un tercero lesiones graves al cuerpo o a la salud mediante violencia 

familiar será sancionado con prisión no inferior a 5 ni superior a 10 años y con la 

privación de la patria potestad conforme al literal e) En el artículo 75 del Código de 

los Niños y Adolescentes. Si la víctima fallece como causa directa de la agresión y 

podía anticipar este efecto, la sanción será no inferior a 6 ni superior a 15 años. 

Artículo 122-B.- Quien ocasione un perjuicio al cuerpo o a la salud hacia otro 

individuo por violencia intrafamiliar que necesite más de 10 y menor de 30 días de 

atención o reposo, según mandato médica, será sancionado con condena de 

prisión no inferior ni superior a 6 años y ausencia de la patria potestad acorde al 

artículo 75, inciso e) del Código de la Niñez y la Adolescencia. Cuando la víctima 

fallezca como secuela de la agresión y el responsable haya previsto este hecho, la 

sanción no podrá ser inferior a 6 ni superior a 12 años” (pág. 81-82). 

“Por parte de la Convención Belém do Pará, debe entenderse que propone 

representantes y delegados para cada Estado Miembro de la Organización Estados 

Americanos (OEA), se ha convertido en el principal foro de debate y formulación 

de políticas sobre derechos de la mujer e igualdad de género regional, es la 

autoridad responsable de combatir para que se incorpore a las mujeres en las 

asambleas a ser representado por las mujeres, en estos últimos 25 años se ha 

conseguido fundamentalmente avanzar hacia la igualdad de género, combatir la 

violencia de genero esto continua siendo un problema para la mayoría de los países 

mostrando problemas como los asesinatos de una mujer, cometido por su pareja o 

conviviente. De esa forma la Convención Belem do Pará, coadyuvar al debate a la 

enmienda de las políticas públicas contra la violencia de género, a las necesidades 

de la sociedad para garantizar una vida libre de violencia y discriminación” 

(Difusión, 2020). 
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2.13 Deberes de los Estados 

   Para la OEA (1994), señala: “En el Artículo 7º, El Estado condena todas 

las maneras de violencia hacia las mujeres y se compromete a utilizar todos los 

mecanismos apropiados: 

a. Abstenerse de toda clase de ejercicio de la violencia contra las mujeres y 

hacer cumplir el acatamiento de esta disposición por parte de las autoridades y el 

personal. 

b. Actuación rápida para la prevención. Investigar y castigar los actos 

cometidos sobre las mujeres. 

c. Incorporar en la legislación las normas penales, civiles y administrativas 

que sean necesarias para evitar, sentenciar y desterrar la violencia hacia las 

mujeres y prever, en su caso, las correspondientes medidas administrativas. 

d. Ver las medidas de contención del agresor para que se abstenga de 

acosar, intimidar, amenazarle o hacer peligrar la existencia de la mujer de alguna 

manera. 

e. Incluir la medida legislativa, para cambiar leyes y reglamentos vigentes, o 

para cambiar las disposiciones legales que apoyan la continuidad de las violencias 

hacia las mujeres. 

f. Poner en marcha procesos judiciales efectivos para defenderse la mujer 

que ha sido objeto de violencia, que contenga medios de protección.  

g. Poner en marcha los procedimientos judiciales y administrativos 

adecuados para garantizar que las mujeres víctimas de violencia tengan un acceso 

eficaz a la reparación, a la indemnización o a otros recursos justos y efectivos.  

h. Adoptar las medidas legislativas o cualquier otro tipo que sean necesarias 

para hacer efectivo el presente Convenio” (pág. 3). 

Además, la OEA (1994), señala: “En el Artículo 8º, El Estado adopta, en 

forma progresiva las medidas concretas: 

a) Promover la concienciación sobre el derecho de las mujeres a tener 

una vida sin violencia y la protección con respecto a los derechos humanos.  
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b) Adecuar los modelos de conducta de hombres y mujeres que ayuden 

a combatir los prejuicios y las costumbres formados a partir de la presunción de la 

inferioridad o la superioridad de uno de los sexos o de los estereotipos de los 

hombres y las mujeres. 

c) Dar a conocer la educación y la formación del personal de la 

administración de justicia, de la policía y de otros funcionarios responsables de 

hacer cumplir la ley. 

d) Colocar los servicios especializados que ayuden a la atención 

necesaria a la mujer la cual ha sido objeto de violencia brindado por diferentes 

medios de entidades públicas y privadas” (pág.3-4) 

En cuanto al Ministerio público, es el órgano constitucional autónomo, el cual 

tiene un papel determinante en el presente proceso penal, ya que el Poder 

Constituyente le ha otorgado de conformidad con artículo 159º de la Norma 

fundamental, la titularidad del ejercicio de la acción penal, la defensa de la legalidad 

en estos procesos. Y conforme al artículo 14º de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público y el articulo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, corresponde 

a los representantes del Ministerio Público aportar la carga de la prueba, actuando 

con objetividad, y asumiendo la conducción de la investigación desde su inicio.    

Siguiendo la misma lógica del art. 334.1 contemplado en el Código Procesal 

Penal (CPP) dispone que el fiscal, al momento de establecer una denuncia o luego 

de cumplir las diligencias previas, considera que el hecho objeto de la denuncia no 

corresponde delito por tanto no es justiciable penalmente. Por consiguiente, 

considerará que no habrá formalización ni continuidad del proceso investigativo 

preparatorio en consecuencia ordenará el archivo de lo actuado (Código Procesal 

Penal, 2004).  

Carga procesal, es la suma o resultado acumulativo de los expedientes 

ingresados y calificados para ser dictaminados favorablemente o 

desfavorablemente y la ficha técnica es el instrumento utilizado para realizar la 

evaluación técnico jurídico de los casos que se presentaron en el año 2021, Primera 

Fiscalía Penal Corporativa de San Román -Juliaca, Anexo N° 03,04. 
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III METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que supone la 

cuantificación de datos para determinar el nivel de la inasistencia a diligencias de 

las víctimas, y determinar la incidencia del archivamiento de los casos (Hernández 

et al., 2014). Así también tiene un diseño no experimental descriptivo, porque se da 

sin manipular las variables, ni alterar el objeto de investigación, basada en 

observaciones naturales del fenómeno tal como se presenta y su posterior análisis, 

además se recogerá la información en un único momento para determinar la 

relación de la inasistencia y su incidencia en la determinación del archivamiento de 

casos (Hernández et al., 2014). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1. Inasistencia a las diligencias de las víctimas en investigaciones 
preliminares. 

 

Variable 2. Archivamiento de la investigación del delito de agresión en contra de 
las víctimas. 

Tabla 1: 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 
 
 

Variable Independiente 
 
 
 
 

 

 

 

Inasistencia a las diligencias de las 
víctimas en investigaciones 
preliminares. 

 

 
Inasistencias a declaraciones 

 
Inasistencia a evaluación física 

 
Inasistencia a evaluación 

psicológica 

 
 
 

 
Variable Dependiente 

 
 
 
 

Archivamiento de la investigación 
del delito de agresión en contra de 
las víctimas. 

Archivamiento debido a inasistencia 
a declaración 

 

Archivamiento debido a inasistencia 
a evaluación física 

 

Archivamiento debido a inasistencia 
a evaluación psicológica 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

Según Ñaupas et al. (2018), la población es la totalidad de individuos, cosas, 

hechos, entre otros; con características similares requeridas y medibles, que se 

toman en cuenta para recoger la información y analizarla. Para efectos de este 

estudio la población está constituida por las carpetas fiscales de los casos de 

agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, archivados en la 

primera fiscalía provincial Penal Corporativa de San Román - Juliaca, del año 2021. 

Por su parte, la muestra definida por Ñaupas et al. (2018) como la parte 

representativa de la población que se toma con el fin de investigar sus 

características y generalizar sobre el universo.  Está compuesta por el 10% del total 

de las carpetas fiscales, tomados al azar las carpetas fiscales de la primera fiscalía 

provincial penal corporativa de San Román - Juliaca. Por consiguiente, corresponde 

a un muestreo no probabilístico por conveniencia, siendo este un tipo de muestreo 

menos riguroso que obedece a las características de la investigación, que se 

enfocará en la revisión de carpetas (casos), por tanto, se usa por limitaciones de 

tiempo o de costes (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica a utilizada es la revisión documental, la cual consiste en localizar, 

obtener y familiarizarse con material biográfico para verificar información real y útil 

para el estudio, en este caso, las carpetas fiscales de los casos de agresión en 

contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar de la Primera fiscalía 

provincial Penal Corporativa de San Román, luego se analiza y cuantificar la 

inasistencia a las diligencias. Además, como instrumento de registro de esta 

información se utiliza la ficha técnica 1, y 2 Anexo (2,3). 

3.5. Validez y confiabilidad. 

 Para obtener la validez y la confiabilidad del instrumento de fichas de análisis 

documental, se utilizó el siguiente criterio: 1) Juicio de expertos, profesionales 

expertos en trabajos de investigación quienes dieron su conformidad. 2) Prueba 

piloto, realizado para deducir su funcionalidad y aplicabilidad; 3) Aplicable a la 

operacionalización de las variables, dotando de información sobre las variables, 

dimensiones mediante los indicadores indicados. 



30 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

a) Técnicas 

Elaborar, cuadros y gráficos estadísticos para las variables cuantitativos; 

para analizarlos en forma exclusiva para las variables.  

b) Herramientas de procesamiento de información 

El análisis de datos será de manera continua para cada mes, una vez 

recolectada la información organizar para el análisis con la aplicación de las 

siguientes herramientas: Procesador de texto Word, Hoja de cálculo 

electrónica Excel y programa SPSS v. 25. 

3.7. Análisis de datos 

Para el análisis de datos se ha considerado la tabla estadística de la Primera 

fiscalía provincial Penal Corporativa de San Román, el cual tiene las siguientes 

características: 

Para la presente investigación se encuentra dentro del enfoque metodológico 

cuantitativo, nivel descriptivo, por tanto, se trabajará con datos cuantitativos para 

explicar cómo inciden la inasistencia de las victimas a las diligencias al 

archivamiento de denuncias por delito de agresiones en contra de las mujeres o 

Integrantes del Grupo Familiar. En este entender se ha procedido a la lectura de 

las Carpetas Fiscales, luego procesar los datos, luego interpretación y análisis de 

los mismos, utilizando estadística descriptiva; visualizando los datos procesados en 

cuadros y gráficos estadísticos. 

Las actividades se pueden describir de la siguiente manera: 1 construcción de 

tabla estadística general de casos de la primera fiscalía provincial penal corporativa 

de San Román- Juliaca. 2 tabular los datos Para distribuir las frecuencias 

porcentuales simples y acumuladas. 3 interpretar los datos Extraer conclusiones 

preliminares.  4 analizar los cuadro y gráficos, para identificar las conclusiones. 
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Tabla 2: de casos VCMIGF año 2021. 

 Estadística de casos VCMIGF año 2021. 

N° TIPO DE CASOS N° CASOS

1 CON ARCHIVO (PRELIMINAR) 1349 46.47%

2 CON ARCHIVO (CALIFICA) 666 22.94%

3 CON INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 223 7.68%

4 DERIVADO (CALIFICA) 203 6.99%

5 EN CALIFICACIÓN (CALIFICA) 190 6.54%

6 FORMALIZACIÓN INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 81 2.79%

7 DERIVADO (PRELIMINAR) 50 1.72%

8 CON ACUSACIÓN 47 1.62%

9 CON RESERVA PROVISIONAL (PRELIMINAR) 30 1.03%

10 CON RESERVA PROVISIONAL (CALIFICA) 26 0.90%

11 EN AUDICENCIA 9 0.31%

12 CON SOBRESEIMIENTO 7 0.24%

13 DENUNCIA PENDIENTE 5 0.17%

14 CON SENTENCIA 4 0.14%

15 CONCLUSIÓN INV. PREPARATORIA 4 0.14%

16 CON PROCESO INMEDIATO 3 0.10%

17 CON PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (PRELIMINAR) 2 0.07%

18 CON PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (CALIFICA) 1 0.03%

19 CON TERMINACIÓN ANTICIPADA 1 0.03%

20 DERIVADO (PREPATORIA) 1 0.03%

21 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 1 0.03%

TOTAL 2903 100.00%

DISTRITO FISCAL DE PUNO

PRIMERA FISCALíA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA SAN ROMÁN

ESTADÍSTICA DE CASOS DE VCMIGF AÑO 2021

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1 Resumen de casos procesados año 2021 

Resumen de casos procesados año 2021 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 Ingreso de datos de diligencias por casos 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 1, y 2, se puede apreciar que los casos CON ARCHIVO 

(PRELIMINAR), es el que se presenta con mayor frecuencia que de todos los 

casos, ascendiendo al 46.47%. Esta cifra nos indica que se debe de dar una 

importante y exhaustivo análisis de la inasistencia para con el archivamiento 

preliminar, considerar la incidencia del análisis técnico jurídico para la influencia en 

el archivamiento, el cual se ha logrado mediante el llenado de las fichas para cada 

caso: 

3.7.1 Análisis de datos por tipo de inasistencia 

 

Figura 3 Ingreso de datos de diligencias por casos al SPSS 

Ingreso de datos de diligencias por casos al SPSS 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Resumen de casos procesados 

Resumen de casos procesados 

DILIGENCIAS 

Válido Total 

N % N % 

* CASOS 134 100,00% 134 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Tabla de Inasistencia de la víctima a las diligencias  

Tabla de Inasistencia de la víctima a las diligencias 

ASISTÓ 16 13%

NO ASISTIÓ 104 87%

ASISTIÓ 38 53%

NO ASISTIÓ 34 47%

ASISTIÓ 36 34%

NO ASISTIÓ 70 66%

ASISTIÓ 0 0%

NO ASISTIÓ 14 100%

TOTAL CASOS 90 222 312

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA

EVALUACIÓN FÍSICA

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

OTROS MOTIVOS

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5: Tabla cruzada de diligencias y casos 

Tabla cruzada de diligencias y casos 

DELIGENCIAS 
CASOS 

TOTAL 
Asistió No asistió 

DILIGENCIAS 
Declaración de la víctima 

16 104 120 

13% 87% 100% 

Evaluación física 
38 34 72 

53% 47% 100% 

Evaluación psicológica 
36 70 106 

34% 66% 100% 

Otros motivos 
0 14 14 

0% 100% 100% 

TOTAL 
 90 222 312 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2 Análisis de Inasistencia de las víctimas a diligencias 

 

Figura 4: Inasistencia de las víctimas a las diligencias 

Inasistencia de las víctimas a las diligencias 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.3 Análisis de Inasistencia a declaración de la víctima. 

 

Figura 5: de las víctimas a la Declaración 

Inasistencia de las víctimas a la Declaración 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación. - De la figura N°5 y tabla N°5, Del total del 100%, 

la Inasistencia a declarar de la víctima se evidencia en un 87%, mientras el 13% 

asistió a las diligencias programadas, por lo que un aspecto importante que 

después de la declaración ante la policía nacional, la fiscalía inicia la investigación 

preliminar ante ello cita a declarar a la víctima, esta no concurre a dicha diligencia. 
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3.7.4 Análisis de Inasistencia a evaluación física de la víctima. 

 

Figura 6: Inasistencia de las víctimas a la Evaluación Física 

Inasistencia de las víctimas a la Evaluación Física 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación. - Respecto a la evaluación física se destaca que 

la víctima, asistió el 53% y se evidencia que el 47% no asiste a pesar de la 

comunicación respectiva, así como a su abogado. 

 Los Peritos encargados en realizar el examen Médico a la agraviada, en 

muchos casos comunican que la parte agraviada, de acuerdo al sistema de registro 

de atenciones diarias de la Unidad Médico Legal, no registra haber sido evaluada 

por el área de medicina legal, también llegan a la conclusión en muchos casos que 

no ameritan calificación médico legal. Otra de las razones es que el agresor le hace 

una serie de amenazas que hace que la víctima se retracte y no asista a la 

evaluación, además para no tener más problemas al respecto. 
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3.7.5 Análisis de Inasistencia a evaluación psicológica de la víctima. 

 

Figura 7: Inasistencia de las víctimas a la Evaluación Psicológica 

Inasistencia de las víctimas a la Evaluación Psicológica 

 

Análisis e interpretación. - Del mismo modo se tiene en la figura 7, la 

Inasistencia a la evaluación Psicológica, se evidencia 66%, y el 34% asistió a la 

evaluación psicológica. 

Se considera que la evaluación psicológica se debe de realizar al agresor 

cómo a la agredida para tener un concepto más real y dinámico. 

 

3.8. Análisis de la incidencia de inasistencia en el archivamiento de casos. 

En esta parte se trata de analizar la influencia de la inasistencia frente a la 

determinación del archivamiento de los casos, y tienen una mayor frecuencia, tal 

como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 6: Numero de archivamientos de casos 

Número de archivamientos de casos. 
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INASISTENCIA DE LA VICTIMA A DECLARACIÓN 104 47%

INASISTENCIA DE LA VICTIM A LA EVALUACIÓN FÍSICA 34 15%

INASISTENCIA DE LA VICTIMA A LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 70 32%

OTROS 14 6%

222 100%

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8: Archivamiento de casos 

Archivamiento de casos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación. - De la figura N°8, se observa que del 100% de 

archivamiento de casos en la investigación preliminar. El 47% es porque no asisten 

a la declaración a nivel fiscal las víctimas. El 15% de casos es por inasistencia de 

la víctima a la evaluación física y el 32% por inasistencia a la evaluación 

psicológica, y por último el 6% restante es por otras causas (como el hecho 
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denunciado no constituía delito, pero sí constituía faltas contra la persona), donde 

incide el archivamiento en los casos en la Primera fiscalía provincial Penal 

Corporativo de la Provincia de San Román – año 2021. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los estudios anteriores se presenta archivamiento de casos en una cantidad 

alarmante, debido a la inasistencia de las víctimas, los agresores no son 

sancionados legalmente, quedando impune el delito.  

 

Figura 9 

Archivamiento de casos por Inasistencia de las víctimas a las diligencias en la 

primera fiscalía provincial penal de San Román-Juliaca – 2021. 

Fuente: Elaboración propia 

En la primera fiscalía provincial penal de San Román, de acuerdo a la figura 

9, se puede apreciar que los casos con archivo (preliminar), está en el orden de 

46.47% ósea de los 2,903 casos, 1,349 tiene la condición de archivo preliminar.  
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Esta cifra alarmante se da por la inasistencia a las diligencias, cuyo análisis técnico 

jurídico se ha logrado mediante el llenado de las fichas para cada caso: 

Del archivamiento de los casos se determina de la incidencia a las 

diligencias mediante el siguiente gráfico, obteniéndose los siguientes resultados: 

  

 

Figura 10: 

Incidencia del archivamiento de casos por efecto de inasistencia de la victimas a 

diligencias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la figura N°10, tenemos la Inasistencia de la víctima a las diligencias 

programadas se evidencia que el 47% no concurre a su declaración, mientras el 

32% a la evaluación Psicológica, el 15% a evaluación física y 6% por otras 

condiciones, todo ello con lleva al archivamiento de cosos. 

Los resultados anteriores, están en función a causas estrictamente de la 

víctima y se indica: 

Tabla 7: Número de archivamientos de casos 

Número de archivamientos de casos 
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Falta de tiempo para declarar (diligencias) 12 30%

Amenazas y chantaje para no asistir a diligencias 6 15%

Desistimiento y retraccion de la denuncia 4 10%

Dependencia economica de la mujer al agresor 8 20%

Falta de informacion/concientizacion 2 5%

Nivel de Instrucción 8 20%

40 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11 

Gráfico de causas e Incidencia del archivamiento de casos por efecto de 

inasistencia de la victimas a diligencias. 

Fuente: Elaboración propia 
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Discusión 

Los estudios anteriores respecto a la violencia de género, provoca graves 

afectaciones contra los derechos humanos de los grupos más vulnerables, 

expresada mediante la violencia física, psicológica, sexual y económica; a pesar 

de que se dictan las medidas de protección de parte del Juez de Familia; y a nivel 

de la persecución penal configuran delitos de violencia de género, pero los 

agraviados no asisten a las diligencias programadas permiten que el feminicidio, 

violación sexual, lesiones, agresiones en contra de las mujeres e integrantes del 

grupo familiar, no sean sancionados legalmente haciendo un forado legal, 

quedando impune el delito. 

En los últimos años se le está otorgando mayor importancia a la lucha contra 

la violencia de género, pero no así a las causas que generan la inasistencia a las 

diligencias. 

De acuerdo al objetivo general, la inasistencia de las victima a las diligencias, 

por una u otras causas no asisten a las diligencias, a la evaluación física y examen 

psicológico; es donde al Ministerio Publico los dejan sin instrumento de calificación 

en el marco jurídico y probablemente se tenga que disponer del archivamiento, 

donde socialmente queda como un acto de injusticia, de inoperancia, falta de 

efectividad. La inasistencia de la víctima se da por muchos factores 1.- por falta de 

tiempo, (no pueden asistir debido a que todos tenemos que trabajar y las familias 

vulnerables más aun porque viven de trabajos realizados cada día son para 

subsistir). 2.- Otro de los aspectos que no se considera es que la víctima a pesar 

de que se dicte las medidas de protección, el agresor hace una serie de amenazas, 

chantaje, para que la víctima no asista a las diligencias, utilizando términos de 

feminicidio “te matare si declaras en contra de mi persona”, lamentablemente no es 

fructífero estas medidas de protección que queda solo en teoría sin poder controlar 

su aplicabilidad. 3.- Otro de las causas por lo que no asiste la victima a las 

diligencias, es la dependencia económica, protección a los hijos, permitirá 

lógicamente someterse a lo que sea por tener un poco de dinero y ser objeto de 

abuso y dependencia por parte agresor. 
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Los resultados de inasistencia a las diligencias, revela el análisis documental 

con el empleo de las fichas, y concuerda con lo aseverado a nivel teórico, con 

opiniones vertidas por estudiosos de prestigio como Elías Hidalgo (2019), El trabajo 

de investigación tuvo como objetivo general, identificar los factores jurídicos más 

relevantes que influyen en el archivamiento de casos de violencia familiar por 

maltrato psicológico, en ello llega a concluir que esos factores que incide el 

archivamiento es la insuficiencia de medios probatorios como la declaración 

testimonial en un (25%) y el (15%) es por desistimiento al proceso por las 

agraviadas, se evidencia que el (50%) no asistió a su evaluación psicológica y 

(60%) no tenía suficientes pruebas y (45 %) abandonó el caso. Concluyendo que 

por estos factores estos casos son desvirtuados por lo cual quedan para el 

archivamiento. 

Asimismo, se tiene al investigador Quispe L. (2018) en su trabajo sobre 

causas que generan el archivamiento de las diferentes denuncias de violencia de 

género en la fiscalía de Santa Anita - Lima. Llega a los resultados que una de las 

principales causas es de naturaleza probatoria y cognitiva el (57%), estando al 

desistimiento de la parte agraviada (47%), y falta de pericia psicológica y el 

certificado médico legal (43%) y por interpretación de la norma que deja vacíos 

(36,67%).  

Respecto a la inasistencia de las victimas a declarar en el Ministerio Publico, 

a pasar la evaluación física y examen psicológico, es notorio que existen otros 

factores adicionales que provocan estas inasistencia a diligencias, los cuales están 

sometidos a criterios jurídicos que no tienen arraigo de equidad, de justicia, los 

cuales tienen bastante como para analizar, discutir este tema con la intervención 

de profesionales que conozcan esta temática para iniciar a resolver este 

inconveniente social, que genera grandes pérdidas económicas para el estado. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los casos que tienen la condición de archivamiento preliminar, en la 

primera fiscalía provincial penal corporativa de San Román Juliaca, está en 

el orden del 46.47%, donde se puede afirmar que la inasistencia a diligencias 

incide directamente a que se archiven los casos en esta etapa. Este valor de 

incidencia tiene una tendencia de aumentar cada año. 

2. La inasistencia de la víctima a declarar en la fiscalía alcanza un 87%, solo el 

13% asistió, (tabla 6) donde el 47% son archivados por no asistir a 

declaración en la fiscalía. 

3. Las víctimas han asistido a la evaluación físico (médico legal) el 53%, y la 

inasistencia llega al orden del 47%.  La incidencia para el archivamiento de 

casos esta por el orden de 15% (tabla 6). 

4. El desistimiento e inconcurrencia de las víctimas de asistir a las evaluaciones 

psicológicas, ósea los que no asistieron están por el orden de 66%, solo el 

34% asistió.  Esta condición incidió en que 32% de casos sean archivados 

por esta condición del caso en la fiscalía provincial penal corporativa de San 

Román Juliaca. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Promover la concientización a la población (victimas) a efectos de que 

cumplan con las diligencias programadas. 

2. Se recomienda a las instituciones como al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, 

Ministerio Publico, Poder Judicial, medios de comunicación y al sector 

privado, para que promuevan campañas, charlas, capacitaciones entre 

otros, para poder garantizar la prevención de la violencia contra la mujer o 

los integrantes del grupo familiar. 

3. La Unidad de Asistencia a Victimas y Testigos (UDAVIT) del Ministerio 

Publico, no pierda contacto con la victima haciendo seguimiento y monitoreo 

a posteriori. 

4.  Se recomienda implementar mas sedes de medicina legal y psicológico para 

atender a las víctimas de agresión contra las mujeres o integrantes del grupo 

familiar en el momento adecuado, para evitar la inasistencia a diligencias. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: “La Inasistencia a diligencias de las víctimas de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar y su Incidencia en el archivamiento de 

investigación preliminar en la primera fiscalía provincial penal corporativa de la Provincia de San Román - Año 2021” 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Dimensiones/indicadores Metodología 

¿En qué medida la 
inasistencia a diligencias de 
las víctimas de agresión en 
contra de las mujeres o 
integrantes del grupo 
familiar, incide en el 
archivamiento de 
Investigación preliminar en la 
primera fiscalía provincial 
penal corporativa de la 
provincia de san Román, en 
el año 2021? 

Determinar en qué medida la 
inasistencia a diligencias de las 
víctimas de agresión en contra de 
las mujeres o integrantes del grupo 
familiar incide en el archivamiento 
de las investigaciones preliminares 
en la primera fiscalía provincial 
penal corporativa de la provincia de 
san Román, en el año 2021.  

La inasistencia a diligencias de 
las víctimas de agresión en 
contra de las mujeres o 
integrantes del grupo familiar 
incide significativamente en el 
archivamiento de las 
investigaciones preliminares en 
la primera fiscalía provincial 
penal corporativa de la provincia 
de san Román, en el año 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
NDEPENDIENTE. 
 
 
 
Inasistencia a diligencias 
de las víctimas en 
investigaciones 
preliminares 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE. 
  
Archivamiento de 
investigación del delito de 
agresión en contra de las 
víctimas. 
 

 
 
 
Inasistencia a declaración  
 
 
 
 
 
 
Inasistencia a evaluación 
física 
 
 
 
 
 
 
Inasistencia a evaluación 
psicológica 
 
 
 
 

 
 
Archivamiento debido a 
inasistencia a declaración  
 
 
 
 
Archivamiento debido a 
inasistencia a evaluación 
física 
 
 
 
Archivamiento debido a 
inasistencia a evaluación 
psicológica 

 
Enfoque: 
Cuantitativo 
Nivel: 
Descriptivo 
Población Total: 
El total de casos de agresión en 
contra de las mujeres e 
integrantes del grupo familiar en 
la primera fiscalía provincial 
penal corporativa de la provincia 
de san Román, en el año 2021.  
 
Muestra aleatoria: 
En la Primera fiscalía provincial 
penal corporativa de la provincia 
de San Román, en el Año 2021.  
 
Muestreo no probabilístico por 
conveniencia 
 
Técnica: 
Revisión documental 
 
Instrumento: 
Ficha de análisis documental 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

 Determinar que la inasistencia de 
las víctimas de agresión en contra 
de las mujeres o integrantes del 
grupo familiar a las citaciones de su 
declaración incidencia en el 
archivamiento de las 
investigaciones preliminares en la 
primera fiscalía provincial penal 
corporativa de la provincia de san 
Román, en el año 2021. 

 

 Determinar que la inasistencia de 
las víctimas de agresión en contra 
de las mujeres o integrantes del 
grupo familiar a la evaluación física 
influye en el archivamiento de las 
investigaciones preliminares en la 
primera fiscalía provincial penal 
corporativa de la provincia de san 
Román, en el año 2021. 

 

 Analizar que la inconcurrencia de 
las víctimas de agresión en contra 
de las mujeres o integrantes del 
grupo familiar a la evaluación 
psicológica incide en el 
archivamiento de las 
investigaciones preliminares en la 
primera fiscalía provincial penal 
corporativa de la provincia de san 
Román, en el año 2021. 
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         Anexo 2. Operacionalización de variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

 
 
 

Variable 
Independiente 

 
 

Inasistencia a 
diligencias de las 
víctimas en 
investigaciones 
preliminares. 

 
 

 

 

 

 

 

% 

 
Inasistencias a 
declaraciones 

 
 
 
 
 

Ficha 1 análisis 
documental 

INASISTENCIA DE LA VÍCTIMA 
A LAS DILIGENCIAS 

 
Inasistencia a evaluación 

física 

 
Inasistencia a evaluación 

psicológica 

 

 
 
 
 

Variable 
Dependiente  

 
Archivamiento de 
investigación del 
delito de agresión 
en contra de las 

víctimas. 

 
 
 
 

 

% 

 

Archivamiento debido a 
inasistencia a declaración  

 

 

 

 

 

Ficha 2 análisis 
documental 

 

ARCHIVAMIENTO DE CASOS 

 

Archivamiento debido a 
inasistencia a evaluación 
física 

 

 

Archivamiento debido a 
inasistencia a evaluación 
psicológica 
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