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“EL GRADO DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN OTORGADAS A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR POR LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE CHICLAYO, PERIODO 2019 – 

2020” 

 

Resumen 

  

La presente investigación denominada “El grado de eficacia en el cumplimiento de las 

medidas de protección otorgadas a las mujeres víctimas de violencia familiar por los juzgados 

de familia de Chiclayo, periodo 2019 – 2020”, teniendo como objetivo determinar la eficacia en 

el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas a las mujeres víctimas de violencia en 

el ámbito familiar por los juzgados de familia de Chiclayo, periodo 2019 – 2020.  Aborda la 

violencia contra las mujeres como un problema de violación de derechos humanos, causado por 

relaciones de poder asimétricas y desiguales existentes entre hombres y mujeres; así, las 

medidas de protección se han convertido en instrumentos neutralizadores, mandatos judiciales 

frente a los cuales los agresores muestran una conducta reacia a su cumplimiento. A fin de 

establecer el grado de eficacia en el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas a las 

mujeres en la Provincia de Chiclayo, se analizará las estadísticas de las medidas de protección 

dictadas por dichos órganos jurisdiccionales, además se ha elaborado un cuestionario a fin de 

recabar la opinión de los operadores jurídicos, autoridades y comunidad en general (75 

participantes), respecto a la eficacia de las medidas de protección. Al ser una investigación de 

tipo cualitativa, de diseño no experimental, se ha recolectado, analizado y comparado la 

información obtenida, a fin de demostrar el grado de eficacia de las medidas de protección; 

afirmar que la eficacia depende sólo del cumplimiento o incumplimiento por parte del agresor no 

es una respuesta acertada, ya que como problema complejo es necesario analizar la 

problemática a partir de  factores sociales como rol del Estado a través de las instituciones o 

cuestiones de dependencia económica y emocional en las víctimas con sus agresores. 

Palabras clave: Violencia contra las mujeres, medidas de protección, incumplimiento, Ley 30364 
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Abstract 

 

The present investigation called "The degree of effectiveness in compliance with the 

protection measures granted to women victims of family violence by the family courts of Chiclayo, 

period 2019 - 2020", with the objective of determining the effectiveness in compliance with the 

protection measures granted to women victims of violence in the family by the family courts of 

Chiclayo, period 2019 - 2020. Addresses violence against women as a problem of violation of 

human rights, caused by asymmetric and unequal power relations existing between men and 

women; Thus, protection measures have become neutralizing instruments, judicial mandates in 

the face of which aggressors show a behavior that is reluctant to comply. In order to establish the 

degree of effectiveness in compliance with the protection measures granted to women in the 

Province of Chiclayo, the statistics of the protection measures issued by said jurisdictional bodies 

will be analyzed, and a questionnaire has also been developed in order to gather the opinion of 

legal operators, authorities and the community in general (75 participants), regarding the 

effectiveness of protection measures. Being a qualitative research, with a non-experimental 

design, the information obtained has been collected, analyzed and compared, in order to 

demonstrate the degree of effectiveness of the protection measures; Stating that effectiveness 

depends only on compliance or non-compliance on the part of the aggressor is not an accurate 

answer, since as a complex problem it is necessary to analyze the problem from social factors 

such as the role of the State through institutions or issues of economic dependence and emotional 

in the victims with their aggressors. 

Keywords: Violence against women, protection measures, non-compliance, Law 30364 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La realidad problemática ante la cual se enfrenta el mundo hoy es el aumento de los 

índices de violencia, lo que ha permitido que los líderes de organismos internacionales se 

preocupen en este problema mundial, estos consideran a este como un problema global y 

una meta de erradicación con miras al  año 2030; en el 2020 aparejado a la necesidad de 

encontrar medicina para controlar la crisis sanitaria; gobernantes de Argentina, Canadá, 

Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Reino Unido y organizaciones no estatales 

advirtieron que entre sus connacionales las cuarentenas creaban nuevos riesgos en las 

mujeres, lo que obligada a que los Estados se muestren y ofrezcan mayor protección de la 

violencia silenciosa que eran víctimas las mujeres; Singapur y Chipre por ejemplo registraron 

un aumento de las alertas de más del 30 por ciento y  Australia 40 por ciento; todas la 

solicitudes de auxilio tenían como causa la escala en la intensidad de la violencia en los 

hogares donde  la víctima convivía mayor tiempo con el agresor (ONU, 2020).  

En Bolivia las mujeres víctimas de violencia son protegidas por la Ley 348, Ley 

Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia; así, para el primer trimestre 

del año 2021, la Fiscalía Especializada en delitos sexuales por razón de género de dicho 

país, informó que se han reportado 11.133 casos (Diaz Berrios, 2021), siendo el delito con 

mayor incidencia, violencia familiar con 9109 casos; y de los departamentos del país 

altiplánico, Santa Cruz  presenta el mayor número de casos con 4.114 casos; también se 

registraron  33 casos de feminicidio, La Paz fue el departamento con mayor número de 

víctimas, 8 en total..  

En el caso de Brasil, según el Diario El País (2021); cuatro mujeres son asesinadas 

cada día y cada minuto son agredidas ocho; cifras que lo ubican en uno de los países más 

violentos de la región por su alto índice de feminicidios. 

En el Perú la emergencia sanitaria del 2020 agravó la problemática de violencia contra 

las mujeres; las cifras aumentaron considerablemente; “al confinamiento se sumaron otros 

factores que agudizaron las situaciones de agresividad en los hogares” (El Peruano, 2020); 

lo expresado se veía reflejado en necesidades por el desempleo o el trabajo remoto que 

generaban tensiones en los padres y repercutían en los hijos; esta coyuntura obligaba a 

permanecer a las mujeres en el hogar mayor tiempo cerca sus parejas en algunos casos con 

antecedentes de haber cometido alguna agresión. 

 Según el Diario La Industria (2020), consideró que los juzgados de familia del Módulo 

integrado de Chiclayo (creado por la Resolución Administrativa N.º 136-2018-P-CE-PJ), 
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indica que se otorgaron 7427 medidas de protección de 11,526 casos denunciados, 

resaltante que, entre las virtudes del trabajo conjunto por la PNP y el Ministerio Público, se 

obtiene celeridad en los procesos. 

En ese sentido, Oficina Defensorial (2020), precisó que existe un bajo porcentaje de 

cumplimento de las medidas de protección con relación al año 2020, debido a que los 

efectivos de la PNP no tuvieron como prioridad la ejecución de las medidas de protección 

en la región de Lambayeque  

Internacional 

Cruz Castello (2019), analiza la incidencia del entorno en el cual ejercían violencia los 

agresores y que terminaron en feminicidios en Bolivia; concluye indicando que la mayoría de 

las víctimas se han sentido protegidas por la justicia ya que han tolerado dicha violencia, al 

extremo de considerar innecesaria la actuación de las autoridades.  Las agresiones sufridas 

por sus parejas obedecían a conductas normalizadas socialmente, razón por la cual no 

denunciaban tales hechos que se iban agravando hasta convertirse en feminicidios.   

En el caso de Chile, Norambuena (2018), señala que  con la dación de la Ley 20.066 

modificando Ley 19.325, ley de violencia intrafamiliar, el Estado chileno enfrenta  la violencia 

familiar, siendo los tribunales de familia los que se encargan de impartir justicia en esta 

materia, como los otros países de la región advierte en su investigación, que no existe un 

cumplimiento efectivo de las medidas cautelares otorgadas; dice el autor que entre las 

causas a dicha problemática se encuentra la falta de monitoreo de medidas otorgadas, a ello 

se suma la evidente desigualdad al momento de otorgar dicha protección, los tribunales 

guiados por sesgos feministas o machistas, adoptan posturas de desigualdad en los géneros, 

ello se ve reflejado en la escasa protección que obtienen los hombres violentados por sus 

parejas mujeres. 

En Chile, Fajardo Erices (2021), ante la gran cantidad de hechos de violencia no 

denunciados durante el confinamiento del 2020, señala la importancia de analizar los casos 

para luego otorgar las medidas de protección necesarias, a fin de salvaguardar su integridad, 

en especial de las víctimas mujeres. 

En Argentina las medidas urgentes previstas en la Ley Nro. 26.485, no están 

cumpliendo la función para la que fueron creadas; al no funcionar enlazadas entre sí; por otro 

lado, no existe un presupuesto que permita colocar a la víctima a salvo de su agresor. Por 

otro lado, se cuestiona el carácter civil de las medidas, como una imposibilidad de 
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equipararse con una sanción penal aplicada como mecanismo de última ratio, de las mismas 

sólo adquieren dicha calidad ante el incumplimientos o desacato. Por otro lado se observa 

los problemas de gestión en la disposición de personal, la duración insuficiente en la 

prestación de los servicios, la ausencia de control sobre las variables de desempeño y otras 

causas que obstaculizan la consecución de los resultados esperados y la posibilidad de dar 

respuestas eficaces a las aspiraciones de los Estados en la erradicación de la violencia 

intrafamiliar (Contini, 2018 ). 

Como señala Dossier (2021), en Argentina durante la pandemia la violencia se agravó; 

siendo algunas de las causas la convivencia de las parejas mayor tiempo y la dependencia 

económica de las mujeres respecto a los hombres; dicho Estado se vio en la obligación de 

modificar la normativa existente a fin de proteger a las víctimas y sancionar tales conductas. 

En Ecuador se pone en cuestión la efectividad de los procesos judiciales en materia 

de delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, específicamente en el 

otorgamiento oportuno de medidas de protección, la problemática se ve reflejada en no 

otorgamiento inmediato o la misma negación como consecuencia de la falta de elementos 

que amerite su dictado, lo cual deja a las víctimas de este tipo de delitos en un estado de 

inseguridad e indefensión, aumentando el riesgo de ser sujeto de agresión nuevamente o a 

su vez ser víctima de un delito más grave (Córdova, 2016 ). 

Costa Costa (2015), estudia las modalidades de violencia frecuentes en el entorno 

familiar en Ecuador, concluyendo que la mayoría de los casos denunciados corresponde a 

violencia psicológica, las víctimas generalmente son mujeres y miembros del grupo familiar, 

vale decir que los agresores ven presa fácil a dichas victimas por su estado de vulnerabilidad. 

En Uruguay desde la década de los 90 la violencia contra las, se consideró como un 

tema de DD.HH. y un problema político; siendo de vital importancia la iniciativa de los órganos 

estatales en la ratificación de tratados y convenciones internacionales en la materia, el 

resultado de dicho trabajo fue la tipificación de la violencia dentro del Código Penal uruguayo 

de 1995.  

Para Sarno, (2007), considerar a la violencia contra las mujeres vulneración de los 

derechos humanos resulta acertado, ya que incluso las medidas de protección son 

incumplidas generando perjudicial para las víctimas, en ese sentido también considera al 

Estado como el responsable de plantear soluciones o respuestas.  
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El  trabajo de Pertuz (2017), se encuentra encaminado a determinar los  factores que 

influyen en la violencia de pareja en Cartagena y Barranquilla; para dicho fin analiza algunas 

familias de ambas ciudades de Colombia, concluyendo que la normalización de la  violencia 

física y psicológica  es una manifestación de la influencia del entorno social y cultural en el 

sometimiento de la mujer respecto del hombre; por otro lado, la causa por la cual la violencia 

sexual no ha sido denunciada oportunamente porque las víctimas han considerado a tales 

conductas como parte de las obligaciones maritales.   

Para Ospino, Martha; Vidal, Claudia; Lucia, Olga y Oyuela, Raúl, (2012), la violencia 

ejercida dentro del entorno familia es uno de los fenómenos que preocupa a la sociedad, 

porque es silenciosa, al extremo de ocasiona desde lesiones hasta la muerte de las víctimas, 

ha quedado comprobado que las víctimas generalmente son mujeres y los agresores sus 

parejas o exparejas con cierta dependencia que al otro lado del túnel se convierte en temor. 

Nacional 

La Ley 30364 (en adelante LVCM), vigente desde el 2015, representó un avance 

significativo respecto a su antecesora, la Ley 26260 (en adelante LVF), en la tutela de los 

derechos de las mujeres. Pizarro Madrid (2017), relaciona el concepto de tutela jurisdiccional 

efectiva con el debido proceso, dicho autor hace un parangón entre las medidas cautelares 

y las medidas de protección (MDP), concluye que las primeras se caracterizan por ser 

genéricas y autosatisfactivas a diferencia de las segundas que al poseer características 

propias únicamente se aplican a procesos urgentes. 

Entre las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran las relaciones 

asimétricas de estas en relación a los hombres; los organismos internacionales coinciden 

que la ley debe estar encaminada hacer visible dichos comportamientos ejercidos 

principalmente por parejas o exparejas.(Rodríguez, 2016 ). En nuestro país las agresiones 

contra las mujeres son ejercidas por el esposo o conviviente, fenómeno que ha motivado 

modificación de las normas, creación de instituciones y programas de atención; así, en la 

Corte de Lima, en el año 2020 se otorgaron 12,731 medidas de protección, respecto a las 

denuncias presentadas en comisarías, fiscalía, CEM, Mesa de Partes Electrónica (MPE) y 

demás medios tecnológicos, autorizados por el D.S. No. 044-2020- PCM en un contexto difícil 

ocasionado por la crisis sanitaria mundial; de los señalado se advierte que el 42 % de las 

denuncias representan la reincidencia de los agresores (Poder Judicial del Perú, 2021).  

Bautista (2017) estudia dicha problemática y llega a sostener que en la ciudad de 

Lima existen una gran dificultad en el cumplimiento de medidas, al no existir una 
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coordinación adecuada entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público; generado 

que al no recabarse y registrarse las denuncias correctamente, no exista una valoración de 

la prueba adecuada y suficiente por el órgano jurisdiccional.  

Respecto el incumplimiento de las medidas de protección Fiestas Ascate (2019); 

concluye que la eficacia de estas está asociada a la confianza y colaboración de la víctima 

con las instituciones encargadas de la ejecución en especial la Policía Nacional del Perú. 

De la misma manera Pumarica (2020), precisa que la violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar representa uno de los principales problemas del Estado 

peruano, por ello se han modificado las normas, entre ellas, la incorporación como agravante 

la preexistencia de medidas de protección en casos de violencia familiar (Art. 122-B del 

Código Penal, Inciso 6), la finalidad de esta reforma es proteger a las mujeres víctimas de 

violencia, dicha conducta también viene siendo sancionada bajo los presupuestos del delito 

de Desobediencia y/o Resistencia a la Autoridad (Art. 368° del Código Penal),  cuya tipicidad 

establece un rango punitivo mucho mayor al incorporado en el 122-B. 

Callirgos, Gladys & Cota, Jesús, (2020), refieren que las medidas no logran su fin 

porque la víctima no coadyuva en las investigaciones y los servidores del Ministerio Público 

por su parte muestran poca empatía en situaciones similares; el resultado de dichas 

deficiencias se ve reflejado en el retardo de las investigaciones. 

Lastaros (2017), analiza 68 casos de Violencia resueltos por el Juzgado de Familia 

de Abancay en el año 2016; y concluye que las medidas de protección no cumplen su función 

tuitiva de manera efectiva, por el contrario, los agresores a los que se les impuso ciertas 

prohibiciones han vuelto a cometer nuevos hechos de violencia.  

   Fernández, (2020) analiza la problemática del incumplimiento de las medidas de 

protección en el Juzgado de Familia Transitorio de Moyobamba – 2019; afirma que entre las 

causas por las cuales las medidas no son eficientes, radican en la falta de seguimiento por 

parte del equipo multidisciplinario de la sede Moyobamba de la Corte Superior de Justicia 

de San Martín, demostrando la importancia de trabajo realizado por los auxiliares y auxilios 

judiciales en la impartición de justicia. 

Limache, Edwing & López, Silvia (2019), sostienen que el reducido grado de eficacia 

de las medidas en Arequipa, se debe a que el Poder Judicial, Fiscalía y la Policía no están 

cumpliendo las funciones asignadas en el seguimiento posterior a su otorgamiento. 
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 Para la imposición de una pena a los agresores en la legislación peruana ha 

establecido una fase tuitiva y una fase sanción; en la primera las medidas son provisionales 

sin embargo, las actuaciones realizadas en dicha fase muchas veces se convierten en la 

pieza clave para que el proceso penal llegue a buen puerto, Paco Alex & Gálvez Mario 

(2020),  indican que tal es su importancia que gran cantidad de casos archivados en la sede 

fiscal  es debido a la inconcurrencia de las víctimas a las citaciones realizadas por el equipo 

multidisciplinario originando que los medios probatorios remitidos por dichos órganos 

jurisdiccionales (certificados, pericias e informes) no sean suficientes para la emisión de una 

sentencia fundamentada. 

La eficacia de las medidas de protección dice Mamani, Yuri & Muriel, Walker (2019), 

describiendo la problemática en el juzgado de familia de Tambopata perteneciente a la Corte 

de Justicia de Madre de Dios, que las instituciones no están cumpliendo con su rol protector, 

lo cual origina desconfianza en el sistema de justicia y ocasionando que el agresor no reciba 

la sanción penal respectiva; se cuestiona además, la labor deficiente de la policía en la 

ejecución y de los órganos jurisdiccionales en la notificación y seguimiento de medidas y/o 

apercibimientos impuestas.  

Local 

Las medidas de protección buscan asegurar la integridad física, psicológica, sexual y 

patrimonial de las víctimas, neutralizando o minimizando las agresiones, Alcántara 

Mondragón (2021) sugiere la importancia de implementar políticas de prevención para 

disminuir la violencia siendo esta una obligación del Estado. 

El Poder Judicial es la institución sobre la cual recae el desarrollo de la fase preventiva 

y la fase sancionadora, Puican Luna (2020), expresa por ejemplo que  la segunda fase supone 

el concurso de delitos prescritos en el código Penal (agresiones del artículo 122-B y 

desobediencia a la autoridad del artículo 368°). 

En el ámbito local, se cuenta con la investigación de Mera Gonzales (2019), quien 

refiriéndose al año 2019, manifiesta que los casos de violencia denunciados superan en 

200% al año anterior, cifra que ubica a la Región Lambayeque en tercer lugar después de 

Lima y Trujillo. 

Burga Estela, (2021) manifiesta qué de los tipos de violencia familiar existentes, han 

sido la violencia física y psicológicas ejercidas con mayor frecuencia; de los niveles de 

riesgos establecidos, y sexo de las víctimas, el riesgo leve y moderado corresponde a 
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hombres y el riesgo moderado y severo a mujeres. 

Analizando algunos casos de violencia tramitados en los juzgado de familia de 

Chiclayo, Guerrero López, (2019) señala que el tema de fondo es un problema social 

reflejado en costumbres y  practicas socioculturales que llevan aparejado conductas 

discriminatorias; por otro lado, la vigencia temporal de las medidas de protección genera 

una desprotección a las víctimas, más aun con la calificación que se le da a la agresión  por 

la intensidad del daño causado (delito o falta), y la falta de consideración del riesgo posterior 

a la sanción penal.  

Junto a la ineficacia de las medidas de protección por el incumplimiento del agresor, 

existen puntos de vista; así, Ordoñez, (2020) señala que las víctimas de violencia no se 

encuentran protegidas frente a sus agresores por la transitorialidad de la protección, 

sugiriendo la implementación de medidas de protección con carácter permanente. 

Entre las causas del aumento de la violencia hacia las mujeres, se consideran; 

machismo y los estereotipos, Puicón, (2020), precisa que dichos factores se reflejan en 

“dependencia y sumisión” de las mujeres respecto de sus agresores; de acuerdo con el 

estudio realizado en el distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 

Neira, (2021) propone la modificación de la LVCM, debiéndose agregarse el artículo 

22-A en el cual se incluyan medidas de protección específicas; por ejemplo, que los juzgados 

incidan en otorgar protección en el centro laboral y centro de estudios, lugares donde las 

victimas permanecen el mayor tiempo. 

Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuán eficaces han resultado las medidas de protección otorgadas a las mujeres 

víctimas de violencia por los juzgados de familia de Chiclayo, periodo 2019 - 2020? 

 Problemas específicos 

¿Qué factores han influenciado en el incumplimiento de las medidas de protección 

dictadas por los juzgados de familia de Chiclayo? 

¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la protección a las mujeres víctimas de 

violencia?  

      ¿Qué avances normativos han ocurrido después de la promulgación de la Ley 30364?     
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        Justificación e importancia  

 

               Justificación 

 La investigación, se justifica al desarrollarse empleando la legislación y doctrina 

nacional y acuerdos internacionales, entre ellas, Belem do para (1994), Convención 

interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; 

CEDAW (1993), Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la mujer y la Ley 30364; y su reglamento Decreto Supremo N° 

009-2016-MIMP, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres e  integrantes del grupo familiar ; lo que permitió dar sustento teórico practico 

a los resultados encontrados. Siendo los resultados de interés, para las víctimas de 

violencia y sus familiares, jueces y fiscales, trabajadores del CEM, servidores del 

Poder Judicial, efectivos policiales, abogados; esto resulta necesario por que permitió 

analizar el fenómeno de violencia contra las mujeres como un problema social, de esta 

manera podrá encontrarse la raíz del problema y a partir de ahí concebir a los 

mecanismos de protección en elementos primordiales para combatir dicha 

problemática. Usando la investigación de nivel cualitativo, de diseño no experimental, 

empleando la técnica de encuesta, fichaje, análisis documentarios, para recolectar 

datos en una muestra conformada por 75 participantes (30 servidores judiciales, 16 

trabajadores del Ministerio Público, 13 trabajadores del CEM, 11 efectivos policiales, 

3 abogados y 2 víctimas de violencia); lo que permitió alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

     Importancia 

 Importancia en el ámbito científico: Permitió determinar la eficacia de las medidas de 

protección, obteniendo datos porcentuales, los mismos que fueron analizados 

utilizando métodos y técnicas, lo cual evidenciaron el impacto del incumplimiento de 

las medidas de protección sobre la eficacia de la norma. 

 Importancia en el ámbito social: Posibilito estudiar el problema de la violencia que 

afecta a una determinada comunidad, los resultados del análisis de la casuística 

servirán de reflexión como posibles alternativas de solución al problema. 

 Importancia en el ámbito legal: Las conclusiones servirán de parámetro a los 

operadores de justicia, así también servirán como fuentes para que el legislador 

advierta los vacíos en la norma y a las instituciones inmersas les permitirá realizar 

una labor verdaderamente protectora y sancionadora de la violencia hacia las 

mujeres. 



 
 

15 
 

      Objetivos 

 

        Objetivo general 

 Determinar la eficacia en el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas a 

las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar por los juzgados de familia de 

Chiclayo, periodo 2019 – 2020. 

       Objetivos específicos 

 Identificar los posibles factores que limitan que las medidas de protección sean 

eficaces, partiendo de la labor emprendida por el Estado, hasta la búsqueda de los 

vacíos de la norma. 

 Recabar la opinión de los pobladores y operadores de justicia en el ámbito de la 

provincia de Chiclayo sobre el cumplimento de las medidas a favor de las mujeres, 

mediante una encuesta que será valorada como alternativas de solución a la 

problemática.  

 Demostrar el incumplimiento de medidas otorgadas a las mujeres a partir de casos 

ocurridos en Chiclayo a fin de determinar el grado de eficacia de la norma.   

Teorías relacionadas al tema 

 

Violencia contra las mujeres: Según la Convención Belén do Para (1994), en su art. 1, 

“precisa que la violencia contra la mujer es toda acción o conducta, basada en género, que cause 

muerte daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, que podría darse en el sector 

público como en el privado” 

 La definición existente en el Perú ha sido elaborada en base a la Convención Belén do 

Para (1994), es decir que la causa de conducta violenta ejercida por el agresor se encuentra 

basada en el género de la víctima, confluyendo para ello muchos factores externos; pudiendo 

ocasionar muerte, daño o sufrimiento en las mujeres (art. 1 y 2 de la LVCM). El término “violencia 

basada en género”, es un concepto complejo que parte de la discriminación de géneros 

existente, se manifiesta a través de creencias, prácticas sociales y la creación de estructuras 

poder y subordinación, las cuales impiden a las mujeres el disfrute de sus derechos en la 

sociedad. En el año 1993 la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la mujer (CEDAW), la misma que al ser suscrita entró en vigencia en el 

Perú al año siguiente, resulta importante su análisis, porque es de los primeros ordenamientos 

que hace referencia a violencia basada en género, indicando que es todo aquel acto que busque 

provocar daño físico, psicológico o sexual, así también aquellas que atenten contra su libertad, 
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es decir, la amenaza, la coerción y el secuestro. Las causas de la violencia contra las mujeres 

en el Perú son múltiples, la interseccionalidad es una de ellas, por la pertenencia a diferentes 

grupos tales como etnias, tribus, etc. Diaz, Ramon & Miranda, Juan (2010), resaltan además 

como una causa a la pobreza, aquí la violencia puede agravarse cuando las víctimas son 

personas de extrema pobreza; por otro lado, la causa sobresaliente de la violencia son los 

patrones de habitualidad construido en base a los estereotipos y roles de género que consideran 

a la violencia como medio efectivo de poder y control sobre las mujeres, caracterizado por el uso 

de conductas físicas, sexuales y abusivas, Universidad Ricardo Palma ( 2017). Lo expuesto 

anteriormente permite expresar que la violencia contra las mujeres se manifiesta de diferentes 

maneras, incluso lo que la anterior ley denominaba “maltrato sin lesión” ha sido remplazada con 

la expresión “sufrimiento”, ahora no resulta necesario que el daño sea daño visible en la victima 

para ser sancionado o que la conducta sea una acción, pudiendo tener también la calidad de  

omisión y se ejerza tanto en el ámbito público como privado, conforme señala la LVCM que 

busca protegerlas durante todo el ciclo de su vida (Art. 5 y 7). 

Genero. El género viene hacer un concepto elaborado por la sociedad partiendo de 

características y atributos en base al sexo. Por ser una construcción sociocultural, varía de 

acuerdo a cada cultura y cambia a lo largo del tiempo. (Lagarde, 1996); el Tribunal Constitucional 

señala que las diferencias físicas o biológicas no son determinantes en el género, sino que 

influyen también las realidades sociales, culturales e interpersonales que las personas 

experimentan durante su existencia (Expediente No 06040-2015-PA/TC - San Martin, caso 

Rodolfo Enrique Romero Saldarriaga). 

Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar. En el Perú la LVCM 

vigente a diferencia de la anterior establece una protección más amplia, ya que además de las 

mujeres busca proteger a los integrantes del “grupo familiar”; en dicha regulación se reconoce 

tres dimensiones, una protección más extensa (interseccionalidad), una mayor tutela en las 

relaciones del hogar (unidad doméstica) y la protección en las relaciones de pareja. La definición 

existente es la que considera como tal a los miembros hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad siendo necesario convivir en el mismo hogar y no existir relaciones 

contractuales entre ellos. Argentina es uno de los países de la región que mediante la Ley 24.417, 

establece que un grupo familiar es aquel originado por el matrimonio o por las uniones de hecho 

(Castillo, 2019).  
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      Sujetos de protección de la Ley 30364. La LVCM considera como sujetos de 

protección aquellos que se encuentran unidos por ciertos vínculos en ciertas situaciones se 

convierten en vulnerables (art. 7°): a) Las mujeres y b) Los miembros del grupo familiar. 

        Tipos de violencia. Según la LVCM, existe cuatro tipos de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar; violencia física, violencia psicológica, violencia 

sexual y violencia económica o patrimonial (art. 8), dicho reconocimiento adopta nuestra 

normatividad a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, 

se configura como violencia sexual a ciertas conductas que no necesariamente implica 

penetración ni contacto físico con la víctima o el reconocimiento de la violencia patrimonial 

(Valega, 2015). 

 Violencia física. Es definida toda aquella conducta que tenga como fin provocar daño en 

la integridad o salud de la víctima, no importando que la lesión sea necesariamente visible 

por ejemplo los empujones que agravándose estos pueden desencadenar en un 

feminicidio. Sobre el daño, Corante, V y Navarro, A. (2002), lo consideran como una 

consecuencia de la agresión ejercida, el mismo que es proporcional a la magnitud de la 

conducta del agresor; siendo observado a través del reconocimiento médico legal. El 

profesor Agustina, (2010) clasifica la violencia física según el tiempo de la recuperación 

de la víctima; denomina levísima a las agresiones que van desde cachetadas hasta 

pellizcos, leve desde facturas hasta la utilización de arma blanca, moderada desde 

lesiones que provocan cicatrices permanentes hasta discapacidad temporal, grave desde 

agresiones que ponen en peligro a la vida hasta lesione permanentes y extremas aquellas 

conductas que provocan la muerte de la víctima.  Se considera dentro de este tipo de 

violencia al maltrato por negligencia, originado por el descuido de quienes tiene su deber 

protector o la privación de alimentos cuando la víctima no se encuentra en la capacidad 

de velar por su propia existencia por ejemplo mujeres, personas con discapacidad, 

adultos mayores, niños, etc.  

 

 Violencia psicológica. La LVCM al referirse a esta modalidad de violencia señala que 

puede manifestarse a través de conductas cuyo fin sea controlar o aislar a la víctima; es 

común la existencia de humillaciones, insultos y estereotipos, los cuales realizados de 

manera reiterada buscan socavar su autoestima, desvalorizándola como persona, por 

ejemplo calificar a una mujer de loca puede generar sentimiento de inseguridad de la 

víctima; para Nuñez, W Y Castillo, M (2015) este tipo de violencia se expresa mediente 

amenazas, intimidaciones, espionaje, control, siendo la finalidad minar el autoestima y la 
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dignidad de la vctima; (Follingstad, R.E., Rutledge, L.L., Berg, B.J. , Hause, E.S. ; y Polek, 

D.S. , 1990), clasifican la conducta de los agresores  en grupos, en el primer grupo 

consideran a la ridiculización, humillación y amenazas, el segundo grupo el aislamiento, 

el tercer grupo a los celos y la posesividad, en el cuarto grupo al daño físico o tortura del 

cónyuge, los hijos u otros familiares, el quinto grupo las amenazas de terminar la relación 

sentimental o abandonar a la pareja y en el sexto grupo a la destrucción de las 

propiedades  u objetos, materiales que la víctima considera útiles. Por otro lado, Marshall, 

(1999), indica que este tipo de violencia repercute en el bienestar  e   imagen de la mujer; 

realiza una diferencia entre violencia psicológica sutil y manifiesta; la primera se refiere a 

mensajes y acciones para subestimar, no tener en cuenta y aislar a la pareja, estas 

aparecen en situaciones amorosas, graciosas y de cariño; la segunda se caracteriza por 

la expresión de comportamientos de control, dominación e indiferencia, que son fáciles 

de reconocer porque utiliza un estilo agresivo y dominante.  

 

 Violencia sexual. La LVCM, la define como acciones de naturaleza que se cometen 

contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, incluye actos que no 

involucran penetración o contacto físico alguno, se consideran tales la exposición de 

material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente 

a cerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas coerción uso de la fuerza 

o intimidación (art. 8 literal C); la CIDH en el caso Miguel Castro Castro Vs. Perú hace 

hincapié que la violencia contra las mujeres no necesariamente implica penetración o 

contacto alguno entre víctima y agresor (fundamento 306), fundamento que es replicado 

del Tribunal Penal Internacional. Nuestro Tribunal Constitucional señala que la violencia 

sexual implica cierto grado de menosprecio hacia la dignidad del ser humano atentando 

su integridad psicosomática y el desarrollo de su personalidad (Expediente N.º 0012-

2010-PI/TC). 

 

 Violencia económica o patrimonial. Este tipo de violencia es una novedad de la LVCM, 

que inspirada en la Ley argentina No. 26485, del 2010, busca proteger a las mujeres e 

integrantes del grupo familiar ante acciones u omisiones que tengan como finalidad 

menoscabar sus recursos dentro de una relación de poder responsabilidad o confianza. 

Nuestro cuerpo normativo expone algunos supuestos de aplicación; siendo los verbos 

rectores perturbar, sustraer, destruir, retener, apropiar y limitar; los objetos o bienes 

tienen, desde un significado o valor para la victima hasta indispensables para su 

subsistencia.    
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 Medidas de protección 

 

  Antecedentes. Como antecedente se puede mencionar a la “injunction” institución 

anglosajona que según el profesor Fernando de Trazegnies aparece en el siglo XIV en Inglaterra 

para referirse a las órdenes de la Corte para que se haga algo o para que no se haga algo, 

“injunction” es una medida de carácter discrecional y, por consiguiente, el que la solicita tiene 

que justificar de manera convincente su necesidad (Pariasca, 2016). Entre tanto, la Convención 

de Belem Do Pará, con relación a las medidas de protección obliga a los estados partes condenar 

toda forma de violencia, para ello deberán adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor 

abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 

cualquier forma que atente con su integridad o perjudique propiedad.  

Definición. La definición realizada por la doctrina se inspira en la Convención 

Belem do Para a partir del derecho a una vida libre de violencia; así, Diaz Pome (s.f.), lo 

define como actitudes o decisiones emanadas del Estado a fin de lograr la protección de 

las víctimas de violencia neutralizando al agresor permitiendo el desarrollo de su vida con 

normalidad, lo cual implica una responsabilidad rehabilitadora por el daño que hubiere 

sufrido. Por otro lado, se expresa que dichos mandatos tienen por fin “salvaguardar los 

intereses las mujeres evitando el riesgo (personal, social, perspectivas de género u otro) 

de los agraviados y el propio agresor, se dictan estas medidas de protección, que también 

tendrán por objeto romper el círculo de violencia de género (tensión, agresión y luna de 

miel)” (Silio Diaz, 2020). 

Objeto. Conforme lo establece la LVCM, las medidas tienen como objeto 

neutralizar o minimizar los efectos de la violencia ejercida por el agresor y de esta 

manera permitir en normal desarrollo de la víctima en la sociedad asegurando su 

integridad física, psicológica y sexual, así como la de su familia y el resguardo de sus 

bienes (Art 32). 

Principios. Entre los principios que fundamentan las medidas de protección, se 

encuentran:  i) Principio Rebus Sic Stantibus (“conservando la situación de las cosas”). 

La aplicación de este principio supone “que las medidas de protección persistirán 

mientras las condiciones que las originaron no sufran modificación, a contrario sensu, si 

las condiciones varían, las medidas de protección deberán adaptarse a la nueva realidad 

a fin de no perder su efectividad.” (Castillo Aparicio, 2017); ii) Principio instrumental. Las 

medidas vienen a ser un instrumento, por que ayudan en el desarrollo de todo el proceso, 

hasta la emisión de la sentencia, incluso su vigencia se prolonga a la etapa de ejecución 
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permitiendo el cumplimiento de la sentencia, aunque existe autores quienes sostienen 

que las medidas tienen vigencia solo en el proceso tutelar; iii) Principio de temporalidad. 

Este principio considera que la vigencia de las medidas es temporal; ello es así, porque 

una condición jurídica permanente significaría limitación de derechos similar a la de una 

pena dispuesta por un juzgado penal por ejemplo la cadena perpetua; y, iv) Principio de 

proporcionalidad. Este principio se le considera como una manifestación o exigencia de 

todo Estado de derecho, que la intervención del Estado sea mínima, es decir se protege 

al individuo de cualquier intervención estatal innecesaria o excesiva. La aplicación de este 

principio supone la protección de intereses públicos con un criterio de justicia y límite de 

cualquier injerencia en esfera jurídica privada sin ninguna justificación debida. (Pedraz 

Penalva, 2000). 

Presupuestos para el dictado de medidas de protección. Según el profesor 

argentino Ortiz (2018), para el otorgamiento de una medida cautelar o medida de 

protección es necesario la existencia de ciertos presupuestos procesales: a) Verosimilitud 

de la denuncia. En aplicación de este presupuesto para el otorgamiento de una medida 

de protección se hace necesario que los hechos denunciados tengan una fuerte 

probabilidad de ser ciertos; y b) Peligro en la demora. Este presupuesto considera al 

tiempo con un factor primordial para el dictado de las medidas, el peligro al que se hace 

referencia no es el que afecta la marcha del proceso (periculum in mora), sino el que se 

funda en la posible repetición de las agresiones creando un riesgo para la víctima 

(periculum in damnun), razón por la cual la Ley faculta incluso la intervención oficiosa de 

la autoridad. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

 

Tipo de estudio y diseño de investigación 

                      Tipo de investigación 

Investigación de tipo cualitativa. Utilizando métodos y técnicas de 

investigación se realiza un conjunto de procesos de recolección a fin de obtener 

datos numéricos e información bibliográfica, posteriormente se analiza y discute 

dicha información para lograr un mejor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernandez Sampieri y Mendoza, 2009). La presente investigación es cualitativa 

porque recolecta datos, cifras, porcentajes y se realiza el análisis y la emisión de 

punto de vista por parte del investigador. 

                       Diseño de investigación 

No experimental. La investigación está orientada a recopilar datos de una 

realidad específica para luego analizarlo, contrastarlo y elaborar conclusiones; no 

siendo necesario para ello, adentrarse en el problema e intervenir en su solución. 

Escenario de estudio. Según Hernández (2018), viene a ser el conjunto de 

casos los cuales poseen ciertas características comunes, entre los elementos que debe 

contener se encuentra lugar, tiempo y accesibilidad como ejemplo la población formada 

por mujeres víctima de violencia de la provincia de Chiclayo entre los años dos mil 

diecinueve al dos mil veinte.  

 Caracterización de sujetos. Para Hernández (2018) la muestra es un 

subgrupo de la población o universo que interesa, sobre la cual se recolectarán los datos 

pertinentes, debiendo ser representativa o específica. La muestra probabilística viene 

hacer la selección de información de manera aleatoria realizando inferencias de lo 

investigado contrario sensu la muestra no probabilística viene hacer una selección 

restrictiva solo de datos que el investigador considera útiles. En la presente la muestra 

está constituida por una encuesta aplicada a 75 participantes; puntos de vista que serán 

seleccionados de acuerdo a su pertinencia en la solución del problema.  
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Tabla 1 

Encuesta realiza a los representantes de las instituciones sobre la labor en materia de protección 

hacia las mujeres en Chiclayo. 

N.º Participantes Cantidad 

1 Servidores del Poder Judicial 30 

2 Trabajadores del Ministerio Público 16 

3 Trabajadores de los Centros de Emergencia Mujer 13 

4 Efectivos de Comisarias PNP 11 

5 Abogados 3 

6 Víctimas 2 

Total 75 
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Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos 

Son procedimientos y herramientas que permiten recabar información; se dice que los 

datos y la información recolectada serán necesarios para probar o contrastar las hipótesis 

(Ñaupas, 2014). Las técnicas usadas en la presente investigación son: La encuesta, el fichaje y 

las técnicas de análisis documentario. 

 Encuesta. Se formula interrogantes y se aplica a los servidores del Poder Judicial, 

Ministerio Público, Centro de Emergencia de Mujer, PNP, Abogados y víctimas. 

 Fichaje. Se ha recabado doctrina y jurisprudencias sobre violencia contra las mujeres 

existentes a nivel local, nacional e internacional; ello ha sido posible por comparación 

que se ha realizado de los datos obtenidos respecto del cumplimiento de las medidas 

otorgadas a las víctimas. 

 Análisis documentario. Esta técnica se ha utilizado en el análisis de fuentes 

bibliográficas, sentencias, y materiales doctrinales para luego compararlos y plantear 

alternativas de solución al problema. 

     El instrumento de recolección de datos 

 El cuestionario. Conjunto de interrogantes formuladas para valorar los puntos de vista 

de los participantes respecto a la problemática del incumplimiento de las medidas de 

protección, considerado importante la procedencia o la institución en la que se 

desempeña el encuestado.  

Procedimiento de análisis de datos. Los datos estadísticos obtenidos en el cuestionario, 

así como las opiniones relevantes recogidas de los encuestados, sirven de base para la 

validación de las variables, la contrastación de las hipótesis y la elaboración de las 

conclusiones sobre el grado de la eficacia de las medidas, a fin de dar solución a la 

problemática expuesta. 

 Doctrina. Posterior a la recopilación de la información bibliográfica, se ha procedido a 

extraer la información relevante que guarda relación con el problema planteado, es 

decir teorías y puntos de vista de doctrinarios. 

 Jurisprudencia. Las estadísticas de casos registrados en el ámbito de estudio 

(Provincia de Chiclayo) han permitido formular la interrogante de la problemática 

objeto de estudio. 

 Encuesta. Se procedió a recopilar algunos puntos de vista de personas de diversos 

ámbitos, desde operadores jurídicos hasta ciudadanos, quienes como testigos han 

respondido las interrogantes propuestas en la encuesta. 
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    Criterios éticos 

 Criterio de autonomía. En la obtención de datos y opiniones de los participantes se 

ha garantizado el ejercicio de sus derechos a decidir y a respetar sus opiniones 

respecto al tema objeto de estudio, es decir se ha hecho efectivo el criterio de 

autonomía, definido como “Capacidad de la persona para reflexionar sobre sus 

propósitos personales y de conducirse bajo la dirección de las disposiciones que 

pueda tomar” (Belmont 1979). 

 Criterio de Justicia. Este criterio se fundamenta en el respeto de derechos, tiene su 

punto de partida en la dignidad que todo ser humano posee, es decir tratar a iguales 

con igualdad y a los desiguales con desigualdad, - en este último supuesto nos 

encontramos ante el concepto de equidad. - En el presente trabajo se ha buscado no 

afectar los derechos de las personas (participantes en la encuesta y sujetos de 

estudio) no se vean afectados. 

 Criterio de confidencialidad. En palabras de Watson (2008), este criterio busca la 

protección en la identidad de los participantes es decir permitiendo la reserva de sus 

datos, generando cierta responsabilidad del uso de su opinión por parte del 

investigador. La protección de los datos personales por este criterio ocurre debido a 

la intromisión del investigador en la vida privada de un tercero coadyuvante en la 

investigación (p. 383-398). 

 Criterio de veracidad. Consiste en que deben interpretarse correctamente los 

resultados, obtenidos convirtiéndose en soporte primordial de la investigación 

cualitativa (Hernández, 2003). En la investigación ha permitido identificar datos y 

opiniones de los participantes más relevantes los cuales se encuentran reflejados en 

los cuadros estadísticos. Este criterio ha permitido seleccionar la información real, 

reconociendo que muchas veces los puntos de vista de las personas no son 

fidedignos, rescatándose la imparcialidad a momento de establecer las conclusiones. 

 Criterio de neutralidad. Este criterio se resume en la neutralidad que debe existir al 

momento demostrar los resultados, obtenidos de los participantes de una encuesta o 

de la recolección de información bibliográfica; el papel del investigador es primordial 

porque se le exige la capacidad para materializar datos, resumir o emitir ciertos juicios 

o criticas sin dejar de ser objetivo. Para lograr lo indicado el investigador debe realizar 

transcripciones textuales o parafraseo utilizando el sistema de citas. 

 Criterio de no maleficencia. Este criterio evalúa de manera positiva los logros 

obtenidos después de la investigación, es decir si se pudo tener mayor conocimiento 

de la problemática y se descubrieron alternativas de solución o por el contrario se 

plantearon nuevas interrogantes para ser solucionadas en el futuro. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados  

 

Estadísticas sobre medidas de protección en tablas y figuras  

 

Tabla 2 

Casos de violencia correspondientes al 2019 

N° Mes Expedientes 

1 Enero  1164 

2 Febrero 1107 

3 Marzo 1026 

4 Abril 978 

5 Mayo 1051 

6 Junio 950 

7 Julio 912 

8 Agosto 781  

9 Septiembre 840 

10 Octubre 888 

11 Noviembre 858 

12 Diciembre 971 

Total 11526 

 

Nota. La tabla muestra la cantidad de denuncias registradas en Chiclayo en el 2019, las que 

posteriormente se derivaron a los órganos jurisdiccionales para la calificación del riesgo y el 

dictado de ser necesario de las medidas de protección. 
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Figura 1 

Casos ingresados en el 2019 detallado porcentualmente 

 

Nota. El presente gráfico muestra la incidencia de las denuncias ocurridas durante el 2019, 

ingresando mensualmente un promedio de novecientas denuncias, demostrando la gravedad de 

la problemática. 
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Tabla 3 

Casos de violencia correspondientes al 2020 

N° Mes Expedientes 

1 Enero 1199 

2 Febrero 1022  

3 Marzo 449 

4 Abril 56 

5 Mayo 498 

6 Junio 561 

7 Julio 670 

8 Agosto 760 

9 Setiembre 740 

10 Octubre 733 

11 Noviembre 846 

12 Diciembre 868 

Total 8402 

 

Nota. La tabla muestra la cantidad de denuncias registradas en Chiclayo en el 2020, las que 

posteriormente se derivaron a los órganos jurisdiccionales para la calificación del riesgo y el 

dictado de ser necesario de las medidas de protección. 
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Figura 2 

Casos ingresados en el 2020 detallado porcentualmente 

 

 

Nota. El presente gráfico muestra la incidencia de las denuncias ocurridas durante el 2020, 

ingresando mensualmente un promedio de setecientas denuncias, la disminución que se 

observa en el mes de abril, se debe a la emergencia sanitaria decretada a nivel mundial. 
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Tabla 4 

Número de casos que los juzgados dictaron medidas de protección 2019 

 N° Mes Expedientes 

1 Enero 938 

2 Febrero 738 

3 Marzo 735 

4 Abril 575 

5 Mayo 594 

6 Junio 570 

7 Julio 554 

8 Agosto 483 

9 Setiembre 473 

10 Octubre 519 

11 Noviembre 470 

12 Diciembre 496 

Total 7135 

 

Nota. En el 2019, aumentaron los casos los que han sido calificadas como riesgosas, por lo que 

se han dictado medidas para tutelar a las víctimas. 
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Figura 3 

Medidas de protección dictadas en el 2019 detallado porcentualmente 

 

Nota. La presente tabla evidencia altos porcentajes de denuncias que el dictado de medidas 

evidencia el alto riesgo con el que se calificó a cada una y significó para que los órganos 

jurisdiccionales otorguen tal protección. 
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Tabla 5 

Número de casos que los juzgados dictaron medidas de protección 2020 

N° Mes Expedientes 

1 Enero 747 

2 Febrero 652 

3 Marzo 248 

4 Abril 52 

5 Mayo 413 

6 Junio 503 

7 Julio 571 

8 Agosto 613 

9 Setiembre 573 

10 Octubre 593 

11 Noviembre 696 

12 Diciembre 609 

Total 6270 

 

Nota.   El presente gráfico permite explicar la incapacidad del Estado para afrontar la violencia, 

dicho periodo corresponde a una época difícil, pues el Estado suma otro problema a la gama 

existente, la crisis sanitaria desnudó por completo el sistema de justicia y cuán preparado se 

encontraba para no dejar de proteger a las víctimas, los meses de marzo, abril y mayo explican 

que no se denunciaron muchos casos. 
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Figura 4 

Medidas de protección dictadas en el 2020 detallado porcentualmente 

 

 

Nota.  La presente tabla muestra el declive de las medidas por la crisis sanitaria del 2020 y la 

nueva evolución en las cifras, las mismas que a la fecha se mantienen dichos índices, lo cual es 

preocupante ya que resulta pertinente que las estadísticas irradien que la ley está cumpliendo 

su finalidad. 
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Tabla 6 

Número de casos que no se dictaron medidas para las víctimas 2019 

N° Mes Expedientes 

1 Enero 279 

2 Febrero 245 

3 Marzo 342 

4 Abril 339 

5 Mayo 447 

6 Junio 335 

7 Julio 321 

8 Agosto 310 

9 Setiembre 313 

10 Octubre 312 

11 Noviembre 325 

12 Diciembre 292 

Total 3860 

 

Nota. El presente grafico muestra el reducido número de casos que no se dictaron medidas en 

el 2019; es que los juzgados de familia pues se considera que los hechos denunciados, no 

constituían un riesgo para las víctimas. 
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Figura 5 

Número de casos detalladamente en los que no se dictaron medidas de protección 2019 

 

 

Nota. El presente gráfico muestra detalladamente el reducido número de casos del 2019, que 

los órganos jurisdiccionales consideraron no dictar medidas de protección, en merito al mínimo 

riesgo existente. 
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Tabla 7 

Número de casos que no se dictaron medidas para las víctimas 2020 

N° Mes Expedientes 

1 Enero 485 

2 Febrero 384 

3 Marzo 183 

4 Abril 4 

5 Mayo 101 

6 Junio 59 

7 Julio 94 

8 Agosto 147 

9 Setiembre 160 

10 Octubre 131 

11 Noviembre 154 

12 Diciembre 180 

Total 2082 

 

Nota. La presente tabla muestra los casos en los cuales los juzgados de Chiclayo no dictaron 

medidas en el 2020. 
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Figura 6 

Número de casos detalladamente en los que no se dictaron medidas de protección 2020 

 

Nota. El presente gráfico muestra detalladamente el total de casos que los juzgados 

consideraron necesario no dictaron medidas en el 2020, por el mínimo riesgo que significaban 

para la victima los hechos denunciados. 
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Casos prácticos  

 

Caso 1: Expediente No 2154-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milagros (19) 

denuncia a su 

conviviente Luis 

(24), por violencia 

psicológica ante la 

Comisaria de la 

Familia de 

Chiclayo  

04/02/2019 

Resolución 01  

Se dicta medidas 

de protección 

(prohíbe ejercer 

nuevos hechos 

de agresión).  

05/03/2019 

Milagros fue 

agredida 

nuevamente 

por Luis. 

05/08/2019 

Resolución 03  

Ratificó las 
medidas de 
protección, 
exhortando al 
denunciado 
cumplir dichas 
medidas.  

19/08/2019 

Milagros fue 

agredida por tercera 

vez. 

 

24/05/2021 

Resolución 04  

Las medidas de 
protección son 
ratificadas y hace 
efectivo el 
apercibimiento, se 
ordenó poner a 
conocimiento a la 
fiscalía para el inicio 
de la investigación por 
el delito de 
desobediencia y 
resistencia a la 
autoridad. 

24/08/2021 

La señora Milagros 

sufrió violencia física, 

psicológica por su 

ahora ex conviviente 

01/10/2021 

Resolución 06  

Hace efectivo 

apercibimiento y 

ordena remitir copias 

a la fiscalía para el 

inicio de un nuevo 

proceso por el delito 

de desobediencia y 

resistencia a la 

autoridad.  

18/10/2021 

La víctima fue agredida por 

quinta vez de manera física y 

psicológica 

25/03/2022 

Resolución 10  

Se amplió las medidas de 

protección imponiendo la 

prohibición de acercamiento a 

una distancia no menor de 300 

metros e instalación de 

aplicación de del Aplicativo 

Botón de Pánico, además 

hace efectivo apercibimiento y 

solicita nuevamente remitir 

copias a la fiscalía para la 

apertura de un nuevo proceso 

penal.   

31/03/2022 
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  Caso 2: Expediente No. 3590-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz (35) fue agredida 

por su conviviente 

Nilton (47) por 

violencia física y 

psicológica, los 

mismos que fueron 

denunciados el mismo 

día en la Comisaria 

del Norte.  

27/02/2020 

Resolución 02  

Dicto medidas de 

protección genéricas 

consistentes en 

prohibiciones de 

ejercer nuevos 

hechos de violencia, 

con los 

apercibimientos de 

ley.  

10/03/2020 

Luz fue agredida 

nuevamente en la 

modalidad de violencia 

física y psicológica. 

13/04/ 2021 

Resolución 04  

Se amplió las medidas, 

disponiendo el retiro del 

domicilio del agresor y 

prohibición de 

acercamiento, se hace 

efectivo el apercibimiento y 

en consecuencia la 

imposición de una multa de 

440 soles (01 URP), 

además la remisión de 

copias certificadas a la 

fiscalía penal. 

29/04/2021 

La víctima fue agredida 

nuevamente 

psicológica.  

29/11/2021 

Resolución 08  

El juzgado de 

familia ratifica las 

medidas de 

protección existente 

y como ampliación 

se dispone la 

instalación del 

Aplicativo Botón de 

Pánico 

09/12/2021 

Luz fue 

agredida física 

y psicológica. 

25 /06/2022 

Resolución 11  

Exhorta a 

ambas partes 

cumplir con las 

medidas.  

22/07/2022 

Luz fue agredida física y 

psicológica.  

10/10/ 2022 

Resolución 14  

Se ratifica las medidas, se 

hace efectivo apercibimiento 

y se ordena poner de 

conocimiento a la Fiscalía 

para que inicie con las 

investigaciones por el 

desacato cometido y la 

imposición de una multa de 

460 soles, equivalente a 

01UIT.  

24/10/2022 
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Encuesta aplicada 

 

01.- ¿Sabe Usted que existe una ley en nuestro país para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? 

 

Tabla 8 

Primera interrogante respecto a Ley de Violencia Familiar existente en el Perú 

 

Nota. Una norma puede considerarse necesaria si desde su vigencia ha resultado útil en la 

solución de un problema social; así, las respuestas recabadas sobre el conocimiento de la 

existencia de una norma que sirva de protección a las mujeres, es positiva considerando que la 

mayoría respondió afirmativamente. 

Figura 7 

Respuestas a la primera interrogante de la encuesta 

 

Nota. El grafico se desprende que el 93% de los participantes de la encuesta conocen de la 

existencia de la LCVM en Perú. 

Sí conozco
93%

Tengo 
referencia

4%

No tengo idea
0%

No conozco
3%

Pregunta N° 01

Sí conozco

Tengo referencia

No tengo idea

No conozco

Nro. Respuestas propuestas Encuestados  

1 Sí conozco 70 

2 Tengo referencia 3 

3 No tengo idea 0 

4 No conozco 2 

 Total 75 
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02.- ¿Conoce Usted que tipos de violencia contra la mujer y el grupo familiar existen, que 

son sancionados por la ley penal peruana? 

 

Tabla 9 

Segunda interrogante respecto a los tipos de violencia 

 

Nota. La mayoría de la población encuestado ha manifestado tener claro los tipos de violencia 

existentes, o al menos una idea de todas las existentes; ello los convierte en denunciantes de 

hechos de violencia que seas testigos, considerando que la LVF no sancionaba como violencia 

ciertos hechos. Por ejemplo, la violencia de género y la violencia económico o patrimonial. 

Figura 8 

Resultados a la segunda interrogante de la encuesta 

 

Nota. De la población encuestada el 96% conoce los tipos de violencia existentes, frente al 1.3% 

sólo tiene referencia, el 1.3% señala que no tiene idea y 1.3% desconoce.  

 

Sí conozco
96%

Tengo referencia
1.3 %

No tengo idea
1.3 %

No conozco
1.3 % Pregunta N° 02

Sí conozco

Tengo referencia

No tengo idea
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Nro. Respuestas propuestas Encuestados  

1 Sí conozco 72 

2 Tengo referencia 1 

3 No tengo idea 1 

4 No conozco 1 

 Total 75 
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03.- ¿Tiene conocimiento cuál es el tipo de violencia más recurrente contra las mujeres 

de la provincia de Chiclayo? 

Tabla 10 

Tercera interrogante respecto al tipo de Violencia más recurrente 

 

Nota.  La violencia por ser doméstica convierte a casi la mayoría en testigos de tales hechos, 

así los participantes, entre profesionales y no profesionales manifiestan haber observado algún 

tipo de violencia. Entre las respuestas textuales se indica a la violencia física y psicológica como 

las más frecuentes. 

Figura 9 

Respuesta a la tercera interrogante de la encuesta 

 

Nota. De los encuestados el 76% afirma tener conocimiento de la modalidad más recurrente, 

entre sus respuestas consideran a la violencia física y psicológica como más recurrente en la 

provincia de Chiclayo en agravio de las mujeres, el 16% señala tener referencia, el 3% no tiene 

idea y el 5% desconoce.  
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76%
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5% Pregunta N° 03

Si conozco
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Nro. Respuestas propuestas Encuestados  

1 Sí conozco 57 

2 Tengo referencia 12 

3 No tengo idea 2 

4 No conozco 4 

 Total 75 
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04.- ¿Conoce Usted si las medidas de protección otorgadas por los Juzgado de Familia 

permiten una real protección a la víctima de violencia? 

 

Tabla 11 

Cuarta interrogante respecto a las medidas de protección otorgadas 

 

Nota. Los participantes demuestran conocer cuáles son los alcances de protección de las 

medidas, es decir la finalidad con la cual son otorgadas; la mayoría responde afirmativamente y 

entre las explicaciones textuales manifiestan que permiten que las mujeres vivan sin riesgo de 

ser violentadas. 

Figura 10 

Respuesta a la cuarta interrogante de la encuesta 

 

Nota. De la población encuestada el 73% manifiesta conoce la finalidad protectora y preventiva 

da las medidas, mientras un 17% señala tener referencia, un 7% indica no conocer y un 3% 

señala no tener idea. 
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Nro. Respuestas propuestas Encuestados  

1 Sí conozco 55 

2 Tengo referencia 13 

3 No tengo idea 2 

4 No conozco 5 

 Total 75 



 
 

43 
 

05.- ¿Conoce Usted, si las víctimas de violencia contra las mujeres realizan su denuncia 

desde la primera vez que son agredidas, o lo realizan después de varias agresiones? 

 

Tabla 12 

Quinta interrogante de la encuesta referida al momento de realización de la denuncia por violencia. 

 

Nota. Esta interrogante permite deducir que la mayoría de los hechos observados por los 

participantes han sido denunciados, lo que no significa que hayan recibido la protección en todos 

los casos; ahí surge la necesidad analizar el rol de los operadores jurídicos del Estado. 

Figura 11 

Respuesta a la quinta interrogante de la encuesta 

 

Nota.  De la población encuestada el 72% manifiesto que las víctimas de violencia realizan sus 

denuncias después de varias agresiones, situación que ha permitido formular algunas 

interrogantes, Frente a ese porcentaje un 20% señala tener referencia de ello, un 3% indica no 

conocer y un 5% señala no tener idea. 
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Nro.  

 

Respuestas propuestas 

 

Encuestados  

1 Sí conozco 54 

2 Tengo referencia 15 

3 No tengo idea 4 

4 No conozco 2 

 Total 75 
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06.- ¿Conoce Usted de la existencia de casos donde el agresor no respeta las medidas de 

protección y continúa agrediendo a la víctima de violencia familiar? 

 

Tabla 13 

Sexta interrogante referido al comportamiento del agresor ante una medida de protección 

 

Nota. La respuesta es quizá la más común en materia de violencia, el agresor se convierte en 

un delincuente, porque al cometer nuevas agresiones incumple los mandatos judiciales ya 

impuestos, razón tienen las respuestas afirmativas de los participantes. 

Figura 12 

Respuesta a la sexta interrogante de la encuesta 

 

Nota. Como se muestra en el grafico el 67% de los participantes indica haber tenido 

conocimiento de incumplimiento de medidas de protección, sus respuestas han sido muy 

interesantes de las que podemos rescatar:  

 El incumplimiento ocurre porque el agresor logra que la víctima perdone la agresión por el 

sometimiento que este ejerce sobre aquella,  

Sí conozco
67%

Tengo referncia
16%

No tengo idea
3%

No conozco
14% Pregunta N° 06

Sí conozco

Tengo referncia

No tengo idea

No conozco

Nro. Respuestas propuestas Encuestados  

1 Sí conozco 50 

2 Tengo referencia 12 

3 No tengo idea 2 

4 No conozco 11 

 Total 75 
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 Existe una normalización de la violencia sesgada por el machismo,  

 La falta de respeto a las normas y a los mandatos judiciales, a pesar de denuncias 

formuladas por desacato, 

 Los órganos jurisdiccionales en muchos casos no realizan la notificación y el seguimiento 

en la etapa de ejecución.  

 Las situaciones expuestas han permitido concluir la ocurrencia en todos los casos de 

incumpliendo del “ciclo de la violencia”. (agresión, arrepentimiento y luna de miel). Un 

porcentaje menor representado por el 16% señala tener referencia de ello, un 14% indica no 

conocer y un 3% señala no tener idea. 

 

07.- ¿Conoce Usted, por qué la mujer víctima de violencia, accede a continuar una relación 

con el agresor; teniendo en cuenta el grado de peligrosidad que representa? 

Tabla 14 

Séptima interrogante de la encuesta referida a la situación en la cual las víctimas acceden a continuar 

relación con agresor 

 

 

Nota. Esta respuesta tiene una íntima relación con la sociedad en la que viven víctima y agresor; 

aquí, es necesario evaluar los estereotipos arraigados en la provincia de Chiclayo, la 

desigualdad, el machismo y la dependencia de la víctima, peor aún con la existencia de hijos 

menores de edad las relaciones se vuelven más riesgosas. 

 

 

 

 

Nro. 

 

Respuestas propuestas 

 

Encuestados 

1 Sí conozco 52 

2 Tengo referencia 18 

3 No tengo idea 2 

4 No conozco 3 

 Total 75 
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Figura 13 

Respuesta a la séptima interrogante de la encuesta 

 

Nota.  De la población encuestada más de la mitad indica conocer casos de violencia donde la 

víctima accede a continuar una relación con el agresor, representando un 69% de los 

participantes, mientras un 24% señala tener referencia de ello, un 4% indica no conocer y un 3% 

señala no tener idea. 

8.- ¿Conoce Usted, si en la provincia de Chiclayo, existe alguna institución que brinde 

refugio a las mujeres víctimas de violencia, y por cuanto tiempo pueden permanecer en 

ella? 

Tabla 15 

Octava interrogante de la encuesta referida al conocimiento de la existencia de instituciones que brinde 

refugio a las mujeres víctimas de violencia 

 

Nota. Siendo una medida de protección específica, el desconocimiento de dichos refugios en la 

Provincia de Chiclayo es preocupante, ello por la poca difusión y porque los jueces en la mayoría 

de los casos han optado por dictar medidas generales como el cese de violencia o el retiro del 

hogar, etc. Posteriormente con la Ley 31621, por fin se toca el tema con mayor énfasis. 
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4% Pregunta N° 07

Sí conozco
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No conozco

Nro. Respuestas propuestas Encuestados 

1 Sí conozco 31 

2 Tengo referencia 18 

3 No tengo idea 5 

4 No conozco 21 

 Total 75 
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Figura 14 

Respuesta a la octava interrogante de la encuesta 

 

Nota.  De la población encuestada el 41% señala conocer, que, en la provincia de Chiclayo, 

existe alguna institución que brinde refugio a las mujeres agredidas, lo cual significa que la 

mayoría desconoce la existencia de dicho servicio, debido a la poca difusión por parte de las 

instituciones correspondientes; mientras un 24% señala tener referencia de ello; un 28% indica 

no conocer y un 7% señala no tener idea. 

09.- ¿Cómo considera Usted el otorgamiento de las medidas de protección a la mujer 

víctima de violencia, teniendo en cuenta que el agresor no respeta dichas medidas de 

protección? 

Tabla 16 

Novena interrogante respecto al otorgamiento de medidas de protección 

 

Nota. Las presente respuestas, reflejan la realidad de la efectividad de las medidas de 

protección, es decir que, a pesar de ser importantes para proteger a las mujeres, por muchas 

razones en la norma por los operadores jurídicos, en el análisis del caso concreto, en el estudio 

del entorno social y otros factores que impiden que las medidas logren su finalidad. 

Sí conozco
41%

Tengo referencia
24%

No tenfo idea
7%

No conozco
28%
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Nro. Respuestas propuestas Encuestados  

1 Eficaz 30 

2 No son eficaz 32 

3 Es mero tramite 13 

4 Son irrelevantes 0 

 Total 75 
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Figura 15 

Respuesta a la novena interrogante de la encuesta 

 

Nota. Sobre el otorgamiento de MDP a las mujeres el 40% de encuestados consideran eficiente 

el otorgamiento a la mujer víctima de violencia; por otro lado, un 43% considera que no son 

eficientes debe por el incumplimiento reiterado del agresor de los cuales han sido testigos los 

participantes y un 17% indica que es mero trámite. 
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3.2. Discusión 

 

Objetivo general. Determinar la eficacia en el cumplimiento de las medidas de protección 

otorgadas a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar por los juzgados de familia 

de Chiclayo, periodo 2019 – 2020 

 

Instrumentos 

 

Análisis 

 

 
 
 
 
 
 

Estadísticas sobre 
medidas de 

protección en tablas 
y figuras 

 

Según estadísticas obtenidas de los juzgados de familia de 

Chiclayo; en el 2019 ingresaron 11,596 denuncias de las cuales se 

dictaron 7,175 MDP y en el año 2020 ingresaron 8,402 denuncias de 

las cuales se dictaron 6,270 MDP, esto sirve como referencia para 

señalar que la violencia se encuentra influenciada por el entorno 

social; así la reducción de casos experimentados en el 2020 no 

significó que el problema haya sido solucionado, sino que la crisis 

sanitaria ocurrida entonces impidió que muchos casos no sean 

denunciados por la falta de implementación de estrategias y utilización 

de métodos. Al ser un problema social, sobre el Estado peruano recae 

la responsabilidad de implementar políticas de gobierno para enfrentar 

dicho problema. El aumento de casos en muchos de los cuales el 

mismo agresor ejerce nuevos hechos de agresión contra su 

víctima u otras personas, permite afirmar que existe un grado 

muy bajo en el cumplimiento de las MDP.   
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Objetivos específicos 01. Identificar los posibles factores que limitan que las medidas 

de protección sean eficaces, partiendo de la labor emprendida por el Estado, hasta la búsqueda 

de los vacíos de la norma. 

 

Instrumentos 

 

Análisis 

 

 

 

 

Casos prácticos 

 

De la casuística expuesta se ha analizado algunos casos de los 

que se pueden evidenciar reiterado incumplimiento de medidas, hay 

otros temas o situaciones que los jueces no valoran al momento de 

emitir las medidas de protección, la custodia de los hijos, la 

dependencia económica, la ubicación del domicilio, entre otros; El 

grado de cumplimiento muy bajo en la efectividad se observa en 

la violencia que aumenta su intensidad, pudiendo desencadenar 

en un feminicidio.  

 

Objetivo específico 02. Recabar la opinión de los pobladores y operadores de justicia 

en el ámbito de la provincia de Chiclayo sobre el cumplimento de las medidas a favor de las 

mujeres, mediante una encuesta que será valorada como alternativas de solución a la 

problemática. 

 

Instrumentos 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada 

. 

Con la aplicación de la encuesta a servidores del poder judicial, 

trabajadores del Ministerio Publico, abogados del CEM, abogados 

particulares y víctimas, se ha logrado determinar que existe 

conocimiento sobre  la normatividad en materia de violencia y las 

instituciones a su cargo; lo preocupante es que más de 50% indico 

conocer incumplimientos de medidas por agresores, siendo las causas 

a que la víctima persisten en continuar con la relación o la existencia 

de dependencia económica lo que obliga a relacionarse 

continuamente; convirtiéndose las medidas de protección en 

ineficaces.   
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Objetivo específico 03. Demostrar el incumplimiento de medidas otorgadas a las 

mujeres a partir de casos ocurridos en Chiclayo a fin de determinar el grado de eficacia de la 

norma.   

 

 

Instrumentos 

 

Análisis 

 

 

 

 

Casos prácticos 

 

Las medidas de protección otorgadas por los órganos 

jurisdiccionales generalmente son las mismas para diferentes hechos 

de violencia, lo que los convierten en imprecisas e incompletas, siendo 

este el motivo por el cual la PNP no pueda realizar su ejecución, 

debiendo en todos los casos ser medidas de protección concretas  

conforme a la particularidad del caso (inciso 1 al 12 del artículo 32); la 

misma imprecisión o genéricas causadas por los jueces en sus 

resoluciones que dictan medidas idóneas las convierte en poco 

eficaces. 
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Aporte práctico 

 

PROYECTO DE LEY NRO. 001-2024-CR 

PROYECTO DE LEY SUMILA: LEY QUE CREA LA 

UNIDAD POLICIAL DE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

La ciudadana peruana JHOIS ETEL CHICLOTE RODRÍGUEZ, bachiller de la 

Facultad de derecho y humanidades de la Universidad Señor de Sipán, en ejercicio de mi 

derecho de iniciativa legislativa que me confiere el artículo 31 de la Constitución Política del 

Perú, presenta la siguiente propuesta: 

FORMULA LEGAL 

La presente ley es de carácter público e interés social que busca fortalecer los mecanismos 

de prevención y sanción de los hechos de violencia contra las mujeres, modificando para ello 

el Decreto Legislativo 1267.  

 

PROYECTO DE LEY QUE CREA LA UNIDAD POLICIAL DE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (UPOLVIM) 

Exposición de Motivos:   

Ante  el incremento alarmante de las denuncias de agresiones hacia las mujeres o 

integrantes del grupo familiar, resulta necesario priorizar su tratamiento desde el ámbito de 

la prevención por encima de la criminalización de los hechos de agresión especialmente 

contra las personas  considerados sujetos vulnerables siendo la mujer uno de ellos; conforme 

a lo establecido en el art. 1, 4, 15, 16, 23, 25, 32, 35 y 36 de la LVCM, el Estado ha delegado 

dicha función en ciertas instituciones, la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) es 

fundamental en todo el proceso tutelar de la violencia, la que permite la efectividad de LVCM, 

incidiendo en la prevención de la violencia y en la etapa ejecución principalmente en el 

cumplimiento efectivo de las medidas de protección dictadas por un órgano jurisdiccional; en 

ese entender, es necesario la creación de la unidad especializada en la protección de las 

mujeres frente a la agresión, la “Unidad Policial de Prevención de la Violencia hacia las 

Mujeres” cuyas siglas UPOLVIM, una unidad especializada siendo su labor la lucha de la 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar teniendo en cuenta en dicha 
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institución tiene múltiples funciones ocasionando en algunos casos dejen de atender ciertos 

hechos de violencia y pese a que la víctima cuente con medidas optan por priorizar otros 

ilícitos penales. 

 Relevancia jurídica de la propuesta: 

Lo que se busca con este proyecto es agregar el numeral 24 en el artículo 2 de la Ley 

de la PNP estableciendo como funciones de los efectivos policiales el siguiente texto: “24.- 

Mediante la unidad especializada UPOLVIM, debe velar por garantizar a las mujeres su 

derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos”. De la misma manera a fin de 

concordar los dispositivos legales se debe agregar el numeral 15 del artículo 3 de del mismo 

cuerpo legal, estableciendo como una atribución más de los efectivos policiales: “15.- A 

través de las llamadas UPOLVIM la PNP deberá buscar la prevención y efectivización en el 

control y cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el órgano jurisdiccional”. 

Claro está, que todo ello implica el aumento de efectivos policiales y material logístico; sin 

embargo, de esta forma se prevendría algunos casos de agresión y se lograría que los 

agresores cumplan las MDP, aumentando de esta manera su grado de eficacia y mediante 

una policía consciente en el trabajo que realiza logre que la población confié más en sus 

instituciones. 

FÓRMULA LEGAL DE LEGE FERENDA 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley que crea la unidad policial de prevención de la violencia contra las mujeres 

(UPOLVIM) debiendo modificare el articulo 2 y 3 del Decreto Legislativo 1267. 

        Artículo 1.- objeto 

La presente norma busca fortalecer a la Policía Nacional del Perú, en su función de 

mantener el orden interno, estableciendo nuevas funciones tales como la especialización de 

sus miembros en materia de prevención de violencia, la creación de unidades especializadas 

y el fortalecimiento de sus acciones en el cumplimiento eficaz de las medidas de protección. 

Artículo 2.- Finalidad: 

Resulta necesario modificar el artículo 2 de la Ley de la policía Nacional del Perú con el fin 

de incluir el numeral 24, como nueva función:  

 24.- Mediante la unidad especializada UPOLVIM, debe velar por garantizar a las mujeres su 

derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos”. 
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Modifíquese el artículo 3 de la ley de la Policía Nacional del Perú e inclúyase el numeral 15 

como nueva atribución. 

“15.- A través de las llamadas UPOLVIM la PNP deberá buscar la prevención y efectivización 

en el, control y cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el órgano 

jurisdiccional”. 

Articulo 3.- Las dependencias policiales que tengan a su cargo más de 100 mil 

habitantes y no cuenten con una comisaría de familia, sin importar la zona; debe crearse al 

menos una Unidad Policial de Prevención de la Violencia hacia las Mujeres, dicha unidad 

realizara actividades de prevención, orientación y especialmente en la prevención y el control 

efectivo de las medidas de protección. 

Artículo 4° Las labores que realicen los efectivos policiales de las UPOLVIM estarán 

encaminadas netamente para prevención y seguimiento de medidas de protección dictadas 

por el órgano jurisdiccional y así evitar reincidencia de hechos de violencia contra las 

mujeres, siendo necesario la especialización en la materia por parte de sus miembros. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. A fin de lograr que la policía nacional del Perú realice un efectivo 

seguimiento de las medidas de protección, el estado a través de sus instituciones brindará el 

apoyo en el diseño de las unidades especializadas e incluirá dentro de la política de gobierno, 

dotándole del presupuesto necesario. 

Segundo. La presente ley deberá concordarse con la normativa existente, 

modificándose o derogándose las normas que se opongan a su contenido, debiendo entrar 

en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Chiclayo, 04 de enero del 2024 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

El problema de violencia contra las mujeres es de tipo social porque su punto de partida 

se encuentra en desigualdades y estereotipos, la solución a dicha problemática lo ha asumido el 

Estado mediante mandatos judiciales (MDP) a fin de salvaguardar derechos e integridad de las 

víctimas, facultando para ello a los órganos jurisdiccionales, quienes aplicando principios y 

presupuestos neutralizan situaciones de riesgo. 

La ley 30364, aplicable desde el año 2015 es el instrumento mediante el cual los 

magistrados buscan efectivizar la protección; los casos pertenecientes al periodo 2019-2020 

permite concluir que la violencia es cada vez más visible y está aparejada con el incumplimiento 

de las medidas ya otorgadas, se observa vacíos especialmente en la dificultad de dictar una 

medida idónea en un contexto social muy complejo. 

De las personas encuestadas la mayoría precisa que las mujeres agredidas tiene 

conocimiento de la existencia de las medidas de protección; sin embargo, se resisten a denunciar 

ante la ocurrencia del primer hecho de agresión, desconfían de la autoridad o existe dependencia 

económico o emocional respeto a su agresor, es decir el Estado no ha cumplido su rol 

debidamente. 

El grado de eficacia de las medidas de protección se determinó teniendo en cuenta, 

primero la gran cantidad de denuncias ingresadas a los juzgados de familia, en el año 2019 

ingresaron 11 526 y se dictaron 7 135 medidas de protección (representando el 61.9% de las 

denuncias) y en el año 2020 ingresaron 8 402 expedientes dictando 6 270 medidas de  protección  

(representando el 74.6 % de las denuncias), y el segundo criterio responde a aspectos sociales, 

económicos, políticos y culturales, porque las instituciones inmersas no realizan su función, al 

no tener el recurso humano idóneo o por que el Estado no les dota el recurso logístico y 

estratégico, además las víctimas no coadyuvan al sufrir de dependencia económico, que muchas 

veces optan por desistir de la denuncia o dependencia emocional que impide que las 

prohibiciones de acercamiento se cumplan. 

Las medidas de protección otorgadas en el periodo 2019-2020, son eficaces en un grado 

muy bajo por el alto porcentaje de incumplimiento, convirtiendo en simples mandatos que no 

garantizan la protección a su integridad física, psicológica, moral y sexual de las mujeres 

agredidas (ineficaces). 
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4.2. Recomendaciones  

Se recomienda a los miembros de las comisarías PNP reforzar y ampliar el seguimiento 

de las medidas de protección otorgadas a las víctimas de Violencia, desde la denuncia, en los 

casos de reincidencia comunicar inmediatamente a las instituciones ya sea al Poder Judicial o 

Ministerio Público y realizar el acompañando respectivo a la víctima para evitar dilaciones y 

desprotección.  

Teniendo en cuenta que el derecho es dinámico, las normas sobre violencia deben 

revisarse y normarse en virtud a los cambios sociales o a la realidad, buscando siempre una 

eficaz protección de los derechos de la mujer afectada de violencia, y teniendo en cuenta la 

pluriculturalidad existente en el país. 

Ante la existencia de un alto índice de casos de violencia en la provincia de Chiclayo, se 

sugiere un trabajo coordinado a nivel regional, que permita el diseño de políticas públicas de 

actuación conjunta en sector salud, educación, municipalidades y otras organizaciones; es decir 

considerando la problemática y obstáculos que puedan existir. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Resolución de aprobación de título. 
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Anexo 3: Acta de Originalidad 
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Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 5: Validación de instrumentos 
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Anexo 6: modelo de autorización para el recojo de información 
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Anexo 7:  Matriz de consistencia 

 

 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

SUPUESTO 

 

CATEGORIAS 

 

TIPO Y DISEÑO 
DE 

INVESTIGACIÓN 

 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

 

“El 
grado de 
eficacia en el 
cumplimiento 
de las 
medidas de 
protección 
otorgadas a 
las mujeres 
víctimas de 
violencia 
familiar por 
los juzgados 
de familia de 
Chiclayo, 
periodo 2019 
- 2020” 

 
 
Problema general 

¿Cuán eficaces han 
resultado las 
medidas de 
protección otorgadas 
a las mujeres 
víctimas de violencia 
por los juzgados de 
familia de Chiclayo, 
periodo 2019 - 2020? 

 
 
Problemas 
específicos 
 
¿Qué factores han 
influenciado en el 
incumplimiento de 
las medidas de 
protección dictadas 

 
Objetivo general 
 

Determinar la eficacia en el 
cumplimiento de las medidas 
de protección otorgadas a las 
mujeres víctimas de violencia 
en el ámbito familiar por los 
juzgados de familia de 
Chiclayo, periodo 2019 – 2020. 

 
 
 
Objetivos específicos 

- Identificar los posibles 
factores que impiden que las 
medidas de protección sean 
eficaces, partiendo de las 
acciones emprendidas por las 
instituciones estatales, hasta la 

 

Durante los años 
2019 y 2020 se 
ha logrado 
advertir un 
incremento en el 
dictado de las 
medidas de 
protección a 
favor de las 
mujeres 
víctimas de 
violencia por 
parte de los 
Juzgados de 
Familia, ello 
debido al 
incremento de 
las denuncias, 
aparejado con el 
incumplimiento 
de éstas por 
parte de los 

 

Denuncias 
realizadas en 
Comisarías PNP 
de Chiclayo. 

 
Centro de 
emergencia 
Mujer 

 
Juzgados de 
Familia Sub 
especializados 
en Violencia 
Familiar. 

 

Fiscalía de 
Familia y 
Fiscalías 

 

Tipo de 
investigación: 
 
Cualitativo 
 
 
 
Diseño de 
investigación:  
No experimental. 

 
Escenario de 
estudio.  
Mujeres víctima de 
violencia de la 
provincia de Chiclayo 
entre los años dos mil 
diecinueve al dos mil 
veinte.  
 
Caracterización de 
sujetos 

En la presente la 
muestra está 
constituida por una 
encuesta aplicada a 75 
participantes; puntos 
de vista que serán 
seleccionados de 
acuerdo a su 
pertinencia en la 
solución del problema. 

 
Técnicas: 
 
● Encuesta 
● Fichaje 
● Análisis 

documentario 
 
Instrumentos de 
recolección de 
datos: 
 
● El cuestionario 

 
Procedimiento de 
análisis de datos 
 

• Doctrina 

• Jurisprudencia 

• Encuesta 
 

Criterios éticos 

• Autonomía 

• Justicia 
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por los juzgados de 
familia de Chiclayo? 
¿Cuál es la 
responsabilidad del 
Estado en la 
protección a las 
mujeres víctimas de 
violencia?  
¿Qué avances 
normativos han 
ocurrido después de 
la promulgación de la 
Ley 30364? 
 
 

búsqueda de los vacíos de la 
norma. 

- Recabar la opinión de 
los pobladores y operadores de 
justicia en el ámbito de la 
provincia de Chiclayo sobre el 
cumplimento de las medidas a 
favor de las mujeres, mediante 
una encuesta que será 
valorada como alternativas de 
solución a la problemática. 

- Demostrar el 
incumplimiento de medidas 
otorgadas a las mujeres a 
partir de casos ocurridos en la 
ciudad de Chiclayo a fin de 
determinar el grado de 
eficacia.   

agresores, 
debido a 
factores 
básicamente 
sociales 
(Pobreza, 
educación e 
inactividad del 
Estado) 

 

Especializadas 
en Violencia 
Familiar. 

• Confidencialidad 

• Veracidad 

• . Neutralidad 

• No maleficencia 
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Anexo 8: Casos prácticos 

 

Resolución 01: Con fecha 05 de marzo del 2019 el juzgado de familia dicta medidas 

de protección (prohíbe ejercer nuevos hechos de agresión) 
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Resolución 03: El 19 de agosto del 2019, el juzgado de familia ratificó las medidas de 

protección, exhortando al denunciado cumplir las medidas de protección dictadas 
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Resolución 04: Con fecha 24 de agosto, ratifica medidas de protección y hace efectivo 

el apercibimiento en consecuencia se ordena remitir copias certificadas a la fiscalía para el 

inicio de la investigación por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. 
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Resolución 06: El 18 de octubre del 2021, hace efectivo apercibimiento y ordena remitir 

copias a la fiscalía para el inicio de un nuevo proceso por el delito de desobediencia y 

resistencia a la autoridad. 
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Resolución 10: Con fecha 31 de marzo del 2022, el juzgado amplio las medidas de 

protección imponiendo la prohibición de acercamiento a una distancia no menor de 300 metros 

e instalación de aplicación de del Aplicativo Botón de Pánico, además hace efectivo 

apercibimiento y solicita nuevamente remitir copias a la fiscalía para la apertura de un nuevo 

proceso penal.   
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Anexo 9: Caso práctico dos 

 Resolución 02: El 10 de marzo del 2020, el juzgado de familia dicto medidas de 

protección genéricas consistentes en prohibiciones de ejercer nuevos hechos de violencia, 

bajo apercibimiento ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.  
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Resolución 04: El 29 de abril del 2021, el juzgado de familia amplio las medidas de 

protección, disponiendo el retiro del domicilio del agresor y prohibición de acercamiento a una 

distancia no menor de 100 metros, se hace efectivo el apercibimiento y en consecuencia la 

imposición de una multa de 440 soles (01 URP), además la remisión de copias certificadas a 

la fiscalía penal  
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Resolución 08: El 09 de diciembre del 2021, el juzgado de familia ratifica las medidas 

de protección existente y como ampliación se dispone la instalación del Aplicativo Botón de 

Pánico  
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Resolución 11: El 22 de julio del 2022, el juzgado de familia exhorta a ambas partes 

cumplir con las medidas de protección. 
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Resolución 14: El 24 de octubre del 2022, el juzgado de familia ratifica las medidas de 

protección, hace efectivo apercibimiento y se ordena la remisión de copias al Ministerio 

Público para que inicie las investigaciones por el delito de desobediencia y resistencia a la 

autoridad y la imposición de una multa de 460 soles (01URP)  
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