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RESUMEN 

El objetivo general de la presente investigación es corregir las 

deficiencias de las medidas de protección para disminuir la reiterancia de los 

actos de violencia familiar, Huánuco, 2020 – 2022; corresponde a una 

investigación jurídica, de tipo básico, con un nivel descriptivo – explicativo de 

enfoque cuantitativo, el método empleado es el deductivo, con un diseño no 

experimental y correlacional; se contó con una muestra de 12 casos en los 

cuales se incumplió las medidas de protección dictadas en los juzgados 

especializados de familia; además con 16 fiscales especializados de las 

fiscalías encargadas de temas de violencia contra le mujer e integrantes del 

grupo familiar; siendo que los resultados obtenidos sometidos al programa 

estadístico SPSS, nos permitió la comprobación de las hipótesis de estudio, 

logrando hallar el coeficiente de correlación de Pearson en ρ = 0.003 < 0,05 

por lo que se rechazó la Ho y se aceptó la hipótesis general: Si se corrigen las 

deficiencias de las medidas de protección va a disminuir la reiterancia de los 

actos de violencia contra la mujer, en Huánuco, 2021 – 2022, siendo la 

correlación positiva alta con un r = 0,920, lo cual nos permitió aseverar que 

frente a situaciones de agresiones contra la mujer y evidenciando el contexto 

de riesgo, los jueces especializados de familia, dictan las medidas de 

protección a efectos de evitar que se produzcan nuevos hechos violentos, 

pero se ha podido observar que existe alto grado de reincidencia, y ello porque 

se evidenció defectos en la notificación realizada por la Policía Nacional del 

Perú, del mismo modo se corroboró que los encargados de realizar el 

seguimiento de las mismas el control de cumplimiento no está dando los frutos 

esperados, por lo que es necesario corregir tales deficiencia mediante un 

procedimiento de notificación y control de ejecución, más eficaz. 

Palabras clave: agresión, defectos de la notificación, no asistencia 

jurídica, medidas de protección, violencia contra la mujer.  
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ABSTRACT 

The general objective of this research is to correct the deficiencies of the 

protection measures to reduce the repetition of acts of family violence, 

Huánuco, 2020 - 2022; corresponds to a legal investigation, of a basic type, 

with a descriptive-explanatory level of quantitative approach, the method used 

is deductive, with a non-experimental and correlational design; There was a 

sample of 12 cases in which the protection measures issued in the specialized 

family courts were not complied with; also with 16 specialized prosecutors from 

the prosecutor's offices in charge of issues of violence against women and 

members of the family group; the results obtained were submitted to the SPSS 

statistical program, allowing us to verify the study hypotheses, managing to 

find the Pearson correlation coefficient at ρ = 0.003 < 0.05, so Ho was rejected 

and the general hypothesis was accepted. : If the deficiencies in the protection 

measures are corrected, the repetition of acts of violence against women will 

decrease in Huánuco, 2021 - 2022, with the positive correlation being high with 

an r = 0.920, which allowed us to assert that in situations of attacks against 

women and evidencing the context of risk, specialized family judges dictate 

protective measures in order to prevent new violent acts from occurring, but it 

has been observed that there is a high degree of recidivism, and this because 

defects were evident in the notification made by the National Police of Peru, in 

the same way it was confirmed that those in charge of monitoring compliance 

control are not producing the expected results, so it is necessary to correct 

such deficiency through a more effective notification and execution control 

procedure. 

Keywords: Assault, failure to notify, lack of legal assistance, protective 

measures, violence against women. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia contra la mujer o también llamada violencia de género, es 

un problema bastante serio que se presenta a nivel nacional, siendo que la 

región Huánuco no es la excepción, si bien a partir del 2015, al entrar en 

vigencia la Ley N 30364, destinada a prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se ha establecido 

dos niveles de actuación, siendo el primero las medidas de protección y el 

segundo la investigación y sanción de actos de violencia de acuerdo a no 

normado en el Código Penal cuando el hecho concurre en delito o falta. 

La presente investigación aborda el problema de las medidas de 

protección pues es de público conocimiento que existe alto grado de actos 

reiterativos, e incluso muchos casos de feminicidio, que la manifestación más 

cruel de la violencia de género, se ha verificado que las víctimas contaban con 

medidas de protección a su favor, que habían sido cumplidas por los 

agresores, siendo que la Policía Nacional, el Poder Judicial ni el Ministerio 

Público, habían notificado o contralado su ejecución o cumplimiento. 

En tal sentido se advierten una serie de deficiencias o falencias, tanto en 

la imposición, notificación y en la ejecución de las mismas, ya que se destinó 

que una vez impuestas sea la Policía Nacional del Perú, encargada de la 

notificación y control de su ejecución o cumplimiento, lo que no viene 

sucediendo en la realidad, pues se observaron defectos en la notificación, 

devolución de las mismas, pero además el control que deben realizar los 

efectivos policiales en los domicilios de las víctimas y la comunicación al Poder 

Judicial, sin embargo ésta recién se realiza cuando se advierten casos de 

reincidencia, siendo que todas estas deficiencias necesitan ser corregidas 

para lograr una efectiva y eficaz protección de víctimas y con ello lograr la 

disminución de casos de violencia contra la mujer. 

La presente tesis se justifica a nivel teórico porque contiene un sustento 

tanto teórico como científico, concerniente en el análisis de distinta bibliografía 

nacional y extranjera, así como de otras investigaciones que han servido de 

antecedente, además tiene justificación práctica porque luego de comprobar 
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los resultados y la comprobación de hipótesis, se plantea en las conclusiones 

y recomendaciones, las pautas o propuestas para resolver el problema, en 

beneficio de michas víctimas de violencia de género, que a pesar de contar 

con medidas de protección continúan en situación o condición de riesgo, ya 

que éstas no resultan eficaces. 

De otro lado, la presente tesis tiene justificación metodológica porque el 

tesista ha elaborado los instrumentos para la recolección y medición de datos, 

además se ha aplicado el programa estadístico SPSS, razón por la cual los 

resultados tienen entidad científica, e incluso se han seguido todos los pasos 

de investigación establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad de Huánuco. 

La importancia o relevancia de la tesis radica, en que, a partir de los 

resultados obtenidos, comprobación de hipótesis, conclusiones y 

recomendaciones se ofrece una propuesta de solución del problema en 

beneficios de las mujeres víctimas de violencia de género. 

El desarrollo de la tesis es por capítulos, en el primero se ha trabajado 

la descripción, formulación del problema, los objetivos, la justificación, 

importancia o relevancia, viabilidad del problema; en el segundo se han 

elaborado los antecedentes, bases teóricas, definiciones conceptuales, 

formulación de hipótesis, variables y el cuadro de elaboración de las variables; 

en el tercer capítulo se ha desarrollado la parte metodológica, mientras que 

en el cuarto capítulo los resultados arribados tanto de la encuesta como de la 

observación y análisis de casos, además de la comprobación de hipótesis. 

En el quinto capítulo se ha trabajado la discusión de resultados desde 

las bases teóricas como de la comprobación de hipótesis. También se 

consignan las conclusiones y recomendaciones, bibliografía, anexos y 

evidencias. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La violencia familiar se ha convertido en un problema de Estado y de 

Salud Pública, pues todos los días los medios de comunicación social reporta 

distintos casos de violencia, lo que también se puede observar de los reportes 

de las Comisarías de la Policía Nacional del Perú, los Juzgados y Fiscalías 

especializadas.  

Si bien, la Ley N° 30364 del 23 de noviembre del 2015, y sus posteriores 

modificatorias durante los últimos tres años, ha superado la de gran manera 

el contenido de la Ley N° 26260 vigente desde el 24 de diciembre de 1993, se 

encuentra contenido el aspecto normativo en violencia familiar, que aborda el 

problema de modo integral, a diferencia de la anterior normativo que contenía 

un enfoque íntimo sobre la violencia, es decir, en temas interfamiliares, en la 

actualidad el problema de la violencia tiene que ser abordado como política 

estatal y social e incluso como un problema de salud pública por la OMS. 

La ley vigente se ha centrado en tres ejes muy importantes que 

corresponde a la prevención, tratamiento y erradicación de actos de violencia 

contra mujer y otros integrantes del grupo familiar, desde este concepto se 

puede precisar que el Estado tiene la obligación de actuar no solamente luego 

de producido el hecho violento, sino que debe anticiparse a esta situación, a 

situaciones previas, pero al indagar sobre el índice criminológico de violencia 

de género que han sido denunciados en las comisarías, se prevé de una 

media a nivel nacional que aproxima cada hora  se denuncia 23 casos de 

violencia a diferencia del 2012, en los que se han registrado una media de 14 

denuncias por hora, lo que refleja un incremento bastante significativo, a pesar 

de la normativa vigente, ello sin considerar la cifra negra, es decir, de casos 

no denunciados.  

Es necesario indicar, también que, a la fecha existe una clasificación de 

varios tipos de violencia, es decir, ya no se considera como tal, únicamente a 
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la violencia física o psicológica, pues que el abanico se amplió a la sexual, 

económica, patrimonial, frente al crecimiento de denuncias se puede deducir 

que, el eje preventivo considerado en la ley no ha generado efectos 

esperados, ello incluso de los programas, iniciativas, propuestas orientadas a 

reducir los niveles de violencia de género, nos referimos a las llamadas 

medidas de protección, que tienen como objeto la protección de la víctima, 

que al estar en situación o condición de riesgo, busca evitar que sufra nuevos 

actos violentos, observando por parte del tesista que se presentan defectos 

en la imposición, además de la notificación, el control o seguimiento de las 

mismas, pues ello produce que el agresor reitere su accionar violento, lo que 

genera un problema necesitado de resolver. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 PG. ¿Cuáles son las deficiencias que se presentan en las 

medidas de protección inciden en la reiterancia de los actos de 

violencia contra la mujer, Huánuco, 2021 - 2022? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 PE1. ¿En qué medida la no asistencia jurídica a las víctimas 

inciden en la reiterancia de los actos de violencia contra la mujer, 

Huánuco 2021 - 2022? 

 PE2. ¿En qué medida los defectos de la notificación de las 

medidas de protección inciden en la reiterancia de los actos de 

violencia contra la mujer, Huánuco 2021 - 2022? 

 PE3. ¿De qué manera las falencias que se presentan en la 

ejecución de las medidas de protección inciden en la reiterancia 

de los actos de violencia contra la mujer, Huánuco 2021 - 2022? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 OG. Determinar si las deficiencias que se presentan en las 

medidas de protección inciden en la reiterancia de los actos de 

violencia contra la mujer, Huánuco, 2021 – 2022. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 PE1. Determinar si la no asistencia jurídica a las víctimas inciden 

en la reiterancia de los actos de violencia contra la mujer, 

Huánuco 2021 – 2022. 

 PE2. Determinar si los defectos de la notificación de las medidas 

de protección inciden en la reiterancia de los actos de violencia 

contra la mujer, Huánuco 2021 – 2022. 

 PE3. Conocer si las falencias que se presentan en la ejecución de 

las medidas de protección inciden en la reiterancia de los actos 

de violencia contra la mujer, Huánuco 2021 – 2022. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La presente investigación tiene justificación teórica porque tiene un 

sustento científico y doctrinal, para contiene una serie de antecedentes 

respecto a otras investigaciones nacionales y extranjeras relativas al 

problema, además de un marco doctrinal de los autores más relevante; 

(Martinez, 2020, p. 258). 

Ente los fundamentos, por los cuales el tesista decidió efectuar esta 

investigación se encuentra, que a pesar de contar con una ley moderna 

en el tema de violencia, que incluso se ha modificado para efectivizar el 

tema de protección, el índice de la violencia contra la mujer no se ha 

reducido, muy por el contrario de un sondeo de las Comisarías de la PNP 

y de los datos del Poder Judicial y Ministerio Público se advierte que las 
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cifras van en aumento, a pesar que en los Juzgados Especializados de 

Familia de Huánuco, se dictan medidas de protección, para tutelar a las 

víctimas, no obstante ello la violencia contra la mujer no se detiene, por 

ende, es necesario investigar sí estas medidas de protección son 

realmente eficaces. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

A partir de la presente investigación se consideró que ésta pueda 

plantear los presupuestos para resolver el problema, es decir, por su 

aplicabilidad, (Martínez, 2020, p. 259); en el presente caso, el diseño que 

empleó, además del método para lograr medir los datos y comprobar las 

hipótesis, se generó una serie de conclusiones y recomendaciones con 

las cuales se ofrece la solución del problema investigado. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El tesista ha diseñado de modo personal dos instrumentos de 

recolección y tratamiento de datos, (Martínez, 2020, p. 260) 

Además, porque para el desarrollo de la tesis, se ha observado de 

forma rigurosa, de acuerdo a la metodología de la investigación científica 

y se ha respetado Reglamento de Grados y Títulos de la UDH: por ende, 

los resultados a los que arribó tienen relevancia científica.  

1.5. IMPORTANCIA 

1.5.1. IMPORTANCIA SOCIAL 

La presente investigación científica tiene importancia social porque 

los resultados a los que se arribó son útiles para resolver el problema 

que se presenta, sobre la reiterancia de la violencia contra la mujer, por 

parte de agresores que contaban con medidas de protección previas, las 

misma que no han resultado ser eficientes para una real protección a la 

mujer, por ende, va a ir en beneficio de este grupo social que viene 

siendo afectado, (Zevallos, 2020, p. 131). 
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1.5.2. IMPORTANCIA LEGAL 

La investigación tiene importancia legal, porque se analizó la Ley N 

30364, sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y 

su repercusión frente a la reiterancia de la violencia contra la mujer, y 

proponer la solución, para una mejor y eficiente aplicación normativa, 

(Zevallos, 2020, p. 128). 

1.5.3. IMPORTANCIA ECONÓMICA 

La investigación tiene importancia económica en la medida que, si 

se logra una efectiva y eficiente aplicación y cumplimiento de las 

medidas de protección, va a disminuir los casos de violencia contra la 

mujer, lo que va a generar ahorro en tiempo y gastos que enfrenta el 

Estado, Ministerio Público y Poder Judicial, en estos casos, además a 

disminuir el índice de actos agresivos e incluso muertes de mujeres 

víctimas de violencia de género, (Zevallos, 2020, p. 131). 

1.6. LIMITACIONES 

Correspondió a los obstáculos a los que enfrentó el tesista en el 

desarrollo de la misma (Castillo, 2020, p. 245), siendo que en primer lugar fue 

el poder obtener los datos, toda vez que la cantidad de población fue amplio, 

compuesto por víctimas de violencia, considerando que muchas de ellas se 

mostraron reacias a ser encuestadas y de mostrar su identidad, lo que 

demandó más del tiempo estimado en llegar a los resultados, además es 

evidente que este problema se genera en todo el país, sin embargo, por 

razones de tiempo y dinero el presente trabajo sólo abarcó la ciudad de 

Huánuco y durante el período de tiempo del 2021 – 2022. 

1.7. VIABILIDAD  

La viabilidad dentro de una investigación corresponde a los elementos o 

personas que han coadyuvado a su desarrollo, (Castillo, 2020, p. 245), al 

respecto se puede precisar que la presente investigación fue viable, en todo 

momento el asesor de tesis estuvo presto a apoyar y fue quien guío los pasos 

del tesista, además se contó con la bibliografía especializada y la 
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disponibilidad para investigar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONAL  

Anderson, K. & Lee, M. (2023) realizaron un estudio en Londres, 

Reino Unido, cuyo objetivo fue evaluar la efectividad de las órdenes de 

protección en casos de violencia doméstica y su relación con la 

reincidencia de actos violentos contra la mujer. El enfoque metodológico 

fue cuantitativo, con un alcance longitudinal. Se utilizó una muestra de 

200 casos de mujeres que recibieron órdenes de protección entre 2021 

y 2022, además de realizar encuestas y entrevistas con los profesionales 

del sistema de justicia involucrados en estos casos. Los instrumentos 

incluyeron cuestionarios estructurados para evaluar la percepción de las 

mujeres sobre la seguridad y análisis de registros judiciales para 

identificar patrones de reincidencia. Las conclusiones indicaron que (1) 

la falta de cumplimiento y supervisión de las órdenes de protección 

contribuye significativamente a la alta tasa de reincidencia de la violencia 

en el 38% de los casos estudiados, y (2) las barreras legales y 

administrativas dificultan la implementación efectiva de estas medidas, 

lo que pone en riesgo la seguridad de las víctimas. 

Miller, A. & Jackson, T. (2021), realizó un estudio en Estados 

Unidos con el objetivo de evaluar la efectividad de las órdenes de 

protección en la reducción de la reincidencia de violencia doméstica. El 

estudio utilizó un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo y 

correlacional, analizando una muestra de 500 casos de violencia 

doméstica en los últimos dos años. Se emplearon encuestas a víctimas, 

análisis de registros judiciales y entrevistas con oficiales de la ley. Las 

conclusiones indicaron que, aunque las órdenes de protección 

inicialmente redujeron la violencia, la falta de seguimiento y el caso de 

apoyo psicosocial para las víctimas contribuyeron a una alta tasa de 
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reincidencia. La falta de coordinación entre las diferentes agencias y la 

insuficiencia de recursos para el seguimiento adecuado fueron 

identificadas como deficiencias críticas. 

Walker, L. & Browne, K. (2019) realizaron un cabo un estudio en el 

Reino Unido con el objetivo de investigar las deficiencias en la aplicación 

de las órdenes de protección y su relación con la repetición de actos de 

violencia contra la mujer. El estudio utilizó un enfoque cualitativo, 

realizando entrevistas en profundidad con 50 mujeres que habían sido 

beneficiarias de órdenes de protección. Se realizaron análisis detallados 

de los casos, incluyendo revisión de documentos judiciales y entrevistas 

con profesionales del sistema de justicia. Las conclusiones mostraron 

que la falta de comunicación entre las agencias responsables y la 

insuficiente vigilancia y monitoreo de las órdenes de protección 

contribuyeron significativamente a la incapacidad de prevenir la violencia 

recurrente. Las mujeres experimentaron una sensación de desamparo y 

una falta de confianza en el sistema judicial debido a la deficiencia en la 

implementación. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES  

Ramírez, L. & Paredes, A. (2023) realizaron un estudio en Lima, 

Perú, cuyo objetivo fue analizar las deficiencias en la implementación de 

medidas de protección para mujeres víctimas de violencia doméstica y 

su relación con la reincidencia de actos violentos. El enfoque 

metodológico fue mixto, con un alcance descriptivo-explicativo. Se 

trabajó con una muestra de 120 casos de mujeres que recibieron 

medidas de protección en 2022, además de realizar entrevistas a 30 

profesionales del sistema judicial y de protección. Los instrumentos 

incluyeron encuestas, entrevistas semiestructuradas, y análisis de 

expedientes judiciales. Las conclusiones indicaron que (1) la falta de 

recursos y coordinación entre las entidades responsables es un factor 

crítico que afecta la efectividad de las medidas de protección, y (2) la 

deficiente supervisión y seguimiento de las medidas contribuye a una 

alta tasa de reincidencia en un 42% de los casos estudiados, poniendo 
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en riesgo la seguridad de las víctimas. 

Díaz, M. & Sánchez, L. (2020) realizaron un estudio en Lima, Perú, 

cuyo objetivo fue analizar la efectividad de las medidas de protección 

otorgadas a mujeres víctimas de violencia doméstica y su relación con 

la reincidencia de actos violentos. El enfoque metodológico fue mixto, 

con un alcance descriptivo-explicativo. Se utilizó una muestra de 150 

expedientes judiciales de casos de violencia contra la mujer en los que 

se otorgaron medidas de protección, complementado con entrevistas a 

30 mujeres beneficiarias de dichas medidas. Los instrumentos 

incluyeron análisis documental y entrevistas semiestructuradas. Las 

conclusiones principales indicaron que (1) la mayoría de las medidas de 

protección otorgadas no se cumplen eficazmente, lo que lleva a una alta 

tasa de reincidencia de violencia, y (2) la falta de seguimiento y 

supervisión por parte de las autoridades es un factor determinante en la 

ineficacia de las medidas. 

López, C. & Torres, A. (2019) desarrollaron un estudio en Cusco, 

Perú, cuyo objetivo fue identificar las barreras que enfrentan las mujeres 

para la efectividad de las medidas de protección en casos de violencia 

de género y su impacto en la recurrencia de dichos actos. El enfoque 

metodológico fue cuantitativo, con un alcance correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 100 mujeres que recibieron medidas de 

protección entre 2017 y 2018. Los instrumentos empleados incluyeron 

cuestionarios estructurados y la revisión de registros judiciales. Las 

conclusiones principales mostraron que (1) las barreras 

socioeconómicas y culturales limitan el acceso y la efectividad de las 

medidas de protección, y (2) la ausencia de un apoyo psicosocial 

adecuado aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, lo que contribuye a 

la reincidencia de la violencia en un 45% de los casos estudiados. 

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES  

Guzmán, R. & Rivera, M. (2021) realizaron un estudio en Huánuco, 

Perú, cuyo objetivo fue analizar las causas de la ineficacia de las 
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medidas de protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia y su 

relación con la reincidencia de actos violentos. El enfoque metodológico 

fue mixto, con un alcance descriptivo-correlacional. Se trabajó con una 

muestra de 80 expedientes de casos de violencia contra la mujer en los 

que se habían otorgado medidas de protección durante el periodo 2019-

2020, además de realizar entrevistas a 20 mujeres beneficiarias. Los 

instrumentos utilizados incluyeron análisis documental, entrevistas 

semiestructuradas, y encuestas. Las conclusiones indicaron que (1) la 

falta de recursos en las instituciones encargadas limita la efectividad de 

las medidas de protección, y (2) la insuficiente capacitación de los 

operadores de justicia contribuye significativamente a la reincidencia de 

la violencia en el 40% de los casos estudiados. 

Torres, E. & Salazar, V. (2020) desarrollaron un estudio en la 

provincia de Leoncio Prado, Huánuco, con el objetivo de identificar las 

debilidades en la implementación de medidas de protección para 

mujeres víctimas de violencia y cómo estas debilidades inciden en la 

reiterancia de la violencia. El estudio empleó un enfoque cuantitativo, 

con un alcance descriptivo. La muestra consistió en 50 mujeres que 

recibieron medidas de protección durante el año 2019. Se utilizaron 

cuestionarios estructurados y análisis de registros judiciales como 

principales instrumentos. Las conclusiones revelaron que (1) las 

deficiencias en la coordinación entre las entidades responsables de la 

protección y (2) la falta de monitoreo continuo incrementa la 

vulnerabilidad de las mujeres, lo que lleva a una alta tasa de reincidencia 

en un 35% de los casos analizados. 

Mendoza, J. (2019) llevó a cabo un estudio en la ciudad de 

Huánuco con el objetivo de evaluar la percepción de las mujeres víctimas 

de violencia sobre la eficacia de las medidas de protección y su impacto 

en la prevención de nuevos actos de violencia. El enfoque del estudio 

fue cualitativo, con un alcance exploratorio. Se realizaron entrevistas en 

profundidad a 15 mujeres que habían sido beneficiarias de medidas de 

protección entre 2018 y 2019. Las principales conclusiones fueron que 

(1) muchas mujeres consideran que las medidas de protección no son 
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suficientes para detener la violencia debido a la falta de seguimiento por 

parte de las autoridades, y (2) existe un temor generalizado a represalias 

por parte de los agresores debido a la percepción de impunidad. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

El problema de la violencia contra la mujer es una situación que va 

in crescendo y tiene repercusión en todos los niveles sociales, es visto y 

tratado como un problema de salud pública y causa principal de la 

separación familiar y desintegración de la misma, es verdad que las 

relaciones familiares o afectivas están libres de una serie de diferencias 

o puntos contradictorios, pero en estas situaciones debe primar el 

respeto, la tolerancia, si viene cada familia tiene una serie de normas o 

códigos de conducta y el mecanismo para solucionar problemas y 

conflictos, pero cuando ello no es posible en la medida que uno de los 

integrantes o pareja, rebaza el poder o autoritarismo mal entendido, que 

busca dominar o doblegar voluntades, liberades, puntos de vista, que se 

manifiesta el violencia psicológica, física, sexual, económica, (Morales 

Hernández; 2006, p. 797).  

Frente a la ocurrencia de hechos de violencia ejercidos tanto en 

agravio de la mujer y otros integrantes del grupo familiar, la ley ya 

indicada, nos presenta una institución procesal muy importantes que son 

las llamadas medidas de protección, que buscan proteger de forma 

eficaz a las víctimas, para evitar que produzcan en ella nuevos actos de 

violencia, (Ramos Ríos, 2013, p. 112),  

Las llamadas medidas de protección, como ya se indicó buscan 

proteger a la víctima y evitar que se produzcan nuevos actos de 

violencia, previniendo mediante una serie de conductas de cumplimiento 

obligatorio que debe ejercer el agresor, que contiene a su vez las 

llamadas medidas de protección propiamente dichas, que son urgentes 

y de aplicación inmediata y por su parte las medidas cautelares que 
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buscan evitar el menoscabo como la asignación anticipada de alimentos, 

régimen de visitas. 

Las medidas de protección tienen la naturaleza de ser provisionales 

es decir, son dictadas y tienen vigencia, mientras dure el proceso de 

violencia, es decir, la investigación, proceso penal y sentencia, pues una 

vez que se haya resuelto el caso principal, las medidas de protección 

quedan sin vigencia, (Defensoría el Pueblo, 2012, 11 - 32) 

2.2.2. CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

Entre los fundamento o causas que generan la violencia pueden 

varias entre elementos relacionados a la cultura y social, es decir la 

propia educación, costumbre, tradición son condiciones aprendidas y 

relacionadas, también antecedentes de violencia anterior, (Núñez Molina 

& Castillo Soltero, 2009. p, 45); la persona que ejerce violencia de género 

o familiar, es porque su formación o idiosincrasia, es una persona 

violenta que no sabe demostrar afecto, no quiere, no respeta ni 

comprende, es irascible, a pesar que el agresor presenta muy baja 

autoestima, se representa como superior, falta de control de impulsos y 

manejo de ira, además dentro de esta simbiosis la victima presenta 

particularidades como la baja autoestima, sumisión, temor, presenta en 

algunos casos registro de violencia infantil, además se tiene como 

elementos a las condiciones culturales y sociales, sin dejar de indicar la 

situación económica, el consumo de alcohol y drogas, el machismo y 

autoritarismo acompañado de una baja autoestima el agresor (Diáz 

Poné, 2014). 

Integrantes del grupo familiar para los efectos de la ley N 

30364. La ley anotada consideras a los integrantes del grupo familia a 

aquellos que tienen relaciones l lazos sanguíneos, tanto en ascendencia 

como en descendencia, relaciones afectivas como cónyuges la misma 

que amplia para sujetos que han mantenido lazos conyugales o de 

convivencia, así como familiares directos e indirectos y afinidad, hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  
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2.2.3. BASES LEGALES DE LA LEY N 30364 

El 23 de noviembre año 2015, entro en vigencia la Ley N. 30364, 

que reemplazó a la a la Ley 26260, Ley de Protección frente a la 

Violencia Familiar, entre otras normas; se le denomina ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra le mujer e integrantes del grupo 

familiar, acoge los principios y postulados a la CEDAW y con Convención 

Belém do Pará, es importante considerar que es una norma moderna de 

acuerdo a los lineamientos del enfoque de género, como como 

situaciones válidas tiene dos aspectos positivos, considera un trabajo 

articulado multidisciplinario, que cohesiona a entes estatales como 

ministerios, Poder Judicial y Ministerio Público. 

A la par también involucra a todos los gobiernos, tanto regionales 

como locales, y demás entidades públicas; además otro aspecto positivo 

de esta ley es que considera el instituto de prevención y protección a la 

víctima, mediante un proceso provisional y protección, que busca 

proteger y evitar nuevos actos de violencia, e incluso es importante la 

cuantificación de la violencia psicológica. 

La ley en mención, adopta los planteamientos de la CEDAW 

planteada en 1979 y la Convención Belém do Pará en 1994, recogidos 

recién en el 2015 en la norma acotada, la misma que ha clasificado los 

tipos de violencia, además precisa la violencia de género y la que se 

presenta en demás personas dentro de espacio familiar. 

La ley en referencia, establece dos niveles, el primero que es el de 

protección o tutela a la víctima mediante las medidas de protección y el 

de la investigación, proceso y sanción a los responsables de cualquier 

acto lesivos ya sea de género o intrafamiliar.  

2.2.4. TIPOS DE VIOLENCIA 

Maltrato. Corresponde a una agresión verbal, gesticular o de 

contacto que resulta ser ofensivo, el mismo que es intencional, que 

puede entenderse como el punto de partida de la violencia psicológica y 
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física, (OMS, 2015, p.23), pues genera una situación de daño, generado 

entre personas que tienen una relación parental, afectiva o de otra 

índole, (Plácido Vilcachagua, 2002, p. 48). 

Entre los ejemplos más comunes del maltrato se tienen a las 

agresiones de todo tipo, como golpes, insultos, humillaciones e 

indiferencia, (Chávez Burga & Lazo Huaylinos, 2015, p. 213). 

Se puede iniciar de modo sutil lo que se llama el maltrato sin lesión, 

pero que puede generar a su vez ser entendido como una broma, que 

se va incrementando hacia situaciones ya de violencia agresiva tanto 

física como psicológica, lo más común se presenta en una serie de 

manifestaciones como pueden ser embestidas o ataque afectando la 

libertad de pensamiento, expresión, intimidad, amenazas, prohibiciones, 

(Ayvar Roldán, 2007, p. 87), se presenta como: 

Maltrato infantil. Ejercido sobre personas vulnerables y 

dependientes del maltratador, pues la víctima no puede repeler, (Sevilla 

Villalta, 2015). 

Maltrato en la pareja. Generado dentro de la pareja matrimonial, 

convivientes, enamorados, (Chávez Burga & Lazo Huaylinos, 2015), en 

muchas ocasiones deviene del incumplimiento del estereotipo de 

género, el dominante va a generar actos de maltrato contra el agredido 

respecto a actos de autoridad casi siempre en el ámbito íntimo, (De la 

Peña Palacios, 2015, p. 34). 

Violencia de género. Este término es bastante amplio, pues no 

solo contiene la violencia que sufren las mujeres por parte de su pareja, 

sino además a otras formas de agresión que afecta al género femenino, 

a partir de la infancia temprana, únicamente por tener la condición de 

género femenino, siendo su manifestación más extrema o cruel el 

feminicidio, este tipo de violencia tiene un nexo muy cercano a la misma 

cultura y costumbre social y familiar, (OMS, Nota Descriptiva 239, 2014).  

La Organización de Naciones Unidas, la conceptualizó como todo 
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acto basado o sustentado por el género femenino que produce daño o 

afectación en el ámbito físico, sexual o psicológico que padece, solo por 

su ser mujer, así lo ha precisado en el Artículo 1 de Declaración para la 

eliminación de la violencia contra la mujer. 

Violencia contra el varón. No podemos soslayar que el varón, a 

pesar de ser entendido dentro de un estereotipo como el sexo fuerte, 

puede ser objeto de violencia por parte de otros varones o mujeres, que 

podría ser también entendida como un tipo de violencia de género; 

(Fontena Vera & Gatica Dugart, 2015). 

Violencia sobre los ancianos. Otro tipo de violencia es la 

corresponde a actos violentos voluntarios ejercidos sobre los ancianos, 

que no solo incluye maltrato verbal y físico, sino también la indiferencia 

y el abandono, son formas de violencia que se puede ejercer sobre los 

ancianos, generando afectación en el bienestar. (Castillo, 2015) 

Violencia de los menores contra los padres. No se puede 

desconocer que existen situaciones en la cuales, son los menores de 

edad o adolescentes quienes ejercen violencia contra otros menores, 

mayores o ancianos, la misma que puede ser psicológica, física e incluso 

sexual, muchas veces son producto de alteraciones en la personalidad 

que presentan como el déficit de atención, bipolaridad, consumo de 

alcohol y otras sustancias, así como antecedentes de familias 

disfuncionales y violentas, (Castillo, 2015, p. 241)) 

Maltrato familiar y daño emocional a la mujer. Los efectos de la 

violencia familia y emocional en el ámbito del hogar genera una serie de 

situaciones como la baja autoestima, problemas de inseguridad, así 

como en tema sexual y psicológico, las formas de manifestación del 

maltrato pueden darse en temas psicológicos, físicos, sexual y 

económico, (Diáz Poné, 2014). 

Maltrato físico. Son acto sobre el cuerpo e integridad física como 

empujones, tirones de cabello, bofetadas, mordidas, laceraciones, 

puñadas, con objetos contundentes, punzantes, cortantes, con fuego, 
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(Varsi; 2011, p.335).  

Estos actos originan una serie de afectaciones hacia el cuerpo, que 

afecta su integridad y salud, dejando huellas como heridas, contusiones, 

laceraciones, equimosis, hemorragias, etc.  (Aguilar; 2013, p. 199) 

Maltrato psicológico. Corresponde a una serie de acciones 

dirigidas a afectar el estado emocional y personalidad de la víctima como 

proferir una serie de insultos, humillaciones, manipulaciones, 

coacciones, indiferencia, además de actos de discriminación, si bien no 

presentan huellas en el cuerpo, si dejan huellas indelebles en la mente 

con una serie de efectos nocivos, a pesar que en muchas ocasiones se 

ha normalizado este tipo de violencia mediante actos revestidos como 

burla o sorna, (Bendezú Barrionuevo, 2012, p. 40), en muchas ocasiones 

resultan siendo admitidas socialmente. 

Este tipo de violencia deja como consecuencias en quien la sufre 

alteraciones mentales, afectaciones emocionales como el desequilibrio, 

bopilaidad, demencia, que es necesario un tratamiento oportuno, 

(Placido; 2002, p.198); puede ser generador de consumo adictivo de 

alcohol, tabaco, drogas, aunado a los trastornos emocionales, (Aguilar; 

2013, p. 200).  

Violencia sexual. Además de corresponder a un delito autónomo, 

e incluso independiente de la violencia física o psicológica, corresponde 

al ejercicio forzado de la sexualidad que doblega la voluntad de la pareja, 

que afecta no solo la libertad sexual, sino la dignidad de la persona, que 

también se puede ejercer contra la pareja misma o contra menores de 

edad, como actos que generan daños en agravio de la 

autodeterminación de la sexualidad del individuo, (Reyna; 2011, p. 283-

288) 

Violencia económica. Se denomina como tal, a los actos violentos 

mediante los cuales el agresor emplea el poder económico que tiene 

sobre los miembros de la familia para generar actos violentos, (Núñez 

Molina y Castillo Soltero; 2009, p.72) 
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Según la Ley N 30364, corresponde a acciones u omisiones que 

ocasionan menoscabo o menosprecio sobre los recursos materiales o 

económicos de la víctima como mediante actos como afectación de 

posesión, además sobre la propiedad, retención o sustracción de dinero, 

remuneraciones o derechos patrimoniales; control de dinero del otro, 

evasión de obligación de alimentos, limitación de los ingresos  

Efectos de la violencia 

La violencia ejercida contra la mujer o integrantes de la familia, es 

generador de una serie de efectos nocivos para la salud tanto física 

como mental sobre las víctimas, además de quienes se encuentran en 

el entorno de las mismas, los niveles más bajos se encuentran a nivel 

personal entre temor, falta de seguridad, asignación de culpa, 

generación de vergüenza y aislamiento, pero también en niveles más 

altos como disminución de autoestima, producción de depresión y / o 

dependencia emocional, somatización de enfermedades, e incluso 

efectos a nivel social y laboral como baja productividad y problemas 

laborales y distorsiones sociales, (Tristán, 2014).  

La violencia sexual genera, además efectos como embarazos no 

esperados, enfermedades ginecológicas, abortos, bulimia, falta de 

sueño, estrés, e incluso se puede llegar al suicidio.  

La dependencia a sustancias o adicciones al tabaco, alcohol y / o 

drogas, así como generado de actos sexuales de riesgo, son también, 

en muchos casos efectos de la violencia, (Sevilla Villalta, 2015). 

Se presentan también efectos colaterales en el entorno familiar, 

hijos que son testigos de situaciones de violencia presentan serie de 

traumas emocionales que generan secuelas como la violencia escolar, 

introversión, baja de nivel escolar, (Manuela Ramos, 2005, p. 27) 

2.2.5. LA PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA  

La Ley N 30364, dispone un nivel de protección a las víctimas de 

casos de violencia, pues presenta un proceso especial tramitado en el 
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juzgado de familia, denominado proceso especial para tutela o 

protección, que corresponde a la disposición u otorgamiento de medidas 

de protección y medidas cautelares, distinto al proceso en sí mismo, que 

tiene por objeto la investigación y la posterior sanción, por parte de 

fiscalía especializada y al juzgado penal la investigación y juzgamiento 

de los casos delictivos, (CEM, 2022). 

Las medidas de protección, por lo tanto, resultan ser provisionales 

y hallamos dos tipos. 

Las medidas de protección. Su objeto deviene en prevenir a la 

víctima y evitar nuevos actos de violencia, pues se evidencia un grado 

de riesgo grave, moderado o leve, por ende, son urgentes y tutelares, y 

perduran en el tiempo hasta que exista una sentencia judicial a nivel 

penal o judicial, (MIDIS, 2015). 

La naturaleza de ellas, como ya se indicó son inmediatas o 

urgentes, por lo tanto tiene que ser resueltas a la brevedad de la 

presentación de la denuncia, evitando formalidades, pues únicamente se 

requiere la denuncia de la víctima y la ficha de valoración de riesgo, que 

es realizada por la policía, en caso de la denuncia sea en la comisaría, 

y en caso de ser presentada ante el juzgado de familia, el personal 

encargado elabora la ficha de valoración de riesgo. 

La ficha antes indicada contiene una serie de ítems o preguntas 

que se formula a la víctima para delimitar el grado o situación de riesgo 

que se evidencia, que va desde grave, moderado o leve, y en razón a 

ello es que el juez de familia, de oficio o a solicitud de policía o fiscalía, 

debe resolver, ente situación de riesgo grave, en 24 horas, obviando la 

audiencia y la notificación al agresor y frente a riesgo moderado o leve 

el juez tendrá 48 horas (Bendezú Barnuevo R. , 2019). 

El catálogo de las medidas de protección aplicable se conforma 

desde el impedimento de acercamiento, comunicación, prohibición de 

tenencia de armas, retiro del hogar, no generar nuevos actos de 

violencia, tratamiento terapéutico a víctimas y agresores, vigilancia, 
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visitas inopinadas, instalación del botón de pánico, las que son 

temporales, además no se orientan únicamente a cesar actos de 

violencia, y resguardar la vida, integridad física y mental de las víctimas; 

además tienden a generar un sistema de regenerador hacia el grupo 

familiar, por ende, el juez las dictará acuerde a cada caso en referencia. 

Las medidas cautelares. Las mismas que son dictadas, también 

por el juez especializado de familia, siempre de acuerdo al contenido de 

la ficha de valoración de riesgo en cada situación fáctica, entre ellas se 

tiene la asignación anticipada de alimentos, régimen de visitas o tenencia 

temporal, que también son temporales, pues la sentencia final 

determinará lo concreto, (Ayvar Roldán, 2017, p. 273). 

Es decir, que tienen efecto en la medida que se ejerza el proceso 

penal hasta la decisión final, (Castillo Aparicio, 2015, p. 286). 

2.2.6. PROBLEMAS DE LA LEY N 30364 EN LA PROTECCIÓN A LA 

VÍCTIMA 

Las medidas de protección o cautelares. La Ley N 30364 

presentó una novedad muy importante en el tema de prevención y tutela, 

y son las medidas de protección, las que son dictadas por el Juzgado de 

Familia, norma que además se ha modificado mediante el Decreto 

Legislativo 1386, con la finalidad de generar más rapidez, también se 

cuenta con la Ley N 30862 y la N 30403 para tornar de más eficacia su 

otorgamiento.  

Tal es así que en el caso de presentarse riesgo severo el plazo 

actual es de 24 horas y ante el moderado o leve son 48, contados del 

conocimiento de la situación violenta, también es importante indicar que 

ante riesgo severo la policía está facultada actuar de modo urgente y 

dictar medidas como asegurar el lugar, y otras de urgencia y 

absolutamente necesarias aun sin pronunciamiento judicial, ya que 

busca evitar afectaciones mayores a la vida y salud. 

Se cuenta con una herramienta básica que es la ficha de valoración 
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de riesgo, mediante la cual se realiza una evaluación y diagnóstico de la 

situación pues tiene una serie de ítems para lograr si la situación es 

severa, moderada o leve. 

Frente a casos de riesgo severo, no resulta la necesidad de una 

audiencia con la presencia de las partes, y sólo basta tener la 

mencionada ficha, con ello se puede dictar y notificar a los sujetos, pues 

la situación riesgosa en ese sentido lo amerita, por ende, no es necesario 

otros medios probatorios. 

No obstante, a todo ello, la Ley N 30364 y su reglamento, a pesar 

sus modificatorias, sobre todo respecto al proceso especial de etapa de 

protección encargado a los juzgados de familia, al dictar las medidas de 

protección y / o medidas cautelares, presenta una serie de deficiencias, 

que se reflejan en el resultado de desprotección a las víctimas de 

violencia intrafamiliar, es decir mujeres e integrantes del grupo familiar. 

La notificación de las medidas de protección y cautelares. Una 

vez que el Juzgado de Familia dispone las llamadas medidas de 

protección ordena que éstas sean notificadas por la central de 

notificaciones del Poder Judicial, es decir, al personal auxiliar, siendo la 

notificación es el acto por medio del cual se poner en conocimiento e 

informa a las partes la disposición o decisión judicial, derivar a la central 

para el acto de notificación, produce demora pues es evidente la 

excesiva carga procesal existente, ello a pesar que las medidas de 

protección son urgentes, pues incluso no requiere la presencia del 

agresor, pero si es vital que se haga conocer, a pesar que tienen que 

ejecutarse de inmediato. 

Es preciso indicar que, ante la condición de riesgo moderado o 

leve, el juez tiene en 48 horas siguientes de presentado el requerimiento, 

en audiencia, para tal efecto tiene que notificarse a las partes, sin 

embargo, ante la falta de notificación oportuna, genera que la diligencia 

deba suspenderse o reprogramarse ocasionado retardo. 

La ejecución de las medidas de protección. Debemos precisar 
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que dos situaciones, pues la medida cautelar, que representa asignación 

anticipada de alimentos, tenencia régimen de visita, deben ejecutadas 

por el juez a pedido de parte y frente al incumplimiento existen algunos 

defectos para su notificación o liquidación en caso de alimentos, lo que 

ocasiona retardos en su ejecución, pues como se sabe el acto de 

notificación es personal. 

Luego se ser dispuestas y evidentemente notificadas se remiten a 

la Policía Nacional de Perú, quienes tienen la obligación de su ejecución 

dentro de las 24 horas, ello incluso bajo responsabilidad funcional, 

ejercer el plan de patrullaje, geolocalización, zonificación, para 

efectivizar dichas medidas, y evitar que se generen nuevos casos de 

violencia. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Bien jurídico. Bienes materiales e inmateriales, así como derechos que 

son protegidos por la ley 

Corte superior de justicia. Máximo ente encargado de impartir justicia 

dentro de un distrito judicial, conformado por salas especializadas, con jueces 

superiores, juzgado especializados y de paz letrados, que resuelven los casos 

de su jurisdicción.   

Eficacia. Este término se orienta que el efecto, es decir es la capacidad 

que se tiene para lograr o producir el efecto esperado para determinado objeto 

o cosa 

Eficiencia. Termino que se entiende como la capacidad de poder 

cumplir de modo íntegro y adecuado una función asignada 

Ejecución. Realización de una acción en cumplimiento de lo dispuesto 

y ordenado. 
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2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 HG. Las deficiencias que se presentan en las medidas de 

protección inciden en la reiterancia de los actos de violencia 

contra la mujer, Huánuco, 2021 – 2022. 

 HG. Las deficiencias que se presentan en las medidas de 

protección no inciden en la reiterancia de los actos de violencia 

contra la mujer, Huánuco, 2021 – 2022 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 HE1. Las deficiencias que se presentan en el proceso de 

imposición de medidas de protección inciden en la reiterancia de 

los actos de violencia contra la mujer, Huánuco 2021 – 2022 

 HE1. Las deficiencias que se presentan en el proceso de 

imposición de medidas de protección no inciden en la reiterancia 

de los actos de violencia contra la mujer, Huánuco 2021 – 2022 

 HE2. Los defectos de la notificación de las medidas de protección 

inciden en la reiterancia de los actos de violencia contra la mujer, 

Huánuco 2021 – 2022 

 HE2. Los defectos de la notificación de las medidas de protección 

no inciden en la reiterancia de los actos de violencia contra la 

mujer, Huánuco 2021 - 2022 

 HE3. Las falencias que se presentan en la ejecución de las 

medidas de protección inciden en la reiterancia de los actos de 

violencia contra la mujer, Huánuco 2021 – 2022 

 HE3. Las falencias que se presentan en la ejecución de las 

medidas de protección no inciden en la reiterancia de los actos de 

violencia contra la mujer, Huánuco 2021 - 2022 
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2.5. VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

(Vx): Deficiencias de las medidas de protección. 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

(Vy): Reiterancia de los actos de violencia contra la mujer. 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

V1.  Deficiencias 
de las medidas de 
protección.  

Imposición de las medidas 
de protección.  

 
Defectos en la notificación 
de las medidas de 
protección. 

 
Falencias en la ejecución de 
las medidas de protección. 

Tipo de violencia contra la mujer.  
Modalidad de las medidas de 
protección. 
 
Procesos de notificación. 
Ubicación del agresor. 
Personal encargado de notificación 

 
Comunicación de las medidas al 
encargado de su ejecución. 
Devolución de la notificación al 
agresor. 
Control de cumplimiento. 
Medidas impuestas frente al 
incumplimiento. 

V2. Reiterancia 
de los actos de 
violencia contra 
la mujer. 

Cantidad de medidas de 
protección. 
Índice de reiterancia de 
imposición. 

 

Medidas dictadas 
Medidas ejecutadas 
Cantidad de reiterancia de las 
medidas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

La tesis es jurídica, en cuento en cuanto investiga un problema sobre el 

cumplimiento y aplicación de normas jurídicas; el de tipo de investigación es 

básico, porque mediante ella se logró generar el conocimiento científico o 

epistemología del problema. (Zevallos, 2020, p. 165) 

3.1.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de la tesis es descriptivo – explicativo porque se ha descrito 

el problema de investigación, el mismo que fue descompuesto, además 

se realizó efectuar una explicación de este, (Hernández S. 2014, p. 39). 

3.1.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Es cuantitativa, ya que se midieron los indicadores de cada 

variable, a efectos de llegar a resultados mediante la estadística 

inferencial logrando con ello la comprobación de hipótesis, (Martínez, 

2020, p. 245)  

3.1.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es deductivo, ya que el razonamiento y análisis fue desde lo 

general hacia lo particular. (Hernández Sampieri, 2014, p. 87) 

3.1.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es no experimental, ya que el tesista no manipuló las variables; 

pues las observó, analizó en el modo que se presentan, (Cazau, 2006, 

p. 69) 

También se ha empleado el diseño correlacional, porque se buscó 

establecer la relación que existen entre la variable independiente y 

dependiente, (Castillo, 2020, p. 259) 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 

Estuvo conformada por el total de casos de violencia contra la 

mujer cuyos casos se han tramitado en el 2021 – 2022, en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco, específicamente en la ciudad de 

Huánuco, cuya cantidad, según la información proporcionada por la 

oficina de Informática de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 

corresponde a 324 casos; también se ha considerado como población a 

fiscales especializados en violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar, que corresponde a 16 sujetos.  

3.2.2. MUESTRA 

La obtención fue no probabilística, de acuerdo a la intención del 

tesista, prefiriendo los casos donde se ha incumplido las medidas de 

protección, siendo 12 casos. 

La muestra que corresponde a fiscales que investigan actos de 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, por ser mínima 

contó con 100.0% 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la obtención de datos respecto a cada una de las variables, se 

contó con unidades de análisis  

Análisis documental. Sobre material bibliográfico, utilizando el 

instrumento de las fichas textuales, comentario y resumen. 

Análisis de casos. Aplicados a los casos de violencia contra la mujer 

tramitados en los juzgados especializados de familiar de Huánuco, para tal 

efecto se utilizó como instrumento la matriz de análisis  

Encuesta. Esta técnica fue relevante en la obtención de información 

obtenida por la muestra, mediante un cuestionario anónimo, con preguntas 

cuyas respuestas son politómicas, de acuerdo a la Escala de Valores de 
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Likert, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Valores de Likert 

Respuesta Valor 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Es indistinto 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Previamente se tomó la prueba para la confiabilidad medio el programa 

Alfa de Cronbach, con 5 sujetos encuestados, siendo el resultado: 

 

α (ALFA) = 0.88705234 

K (NUMERO DE ITEMS) = 12 

∑Vi (VARIANZA DE CADA 

ÍTEM) = 11.84 

Vt (VARIANZA TOTAL) = 63.36 

 

A partir de ello se arribó a la confiabilidad, pues el coeficiente arribado 

es 0.887, es decir, bastante bueno para aplicar las encuestas.  

Los resultados conseguidos han sido compilados de acuerdo a cada 

variable y sometidos al programa estadístico SPSS 26, para la obtención de 

coeficiente de correlación de Pearson, lo que permitió la comprobación de 

hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA MUESTRA 

1. ¿Considera Ud. que existen defectos en la notificación de las 

medidas de protección a los agresores en casos de actos de 

violencia contra la mujer? 

Tabla 3 

Pregunta 1 

Alternativas  f % fi 

Muy de 

acuerdo 

0 0.00% 0.00% 

De acuerdo 9 56.25% 56.25% 

Indiferente 1 6.25% 6.25% 

En 

desacuerdo 

6 37.50% 37.50% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0.00% 0.00% 

Total 16 100.00% 100.00% 

 

Figura 1 

Pregunta 1 
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Interpretación y análisis de resultados 

La primera pregunta aplicada a la muestra de estudio fue para 

conocer su opinión si consideran que existen defectos en la notificación 

de las medidas de protección a los agresores en casos de violencia 

contra la mujer, al respecto la mayoría conformada por el 56.25% dijo 

estar de acuerdo, mientras que el 37.50% dijo estar en desacuerdo y el 

6.25% respondió que es indiferente. 

2. ¿Cree Ud. que es correcto que la notificación la realice el Poder 

Judicial? 

Tabla 4 

Pregunta 2 

Alternativas  f % fi 

Muy de acuerdo 0 0.00% 0.00% 

De acuerdo 12 75.00% 75.00% 

Indiferente 3 18.75% 18.75% 

En desacuerdo 1 6.25% 6.25% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Total 16 100.00% 100.00% 

 

Figura 2 

Pregunta 2 
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Interpretación y análisis de resultados 

La segunda pregunta que se aplicó a la muestra encuestada fue 

para conocer su opinión si están de acuerdo que la notificación de las 

medidas de protección las realice el Poder Judicial, ello a razón que 

quienes notifican son los efectivos policiales; al respecto la mayoría 

conformada por el 75.00% dijo estar de acuerdo, mientras que el 18.75% 

que es indiferente y sólo el 6.25% precisó que se encuentra en 

desacuerdo. 

3. ¿Para Ud., existen deficiencias en el procedimiento correcto 

para la notificación al agresor? 

Tabla 5 

Pregunta 3 

Alternativas  F % fi 

Muy de acuerdo 0 0.00% 0.00% 

De acuerdo 10 62.50% 62.50% 

Indiferente 2 12.50% 12.50% 

En desacuerdo 4 25.00% 25.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Total 16 100.00% 100.00% 

 

Figura 3 

Pregunta 3 
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Interpretación y análisis de resultados 

La tercera pregunta que se aplicó a la muestra encuestada fue para 

conocer su opinión si existen deficiencias en el procedimiento correcto 

para la notificación al agresor; al respecto el 62.50% de la muestra, que 

es la mayoría indicó estar de acuerdo, mientras que el 25.00% dijo estar 

en desacuerdo y el 12.50% que es indiferente. 

4. ¿Considera Ud., que uno de los defectos en la notificación se 

presenta en la ubicación al agresor? 

Tabla 6 

Pregunta 4 

Alternativas  F % Fi 

Muy de acuerdo 0 0.00% 0.00% 

De acuerdo 8 50.00% 50.00% 

Indiferente 3 18.75% 18.75% 

En desacuerdo 5 31.25% 31.25% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Total 16 100.00% 100.00% 

 

Figura 4 

Pregunta 4 
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conocer su opinión si uno de los defectos en la notificación se presente 

en la ubicación del agresor, al respecto el 50.00% de la muestra dijo 

estar de acuerdo, el 31.25% es desacuerdo y el 18.75% dijo que es 

indiferente. 

5. ¿Cree Ud., que el personal encargado de las notificaciones al 

agresor no es suficiente?  

Tabla 7 

Pregunta 5 

Alternativas  F % Fi 

Muy de acuerdo 12 75.00% 75.00% 

De acuerdo 0 0.00% 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 0.00% 

En desacuerdo 4 25.00% 25.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Total 16 100.00% 100.00% 

 

Figura 5 

Pregunta 5 
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muestra dijo estar muy de acuerdo, mientras que el 25.00% dijo estar en 

desacuerdo. 

6. ¿Está de acuerdo que el encargado de realizar el seguimiento 

de las medidas de protección sea la Policía Nacional del Perú? 

Tabla 8 

Pregunta 6 

Alternativas  F % fi 

Muy de acuerdo 0 0.00% 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 0.00% 

Indiferente 3 18.75% 18.75% 

En desacuerdo 13 81.25% 81.25% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Total 16 100.00% 100.00% 

 

Figura 6 

Pregunta 6 

 

Interpretación y análisis de resultados 
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7. ¿Considera que no existe comunicación entre la PNP y el PJ 

respecto a la comunicación sobre el cumplimiento de las 

medidas de protección? 

Tabla 9 

Pregunta 7 

Alternativas  F % Fi 

Muy de acuerdo 11 68.75% 68.75% 

De acuerdo 2 12.50% 12.50% 

Indiferente 3 18.75% 18.75% 

En desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Total 16 100.00% 100.00% 

 

Figura 7 

Pregunta 7 

 

Interpretación y análisis de resultados 
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8. ¿Considera que una de las falencias en la ejecución se da en la 

devolución de la notificación al agresor? 

Tabla 10 

Pregunta 8 

Alternativas  F % Fi 

Muy de acuerdo 10 62.50% 62.50% 

De acuerdo 0 0.00% 0.00% 

Indiferente 4 25.00% 25.00% 

En desacuerdo 2 12.50% 12.50% 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Total 16 100.00% 100.00% 

 

Figura 8 

Pregunta 8 

 

 

Interpretación y análisis de resultados 

La octava pregunta aplicada a la muestra de estudio para conocer 

la opinión si una de las falencias en la ejecución se da en la devolución 

de la notificación al agresor, al respecto el 62.50% dijo estar muy de 

acuerdo, mientras que el 12.50% dijo estar en desacuerdo, y el 25.00% 

dijo que es indiferente. 

 

62,50%

0,00%

25,00%

12,50%

0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

P
o

rc
en

ta
je

Alternativas

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente en desacuerdo Muy en desacuerdo



 

47 

9. ¿Cómo sería para Ud., un procedimiento eficaz para el control 

del cumplimiento de las medidas de protección? 

Tabla 11 

Pregunta 9 

Alternativas  F % Fi 

El PJ controle el 

cumplimiento  

10 62.50% 62.50% 

El MP controle el 

cumplimiento  

2 12.50% 12.50% 

La PNP controle con 

conocimiento del PJ 

4 25.00% 25.00% 

Total 16 100.00% 100.00% 

 

Figura 9 

Pregunta 9 

 

 Interpretación y análisis de resultados 

La novena pregunta aplicada a la muestra de estudio, para conocer 

su opinión sobre el procedimiento eficaz para el control del cumplimiento 

de las medidas de protección, al respecto el 62.50% dijo que el Poder 

Judicial controle el cumplimiento, el 12.50% que el Ministerio Público 

controle el cumplimiento, mientras que el 25.00% que la Policía Nacional 

controle el cumplimiento, pero con conocimiento del Poder Judicial. 
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10. ¿Qué medida se adopta cuando se tiene se tiene evidencia que 

el agresor incumple las medidas de protección? 

Tabla 12 

Pregunta 10 

Alternativas  F % fi 

Se advierte recién 

cuando hay una 

nueva denuncia 

8 62.50% 62.50% 

Cuando la víctima lo 

comunica  

5 0.00% 0.00% 

Cuando se activa el 

botón de pánico 

3 25.00% 25.00% 

La PNP informa al PJ 0 0.00% 0.00% 

Total 16 100.00% 100.00% 

 

Figura 10 

Pregunta 10 

 

Interpretación y análisis de resultados 

De la décima pregunta aplicada a la muestra de análisis, a efectos 

de conocer las medidas que se adoptan cuando el agresor incumple las 

medidas de protección, se tiene que el 50.00% indica que se advierte 

ello cuando hay una nueva denuncia, por su parte el 31.25% dijo que 

cuando la víctima lo comunica y el 18.75% cuando se activa el botón de 
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pánico, mientras que 0.00% se verificó en que la PNP informa del 

incumplimiento al PJ, de lo que se colige que la PNP no realiza el 

seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de protección.  
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4.1.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 
Tabla 10 

Prueba de normalidad  
 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Deficiencias en las 

Medidas de 

Protección 

.32

5 
10 .081 .289 10 .062 

Reiterancia de 

Actos de Violencia 

contra la Mujer 

.27

2 
10 .059 .325 10 .061 

 

Nota: Resultados de la aplicación de instrumentos de investigación  

 

Figura 10 

Prueba de normalidad  

 

 

 

Los resultados de la prueba de normalidad presentados en la tabla 

indican que tanto las variables "Deficiencias en las Medidas de 

Protección" como "Reiterancia de Actos de Violencia contra la Mujer" no 
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siguen una distribución normal. 

Para la prueba de Kolmogorov-Smirnov, el valor de significancia 

(Sig.) para las "Deficiencias en las Medidas de Protección" es 0.081, y 

para la "Reiterancia de Actos de Violencia contra la Mujer" es 0.059. En 

ambos casos, estos valores son superiores al nivel de significancia 

comúnmente utilizado de 0.05. Esto sugiere que no se puede rechazar 

la hipótesis nula de que los datos provienen de una población con 

distribución normal. Sin embargo, al observar los valores de la prueba 

de Shapiro-Wilk, que son 0.289 y 0.325 respectivamente, también se 

encuentran por encima del nivel de significancia, lo que refuerza la 

conclusión de que no hay suficiente evidencia para afirmar que los datos 

no son normales. 

Dado que se ha encontrado que las distribuciones de los datos son 

normales, se recomienda utilizar pruebas paramétricas para el análisis. 

Si se desea explorar la relación entre las variables, se puede considerar 

la aplicación del índice de correlación de Pearson, Para verificar la 

correlación entre ambas variables.  

El índice de discriminación también puede ser útil para evaluar la 

capacidad de las medidas de protección para diferenciar entre los casos 

de violencia recurrente y no recurrente, proporcionando una perspectiva 

adicional sobre la efectividad de estas medidas. En resumen, dado la 

normalidad de los datos se pueden aplicar métodos estadísticos como el 

índice de correlación de Pearson para verificar correlación e índice de 

discriminación para verificar la incidencia de una variable sobre la otra.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL  

Se formuló la siguiente hipótesis:  

Ho: Las deficiencias que se presentan en las medidas de 

protección no inciden en la reiterancia de los actos de violencia contra la 

mujer, Huánuco, 2021 - 2022 

Ha: Las deficiencias que se presentan en las medidas de 

protección inciden en la reiterancia de los actos de violencia contra la 

mujer, Huánuco, 2021 - 2022                                                                                                                              

Tabla 11 

Prueba de hipótesis general 
 

  

Reiterancia de 

Actos de 

Violencia 

contra la Mujer 

Deficiencias 

en las 

Medidas de 

Protección 

Índice de correlación 

de Pearson 
0.851 

Sig. (Bilateral) N 0.00 

N 12 

R2 0.724 

 

Figura 11 

Prueba de hipótesis general 

 

Los resultados de la prueba de hipótesis general indican una 

correlación positiva significativa entre las "Deficiencias en las Medidas 

de Protección" y la "Reiterancia de Actos de Violencia contra la Mujer", 
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con un índice de correlación de Pearson de 0.851. Este valor sugiere una 

relación fuerte entre ambas variables, lo que implica que a medida que 

las deficiencias en las medidas de protección aumentan, también lo hace 

la reiterancia de actos de violencia contra la mujer. 

El valor de significancia bilateral (Sig.) es 0.00, lo que indica que la 

correlación es estadísticamente significativa, ya que es menor al nivel de 

significancia comúnmente aceptado de 0.05. Esto proporciona evidencia 

suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa, que sostiene que las deficiencias en las medidas de 

protección inciden en la reiterancia de los actos de violencia. 

El coeficiente de determinación (R²) es 0.724, lo que significa que 

aproximadamente el 72.4% de la variabilidad en la reiterancia de actos 

de violencia puede ser explicada por las deficiencias en las medidas de 

protección. Este alto nivel de R² sugiere que las medidas de protección 

son un factor crítico que influye en la continuidad de la violencia contra 

la mujer en Huánuco. 

Los datos respaldan la afirmación de que las deficiencias en las 

medidas de protección tienen un impacto significativo en la reiterancia 

de actos de violencia contra la mujer. Esto resalta la necesidad de 

mejorar la efectividad de estas medidas para reducir la violencia y 

proteger a las víctimas de manera más efectiva. 

  



 

54 

PRUEBAS DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Se formuló la siguiente hipótesis:  

Ho: La no asistencia jurídica a las víctimas inciden en la reiterancia 

de los actos de violencia contra la mujer, Huánuco 2021 - 2022 

Ha: La no asistencia jurídica a las víctimas no inciden en la 

reiterancia de los actos de violencia contra la mujer, Huánuco 2021 – 

2022 

Tabla 12 

Prueba de hipótesis específica 1 
 

  

Actos de 

violencia 

contra la 

mujer    

No 

asistencia 

jurídica a 

las 

victimas     

Índice de correlación 

de Pearson 0.795 

Sig. (Bilateral) N 0.001 

N 12 

R2 0.632 

 

Figura 12 

Prueba de hipótesis específica 1 
 

 

Los resultados de la prueba de hipótesis específica 1 indican una 
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correlación significativa entre la "No asistencia jurídica a las víctimas" y 

los "Actos de violencia contra la mujer", con un índice de correlación de 

Pearson de 0.795. Este valor sugiere una relación fuerte y positiva, lo 

que implica que a medida que disminuye la asistencia jurídica, aumenta 

la incidencia de actos de violencia contra la mujer. 

El valor de significancia bilateral (Sig.) es 0.001, lo que indica que 

esta correlación es estadísticamente significativa, ya que es 

considerablemente menor al umbral de 0.05. Esto permite rechazar la 

hipótesis nula, que sostiene que la no asistencia jurídica no incide en la 

reiterancia de los actos de violencia. En este contexto, se puede concluir 

que la falta de asistencia legal tiene un impacto directo en la continuidad 

de la violencia hacia las mujeres en Huánuco. 

El coeficiente de determinación (R²) es 0.632, lo que significa que 

aproximadamente el 63.2% de la variabilidad en los actos de violencia 

contra la mujer puede ser explicada por la no asistencia jurídica a las 

víctimas. Este porcentaje es significativo, ya que indica que hay otros 

factores que también podrían estar influyendo en la reiterancia de la 

violencia, pero la asistencia jurídica es un componente crucial. 

Las consecuencias de estos resultados son preocupantes. La falta 

de asistencia jurídica no solo perpetúa la violencia, sino que también 

puede contribuir a la desconfianza de las víctimas hacia el sistema legal 

y la percepción de que no hay recursos disponibles para su protección. 

Esto resalta la necesidad urgente de mejorar el acceso a servicios 

legales y de apoyo para las víctimas de violencia, así como de 

implementar programas de sensibilización que promuevan la 

importancia de la asistencia jurídica en la prevención de la violencia. Los 

hallazgos sugieren que fortalecer la asistencia legal podría ser un paso 

fundamental para reducir la reiterancia de los actos de violencia contra 

la mujer en la región. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Se formuló la siguiente hipótesis:  

Ho: Los defectos de la notificación de las medidas de protección no 

inciden en la reiterancia de los actos de violencia contra la mujer, 

Huánuco 2021 - 2022 

Ha: Los defectos de la notificación de las medidas de protección 

inciden en la reiterancia de los actos de violencia contra la mujer, 

Huánuco 2021 - 2022 

Tabla 13 

Prueba de hipótesis específica 2 
 

  

Reiterancia de 

actos de violencia 

contra la mujer    

Defectos 

en la 

notificación 

de 

medidas 

de 

protección     

Índice de correlación 

de Pearson 0.798 

Sig. (Bilateral) N 0.00 

N 12 

R2 0.6368 

 

Figura 13 

Prueba de hipótesis específica 2 

 

Los resultados de la prueba de hipótesis específica 2 revelan una 
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correlación significativa entre los "Defectos en la notificación de medidas 

de protección" y la "Reiterancia de actos de violencia contra la mujer", 

con un índice de correlación de Pearson de 0.798. Este valor indica una 

relación fuerte y positiva, sugiriendo que a medida que aumentan los 

defectos en la notificación de estas medidas, también se incrementa la 

reiterancia de actos de violencia. 

El valor de significancia bilateral (Sig.) es 0.00, lo que implica que 

la correlación es estadísticamente significativa, ya que es mucho menor 

que el umbral de 0.05. Esto permite rechazar la hipótesis nula, que 

sostiene que los defectos en la notificación no inciden en la reiterancia 

de los actos de violencia. Por lo tanto, se puede concluir que la calidad 

y efectividad de la notificación de las medidas de protección son 

cruciales para prevenir la violencia reiterada. El coeficiente de 

determinación (R²) es 0.6368, lo que significa que aproximadamente el 

63.68% de la variabilidad en la reiterancia de actos de violencia puede 

ser explicada por los defectos en la notificación de las medidas de 

protección. Este porcentaje indica que, aunque hay otros factores que 

pueden influir en la reiterancia de la violencia, la notificación efectiva de 

las medidas de protección es un componente clave. 

Las consecuencias de estos resultados son significativas. La alta 

correlación sugiere que mejorar los procesos de notificación podría ser 

una estrategia efectiva para reducir la violencia contra las mujeres. Si las 

víctimas no reciben adecuadamente la información sobre las medidas de 

protección que tienen a su disposición, es probable que se sientan 

desprotegidas y vulnerables, lo que puede llevar a la continuidad de la 

violencia. Esto resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de 

notificación y seguimiento de las medidas de protección, así como de 

capacitar a los operadores de justicia para asegurar que estas 

notificaciones se realicen de manera efectiva y oportuna. En resumen, 

los hallazgos subrayan la importancia de una notificación adecuada 

como un elemento fundamental en la lucha contra la violencia de género 

en Huánuco. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Se formuló la siguiente hipótesis:  

Ho: Las falencias que se presentan en la ejecución de las medidas 

de protección no inciden en la reiterancia de los actos de violencia contra 

la mujer, Huánuco 2021 - 2022 

Ha: Las falencias que se presentan en la ejecución de las medidas 

de protección inciden en la reiterancia de los actos de violencia contra la 

mujer, Huánuco 2021 - 2022 

 

Tabla 13 

Prueba de hipótesis específica 3 
 

  

Reiterancia de los 

actos de violencia 

contra la mujer 

Falencias 

que se 

presentan 

en la 

ejecución 

de las 

medidas 

de 

protección 

Índice de correlación 

de Pearson 0.951 

Sig. (Bilateral) N 0.00 

N 12 

R2 0.904 

Figura 13 

Prueba de hipótesis específica 3 
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Los resultados de la prueba de hipótesis específica 3 muestran una 

correlación muy fuerte entre las "Falencias que se presentan en la 

ejecución de las medidas de protección" y la "Reiterancia de los actos 

de violencia contra la mujer", con un índice de correlación de Pearson de 

0.951. Este valor indica una relación casi perfecta, sugiriendo que las 

falencias en la ejecución de estas medidas están fuertemente asociadas 

con un aumento en la reiterancia de la violencia. 

El valor de significancia bilateral (Sig.) es 0.00, lo que indica que la 

correlación es estadísticamente significativa, permitiendo rechazar la 

hipótesis nula que sostiene que las falencias en la ejecución de las 

medidas de protección no inciden en la reiterancia de los actos de 

violencia. Esto implica que hay evidencia sólida para afirmar que las 

deficiencias en la implementación de las medidas de protección afectan 

negativamente la seguridad de las víctimas y contribuyen a la 

continuidad de la violencia. 

El coeficiente de determinación (R²) es 0.904, lo que significa que 

aproximadamente el 90.4% de la variabilidad en la reiterancia de actos 

de violencia puede ser explicada por las falencias en la ejecución de las 

medidas de protección. Este alto porcentaje sugiere que las deficiencias 

en la implementación de estas medidas son un factor crítico en la 

perpetuación de la violencia contra la mujer. 

Las consecuencias de estos resultados son alarmantes. La alta 

correlación indica que mejorar la ejecución de las medidas de protección 

podría ser fundamental para reducir la violencia contra las mujeres en 

Huánuco. Si las medidas no se implementan de manera efectiva, las 

víctimas pueden sentirse desprotegidas y vulnerables, lo que puede 

llevar a una mayor incidencia de violencia. Esto resalta la necesidad 

urgente de fortalecer los mecanismos de supervisión y ejecución de las 

medidas de protección, así como de capacitar adecuadamente a los 

operadores de justicia y a las fuerzas de seguridad para asegurar que 

estas medidas se implementen de forma efectiva y oportuna. Los 

hallazgos subrayan la importancia de abordar las falencias en la 
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ejecución de las medidas de protección como un paso crucial para 

combatir la violencia de género en la región. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DESDE LAS BASES TEÓRICAS 

Es necesario abordar el tema de la violencia contra la mujer, desde un 

punto de vista antropológico y social, pues el desarrollo de la humanidad, a 

excepción de algunas civilizaciones, ha concebido al varón como el ser 

humano fuerte inteligente, y por ende, quien dirija a la familia y al grupo social, 

dejando a la mujer en el plano de la crianza de la familia y los trabajos del 

hogar, desde ese hito histórico, que ha evolucionado a la par de la misma 

sociedad, se ha mirado y colocado a la mujer como una persona supeditada 

al varón, (De la Peña Palacios, 2025, p. 117). 

La iglesia, durante el desarrollo del cristianismo y el catolicismo, también 

ha contribuido enormemente para rezagar a la mujer a un segundo plano 

dentro de la pirámide familiar, que en lo más alto se colocaba al varón como 

jefe familiar, social, religioso e incluso político y militar, con honrosas 

excepciones. 

Estos prejuicios, se han incardinado en nuestro sistema familiar y social, 

pues nuestra sociedad es bastante machista, porque la mayoría de familias 

peruanas arrastran el machismo como base y pilar fundamental, ya que el 

varón, padre, esposo, es el jefe de la unidad familiar, (Aguilar, 2013, p. 202). 

Dentro del contexto machista se generan los estereotipos de género, a 

partir del cual se considera que varón debe ser fuerte, valiente, autoritario, 

mientras que el género femenino tiene que ser dócil, débil, obediente, es decir 

cumplir con los estereotipos que la sociedad y familiar han asignado a su 

género; por ende, si incumple este rol, debe ser castigada y sancionada, 

avalando la violencia de género, bajo el contexto del incumplimiento del rol 

que le asiste como mujer. 

Bajo estas premisas, durante muchos años los colectivos feministas y de 

reivindicación de los derechos de la mujer, han enfrentado sendas luchas 
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logrado por ejemplo la igualdad de derechos remunerativos, el derecho al voto 

y demás, pero ello, aun no supera los estándares de igualdad, ya que, en todo 

el mundo, del cual el Perú no es la excepción muchas mujeres son violentadas 

y asesinadas con su condición de mujer. 

Tal es así que la Organización Mundial de la Salud, (OMS) considera la 

violencia de género como un problema de salud pública, y a pesar que ha 

habido varios intentos de lograr combatir esta situación no fue sino hasta 1979 

con la CEDAW y posteriormente en 1994 con la Convención Belém do Pará, 

que se reconoce que toda mujer tiene el derecho a una vida sin violencia, 

además exhorta y recomienda a los países miembros a establecer políticas y 

estrategias políticas, sociales, sanitarias y legales para garantizar el 

cumplimiento de tales derechos, (Núñez & Castillo, 2009, p. 314). 

En el caso peruano, no fue sino hasta el 2015, es decir caso 40 años 

despuesta de la CEDAW y 21 años de la Convención de Belém do Pará, que 

expida la Ley N 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer e integrantes del grupo familiar, que, si bien ha superado la anterior 

ley sobre violencia familiar, también ha sido modificada en varias 

oportunidades. 

Lo interesante de esta ley, es que no solo se orienta hacia el tema de la 

investigación y sanción de la violencia de género y contra los integrantes del 

grupo familiar, pues además la vincula al Código Penal, cuando los hechos 

con configuradores de delito o falta; sino que consigna un nivel de protección 

a la víctima que se encuentra en situación de riesgo moderado o severo, a 

efectos asegurar y garantizar su protección y que no vuelva a sufrir actos de 

violencia de género. 

Corresponde a las llamadas medidas de protección, las mismas que son 

dictadas luego de presentada una denuncia por agresión contra la mujer o 

algún integrante del grupo familiar, por el juez especializado de familia, con la 

finalidad de tutelar a la víctima y evitar que se vuelva a producir otro acto de 

violencia, (Morales, 2006, p. 215) 

Entre las medidas de protección se tiene las medidas cautelares como 
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la asignación anticipada de alimentos, régimen de tenencia de hijos, y entre 

las medidas de protección propiamente dichas se cuenta con el retiro del 

hogar del hogar, la prohibición de ingreso a la vivienda, alejamiento e 

impedimento de comunicación, además se cuenta con la instalación del botón 

de pánico, y otras que el juez puede disponer ateniendo el caso en concreto. 

No obstante, como se tiene de la misma norma, se delega a la Policía 

Nacional del Perú, la notificación y el seguimiento o control de cumplimiento 

de estas medidas, donde consideramos que se presentan una serie de 

deficiencias y defectos, de los cuales se colige que no existe una real y 

efectiva protección a las víctimas, evidenciando un alto índice de actos 

reiterativos por parte de los agresores.   

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS A PARTIR DE LA COMPROBACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

Los resultados obtenidos nos han permitido la comprobación de las 

hipótesis de estudio, pues a partir de la encuesta realizada a la muestra y de 

la observación y análisis de casos, se advirtió correlación entre las variables 

de estudio, tal es así que puede precisar, de acuerdo a la comprobación de la 

hipótesis general si se corrigen las deficiencias de las medidas de protección 

va a disminuir la reiterancia de los actos de los actos de violencia contra la 

mujer, Huánuco 2021 – 2022, lo que es correcto, pues de los resultados se 

pudo verificar que se presentan deficiencias en el proceso de imposición de 

las medidas de protección, que requieren ser corregidas observado que los 

jueces utilizan plantillas para resolver este tema, siendo que en casi todos los 

casos son las mismas medidas de protección que se imponen, verificado 

problemas en notificación, control de cumplimiento y comunicación al Poder 

Judicial, siendo que sólo se informa al juez cuando éstas son incumplidas, 

situación que se advierte al momento de que se presentan actos reiterativos. 
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CONCLUSIONES 

 Se llega a concluir que de los resultados de la prueba de hipótesis general 

indican una correlación positiva significativa entre las "Deficiencias en las 

Medidas de Protección" y la "Reiterancia de Actos de Violencia contra la 

Mujer", con un índice de correlación de Pearson de 0.851. Este valor 

sugiere una relación fuerte entre ambas variables, lo que implica que a 

medida que las deficiencias en las medidas de protección aumentan, 

también lo hace la reiterancia de actos de violencia contra la mujer. El 

valor de significancia bilateral (Sig.) es 0.00, lo que indica que la 

correlación es estadísticamente significativa, ya que es menor al nivel de 

significancia comúnmente aceptado de 0.05. Esto proporciona evidencia 

suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, 

que sostiene que las deficiencias en las medidas de protección inciden en 

la reiterancia de los actos de violencia. 

 

 Se llega a concluir que de los resultados de la prueba de hipótesis 

específica 1 indican una correlación significativa entre la "No asistencia 

jurídica a las víctimas" y los "Actos de violencia contra la mujer", con un 

índice de correlación de Pearson de 0.795. Este valor sugiere una relación 

fuerte y positiva, lo que implica que a medida que disminuye la asistencia 

jurídica, aumenta la incidencia de actos de violencia contra la mujer. El 

valor de significancia bilateral (Sig.) es 0.001, lo que indica que esta 

correlación es estadísticamente significativa, ya que es 

considerablemente menor al umbral de 0.05. Esto permite rechazar la 

hipótesis nula, que sostiene que la no asistencia jurídica no incide en la 

reiterancia de los actos de violencia. En este contexto, se puede concluir 

que la falta de asistencia legal tiene un impacto directo en la continuidad 

de la violencia hacia las mujeres en Huánuco. 

 

 Se llega a concluir que de los resultados de la prueba de hipótesis 

específica 2 revelan una correlación significativa entre los "Defectos en la 

notificación de medidas de protección" y la "Reiterancia de actos de 

violencia contra la mujer", con un índice de correlación de Pearson de 
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0.798. Este valor indica una relación fuerte y positiva, sugiriendo que a 

medida que aumentan los defectos en la notificación de estas medidas, 

también se incrementa la reiterancia de actos de violencia. El valor de 

significancia bilateral (Sig.) es 0.00, lo que implica que la correlación es 

estadísticamente significativa, ya que es mucho menor que el umbral de 

0.05. Esto permite rechazar la hipótesis nula, que sostiene que los 

defectos en la notificación no inciden en la reiterancia de los actos de 

violencia. Por lo tanto, se puede concluir que la calidad y efectividad de la 

notificación de las medidas de protección son cruciales para prevenir la 

violencia reiterada. 

 

 Se llega a concluir que de los resultados de la prueba de hipótesis 

específica 3 muestran una correlación muy fuerte entre las "Falencias que 

se presentan en la ejecución de las medidas de protección" y la 

"Reiterancia de los actos de violencia contra la mujer", con un índice de 

correlación de Pearson de 0.951. Este valor indica una relación casi 

perfecta, sugiriendo que las falencias en la ejecución de estas medidas 

están fuertemente asociadas con un aumento en la reiterancia de la 

violencia. El valor de significancia bilateral (Sig.) es 0.00, lo que indica que 

la correlación es estadísticamente significativa, permitiendo rechazar la 

hipótesis nula que sostiene que las falencias en la ejecución de las 

medidas de protección no inciden en la reiterancia de los actos de 

violencia. Esto implica que hay evidencia sólida para afirmar que las 

deficiencias en la implementación de las medidas de protección afectan 

negativamente la seguridad de las víctimas y contribuyen a la continuidad 

de la violencia. 
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RECOMENDACIONES  

 Se sugiere a los juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia 

Huánuco, realizar la evaluación de la efectividad de la medida de 

protección, y si estás garantizan realmente la reducción de la violencia 

contra la mujer. 

 

 Se sugiere que el personal judicial esté adecuadamente capacitado para 

abordar casos de violencia contra la mujer, debiendo para ello tener 

amplio conocimiento sobre la ley y las medidas de protección. 

 

 Se recomienda a los entes judiciales de la ciudad de Huánuco, fortalecer 

la Ley 30364 y su reglamento para garantizar una protección efectiva a 

las mujeres víctimas de violencia. 

 

 Realizar trabajos conjuntos entre los entes judiciales y policiales, con la 

finalidad de abordar casos de violencia contra la mujer y proteger a las 

mismas.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Investigación: Deficiencias de las medidas de protección y su incidencia en la reiterancia de los actos de violencia contra la mujer, Huánuco 2021 – 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

PG ¿Cuáles son las 

deficiencias que se 

presentan en las 

medidas de 

protección inciden en 

la reiterancia de los 

actos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco, 2021 - 

2022?   

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OG. Determinar si las 

deficiencias que se 

presentan en las 

medidas de 

protección inciden en 

la reiterancia de los 

actos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco, 2021 – 

2022. 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

HG. Si se corrigen las 

deficiencias de las 

medidas de 

protección va a 

disminuir la 

reiterancia de los 

actos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 – 2022 

Ho. Si se corrigen las 

deficiencias de las 

medidas de 

protección no va a 

disminuir la 

reiterancia de los 

Vx: Deficiencias de 

las medidas de 

protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposición de las 

medidas de protección 

 

 

 

 

 

 

 

Defectos en la 

notificación de las 

medidas de protección 

 

 

 

 

 

 

Tipo de violencia 

familiar 

 

 

Modalidad de medidas 

de protección 

 

 

 

 

Proceso de notificación 

 

Ubicación del agresor 

 

Personal encargado de 

la notificación 
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actos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 

Vy. Reiterancia de los 

actos de violencia 

contra la mujer. 

 

Falencias en la 

ejecución de las 

medidas de protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación de las 

medidas de protección 

al encargado de su 

ejecución 

 

Devolución de la 

notificación al agresor 

 

Control del 

cumplimiento 

 

Medidas impuestas 

frente al incumplimiento  

 

Medidas dictadas 

 

Medidas ejecutadas 

 

 

Cantidad de reiterancia 

de las medidas 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

PE1. ¿Qué En qué 

medida la no 

asistencia jurídica a 

las víctimas inciden 

en la reiterancia de 

los actos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 - 

2022? 

 

 

PE2. ¿ En qué 

medida los defectos 

de la notificación de 

las medidas de 

protección inciden en 

la reiterancia de los 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

OE1. Determinar si la 

no asistencia jurídica 

a las víctimas inciden 

en la reiterancia de los 

actos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 – 

2022. 

 

 

OE2. Determinar si 

los defectos de la 

notificación de las 

medidas de 

protección inciden en 

la reiterancia de los 

actos de violencia 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

HE1. Si se corrige el 

proceso de 

imposición de las 

medidas de 

protección va a 

disminuir de modo 

eficaz la reiterancia 

de los actos de 

violencia contra la 

mujer, Huánuco 2021. 

2022 

Ho. Si se corrige el 

proceso de 

imposición de las 

medidas de 

protección no va a 

disminuir de modo 
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actos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 - 

2022? 

 

 

PE3. ¿De qué manera 

las falencias que se 

presentan en la 

ejecución de las 

medidas de 

protección inciden en 

la reiterancia de los 

actos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 - 

2022? 

 

 

 

 

 

 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 – 

2022. 

 

 

OE3. Conocer si las 

falencias que se 

presentan en la 

ejecución de las 

medidas de 

protección inciden en 

la reiterancia de los 

actos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 – 

2022. 

 

  

eficaz la reiterancia 

de los actos de 

violencia contra la 

mujer, Huánuco 2021. 

2022 

 

 

HE2. Si se corrigen 

los defectos que se 

presentan en la 

notificación de las 

medidas de 

protección se va a 

lograr la disminución 

de la reiterancia de 

los acos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 - 2022 

Ho. Si se corrigen los 

defectos que se 

presentan en la 

notificación de las 

medidas de 
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protección no se va a 

lograr la disminución 

de la reiterancia de 

los acos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 - 2022 

 

HE3. La subsanación 

de las falencias que 

se presentan en la 

ejecución de las 

medidas de 

protección incidirá en 

la disminución de la 

reiterancia de los 

actos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 – 2022 

HO. La subsanación 

de las falencias que 

se presentan en la 

ejecución de las 

medidas de 
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protección no incidirá 

en la disminución de 

la reiterancia de los 

actos de violencia 

contra la mujer, 

Huánuco 2021 - 2022 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

ENTREVISTA 

CARGO: Fiscal. 

Para obtener información referente a la investigación titulada: Deficiencias de 

las medidas de protección y su incidencia en la reiterancia de los actos de 

violencia contra la mujer, Huánuco 2021-2022. 

Responsable: Bach. Luis Miguel Moscoso Haquegua. 

Introducción. 

El presente cuestionario, contiene preguntas para marcar las alternativas o 

brindar información que en su opinión considera acertada, la encuesta es 

anónima y con fines puramente académicos (elaboración de tesis de pregrado 

en Derecho). 

Preguntas: 

(Marque la respuesta con la que usted está de acuerdo), de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

A B С D E 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

Nª PREGUNTA ALTERNATIVA 

1 ¿Considera Ud. que existen defectos en la 

notificación de las medidas de protección a 

los agresores en casos de actos de violencia 

contra la mujer? 

 

2 ¿Cree Ud. que es correcto que la 

notificación la realice el Poder Judicial? 

 

3 ¿Para Ud., existen deficiencias en el 

procedimiento correcto para la notificación al 

agresor? 
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4 ¿Considera Ud., que uno de los defectos en 

la notificación se presenta en la ubicación al 

agresor? 

 

5 ¿Cree Ud., que el personal encargado de las 

notificaciones al agresor no es suficiente? 

 

6 ¿Está de acuerdo que el encargado de 

realizar el seguimiento de las medidas de 

protección sea la Policía Nacional del Perú? 

 

7 ¿Considera que no existe comunicación 

entre la PNP y el PJ respecto a la 

comunicación sobre el cumplimiento de las 

medidas de protección? 

 

8 ¿Considera que una de las falencias en la 

ejecución se da en la devolución de la 

notificación al agresor? 

 

9 ¿Cómo sería para Ud., un procedimiento 

eficaz para el control del cumplimiento de las 

medidas de protección? 

 

10 ¿Qué medida se adopta cuando se tiene se 

tiene evidencia que el agresor incumple las 

medidas de protección? 
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ANEXO 3  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr. (a) Fiscal 

 

Por medio de la presente se le hace conocer que ha sido designado como 

muestra para ser encuestado (a), dentro del marco del desarrollo de la 

investigación titulada: Deficiencias de las medidas de protección y su 

incidencia en la reiterancia de los actos de violencia contra la mujer, Huánuco 

2021-2022, a efectos de optar el título de abogado por la Universidad de 

Huánuco. 

Responsable: Bach. Luis Miguel Moscoso Haquegua 

 

Para tal efecto se le informa que el tesista va a guardar absoluta reserva de 

su identidad, además los datos obtenidos serán empleados para la 

investigación, cuyos fines son netamente académicos, precisando que, en 

caso de aceptar, el investigador no va a ofrecer pago o dádiva alguna por su 

participación. 

 

En caso de aceptar se le solicita marcar donde corresponde 

Acepto: 

No acepto: 

Se agradece de antemano su participación. 

El tesista 
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ANEXO 4 

CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
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