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Resumen 
 

Objetivo General: Determinar la procedencia de la implementación de programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia para la atención de casos post violencia 

doméstica con los que se permita superar, de manera favorable, las adversidades generadas por 

las secuelas del delito cometido en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar 

(Chiclayo, 2022). Metodología: El presente estudio por su forma ha sido catalogado como una 

investigación básica o pura, de nivel explicativo, diseño no experimental de corte transversal y 

de enfoque cualitativo. Respecto a la población de estudio, estuvo conformado por los 3589 

abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque que ejercen 

en dicho Distrito Judicial; a partir del cual, se extrajo como muestra a 95 de ellos, a quienes se 

les aplicó un cuestionario de preguntas como instrumento de recolección de datos. Resultados: 

Conforme se verifica de la presente investigación, el 97.9% de la muestra encuestada se 

muestra de acuerdo en la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de 

resiliencia para la atención de casos post violencia doméstica; entonces, se permitirá superar, 

de manera favorable, las adversidades generadas por las secuelas del delito en contra de las 

mujeres y demás integrantes del grupo familiar. Conclusión: Si, se implementasen programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia para la atención de casos post violencia 

doméstica; entonces, se permitirá superar, de manera favorable, las adversidades generadas por 

las secuelas del delito en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar (Chiclayo, 

2022). 

Palabras claves: Programas sociopolíticos, criterios de resiliencia, violencia 

doméstica, delito en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. 
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ABSTRACT 
 

General Objective: To determine the appropriateness of the implementation of socio-

political programs based on resilience criteria for the attention of post-domestic violence cases 

that will allow to overcome, in a favorable way, the adversities generated by the aftermath of 

the crime committed against women or members of the family group (Chiclayo, 2022). 

Methodology: This study has been classified as a basic or pure research, with an explanatory 

level, non-experimental design, cross-sectional and qualitative approach. Regarding the study 

population, it was made up of the 3589 lawyers registered and authorized by the Bar 

Association of Lambayeque practicing in said Judicial District; from which, 95 of them were 

extracted as a sample, to whom a questionnaire of questions was applied as an instrument of 

data collection. Results: As shown in Figure 06, 97.9% of the sample surveyed agreed that if 

socio-political programs based on resilience criteria were implemented to deal with cases of 

post-domestic violence, then the adversities generated by the consequences of the crime against 

women and other members of the family group could be overcome in a favorable way. 

Conclusion: If socio-political programs based on resilience criteria were implemented for post-

domestic violence cases, then the adversities generated by the aftermath of the crime against 

women or members of the family group could be favorably overcome (Chiclayo, 2022). 

Key words: Socio-political programs, resilience criteria, domestic violence, crime 

against women or family members. 

 

 

 

  



16 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1.     Realidad problemática 

La violencia contra el género femenino es cualquier acción encaminada a causar el 

deceso, perjuicio o detrimento ya sea físico, psicológico o sexual por su sola condición de tal. 

De ahí que, en el ámbito privado, este se encuentre materializada por la ocurrida en el ámbito 

intrafamiliar; por su parte, en el ámbito público se encuentra referida a la violencia ocurrida en 

la comunidad, por lo que el sujeto activo puede ser cualquier persona en el centro de labores, 

hospitales o cualquier otro sitio, así como la cometida o tolerada por los agentes del Estado, 

independientemente en el lugar donde acontezca. 

En el marco de  esta problemática  es crucial sumergirse en los datos estadísticos que 

arrojan luz sobre la magnitud y las tendencias de este fenómeno en un ámbito geográfico 

particular; en este sentido, los indicadores numéricos no solo proporcionan una visión 

cuantitativa de la situación, sino que también permiten comprender mejor los patrones 

subyacentes y las implicaciones sociopolíticas. En el caso específico de los Juzgados Penales 

de Chiclayo, los datos estadísticos ofrecen una ventana única para examinar la incidencia y las 

características de la violencia doméstica en esta región; en ese sentido, tenemos que para el año 

2022 la producción de expedientes referidos en el artículo 122 y sus acápites generaron 2163 

de los 2211 realizados.  

En el caso específico de las mujeres que sufren agresiones por parte de sus parejas 

sentimentales, generalmente padecen otros síntomas como la baja autoestima, la falta de 

capacidad de relacionarse con su entorno, afectando inclusive a sus menores hijos, ya que al 

estar tristes les cuesta asumir responsabilidades dentro de su familia, haciéndolos proclives a 

que estos se refugien en malas amistades quienes los incentivan a refugiarse en el alcoholismo, 

las drogas y la delincuencia, llegando a ser alta la probabilidad de que en un futuro repitan el 

ciclo de violencia en sus familias (Saldaña & Gorjón, 2021). 
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Como es de verse, “[…]se presenta como una cuestión social de gran complejidad, que 

abarca aspectos de derechos humanos y salud a nivel global. (Rodney et al., 2020). Así pues, 

su afectación en el campo de la salud se evidencia por el daño causado que en múltiples 

ocasiones termina con el deceso de la víctima.  

En ese sentido, se pretendió determinar la procedencia de la implementación de programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia para la atención de casos post violencia 

doméstica con los que se permita superar, de manera favorable, las adversidades generadas por 

las secuelas del delito cometido en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar 

(Chiclayo, 2022), debiendo comprender, en primer lugar, el proceso de desarrollo de una 

política pública, el mismo que requiere conocer a los actores involucrados y su interacción. 

"De manera similar, la elaboración de una política pública no sigue un proceso lineal, al igual 

que la interacción entre los actores involucrados. La presencia de múltiples participantes 

interactúa de maneras diversas y superpuestas, dando lugar a lo que se denomina una 'red de 

políticas' o una 'comunidad de políticas'. En ocasiones, la movilización social puede llevar al 

gobierno a prestar atención a un problema latente en una comunidad, lo que resulta en la 

formulación de una política pública como respuesta. Sin embargo, una vez que se ha elaborado 

una política pública, la siguiente fase es su implementación. A primera vista, puede parecer 

una etapa sencilla: la administración pone en práctica la política pública aprobada. No obstante, 

la realidad presenta numerosos matices. En un primer aspecto, los profesionales de la 

administración pública se enfrentan a dificultades para abordar esta labor si los líderes políticos 

no han asignado recursos presupuestarios para ello. En segundo lugar, en el contexto de un país 

con una administración territorial descentralizada, la colaboración y comunicación entre los 

distintos niveles de gobierno son esenciales para lograr el éxito. La fase final de cualquier 

política pública implica su evaluación. Analizar los resultados de la implementación de la 
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política es crucial para determinar si se han logrado los objetivos establecidos. (Universidad de 

Valencia, s.f.). 

Como se detalló en el párrafo anterior, la implementación de programas sociopolíticos para 

atender específicamente esta problemática observada, debe basarse en criterios de resiliencia. 

La misma que a decir de Luthar & Cicchetti (1984) viene a ser concebida como un “Proceso 

que posibilita que ciertos individuos puedan crecer de manera equilibrada y en sintonía con su 

entorno, incluso cuando viven en un contexto desfavorable y han experimentado situaciones 

conflictivas desde su infancia, estando privados de recursos socioculturales” el cual es de suma 

importancia para las víctimas de violencia familiar porque, entre otros, les ayuda a recuperarse 

y superar el trauma, permitiéndoles reconstruir sus vidas de manera saludable y adaptativa. 

Asimismo, les permite desarrollar estrategias de afrontamiento positivas y eficaces, necesarios 

para lograr su empoderamiento al brindarles un sentido de control y agencia sobre sus vidas.  

Por ello, el presente estudio estuvo dirigido a beneficiar directamente a las personas que 

han experimentado violencia doméstica; dado que, con la implementación de programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia, se les brindará apoyo emocional, psicológico 

y social, así como recursos y servicios para ayudarles a reconstruir sus vidas de manera 

saludable y satisfactoria.  

 

1.2.     Problema de investigación 

¿De qué manera la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de 

resiliencia para la atención de casos de post violencia doméstica permitirá superar, de manera 

favorable, las adversidades generadas por las secuelas del delito cometido en contra de las 

mujeres y demás integrantes del grupo familiar (Chiclayo, 2022)? 
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1.3.     Justificación de la investigación 

Fácticamente consideramos justificada nuestra investigación, en función a que se 

advirtió que las victimas sufren secuelas por dicho abuso, en el ámbito interno del núcleo 

familiar y en el aspecto social, constituyéndose así en un problema de Derechos Humanos, lo 

que justifica la intervención del Estado. Asimismo, se ha dejado de lado el tratamiento integral 

que debe proporcionársele a los que resulten agraviados por tales hechos, no siendo suficiente 

con obtener una sentencia condenatoria a su favor. 

La importancia del presente trabajo de investigación radicó en indagar en el amplio 

campo de las políticas públicas, a fin de examinar los mecanismos existentes que hagan factible 

la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia. En ese 

sentido, se busca  el fin de minimizar la pérdida de comunicación y demás consecuencia que 

genera la violencia intrafamiliar entre sus miembros. 

Finalmente es de advertir que con el presente estudio se buscó beneficiar directamente 

a las personas que han experimentado violencia doméstica; dado que, con la implementación 

de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia, se les brindará apoyo 

emocional, psicológico y social, así como recursos y servicios para ayudarles a reconstruir sus 

vidas de manera saludable y satisfactoria, puesto que la post violencia entendida como el 

periodo o etapa que sigue de la ocurrencia de actos violentos o conflictivos, genera secuelas 

físicas, psicológicas y sociales en las víctimas. 

 

En tal sentido, nuestro problema a tratar es una conducta que es tipificada en nuestro 

código penal, viene experimentando consecuencias negativas en las relaciones familiares, lo 

que también afecta en los miembros involucrados como entes individuales. Esta forma de 

violencia, que ocurre en el núcleo de la sociedad, provoca daños físicos y psicológicos en los 
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miembros de la familia y los vuelve susceptibles a sufrir en otros entornos sociales, como el 

trabajo, la escuela o las relaciones amicales. 

Además, la violencia en las relaciones de pareja afecta la comunicación, el amor y la 

confianza, se descubren sentimientos de amargura, soledad, temor y frustración. Estos 

problemas también afectan de sobremanera a los hijos menores, ya que su tristeza dificulta su 

capacidad para asumir responsabilidades en el seno familiar. Esto los vuelve propensos a 

buscar refugio en malas amistades que los incentivan a recurrir al alcoholismo, las drogas y la 

delincuencia. (Saldaña & Gorjón, 2021). 

Capítulo I: En este apartado se determina la ubicación temporal y geográfica de nuestra 

investigación, asimismo, se detalla la realidad problemática, el problema de investigación y la 

justificación de nuestra investigación, por otro lado, también se detalla la manifestación y 

características del problema, así como la metodología utilizada. 

Capítulo II: En este apartado, se detallan los antecedentes de investigación y las bases 

teóricas, donde se desarrollan temas relacionados a la determinación judicial de la pena y a las 

circunstancias atenuantes y agravadas, con especial énfasis en las circunstancias atenuantes 

privilegiadas al ser el tema de estudio. 

Capítulo III: En este apartado se presentan los resultados obtenidos del trabajo de 

campo, acompañado de la discusión de resultados y la contrastación de hipótesis. 

Como último acápite se presentan las conclusiones a las que se han arribado, asimismo 

se formularon como otro acápite algunas recomendaciones; por último, se adjuntan las fuentes 

de información y anexos de investigación. 

1.4.  Objetivos 

1.4.1.  Objetivo general 

Determinar la procedencia de la implementación de programas sociopolíticos basados 

en criterios de resiliencia para la atención de casos post violencia doméstica con los que se 
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permita superar, de manera favorable, las adversidades generadas por las secuelas del delito 

cometido en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar (Chiclayo, 2022). 

1.4.2.  Objetivos específicos:  

Oe1: Estudiar los programas socio políticos post delictuales de atención a las víctimas 

de violencia doméstica desarrollados desde el Estado en su contraste con las estadísticas 

oficiales acerca de procesos judicializados sobre violencia doméstica en la provincia de 

Chiclayo. 

Oe2: Conceptualizar a la resiliencia como la capacidad de adaptación de la víctima 

frente al hecho perturbador de violencia doméstica, a partir de lo cual se ha de sustentar la 

procedencia de políticas públicas basadas en criterios de resiliencia para la atención post 

delictual de violencia doméstica. 

Oe3: Acreditar el proceso de desarrollo favorable de la recuperación de la víctima de 

los eventos adversos generados por el delito a partir de los criterios de resiliencia adoptados 

como política pública de rehabilitación de la víctima, a través de la promoción de mayores 

hogares de refugios temporales. 

Oe4: Precisar el grado de importancia de la intervención de los equipos 

multidisciplinarios en función a la necesidad de asignación suficiente de presupuesto público 

para el adecuado y oportuno cumplimiento de sus finalidades en pro de la atención de casos 

sobre violencia familiar y, en específico, de casos de agresiones en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar. 
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CAPÍTULO II: DISEÑO TEÓRICO  

2.1.  Estado del arte 

2.1.1.  Antecedentes de investigaciones internacionales 

Lavinia (2021) mediante su tesis de investigación denominado: “El camino desde la 

violencia domestica hasta la violencia de género en la normativa nacional, europea e 

internacional. La experiencia de España y Rumania”, presentada ante la Universidad Rey Juan 

Carlos para la obtención del Título de Doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, señalando 

como una de sus conclusiones principales que: 

Casi simultáneamente, los movimientos feministas expusieron en los medios de 

comunicación situaciones alarmantes de violencia dentro de la familia. Esto ha 

llevado a que se difunda la percepción de que la violencia doméstica para nada 

vendrá a ser un tema privado, sino un problema de interés público, en el cual el 

Estado debe intervenir y establecer regulaciones." (p. 481) 

 Esta conclusión señala un importante cambio de percepción en relación a la violencia 

doméstica, que ha pasado de ser considerada un asunto puramente privado a ser reconocida 

como una problemática de interés público que requiere la intervención y regulación por parte 

del Estado. Esto se ha visto impulsado en parte por los movimientos feministas, que han 

destacado públicamente las impactantes situaciones de violencia que ocurren dentro de los 

hogares. Es significativo que se haya logrado visibilizar y poner en el debate público la 

violencia doméstica, ya que durante mucho tiempo ha sido minimizada o incluso ignorada.  

Este cambio de enfoque reconoce que la violencia doméstica no solo afecta a las 

personas directamente involucradas, sino que también tiene repercusiones en la sociedad en su 

conjunto, al comprender que es un problema de interés público, se enfatiza la responsabilidad 

del Estado en cuanto a su función de intervención ante estos casos. 
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 Es importante destacar que, si bien el texto hace referencia a España, los principios y 

enfoques sobre la violencia doméstica y la intervención del Estado son aplicables en diferentes 

contextos, incluido el Perú; en ambos países, la violencia doméstica es una problemática grave 

que requiere una atención especializada. La implementación de programas sociopolíticos 

basados en criterios de resiliencia puede ser una estrategia valiosa para abordar esta 

problemática y promover la superación de las adversidades generadas por la violencia 

doméstica. 

 Illescas (2019) mediante su investigación denominado: “Entre discursos y prácticas: 

Análisis de la visión del Estado ecuatoriano y la Casa de Acogida “María Amor” (CMA) en el 

tratamiento y abordaje de la violencia de género contra las mujeres”, presentado hacia la 

Universidad FLACSO de Ecuador para la obtención del Título de Maestría de Investigación en 

Ciencias Sociales con Mención en Género y Desarrollo, señalando como uno de sus 

conclusiones lo siguiente: 

El Estado, en calidad de entidad reguladora, tiene la responsabilidad de asegurar 

la protección, sanción y control de la violencia. Su principal compromiso 

consiste en implementar políticas claras y establecer alianzas con la sociedad 

civil para abordar de manera oportuna y efectiva la violencia contra las mujeres. 

Además, le corresponde al Estado liderar procesos de transformación 

sociocultural de forma organizada y precisa. Sin embargo, hasta el momento, el 

Estado no ha asumido plenamente su responsabilidad en relación a la violencia. 

Si bien se han observado ciertos avances en determinadas situaciones, estos 

avances se limitan y no trascienden más allá de ciertos límites […] más aún si 

es que se buscan medidas de resiliencia. (p. 147) 
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 Esta conclusión plantea la responsabilidad del Estado como entidad reguladora en la 

protección, sanción y control de la violencia, específicamente la violencia doméstica, se destaca 

la importancia de que el Estado implemente políticas claras y se pueda establecer alianzas con 

la sociedad civil para abordar eficazmente esta problemática que afecta hacia las mujeres. 

Además, se menciona la necesidad de que el Estado lidere procesos de transformación 

sociocultural de manera organizada y precisa; sin embargo, se señala que hasta el momento el 

Estado no ha asumido plenamente su responsabilidad en relación a la violencia doméstica, 

aunque se han observado algunos avances en ciertas situaciones, estos avances son limitados y 

no logran trascender más allá de ciertos límites.  

Esta afirmación destaca la insuficiencia de las acciones tomadas por el Estado para 

abordar de manera integral y efectiva la violencia doméstica, en el contexto del Perú, es 

importante considerar que, aunque el texto hace referencia a Ecuador, los desafíos y 

limitaciones en relación a la violencia doméstica y la respuesta estatal pueden ser similares. La 

violencia doméstica es un problema persistente en muchos países y requiere una atención 

prioritaria por parte del Estado.  

 Arango (2017) mediante su investigación denominado: “Proceso de salida de las 

mujeres de la violencia doméstica: comportamiento resiliente” presentado hacia la Universidad 

de Antioquia – Colombia, cuyo objetivo es comprender el proceso de salida de las mujeres de 

la violencia doméstica y la importancia de diversos factores sociales, mencionando en una de 

sus conclusiones lo siguiente: 

Salir de la violencia doméstica implica tomar una decisión personal que conlleva 

un proceso complicado, largo y doloroso. Es crucial comprender a fondo el 

problema, vencer el miedo, abandonar la identidad de víctima y cuestionar los 

estereotipos de género arraigados para poder reconstruir nuestra propia 
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identidad. Este proceso nos lleva al […] fortalecimiento de programas 

sociopolíticos interconectados que funcionan de manera dinámica y sinérgica. 

Estos programas deben verse potenciados por la interacción con una red de 

apoyo social, que es fundamental para fomentar una actitud resiliente y generar 

un cambio de comportamiento. (p. 18) 

 Ahora bien, esta conclusión plantea la importancia de salir de la violencia doméstica 

como una decisión personal que implica un proceso complejo y doloroso; para lograrlo, se 

resalta la necesidad de comprender a fondo el problema, superar el miedo, deshacerse de la 

identidad de víctima y cuestionar los estereotipos de género arraigados. Estos pasos son 

fundamentales para reconstruir la propia identidad y dar paso al fortalecimiento de programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia.  

En el contexto de Colombia, la superación de la violencia requiere un enfoque integral 

y multifacético. El fortalecimiento de programas sociopolíticos basados en criterios de 

resiliencia es esencial para abordar la violencia doméstica de manera efectiva.  

Estos programas deben ser interconectados y funcionar de manera dinámica y sinérgica, 

considerando la complejidad de los factores involucrados en la violencia doméstica y las 

adversidades que enfrentan las víctimas después del delito. En el contexto peruano, es relevante 

reflexionar sobre la importancia de implementar programas sociopolíticos que aborden la 

violencia doméstica desde una perspectiva de resiliencia, estos programas deben estar 

respaldados por políticas claras y un compromiso firme por parte del Estado. 

2.1.2.  Antecedentes de investigaciones nacionales  

Reyes (2022) mediante su artículo de investigación denominado: “La violencia familiar 

y la gestión de su tratamiento terapéutico en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables”, presentado hacia la Revista de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia 
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de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del 

Perú en el que se determina lo siguiente: 

[…] en el caso peruano, la responsabilidad directa de intervenir y proteger de 

manera universal a las sufren violencia familiar recae en el Estado. Además, se 

destaca la importancia de que el Estado proporcione de manera óptima todas las 

herramientas necesarias para la recuperación de las víctimas. (p. 198) 

 En el contexto peruano, la protección de las víctimas debe ser una prioridad para el 

Estado, y esto implica no solo brindar apoyo en el momento de la crisis, sino también 

proporcionar todas las herramientas necesarias para la recuperación de las víctimas a largo 

plazo, esto incluye acceso a servicios de salud física y mental, apoyo legal, asesoramiento 

psicológico, programas de reinserción social y económica, entre otros.  

Para ello, es necesario que el Estado enfoque sus esfuerzos en garantizar que estas 

herramientas estén disponibles de manera óptima y accesible para las víctimas de violencia 

doméstica, esto implica contar con suficientes recursos y servicios especializados en violencia 

familiar, así como desarrollar políticas y programas en favor de las víctimas. La recuperación 

de las afectadas de este tipo de delitos no es un proceso fácil ni rápido, requiere tiempo, apoyo 

y una combinación de recursos y estrategias adecuadas; por lo tanto, es esencial que el Estado 

se comprometa a proporcionar estos recursos y garantizar que estén disponibles de manera 

oportuna y efectiva.  

Además de brindar apoyo directo a las víctimas, el Estado debe  implementar políticas 

y programas de educación y concientización que aborden las causas subyacentes de la 

violencia, promuevan relaciones saludables y respetuosas, y desafíen los estereotipos de género 

arraigados.  

Para culminar, la resiliencia implica fortalecer la capacidad de las víctimas para superar 

las adversidades y reconstruir sus vidas después del delito, esto se logra a través de programas 
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que promueven la autonomía, el empoderamiento y el apoyo social, y que abordan los aspectos 

emocionales, psicológicos y sociales de la recuperación. 

 Vilca (2018) por medio de su investigación denominado: “Percepción de las usuarias 

víctimas de violencia familiar, en relación a la calidad de atención de los operadores policiales 

y de justicia en la provincia de Huancavelica”, presentada hacia la Pontificia Universidad 

Católica del Perú para la obtención del Título de Magister en Gerencia Social, arribando como 

una de sus conclusiones lo siguiente: 

En lo que respecta a las formaciones y seguimiento, hay programas que no 

cumplen con proporcionarles estas capacitaciones dentro de un período de 

tiempo específico y en el lugar adecuado, ni tampoco se habla del manejo del 

protocolo para abordar adecuadamente a las beneficiarias que han sufrido actos 

violentos familiares y sexuales, con el fin de prevenir la revictimización. (p. 82) 

 Esta conclusión menciona una preocupación importante en relación a que no existe un 

programa de capacitación anual para estos profesionales, y en caso de existir, no se cumple con 

proporcionarles dichas capacitaciones en un período de tiempo específico y en el lugar 

adecuado.  

En esencia, la falta de un programa de capacitación anual puede tener consecuencias 

negativas, por ejemplo, los profesionales necesitan adquirir y actualizar constantemente sus 

conocimientos y habilidades para abordar de manera adecuada y efectiva los casos de violencia 

familiar y sexual. Sin una capacitación regular, existe el riesgo de que los profesionales no 

estén al tanto de las últimas investigaciones, enfoques y mejores prácticas en el campo de la 

violencia doméstica.  

Asimismo, esta investigación incita a abordar temas específicos en la formación de los 

profesionales, como el manejo del protocolo para abordar adecuadamente a las beneficiarias 

que han sufrido actos violentos familiares y sexuales, siendo crucial para prevenir la 
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revictimización y garantizar que las víctimas reciban el apoyo necesario en su proceso de 

recuperación; ya que, sin la formación adecuada, los profesionales podrían no estar equipados 

para brindar un enfoque sensible y basado en la resiliencia a las víctimas, lo que podría 

aumentar su vulnerabilidad y dificultar su proceso de superación de las adversidades generadas 

por el delito.  

Aunado a ello, es necesario que las autoridades y las instituciones encargadas de 

abordar la violencia doméstica reconozcan la necesidad de establecer programas de 

capacitación anuales para los profesionales involucrados.  

 Prado & Rodríguez (2018) por medio de su artículo denominado: “Causas y 

consecuencias de la violencia domestica contra la mujer en zonas rurales del distrito de Chiara, 

Ayacucho-2018”, presentada ante la Unidad de Investigación e Innovación de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, cuyas conclusiones son de 

importancia para esta investigación, destacando la siguiente: 

 […] Las consecuencias son múltiples producto de violencia doméstica entre 

ellos se tienen: el 40% de consecuencias en los hijos es la dificultad para 

aprender y violentos con sus compañeros respectivamente, el 70% de los hijos 

han tenido deserción escolar, el 40% de las mujeres intentaron suicidarse. (p. 

207) 

 La esencia de este artículo señala las diversas consecuencias derivadas de la violencia 

doméstica, tanto para los hijos como para las mujeres que la sufren, estas consecuencias son 

impactantes y reflejan el alcance devastador de esta problemática. En primer lugar, se menciona 

que el 40% de los hijos que han sido víctimas de violencia doméstica experimentan dificultades 

para aprender; este dato es alarmante, ya que revela el impacto negativo que la violencia tiene 

en el desarrollo académico de los niños; por consecuencia, la violencia en el hogar crea un 
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entorno perjudicial que dificulta su capacidad para concentrarse, aprender y alcanzar su 

máximo potencial.  

Además, se destaca que el 40% de los hijos también muestra comportamientos violentos 

hacia sus compañeros, lo cual evidencia cómo la violencia se perpetúa y se reproduce en las 

generaciones futuras. Otra consecuencia preocupante es la deserción escolar, que afecta al 70% 

de los hijos que han sido expuestos a la violencia doméstica, la violencia en el hogar genera un 

clima de inestabilidad, miedo y estrés que dificulta el desarrollo educativo de los niños. El 

entorno violento puede afectar su capacidad para concentrarse, su motivación y su bienestar 

emocional, lo que puede llevar a la deserción escolar y a una falta de oportunidades para su 

futuro.  

Para concluir, la violencia doméstica socava la autoestima, genera sentimientos de 

desesperanza y desamparo, y puede llevar a un estado de desesperación en el que las mujeres 

consideran el suicidio como una salida, estas cifras subrayan la necesidad urgente de programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia para abordar la violencia doméstica y superar 

las adversidades que surgen después de los delitos; y, para ello, se fundamenta la necesidad de 

que los gobiernos y las instituciones se comprometan a implementar políticas claras y efectivas 

que protejan a las víctimas, sancionen a los agresores y promuevan la resiliencia y el bienestar 

de los afectados.  

2.2. Bases epistemológicas 

2.2.1.  La familia 

Nuestra legislación contempla como sujeto pasivo del presente delito, a los integrantes 

del grupo familiar (al cual también pertenece el sujeto activo); por ende, a fin de lograr una 

comprensión más amplia respecto de esta problemática, es preciso recordar el concepto de 

familia. 
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 En tal sentido, Jaramillo (2019), La familia se caracteriza como una entidad 

interdependiente de otros sistemas, funcionando de manera ecosistémica debido a las 

conexiones entre sus miembros; que, además, para su constitución traspasa el criterio de 

consanguinidad.  

2.2.2. Violencia doméstica 

2.2.2.1. Definición 

Hoy en dia, su manifestación es a través de diferentes formas y dentro de distintas 

esferas; esto es, puede presentarse dentro del ámbito laboral, el espacio público, e incluso 

dentro del núcleo familiar. Asimismo, existen varias formas de violencia, dentro de las cuales 

se destaca la violencia doméstica, entendida como el “Un comportamiento agresivo y 

coercitivo que abarca acciones físicas, sexuales y psicológicas, junto con la imposición de 

restricciones económicas” (Alcázar, 2016, p. 16). Ahora, Angélica Musayón (2022), refiere 

que en la región Lambayeque se registraron 2.380 casos de violencia contra la mujer, señalando 

que:  

En el ranking de denuncias, Lambayeque se posiciona como la quinta región, y 

sorprendentemente, figura entre las tres primeras en casos de mujeres 

desaparecidas. Estas estadísticas son alarmantes y urgen un pronunciamiento 

por parte de nuestras autoridades. (párr. 02) 

 Aunado a ello, la Ley N° 30364 es consciente de las situaciones de violencia que se 

suscitan entre las relaciones intrafamiliares y que pueden ocasionar entre sus miembros una 

serie de agresiones y lesiones (Prado, 2021, p. 85). Por lo cual, incorpora una definición legal 

respecto de estas manifestaciones violentas que se producen en el núcleo familiar, 

consignándola como “Se refiere a cualquier acto o comportamiento que resulta en muerte, 

lesiones o angustia física, sexual o emocional, y que ocurre en el marco de una relación 
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caracterizada por la responsabilidad, confianza o posición de autoridad de un miembro hacia 

otro dentro del grupo familiar” (art. 6).   

 En consecuencia, nuestra normativa mediante el artículo 121-B y 122-B del Código 

Penal, sanciona las lesiones graves y lesiones leves obtenidas en la víctima producto de la 

agresión. Además de prescribir un largo listado de situaciones agravantes específicas; mediante 

las que, tal como lo precisa Salinas (2018), si bien la pena establecida en nuestra normativa 

penal, no asegura la limitación efectiva de la libertad del agresor (salvo se trate de supuesto de 

reincidencia), se busca que sea considerada al menos como un mecanismo disuasivo en la 

comisión de próximos hechos en los que se puedan dar la posibilidad de existir la violencia (p. 

340).   

2.2.2.2. Secuelas de la violencia  

 Las secuelas de la violencia domestican tanto físicas como psicológicas, son numerosas; 

sin embargo, diversas investigaciones demuestran que el desarrollo del Trastorno por Estrés 

Postraumático (TEPT). Aunado a ello, dentro del ámbito físico, “Las secuelas oscilan desde 

las lesiones menores en los cuales se pueden tornar para la víctima como un acto cotidiano o 

común entre las parejas; seguido de ello, un paso añadido se podría considerar a los moretones 

sobreentendiendo que el daño procura ser con más potencia (Aguirre, 2010, p.115).  

Por otro lado, psicológicamente, la violencia ejercida puede generar en la victima 

problemas de autoestima, sentimientos de culpabilidad, trastornos de ansiedad, del sueño, 

alimentarios, disociativos, llegando incluso hasta depresión, abuso de sustancias, y tendencias 

suicidas en casos particulares.  

Además, queda demostrado en concordancia con Levendosky & Graham-Bermann 

(2001), que cuando existe un trasfondo de violencia entre los progenitores del hogar, disminuye 

considerablemente la calidad de cuidado de ambos padres respecto de sus hijos, generando en 
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consecuencia, dificultades para relacionarse con estos últimos, lo cual contraviene las 

necesidades de atención, afecto y cuidado que requiere y se debe proteger a cada menor. 

En conclusión, actualmente “ Se calcula que aproximadamente el 60% de las víctimas 

de violencia doméstica sufren de TEPT, si bien prácticamente todas presentan algún grado de 

síntomas postraumáticos." (Aguirre, 2010, p.115). 

 

2.2.2.3. Programas sociopolíticos sobre delitos de violencia doméstica 

• El Protocolo de actuación conjunta 

  En cuanto a este primer aspecto, nos enfrentamos a una política pública que abarca 

todas las normativas y leyes destinadas a orientar y regular la actuación de diversas 

instituciones públicas ante casos de violencia contra la mujer. Esto implica que la víctima pueda 

encontrarse con dificultades para recurrir a otras entidades públicas, ya que estas desconocen 

el proceso seguido en dicha comisaría. 

 Por lo tanto, al establecer un protocolo de actuación colaborativa, todas las instituciones 

públicas seguirían procedimientos estandarizados en situaciones de violencia contra la mujer; 

aunado a ello, si bien una determinada institución no se encuentra facultada para administrar 

justicia ante estos hechos delictivos, con el simple hecho de guiar y orientar a la mujer sobre 

los pasos a seguir para denunciar la violencia recibida, estaría contribuyendo en proporcionar 

ayuda y seguridad de la víctima, todo ello, basado en las diferentes concientizaciones que 

podría brindarse. 

Finalmente, es importante resaltar que el protocolo de actuación conjunta detalla los 

diversos factores que pueden ser la causa de esta problemática. Además, especifica las medidas 

que deben ser implementadas de manera inmediata, identifica las pruebas necesarias para el 

avance adecuado de la denuncia y, por último, establece la protección que debe ser garantizada 

a toda mujer víctima de violencia, sin importar su situación o estado. Según López (2017) 



33 
 

señala que el protocolo de actuación conjunta tiene como objetivo establecer una guía clara y 

coordinada para la atención integral de las víctimas de violencia doméstica, promoviendo la 

aplicación de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia. Este protocolo busca 

brindar una respuesta eficiente y efectiva, que abarque desde la prevención hasta la 

rehabilitación, a través de la colaboración entre diferentes entidades gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales y profesionales especializados, basado en 5 fases las cuales 

vienen a ser: 

✓ Fase 1: Identificación y Derivación  

Detección temprana: Profesionales de salud, educación, seguridad y otros sectores 

identifican signos de violencia doméstica.  

Derivación: Se remite a la víctima a un centro de atención especializado o a un equipo 

multidisciplinario, según la gravedad del caso.  

✓ Fase 2: Evaluación y Diseño de Intervención  

Evaluación multidimensional: El equipo multidisciplinario evalúa la situación de la 

víctima, incluyendo aspectos de seguridad, salud mental, jurídicos y sociales.  

Diseño de plan de intervención: Se crea un plan individualizado basado en los criterios 

de resiliencia, considerando las necesidades y recursos de la víctima.  

✓ Fase 3: Implementación de Intervención  

Atención psicosocial: Profesionales de salud mental brindan apoyo emocional y terapia 

a la víctima, fomentando la resiliencia y el empoderamiento.  

Asesoría legal: Abogados especializados asesoran a la víctima sobre sus derechos y 

opciones legales, incluyendo medidas de protección y denuncias.  

Asistencia social: Trabajadores sociales proveen orientación para acceder a recursos y 

servicios sociales, como vivienda, empleo y educación.  
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Intervención educativa: Se imparten talleres y programas educativos para fortalecer 

habilidades y conocimientos de la víctima.  

✓ Fase 4: Monitoreo y Evaluación  

Seguimiento: El equipo multidisciplinario realiza seguimientos regulares de 

evaluación de la víctima y ajustar el plan de intervención si es necesario.  

Evaluación de resultados: En función de la recuperación de la víctima y la reducción 

de la revictimización.  

✓ Fase 5: Reinserción y Prevención  

Reinserción social: Se promueve la reintegración de la víctima a la sociedad a través 

de apoyo en empleo, educación y redes de apoyo.  

Prevención de la violencia: Se desarrollan programas de sensibilización y educación 

para prevenir la violencia doméstica y fomentar relaciones igualitarias.  

✓ Recursos y Financiamiento  

El presupuesto necesario para la implementación de este protocolo proviene de 

asignaciones específicas de presupuesto público destinadas a programas que buscan prevenir  

y atender la violencia de género. Las instituciones gubernamentales a cargo de la 

implementación se coordinarán con organizaciones no gubernamentales y otros actores 

relevantes para garantizar la eficiencia y efectividad de los recursos. 

• El Registro Único de Víctimas y Agresores 

  Esta política pública, puesta en marcha en 2017, registra la información de hombres 

que han perpetrado violencia contra mujeres, motivada únicamente por su género. De esta 

manera, se divulgan de manera pública los nombres, apellidos, lugar de origen, edad, naturaleza 

del acto violento, y los daños infligidos a la víctima, junto con otros detalles relevantes que 

informan sobre el riesgo que representa esta persona para la sociedad y la agresividad con la 

que actúa hacia su(s) víctima. 
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  Es necesario mencionar , cuando un tribunal sancionaba al agresor, esta acción solo era 

conocida por los familiares y amigos de la víctima. Por lo tanto, el agresor podía aprovechar 

esta situación para presentarse como una víctima ante otros miembros de la sociedad. De esta 

manera, podía iniciar relaciones sentimentales con otras mujeres, las cuales no tenían 

información sobre si su pareja había ejercido violencia en el pasado contra otra mujer. 

 Por un lado, tenemos a los aspectos del registro único de víctimas las cuales vienen a 

ser: 

✓ Identificación y Datos Personales: En este apartado se recopilan los datos personales 

de la víctima, incluyendo nombre completo, edad, género, dirección, número de contacto y 

estado civil. Además, se registra información sobre la ocupación, nivel educativo y situación 

laboral de la víctima.  

✓ Datos del Incidente: Se detallan los eventos relacionados con la violencia doméstica, 

incluyendo fechas, lugares y circunstancias del incidente. Esta sección permite tener un registro 

cronológico de los hechos y su contexto.  

✓ Impacto en la Víctima: Aquí se recogen los efectos físicos, psicológicos y 

emocionales sufridos por la víctima a raíz de la violencia. Esto puede incluir descripciones de 

lesiones, síntomas de trauma y cualquier consecuencia negativa para la salud mental y 

emocional.  

✓ Medidas de Protección: Se registran las medidas de protección otorgadas a la víctima, 

como órdenes de restricción, asignación de vivienda segura o asistencia legal. Esta sección 

proporciona un panorama de las acciones tomadas para garantizar la seguridad de la víctima.  

✓ Intervención y Atención: Se documenta la atención brindada a la víctima, incluyendo 

terapia psicológica, asesoramiento legal y cualquier otra forma de apoyo recibido. Esto permite 

evaluar la efectividad de las intervenciones y ajustarlas según sea necesario. 

Por otro lado, tenemos al aspecto del registro único de agresores las cuales vienen a ser: 
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✓ Identificación y Datos Personales: Similar al registro de víctimas, se recopilan los 

datos personales del agresor, incluyendo nombre completo, edad, género, dirección y número 

de contacto. Además, se registra información sobre su ocupación y antecedentes. 

✓ Relación con la Víctima: Se describe la relación entre el agresor y la víctima, 

indicando si existe parentesco, pareja, convivencia u otro tipo de vínculo. Esta información es 

vital para comprender la dinámica de la violencia.  

✓ Patrones de Comportamiento Agresivo: Aquí se registran patrones de conducta 

agresiva del agresor, incluyendo detalles sobre incidentes anteriores de violencia, amenazas y 

cualquier forma de abuso previo.  

✓ Medidas Legales y Sanciones: Se documentan las medidas legales tomadas contra el 

agresor, como órdenes de restricción o sentencias judiciales. También se registra el 

cumplimiento de sanciones y el historial de violencia.  

✓ Intervención y Rehabilitación: Se registra la participación del agresor en programas 

de intervención y rehabilitación. Esto puede incluir terapia de manejo de la ira, cursos de 

educación sobre género y violencia, entre otros. 

• Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana  

 .  En el año 2018, se destaca la instauración del observatorio nacional como parte de 

una política pública destinada a combatir la violencia contra la mujer. Todo ello con el 

propósito de desarrollar estrategias pertinentes y adaptadas a la realidad existente para reducir 

y prevenir la violencia contra la mujer. 

  En esa misma línea, es importante señalar que el observatorio nacional lleva a cabo 

una vigilancia constante de esta situación, motivo por el cual nos brindará la capacidad de 

evaluar posteriormente la eficacia o ineficacia de la estrategia implementada. Como resultado, 

en el futuro será posible realizar ajustes necesarios tras una evaluación adecuada que asegure 

la correcta implementación. 
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 Por su parte, Camacho (2019) señala algunos puntos interesantes de este observatorio 

las cuales vienen a ser: 

✓ Composición y Colaboración: Se establece una plataforma de cooperación que 

permite compartir datos, recursos y conocimientos.  

✓ Recopilación y Análisis de Datos: El Observatorio recopila datos provenientes de 

fuentes gubernamentales, ONGs y otros actores relevantes. Estos datos incluyen información 

sobre incidentes de violencia doméstica, intervenciones realizadas, resultados obtenidos y otros 

indicadores relevantes.  

✓ Monitoreo de Programas Sociopolíticos: El Observatorio realiza un seguimiento 

minucioso de la implementación de programas sociopolíticos basados en resiliencia.  

✓ Participación Ciudadana: El Observatorio promueve la participación activa de la 

ciudadanía en la vigilancia de la violencia doméstica y la efectividad de las respuestas 

institucionales. Se fomenta la presentación de denuncias, la colaboración con investigaciones 

y la contribución de datos relevantes.  

✓ Informes y Comunicación: El Observatorio elabora informes periódicos basados en 

los datos recopilados y análisis realizados. Estos informes brindan una visión clara y detallada 

del panorama de la violencia doméstica en el país y del progreso de los programas 

sociopolíticos.  

✓ Impulso a Políticas Públicas: Los análisis y resultados proporcionados por el 

Observatorio ofrecen información valiosa para la formulación y ajuste de políticas públicas 

relacionadas con la violencia doméstica y la resiliencia de las víctimas.  

✓ Plataforma de Educación y Sensibilización: El Observatorio también despliega 

campañas educativas y de sensibilización para aumentar la conciencia pública sobre la 

violencia doméstica y promover la participación activa en la erradicación de este problema. 
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2.2.3. Delito de agresión en contra de la mujer 

La agresión contra las mujeres es un problema internacional, los informes y las 

estadísticas revelan una triste realidad en la que las mujeres siguen siendo víctimas frecuentes 

de agresiones debido a sistemas patriarcales arraigados y desigualdades profundamente 

arraigadas. Por otro lado, tenemos factores como las normas culturales que perpetúan la 

inferioridad de género, la discriminación, la desigualdad económica y la falta de educación y 

empoderamiento de las mujeres contribuyen a esta problemática.  

El artículo 122-B del Código Penal peruano aborda específicamente el tema de la 

violencia familiar y establece sanciones para quienes cometan actos de violencia física o 

psicológica en el ámbito familiar, este artículo, y de manera extendida, señala que: "El que, 

mediante violencia física o psicológica, ejecute actos destinados a dominar, someter, controlar 

o causar temor a su cónyuge o conviviente, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de cinco años.  

Este artículo aborda la violencia familiar en el contexto peruano, reconociendo la 

gravedad de la violencia física y psicológica en el ámbito doméstico, establece sanciones 

proporcionales a la gravedad del delito, con la intención de prevenir y castigar este delito.  

2.2.4.  La resiliencia  

2.2.4.1. Definición  

A día de hoy, el concepto de resiliencia continúa tomando protagonismo en los 

discursos propios del campo social. No obstante, su conceptualización aún es muy compleja y 

diversa; es así que, según Jaramillo (2019) si bien el término resiliencia es difícil de delimitar 

con exactitud, podemos concebirla como una capacidad (real, más no visible) de protegerse, 

afrontar y superar los problemas, a fin de reconstruir la vida que se le fue arrebatado, partiendo 
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mayormente de un traumatismo, situación de vulnerabilidad, o algún episodio que represente 

gran exigencia para cada persona. (p. 116).  

Ahora bien, algunos especialistas mencionan que no podemos hablar de resiliencia ante 

la ausencia de un traumatismo o un problema grave; sin embargo, Vanistendael (2009), nos 

menciona que “La resiliencia, en primer lugar, es una manifestación humana que percibimos 

en sus resultados, antes de abordarla como un concepto o teoría”; es decir, independientemente 

del hecho causal, queda demostrado que esta capacidad de resiliencia, aparece indistintamente 

en los caminos de vida de cada quien.  

 De todo lo expresado en líneas anteriores, tras haber investigado, conceptualizado, y 

diferenciado los diversos parámetros contenidos en el presente proyecto de tesis, es factible 

llegar a la consideración de que la creación de medidas sociopolíticas en torno al delito de la 

violencia domestica favorecerá profundamente al proceso de recuperación tanto física como 

psicológica de las víctimas, esto debido a que estas medidas sociopolíticas actúan de manera 

previa a la comisión del hecho delictivo; esto último, en comparación a las medidas 

establecidas actualmente en nuestra normativa penal.  

2.2.5. Derecho Comparado 

2.2.5.1 Bolivia 

Es necesario precisar que, esta legislación no contiene modificaciones en cuanto a 

normas, políticas públicas, entre otros sobre delitos de violencia contra la mujer; precisamente, 

en delitos de violencia doméstica, ello señalado por el Informe Nacional de la  Fuerza Especial 

de Lucha Contra la Violencia (FELCV) que según este informe señala que para el 2016 en su 

último semestre hubieron 21.000 casos de este tipo de violencia, que lamentablemente ya 

sucedieron 9 feminicidios y sólo un total de 30 casos poseen sentencia a nivel nacional 

concluyendo que el 87% de las mujeres que se encuentran en Bolivia han sufrido algún tipo de 

violencia intrafamiliar o violencia doméstica.   
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Ahora bien, analizando lo señalado por el informe, se resalta que la no aplicación de 

políticas públicas sobre este tipo de delitos viene a ser una atenuante más a que la violencia 

doméstica pueda darse de manera cotidiana para esta legislación. Si bien es cierto que, desde 

el año 2016 existieron dos medidas de políticas públicas orientados a generar conciencia en la 

aplicación de denuncias, muchas víctimas corren con el temor de no ser procesados y ello en 

función al informe demostrado generando esa necesidad de aplicar más medidas de políticas 

públicas orientadas hacia la mujer víctima que permita la resocialización y resiliencia para que 

la mujer pueda ser aceptada a pesar de los daños que han sido ocasionados hacia su persona; 

sólo de esta manera, se podrá contar con verdaderas medidas de protección hacia la mujer que 

a lo largo de los años han sido perversamente víctimas. 

2.2.5.2 México 

En México, López (2017) se destaca que la promulgación de leyes representa la 

estrategia principal para abordar la violencia contra la mujer. A través de la imposición de 

sanciones penales se busca desalentar el comportamiento violento de los agresores, al mismo 

tiempo que se proporcionan medidas de apoyo y atención a las víctimas de violencia doméstica, 

incluyendo asesoramiento psicológico y la creación de refugios. Además, desde el año 2008, 

la Transversalidad de la Perspectiva de Género (TPG) se suma a estas estrategias con el 

propósito de incluir a las mujeres de manera destacada en la formulación de políticas públicas 

y brindarles recursos, a través de acciones como la realización de evaluaciones específicas por 

género. 

En efecto, la legislación mexicana es una de las únicas que presentan medidas de 

políticas públicas orientadas en aplicación de resiliencia para mujeres que hayan sufrido de 

violencia doméstica resaltando que esta medida viene a implementar diversas funciones que 

permitan reinsertar a la o las víctimas con mejores índices de autoestima hacia la sociedad 

generando de esta manera, quizás, no una disminución  en cuanto a los índices de violencia, 
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pero que si permita a la persona afectada comprender que existe la posibilidad de mejorar y 

que no todo está acabado, que la experiencia vivida se recordará pero se encontrará superado 

permitiendo abrirse puertas y oportunidades para esta persona. 

2.2.5.3 Ecuador 

Con respecto a la legislación ecuatoriana, se corre con la misma suerte en mujeres 

víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar demostrado por la INEC, para el 2019, se 

deriva que de 10 mujeres mayores de 15 años que hayan sido encuestadas, 6 mujeres 

ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia (agresión física, psicológica, sexual o de 

manera patrimonial). Para Camacho (2019) señala de manera precisa lo siguiente: 

La que ocurrió con mayor frecuencia fue  la de tipo psicológica o emocional, ya 

que el 53,9% de las mujeres informaron haber experimentado este tipo de 

maltrato. En segundo lugar, se encontraba la violencia física con un 38%, 

seguida por la violencia sexual que representaba el 25,7%. Por último, se situaba 

la violencia patrimonial con un 16,7%. Esto subraya la urgencia de implementar 

medidas para frenar la creciente incidencia de estas formas de violencia que 

afectan diariamente a estas víctimas. (p. 99) 

   Tras lo mencionado con anterioridad, la legislación ecuatoriana corre con la misma 

suerte que en los países señalados; lastimosamente, no existen las suficientes medidas de 

políticas públicas que permitan evitar, generar conciencia, proteger, resocializar hacia las 

víctimas. A lo que queremos referirnos, es que muchas de estas medidas suelen ser aplicadas 

para el agresor cuando en la realidad las víctimas tienen mayores dificultades para salir adelante 

después de estas agresiones como el hecho de mejorar su autoestima, comprender el estilo de 

vida cotidiano e identificar que este tipo de actos no son comunes y que debe denunciar al 

mínimo acto que se realice en contra de la persona, entre otros; es por ello que, esta tesis postula 

la aplicación de medidas de políticas públicas con la finalidad de que se genere resiliencia en 
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la victima para una mejor sostenibilidad emocional y formar una conciencia social que permita 

su resocialización y poder adaptarse de la mejor manera. 

2.2.6. Análisis de casos judiciales  

2.2.6.1. Sentencia Nro. 115 – 2022 

En el caso bajo análisis (Expediente 08105-2019-58-1707-JR-PE-01), se aborda una 

acusación de agresiones contra una mujer, Catalina Rodriguez Carlos, realizadas por su 

exconviviente, Walter Geovani Mora Ramírez. Las agresiones ocurrieron el 8 de febrero de 

2018, cuando la agraviada transitaba por una calle en el distrito de Pueblo Nuevo, Ferreñafe.  

Ante su sentencia condenatoria, en la apelación, la defensa argumenta la falta de 

tipicidad del delito, cuestionando la relación de las lesiones con la definición legal y la falta de 

contexto de violencia de género. La representante del Ministerio Público solicita la nulidad de 

la sentencia por omisión en la valoración de la violencia de género. La segunda instancia revoca 

la sentencia de primera instancia y absuelve al acusado, argumentando que no se ha demostrado 

la tipificación del delito . 

Ahora bien, el caso planteado pone de relieve una serie de cuestiones fundamentales en 

el ámbito jurídico y social que guardan relacion con la violencia de género, la interpretación 

de las leyes penales y la importancia de una valoración exhaustiva de las pruebas en el contexto 

de juicio. La interpretación de las leyes penales es un aspecto crucial en la administración de 

justicia. Esto resalta la necesidad de una comprensión precisa y equitativa de las leyes penales 

para garantizar que los casos sean juzgados de manera justa y que las penas sean proporcionales 

a las conductas reales.  

La cuestión de la violencia de género es central en este caso, la defensa argumenta que 

no se ha demostrado que las agresiones estén relacionadas con estereotipos de género o un 

contexto de violencia de género. En este caso, la Sala de Apelaciones concluyó que las pruebas 



43 
 

presentadas no eran suficientes para demostrar la existencia de violencia de género, esto 

subraya la importancia de una evaluación minuciosa y justa de todas las pruebas presentadas 

en un juicio, así como la necesidad de garantizar que la interpretación y valoración de las 

pruebas sean consistentes y fundamentadas.  

La necesidad de sensibilización y formación en género para los operadores judiciales 

es evidente en este caso, la violencia de género a menudo opera en contextos sutiles y 

complejos, y es crucial que el sistema de justicia esté equipado para reconocer y abordar estas 

dinámicas. En conclusión, este caso ilustra la importancia de una interpretación precisa de las 

leyes penales y de medidas adecuadas para abordar la violencia de género,asimismo, se 

requiere una comprensión sólida y una respuesta coordinada de las autoridades judiciales y 

legales para asegurar que se haga justicia y se proteja a las víctimas de manera efectiva. 

2.2.6.2. Sentencia Nro. 153-2022 

En el caso bajo análisis (Expediente 01866-2021-31-1706-JR-PE-07), se trata de un 

proceso penal en el que el imputado, Mijail Gonzales Osorio, es acusado de cometer el delito 

en estudio, en agravio de Cynthia Vanessa Rojas Olano. El caso se refiere a un conflicto entre 

el acusado y la agraviada, quienes son esposos separados y tienen dos hijos en común. Los 

hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2020, cuando el acusado se presentó cerca de la vivienda 

de la agraviada y sus hijos. Según la versión de la agraviada, el acusado quería ingresar a la 

casa, mientras que el acusado afirma que llegó para buscar a sus hijos cuyo paradero 

desconocía, esto resultó en un enfrentamiento verbal y físico entre ambos.  

Durante el enfrentamiento, la agraviada sufrió una lesión en la mano izquierda, descrita 

como una "tumefacción equimótica de 3.5x0.3cm de coloración violácea tenue". El médico 

legista que examinó la lesión indicó que esta podría haber sido causada por un objeto contuso 

como un puñetazo o una piedra roma, y que coincidía con la versión de la agraviada sobre lo 
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ocurrido. La menor hija de ambos también estuvo presente durante el incidente y declaró que 

sus padres se insultaban y que intentó separarlos. Confirmó que hubo contacto físico entre ellos 

y que la madre lanzó una piedra al padre.  

La defensa del acusado apeló la sentencia argumentando que no se había realizado un 

análisis adecuado de las pruebas, cuestionando la conclusión de que el acusado fue el autor de 

la lesión y alegando que se había vulnerado su derecho a la defensa. La Sala de Apelaciones 

revisó el caso y concluyó que existían pruebas suficientes para sostener la condena del acusado. 

Consideró que las versiones de los implicados, la declaración de la hija, el examen médico 

legal y el contexto de violencia familiar respaldaban la decisión inicial, siendo que la Sala de 

Apelaciones rechazó la solicitud de nulidad de la sentencia y confirmó la condena del acusado. 

Este caso ejemplifica de manera impactante la relevancia que tiene esta investigación 

sobre la determinación de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia ante 

violencia doméstica para superación de adversidades generadas post delictuales. Al analizar 

este caso desde la perspectiva de los objetivos que plantea la investigación, se pueden extraer 

varias conexiones importantes.  

La experiencia de la agraviada y sus hijos refleja cómo la violencia doméstica va más 

allá del momento del delito en sí, generando adversidades continuas incluso después de que el 

delito ha ocurrido. Esta noción se alinea directamente con el hecho de comprender las 

adversidades que persisten "post delictuales" y cómo los programas sociopolíticos pueden 

contribuir a la resiliencia de las víctimas en este período. Además, la mención de los daños 

físicos y psicológicos enfatiza la necesidad de abordar la violencia intrafamiliar de manera 

integral. Entonces, el enfoque de la resiliencia es vital aquí, ya que los programas sociopolíticos 

que buscas determinar deben no solo prevenir la violencia en sí, sino también proporcionar a 
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las víctimas las herramientas para superar los desafíos físicos y emocionales en el período 

posterior al delito.  

La sentencia también destaca la importancia de considerar el contexto en el que ocurren 

las agresiones, un programa sociopolítico efectivo debe tener en cuenta no solo la naturaleza 

del delito en sí, sino también los factores circundantes que influyen en la experiencia de la 

víctima y su capacidad para recuperarse. En conclusión, este caso refuerza la necesidad de 

implementar medidas sociopolíticas sólidas . 

2.2.6.3. Sentencia Nro. 316 – 2022 

En el caso bajo análisis (Expediente 05157-2019-10-1708-JR-PE-01), se ilustra de 

manera vívida la problemática de la violencia doméstica y su influencia en la vida de las 

víctimas, lo cual es esencial para esta investigación; en este contexto, el caso involucra a Érico 

Huilmer Díaz Fernández, quien fue imputado por "Agresiones contra las mujeres o integrantes 

del grupo familiar" en agravio de Dora Esperanza Vílchez Campos, la sentencia destaca que el 

acusado insultó y agredió verbalmente a la víctima en un contexto de violencia familiar, lo que 

refleja la complejidad y los efectos de la violencia psicológica en este tipo de situaciones.  

La sentencia menciona la existencia de violencia psicológica, la cual es una forma de 

maltrato que puede generar daños profundos y duraderos en la salud mental de las víctimas; en 

este sentido, la resiliencia ante la violencia doméstica encuentra relevancia, ya que busca 

entender cómo las víctimas pueden superar las adversidades que surgen después del delito, 

incluyendo los impactos psicológicos. La evaluación psicológica mencionada en la sentencia 

es un ejemplo concreto de cómo los efectos de la violencia pueden persistir en el tiempo. Esto 

se alinea con el enfoque en la determinación de programas sociopolíticos basados en criterios 

de resiliencia, ya que es fundamental comprender el entorno en el que ocurren los delitos para 
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implementar políticas efectivas que aborden las causas subyacentes y promuevan la 

recuperación de las víctimas. 

Desde otra perspectiva, el análisis exhaustivo de la discusión suscitada en torno a la 

notificación de las medidas de protección en el contexto del caso expediente 05157-2019-10-

1708-JR-PE-01 y la argumentación presentada por la defensa ante esta problemática legal, 

ofrece una perspicaz ventana hacia la intrincada interacción entre las víctimas y el sistema legal 

en el contexto de la violencia doméstica. Este dinámico escenario jurídico se entrelaza de 

manera directa con la temática central de esta investigación ya que que busca no solo 

comprender la resiliencia de las víctimas ante este flagelo, sino también explorar cómo los 

programas sociopolíticos pueden robustecer y  enfrentar la violencia doméstica.  

La narrativa legal devela cómo las medidas de protección, destinadas a salvaguardar a 

la víctima, pueden encontrarse entrelazadas con aspectos prácticos y logísticos que desafían la 

efectividad de su implementación, esto abre la puerta a discutir no solo la dimensión legal, sino 

también las implicaciones psicosociales y la capacidad de las víctimas para acceder a los 

recursos de protección ofrecidos por el sistema. La resiliencia de las víctimas ante la violencia 

doméstica refleja una comprensión holística de los efectos duraderos de este tipo de 

experiencias traumáticas. La discusión en torno a la notificación de las medidas de protección 

emerge como un componente crucial de esta ecuación, ya que afecta directamente la capacidad 

de las víctimas para superar las adversidades post delictuales.  

En conclusión, el caso en consideración subraya la necesidad de políticas y programas 

que no solo aborden la violencia en sí misma, sino también los desafíos prácticos que las 

víctimas enfrentan al interactuar con el sistema legal. Esto va más allá de una simple 

consideración de la resiliencia individual; implica reconocer que el contexto más amplio, 
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incluyendo el marco legal y las medidas de protección, juega un papel integral en el proceso 

de recuperación y empoderamiento de las víctimas. 

2.3.  Sumario del marco teórico 

• Maltrato físico 

El maltrato físico es una forma de violencia que afecta a individuos en todo el mundo, 

incluido Perú. Este tipo de violencia puede incluir golpes, bofetadas, patadas, empujones, 

quemaduras y cualquier otro acto que cause dolor físico. En el contexto peruano, el maltrato 

físico es una problemática seria que afecta a muchas personas, especialmente a mujeres, niños 

y niñas, y personas en situaciones de vulnerabilidad. Aunque las estadísticas exactas pueden 

variar, es importante mencionar algunos datos referenciales para comprender la magnitud del 

problema en el país.  

• Maltrato psicológico 

Con este término, hacemos alusión a toda conducta física o psicológica, activa o pasiva, 

por medio del cual, se logra perjudicar la integridad emocional de la víctima. Produciéndose 

bajo un contexto progresivo y continuo, generando como consecuencia en la víctima un 

sentimiento de intimidación, culpabilidad, sufrimiento y desvalorización. Es así que, el 

Instituto de la Mujer en el año 2002, señaló a esta forma de maltrato como la forma de violencia 

más común, por encima del maltrato sexual, físico y económico.  

• Programas sociopolíticos 

Esta forma de política social, se origina como un mecanismo, por medio del cual, el 

Estado responde respecto a las demandas y necesidades de la sociedad. En un sentido amplio, 

las medidas sociopolíticas abarcan una variedad de enfoques y estrategias que van desde 

programas de bienestar social y políticas públicas, hasta legislación, regulaciones, campañas 

de concientización, creación de instituciones y alianzas intersectoriales. Su objetivo es influir 
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en las estructuras sociales, económicas y políticas para promover el bienestar general y la 

equidad en la sociedad. En el contexto específico de Perú, las medidas sociopolíticas se han 

desarrollado con el fin de abordar los desafíos y problemáticas propias del país.  
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.  Ubicación 

3.1.1.   Ubicación geográfica 

Se analizó la problemática existente en la provincia de Chiclayo, específicamente sobre 

la procedencia de la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de 

resiliencia para la atención de casos post violencia doméstica con los que se permita superar, 

de manera favorable, las adversidades generadas por las secuelas del delito cometido en contra 

de las mujeres o integrantes del grupo familiar (Chiclayo, 2022). 

3.1.2. Ubicación temporal 

Se realizó durante el año 2022, a través de la apreciación acuciosa de los aperadores del 

Derecho a quienes recurrimos para conocer su opinión acerca de la problemática y de la 

propuesta de solución que nos planteáramos desde el proyecto de investigación que fuera 

sometido al análisis y determinación de los señores miembros del Jurado Evaluador de Tesis, 

contando con el visto aprobatorio de todos ellos. 

3.1.3. Cuadro de operacionalización de variables 
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Tabla 1  

Matriz de operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

 

Variable 

independiente: 

Implementación de 

programas 

sociopolíticos 

basados en 

criterios de 

resiliencia para la 

atención de casos 

post – violencia 

doméstica. 

Los programas 

sociopolíticos 

pueden 

subdividirse en 

programas 

protectores y 

habilitadores de 

acuerdo a la 

finalidad que se 

busca alcanzar.  

 

Programas 

protectores 

Reducir 

vulnerabilidad 
1 

DE 

LIKERT 

Participación 

comunal 
2 

 

Programas 

habilitadores 

Reforzar capacidades 3 

Capacidad de 

aprovechar 

oportunidades 

4 

Impacto en el ingreso 

de las víctimas 
5 

Superación de las 

secuelas del delito 
6  

Programa 

sociopolítico para la 

protección de las 

víctimas de violencia 

familiar 

7  

Variable 

dependiente: 

Permitir la 

superación 

favorable de las 

adversidades 

generadas por las 

secuelas del delito 

cometido en contra 

de las mujeres y 

demás integrantes 

del grupo familiar. 

 

 

 

 

Según Saldaña & 

Gorjón (2021) 

“Cualquier forma 

de violencia 

doméstica, sin 

importar el nivel, 

siempre tiene 

consecuencias en 

las relaciones 

familiares y en sus 

miembros” (p.1). 

 

Consecuencia en 

las relaciones 

familiares 

Pérdida de 

comunicación 
8 

DE 

LIKERT 

Pérdida de confianza 9 

Proceso de 

rehabilitación de las 

víctimas 

10 

 

Consecuencia en 

sus miembros. 

Potenciales agresores 11 

Predisposición a la 

violencia social 
12 

 

Propenso a adicciones 

por malas juntas. 

 

 

13 

Nota. Elaboración propia 
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3.1.4.  Ubicación metodológica 

a) Forma de la investigación: Fue de forma teórica, dogmática o pura. 

Para Muntané (2010) este tipo de estudios se caracterizan por tener su origen en un 

permanente marco teórico, cuya finalidad es aumentar el conocimiento científico, pero de 

ninguna manera se somete a una contrastación práctica. 

b)  Nivel de investigación: Fue de nivel explicativo, dado que el objetivo general que se 

planteó en la presente, consistió en determinar la procedencia de la implementación de 

programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia para la atención de casos post 

violencia doméstica con los que se permita superar, de manera favorable, las adversidades 

generadas por las secuelas del delito cometido en contra de las mujeres o integrantes del grupo 

familiar (Chiclayo, 2022).  

c)  Enfoque de investigación: Este estudio se centró en un enfoque cualitativo. A pesar 

de que se definieron variables cuantificables, los resultados y conclusiones no se limitaron a la 

mera recopilación de datos numéricos. La razón de aplicar la encuesta fue para posibilitar 

interpretaciones de los datos obtenidos y así lograr determinar la procedencia de la 

implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia para la atención 

de casos post violencia doméstica con los que se permita superar, de manera favorable, las 

adversidades generadas por las secuelas del delito cometido en contra de las mujeres o 

integrantes del grupo familiar (Chiclayo, 2022).  

d)  Diseño de investigación: Fue de naturaleza no experimental, ya que no se llevó a cabo 

ningún tipo de aislamiento o experimentación con nuestra unidad de análisis. Además, se optó 

por un diseño de corte transversal, ya que la información para medir las variables de 

investigación se recolectó en un único momento del tiempo. 
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3.1.5.  Métodos y técnicas aplicables para la ejecución de la investigación 

a) Métodos de investigación:  

  Los métodos de investigación comprenden las distintas maneras en las que el 

investigador puede interactuar con el objeto de estudio. Estos métodos son amplios y variados, 

y en última instancia, se seleccionan en función del objeto de estudio específico. Cada método 

de investigación aporta al proceso de búsqueda y enriquecimiento del conocimiento sobre la 

realidad, y posee su propia aproximación al objeto, lo que puede llevar a diferentes criterios de 

categorización. (Rodríguez & Pérez, 2017). 

• Métodos generales 

 Métodos Lógicos: Con el objetivo de obtener y producir conocimiento, tanto en el 

ámbito inductivo, deductivo, inductivo – deductivo, analítico, sintético y analítico – sintético, 

los mismos que se utilizan para poder teorizar el problema de investigación, descomponer el 

objeto materia de estudio y sintetizar planteamientos. Por ello se empleó: 

- Método Deductivo: Este enfoque se empleó tanto en la recopilación de información 

como en la elaboración de la fundamentación teórica, al establecer las categorías jurídicas a 

partir de la normatividad, así como en los aspectos procesales penales y constitucionales. 

- Método Analítico: Este método fue esencial en el proceso de análisis de la información 

recopilada a través de una amplia documentación durante la primera fase de la investigación. 

Una vez seleccionada, se procedió a identificar los puntos clave que llevaron a la formulación 

de la hipótesis. Del mismo modo, se utilizó para analizar los resultados obtenidos en esta 

investigación y, a su vez, al elaborar las conclusiones, recomendaciones y el resumen de la 

tesis. 

- Método Histórico: Se utilizó durante la búsqueda de antecedentes relacionados con el 

tema de investigación, centrándose principalmente en tesis previas relevantes y ensayos 
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publicados en revistas especializadas. También fue empleado en la elaboración del marco 

histórico y contextual. 

- Métodos Jurídicos: Desarrolla un papel importante en la elaboración de esta tesis, ya 

que implicaron el estudio, análisis e interpretación de las normativas que sancionan las 

agresiones contra mujeres y miembros de la familia. 

- Método Interpretativo: Ha sido esencial para procesar, analizar y explicar lo 

establecido por las normativas penales, constitucionales y de políticas públicas pertinentes al 

tema de investigación dentro de nuestro marco legal. 

• Métodos Específicos 

- El Método de la observación: Se observa la realidad jurídico social del tratamiento 

que se les brinda a las víctimas de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo 

familiar. 

- El Método no-experimental: Se aplicó un método no experimental pues de nuestra 

unidad de análisis solo se extraerá información sin necesidad de aislarla o manipularla. 

- El Método estadístico: Será utilizado al momento de analizar los datos obtenidas de 

nuestra unidad de análisis. 

b)  Técnicas aplicables: 

Encuesta: Según López y Fachelli (2015) es una metodología ampliamente utilizada 

para obtener información a través de preguntas dirigidas a las unidades de análisis. 

c) Descripción del instrumento: 

 Cuestionario de preguntas: Se empleó un cuestionario que consistía en preguntas 

cerradas con opciones múltiples. En resumen, según Olvera (2015), este tipo de cuestionario 

tiene la capacidad de recopilar y clasificar las respuestas para posteriormente mostrar los datos 

en formato numérico (p.125). 
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• Confiabilidad del instrumento 

Para este propósito, se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, que se aplica cuando se 

contemplan opciones de respuesta politómicas, como las escalas de tipo Likert. En cuanto a la 

fórmula, es importante tener en cuenta que los valores pueden variar entre 0 y 1, donde 0 indica 

una confiabilidad nula y 1 indica una confiabilidad total." 

 

 

 

 

 

Ahora bien, a decir de Palella y Martins (2012) la interpretación de la magnitud del 

Coeficiente de Confiabilidad de un instrumento responde a los siguientes parámetros: 

Tabla 2 

Magnitud del Coeficiente Alfa de Cronbach 

Rangos Magnitud 

0.81 a 1.00. Muy alta. 

0.61 a 0.80. Alta. 

0.41 a 0.60. Moderada. 
0.21 a 0.40. Baja. 

0.01 a 0.20. Muy baja. 

Nota. Parámetros para determinar confiabilidad del instrumento. 

 Ahora bien, aplicándolo a los resultados obtenidos se obtuvo:  

Tabla 3 

Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 95 100,0 

Excluidoa 0 ,0 
Total 95 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Nota. Alfa de Cronbach - SPSS 

 

Tabla 4  

Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,787 13 

Nota. Resultado SPSS 
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Tabla 5  

Estadística total – elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

.Pregunta1. 58,20 8,587 ,410 ,774 

.Pregunta2. 58,21 9,849 -,098 ,808 

.Pregunta3. 58,33 7,882 ,510 ,764 

.Pregunta4. 58,27 8,073 ,507 ,764 

.Pregunta5. 58,26 8,175 ,508 ,764 

.Pregunta6. 58,19 8,304 ,665 ,756 

.Pregunta7. 58,20 8,736 ,469 ,771 

.Pregunta8. 58,35 8,059 ,396 ,778 

.Pregunta9. 58,25 8,361 ,476 ,768 

.Pregunta10. 58,23 8,073 ,633 ,754 

.Pregunta11. 58,32 8,303 ,413 ,774 

.Pregunta12. 58,24 8,185 ,465 ,768 

.Pregunta13. 58,21 9,381 ,088 ,799 

Nota. Nuestro Alfa de Cronbach fue de 0,787 lo cual muestra un Alfa de Cronbach con 

magnitud Alta, al ser mayor a 0.61 de confiabilidad, conforme a la tabla de medición. 

• Escala valorativa 

 Escala de Likert: Se esquematiza bajo un conjunto de afirmaciones, a partir de los 

cuales el sujeto de análisis reaccionará escogiendo alguno de los cinco puntos que conforman 

dicha escala (Barrantes, 2014). 

En la presente investigación las alternativas estuvieron colocadas de forma ordinal, de 

negativo a positivo, conforme al siguiente cuadro.  

Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

3.1.6. Técnicas para el procesamiento de la investigación 

a) Recolección de los datos 

Por intermedio de la indagación se0van0a0ir0alcanzando datos que tiene que ser 

estudiados, puestos en orden e indagados por el tesista, ello con el propósito de conseguir 

conclusiones y patrones entre la información existente que servirá de guía hacia la0solución 

del0problema0de0investigación, produciendo en los investigadores suficiente seguridad para 
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la creación de alternativas de solución factibles y0realizables0en0la0realidad: por tales 

consideraciones deberá de analizarse lo mencionado a continuación:  

- La entrada: supone0el0ordenamiento correcto de los datos obtenidos de la 

indagación realizada,0facilitando0y0sistematizando0el0quehacer de los tesistas. 

- El proceso: como0siguiente paso, lo que se desea conseguir es discriminar la 

indagación0sistematizada0de0la0primera0fase, con la finalidad de elegir la 

investigación más importante para los investigadores, para lo cual se utilizará el 

programa de Excel. 

- La salida: como etapa final, la investigación de0salida0debe0ser0comprendida 

como aquella indagación que tendrá de utilizarse0dentro0de0la0indagación, 

habiendo0pasado0los0filtros0de0las0fases previas, producto de un proceso 

adecuado de0selección. 

b) Codificación 

Organización de la información bajo criterios determinados: categorías, escalas o 

niveles, a través de símbolos o números.  

c)  Tabulación 

Elaboración de tablas que cuantifiquen la información obtenida de la muestra, a través 

del programa SPSS. 

d) Registro de los datos 

Se refiere a las categorías que un registro debe contener de manera organizada, 

incluyendo el índice general, el índice de tablas y el índice de gráficos." 

e) Presentación de datos 

Para el desarrollo de todo trabajo de investigación, al momento de elaborar los 

resultados, se computó, por medio de la estadística, las deducciones y resultados de la 

información, los mismos que se presentaron por medio de tablas y gráficos, lo que permitió 
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conocer los datos de manera más precisa y detallada para una mayor comprensión de la 

investigación. 

3.1.7. Población y muestra 

3.1.7.1. Población 

En este estudio, la población considerada fueron los abogados que ejercen en el Distrito 

Judicial de Lambayeque, cuyo número se estima en alrededor de 3589, según los datos 

recopilados del último proceso electoral en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque." 

3.1.7.2 Muestra 

Para determinar la cantidad de abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lambayeque, a quienes se les aplicó la encuesta como técnica de recolección de 

datos, se recurrió a la presente fórmula estadística:  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa utilizado Question Pro (s.f.). 
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3.2.    Contrastación de hipótesis 

En esta sección se lleva a cabo la verificación de la hipótesis propuesta, utilizando el 

marco teórico y los resultados estadísticos derivados de la implementación del método de 

recopilación de información. 

Así la hipótesis general que se planteó en esta investigación fue el siguiente: Si, se 

implementasen programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia para la atención de 

casos post violencia doméstica; entonces, se permitirá superar, de manera favorable, las 

adversidades generadas por las secuelas del delito en contra de las mujeres o integrantes del 

grupo familiar (Chiclayo, 2022), el cual ha sido corroborado mediante la figura 06, donde se 

observa que el 97.9% de la muestra encuestada, conformada por los abogados colegiados y 

habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, se encuentra de acuerdo en 

afirmar que: si, se implementasen programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia 

para la atención de casos post violencia doméstica; entonces, se permitirá superar, de manera 

favorable, las adversidades generadas por las secuelas del delito en contra de las mujeres y 

demás integrantes del grupo familiar.  

En efecto, desde un punto de vista filosófico, las secuelas del delito pueden ser 

consideradas en diferentes dimensiones, abordando cuestiones éticas, morales y sociales. La 

filosofía nos permite reflexionar sobre el impacto profundo que un delito puede tener tanto en 

la víctima como en el delincuente y en la sociedad en su conjunto (López, 2020). Sobre el 

específico, se debe tener en cuenta que la comisión de un delito siempre implica un daño 

significativo a la víctima, tanto física como psicológicamente. Desde una perspectiva 

filosófica, se pueden explorar preguntas sobre el sufrimiento y el sentido de injusticia que 

puede surgir a partir de estas secuelas. La filosofía de la mente y la ética del cuidado pueden 

proporcionar un marco para examinar las dimensiones emocionales y morales del daño 

infligido y cómo se puede buscar la reparación o la sanación.  En resumen, la ética del cuidado 
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propone un enfoque distinto para abordar y resolver las situaciones cotidianas y los dilemas 

éticos, así como una forma diferente de estructurar la sociedad. Esta perspectiva se caracteriza 

por fomentar el compromiso entre las personas, reconocer que la igualdad implica permitir que 

cada individuo sea diferente de acuerdo a sus propias metas y proyectos de vida, integrar la 

razón y las emociones superando la limitación de la objetividad, priorizar el diálogo como 

herramienta fundamental para encontrar formas de vida adecuadas a cada persona en particular, 

y utilizar los principios universales en beneficio de las personas (Camps, 1998). 

Por su lado, desde un punto de vista epistemológico, el tema de estudio se encuentra 

íntimamente ligado con la epistemología de la justicia. Tal es así que el estudio de las secuelas 

del delito también puede abordar la cuestión de cómo se construye el conocimiento en el 

sistema de justicia. Esto implica examinar la relación entre los hechos, la evidencia, los 

testimonios y las decisiones judiciales. La epistemología de la justicia busca comprender cómo 

se obtiene y se evalúa el conocimiento en el proceso legal y cómo se puede mejorar la búsqueda 

de la verdad y la justicia en el sistema judicial. Así las cosas, la justicia se puede entender como 

la protección que un Estado constitucional de Derecho ofrece a todos los ciudadanos y 

personas. Esto implica que se respetarán plenamente sus derechos fundamentales, se les tratará 

de manera equitativa y sin discriminación, y recibirán una resolución justa cuando busquen 

amparo a través de los procedimientos legales (Centty, 2020). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS   

4.1.  Resultados 

4.1.1.  Resultados de la encuesta 

Variable independiente:  Implementación de programas sociopolíticos basados 

en criterios de resiliencia para la atención de casos post – violencia doméstica   

 

Dimensión N.° 01:  Programas protectores 

Resultado 01: ¿Usted cree que es necesario la implementación de programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – violencia 

doméstica para reducir la vulnerabilidad de las víctimas? 

Tabla 6  

Opinión sobre el indicador: reducir vulnerabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4 4,2 4,2 4,2 

Algo de acuerdo. 1 1,1 1,1 5,3 

Totalmente de acuerdo. 90 94,7 94,7 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 1 

Porcentaje de opinión sobre el indicador: reducir vulnerabilidad 
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Interpretación: De la figura 01, que abarca la interrogante: ¿Usted cree que es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en 

la atención de casos post – violencia doméstica para reducir la vulnerabilidad de las víctimas? 

Se observa que un 94.7% se encuentra totalmente de acuerdo, el 1.1% se encuentra de acuerdo 

y el 4.2% refiere no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se concluye que, para la mayoría de 

la muestra encuestada, es necesario la implementación de programas sociopolíticos basados en 

criterios de resiliencia en la atención de casos post – violencia doméstica para reducir la 

vulnerabilidad de las víctimas. 
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Resultado 02: ¿Usted cree que es necesario la implementación de programas 

sociopolíticos protectores basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – 

violencia doméstica con incidencia en la participación comunal? 

Tabla 7  

Opinión sobre el indicador: participación comunal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 
Algo de acuerdo 8 8,4 8,4 9,5 

Totalmente de acuerdo 86 90,5 90,5 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 02, que abarca la interrogante: ¿Usted cree que es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos protectores basados en criterios de 

resiliencia en la atención de casos post – violencia doméstica con incidencia en la participación 

comunal? Se observa que un 90.5% se encuentra totalmente de acuerdo, el 8.4% se encuentra 

de acuerdo y el 1.1% refiere no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se concluye que, es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos protectores basados en criterios de 

Figura 2  

Porcentaje de opinión sobre el indicador: participación comunal 



16 
 

resiliencia en la atención de casos post – violencia doméstica con incidencia en la participación 

comunal. 

Desde una perspectiva filosófica política, la participación comunal en la 

implementación de programas sociopolíticos se basa en la idea de democracia participativa. 

Según esta visión, los ciudadanos deben tener la oportunidad de involucrarse activamente en 

la toma de decisiones y en la configuración de las políticas que afectan sus vidas. La filosofía 

política nos insta a reconocer la importancia de la participación comunitaria como una forma 

de empoderamiento ciudadano y como un medio para lograr una sociedad más justa y 

equitativa. 
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Dimensión N.° 02:  Programas habilitadores 

Resultado 03: ¿Usted cree que es necesario la implementación de programas 

sociopolíticos habilitadores basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – 

violencia doméstica para reforzar las capacidades de las víctimas? 

Tabla 8 

Opinión sobre el indicador: reforzar capacidades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 6,3 6,3 6,3 
Algo de acuerdo 9 9,5 9,5 15,8 

Totalmente de acuerdo 80 84,2 84,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 03, que abarca la interrogante: ¿Usted cree que es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos habilitadores basados en criterios de 

resiliencia en la atención de casos post – violencia doméstica para reforzar las capacidades de 

las víctimas? Se observa que un 84.2% se encuentra totalmente de acuerdo, el 9.5% se 

encuentra de acuerdo y el 6.3% refiere no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se concluye 

que, es necesario la implementación de programas sociopolíticos habilitadores basados en 

criterios de resiliencia en la atención de casos post – violencia doméstica para reforzar las 

capacidades de las víctimas. 

Figura 3 

Porcentaje de opinión sobre el indicador: reforzar capacidades 
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Resultado 04: ¿Usted cree que es necesario la implementación de programas 

sociopolíticos habilitadores basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – 

violencia doméstica para aumentar la capacidad de aprovechar oportunidades de las víctimas? 

Tabla 9 

Opinión sobre el indicador: capacidad de aprovechar oportunidades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 5,3 5,3 5,3 

Algo de acuerdo 6 6,3 6,3 11,6 

Totalmente de acuerdo 84 88,4 88,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 04, que abarca la interrogante: ¿Usted cree que es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos habilitadores basados en criterios de 

resiliencia en la atención de casos post – violencia doméstica para aumentar la capacidad de 

aprovechar oportunidades de las víctimas? Se observa que un 88.4% se encuentra totalmente 

de acuerdo, el 6.3% se encuentra de acuerdo y el 5.3% refiere no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Se concluye que, para la mayoría de la muestra encuestada, es necesario la 

implementación de programas sociopolíticos habilitadores basados en criterios de resiliencia 

en la atención de casos post – violencia doméstica para aumentar la capacidad de aprovechar 

oportunidades de las víctimas. 

Figura 4 

Porcentaje de opinión sobre el indicador: capacidad de aprovechar oportunidades 



19 
 

Resultado 05: ¿Usted cree que es necesario la implementación de programas 

sociopolíticos habilitadores basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – 

violencia doméstica debido a que genera un impacto en los ingresos de las víctimas? 

Tabla 10 

Opinión sobre el indicador: impacto en el ingreso de las víctimas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4,2 4,2 4,2 

Algo de acuerdo 7 7,4 7,4 11,6 

Totalmente de acuerdo 84 88,4 88,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 05, que abarca la interrogante: ¿Usted cree que es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos habilitadores basados en criterios de 

resiliencia en la atención de casos post – violencia doméstica debido a que genera un impacto 

en los ingresos de las víctimas? Se observa que un 88.4% se encuentra totalmente de acuerdo, 

el 7.4% se encuentra de acuerdo y el 4.2% refiere no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se 

concluye que, para la mayoría de la muestra encuestada, es necesario la implementación de 

programas sociopolíticos habilitadores basados en criterios de resiliencia en la atención de 

casos post – violencia doméstica debido a que genera un impacto en los ingresos de las 

víctimas. 

Figura 5 

Porcentaje de opinión sobre el indicador: impacto en el ingreso de las víctimas 
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Resultado 06: ¿Usted cree que si, se implementasen programas sociopolíticos basados 

en criterios de resiliencia para la atención de casos post violencia doméstica; entonces, se 

permitirá superar, de manera favorable, las adversidades generadas por las secuelas del delito 

en contra de las mujeres y demás integrantes del grupo familiar? 

Tabla 11  

Opinión sobre el indicador: superación de las secuelas del delito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2,1 2,1 2,1 

Algo de acuerdo 4 4,2 4,2 6,3 

Totalmente de acuerdo 89 93,7 93,7 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: En la figura 06, se observa que un 93.7% se encuentra totalmente de 

acuerdo, el 4.2% se encuentra de acuerdo y el 2.1% refiere no encontrarse ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Se concluye que para la mayoría de la muestra encuestada, si, se implementasen 

programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia para la atención de casos post 

violencia doméstica; entonces, se permitirá superar, de manera favorable, las adversidades 

generadas por las secuelas del delito en contra de las mujeres y demás integrantes del grupo 

familiar. 

  

Figura 6 

Porcentaje de opinión sobre el indicador: superación de las secuelas del delito 



21 
 

Resultado 07: ¿Usted cree que el principal programa para la Prevención y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar es el programa AURORA 

por haber implementado en materia de protección mecanismos eficientes como la creación de 

Hogares de Refugio Temporal para las víctimas? 

Tabla 12  

Opinión sobre el indicador: programa sociopolítico para la protección de las víctimas de 

violencia familiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 

Algo de acuerdo 7 7,4 7,4 8,4 

Totalmente de acuerdo 87 91,6 91,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 07, que abarca la interrogante: ¿Usted cree que el principal 

programa para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 

del Grupo Familiar es el programa AURORA por haber implementado en materia de protección 

mecanismos eficientes como la creación de Hogares de Refugio Temporal para las víctimas? 

Se observa que un 91.6% se encuentra totalmente de acuerdo, el 7.4% se encuentra de acuerdo 

y el 1.1% refiere no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se concluye que, el principal 

programa para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 

Figura 7 

Porcentaje de opinión sobre el indicador: programa sociopolítico para la protección de las 

víctimas de violencia familiar 
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del Grupo Familiar es el programa AURORA por haber implementado en materia de protección 

mecanismos eficientes como la creación de Hogares de Refugio Temporal para las víctimas. 
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Variable dependiente:  Permitir la superación favorable de las adversidades 

generadas por las secuelas del delito cometido en contra de las mujeres o integrantes del 

grupo familiar 

 

Dimensión N.° 01:  Consecuencia en las relaciones familiares 

Resultado 08: ¿Usted cree que es necesario la implementación de programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – violencia 

doméstica para combatir la pérdida de comunicación en las relaciones familiares? 

Tabla 13  

Opinión sobre el indicador: pérdida de comunicación  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 8,4 8,4 8,4 

Algo de acuerdo 7 7,4 7,4 15,8 

Totalmente de acuerdo 80 84,2 84,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 08, que abarca la interrogante: ¿Usted cree que es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en 

la atención de casos post – violencia doméstica para combatir la pérdida de comunicación en 

Figura 8  

Porcentaje de opinión sobre el indicador: pérdida de comunicación 
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las relaciones familiares? Se observa que un 84.2% se encuentra totalmente de acuerdo, el 7.4% 

se encuentra de acuerdo y el 8.4% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se concluye 

que es necesario la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de 

resiliencia en la atención de casos post – violencia doméstica para combatir la pérdida de 

comunicación en las relaciones familiares. 

Según la filosofía hermenéutica se centra en el proceso de interpretación y comprensión 

mutua en las relaciones humanas. La violencia familiar puede distorsionar la capacidad de 

comprender y ser comprendido por los demás. La comunicación se vuelve fragmentada, llena 

de malentendidos y barreras emocionales.  
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Resultado 09: ¿Usted cree que es necesario la implementación de programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – violencia 

doméstica para combatir la pérdida de confianza en las relaciones familiares? 

Tabla 14  

Opinión sobre el indicador: pérdida de confianza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3,2 3,2 3,2 

Algo de acuerdo 8 8,4 8,4 11,6 

Totalmente de acuerdo 84 88,4 88,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Interpretación: En la figura 09, se observa que un 88.4% se encuentra totalmente de 

acuerdo, el 8.4% se encuentra de acuerdo y el 3.2% no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Se concluye que es necesario la implementación de programas sociopolíticos 

basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – violencia doméstica para 

combatir la pérdida de confianza en las relaciones familiares. Dado que, la violencia familiar 

puede generar una sensación de alienación y una ruptura en la autenticidad de las relaciones 

familiares. Las víctimas pueden experimentar una pérdida de confianza en sí mismas y en los 

demás, lo que puede llevar a una desconfianza generalizada en las relaciones humanas. Desde 

Figura 9  

Porcentaje de opinión sobre el indicador: pérdida de confianza 
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una perspectiva filosófica, es crucial reconocer que la pérdida de confianza en las relaciones 

familiares es una respuesta existencial válida y comprender que la reconstrucción de la 

confianza requiere un proceso individual de recuperación y búsqueda de sentido. 
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Resultado 10: ¿Usted cree que es necesario que la política de rehabilitación de las 

víctimas basada en criterios de resiliencias incorpore un proceso constante de evaluación y 

ajuste para poder determinar la eficacia de las intervenciones implementadas, así como la 

satisfacción y el bienestar de las víctimas? 

Tabla 15 

Opinión sobre el indicador: proceso de rehabilitación de las víctimas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3,2 3,2 3,2 

Algo de acuerdo 6 6,3 6,3 9,5 

Totalmente de acuerdo 86 90,5 90,5 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 10, que abarca la interrogante: ¿Usted cree que es 

necesario que la política de rehabilitación de las víctimas basada en criterios de resiliencias 

incorpore un proceso constante de evaluación y ajuste para poder determinar la eficacia de las 

intervenciones implementadas, así como la satisfacción y el bienestar de las víctimas? Se 

observa que un 90.5% se encuentra totalmente de acuerdo, el 6.3% se encuentra de acuerdo y 

el 3.2% refiere no encontrarse ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se concluye que, para la mayoría 

Figura 10  

Porcentaje de opinión sobre el indicador: proceso de rehabilitación de las víctimas 
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de la muestra encuestada, es necesario que la política de rehabilitación de las víctimas basada 

en criterios de resiliencias incorpore un proceso constante de evaluación y ajuste para poder 

determinar la eficacia de las intervenciones implementadas, así como la satisfacción y el 

bienestar de las víctimas. 

Desde una perspectiva filosófica, los programas deben tener una base ética sólida que 

busque abordar las desigualdades y las estructuras de poder que contribuyen a la violencia 

familiar. De igual forma, los programas sociopolíticos deben fomentar un enfoque compasivo 

y empático que reconozca el sufrimiento de las víctimas y les proporcione un entorno seguro y 

de apoyo para su recuperación. La filosofía del cuidado nos recuerda que el objetivo principal 

debe ser la protección y el bienestar de las personas afectadas por la violencia. 
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Dimensión N.° 02:  Consecuencia en sus miembros 

 

Resultado 11: ¿Usted cree que es necesario la implementación de programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – violencia 

doméstica para evitar que las víctimas se conviertan en potenciales agresores? 

 

Tabla 16 

Opinión sobre el indicador: potenciales agresores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4,2 4,2 4,2 

Algo de acuerdo 12 12,6 12,6 16,8 

Totalmente de acuerdo 79 83,2 83,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 11, que abarca la interrogante: ¿Usted cree que es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en 

la atención de casos post – violencia doméstica para evitar que las víctimas se conviertan en 

potenciales agresores? Se observa que un 83.2% se encuentra totalmente de acuerdo, el 12.6% 

se encuentra de acuerdo y el 4.2% se encuentra de acuerdo. A partir de ello, se llega a la 

Figura 11  

Porcentaje de opinión sobre el indicador: potenciales agresores 
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conclusión que, para la mayoría de la muestra encuestada, es necesario la implementación de 

programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – 

violencia doméstica para evitar que las víctimas se conviertan en potenciales agresores. 

Así las cosas, la filosofía nos invita a examinar las dinámicas sociales y las estructuras 

de poder que pueden perpetuar la violencia. Desde esta perspectiva, las víctimas de la violencia 

pueden verse atrapadas en un ciclo de violencia en el que internalizan los patrones agresivos y, 

a su vez, los reproducen en sus relaciones. La filosofía nos insta a reflexionar sobre cómo 

romper este ciclo y transformar las relaciones basadas en la violencia en relaciones más 

saludables y pacíficas. Dado que, puede haber casos en los que las secuelas de la violencia, 

como el trauma y la desconfianza, influyan en que las víctimas adopten comportamientos 

agresivos como una forma distorsionada de protección o autopreservación. 
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Resultado 12: ¿Usted cree que es necesario la implementación de programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – violencia 

doméstica para evitar que las víctimas sufran de violencia social? 

Tabla 17  

Opinión sobre el indicador: predisposición a la violencia social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 6,3 6,3 6,3 

Algo de acuerdo 1 1,1 1,1 7,4 

Totalmente de acuerdo 88 92,6 92,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 12, que abarca la interrogante: ¿Usted cree que es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en 

la atención de casos post – violencia doméstica para evitar que las víctimas sufran de violencia 

social? Se observa que un 92.6% se encuentra totalmente de acuerdo, el 1.1% se encuentra de 

acuerdo y el 6.3% refiere no encontrarse ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se concluye que es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en 

la atención de casos post – violencia doméstica para evitar que las víctimas sufran de violencia 

social. Al respecto, la filosofía humanista pone el énfasis en la dignidad y el valor intrínseco 

Figura 12  

Porcentaje de opinión sobre el indicador: predisposición a la violencia social 
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de cada ser humano. Desde esta perspectiva, la violencia social se opone a los principios 

fundamentales de la humanidad, ya que viola la dignidad y el respeto que todos merecemos. 

La filosofía humanista nos llama a promover la empatía, la compasión y la solidaridad como 

antídotos a la violencia social. 
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Resultado 13: ¿Usted cree que es necesario la implementación de programas 

sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – violencia 

doméstica para evitar que las víctimas caigan en adicciones por malas juntas? 

Tabla 18  

Opinión sobre el indicador: propenso a adicciones por malas juntas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3,2 3,2 3,2 

Algo de acuerdo 4 4,2 4,2 7,4 

Totalmente de acuerdo 88 92,6 92,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota. Trabajo de campo realizado al mes de diciembre de 2022. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Interpretación: De la figura 13, que abarca la interrogante: ¿Usted cree que es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en 

la atención de casos post – violencia doméstica para evitar que las víctimas caigan en 

adicciones por malas juntas? Se observa que un 92.6% se encuentra totalmente de acuerdo, el 

4.2% se encuentra de acuerdo y el 3.2% refiere no encontrarse ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Se concluye que, es necesario la implementación de programas sociopolíticos basados en 

criterios de resiliencia en la atención de casos post – violencia doméstica para evitar que las 

víctimas caigan en adicciones por malas juntas.  

Figura 13  

Porcentaje de opinión sobre el indicador: propenso a adicciones por malas juntas 
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Según la filosofía ética, se puede argumentar que las decisiones de las personas para 

relacionarse con "malas juntas" y recurrir a las adicciones pueden estar influidas por las 

secuelas emocionales y psicológicas de la violencia que han experimentado. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En primer lugar, sobre la necesidad de implementar programas sociopolíticos para 

reducir la vulnerabilidad de las víctimas de violencia familiar, en el presente estudio se halló – 

conforme se verifica de la figura 01 – que para el 95.8% de la muestra encuestada, conformada 

por los abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, es 

necesario la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios de resiliencia en 

la atención de casos post – violencia doméstica para reducir la vulnerabilidad de las víctimas. 

Ahora bien, dicho resultado guarda concordancia con lo manifestado por Reyes (2022) quien 

en artículo titulado: “La violencia familiar y la gestión de su tratamiento terapéutico en el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables” publicado en la Revista Llapanchikpaq: 

Justicia, llegó a la conclusión que, en el caso peruano, la responsabilidad directa de intervenir 

y proteger de manera integral a las víctimas de violencia familiar recae en el Estado. Además, 

se destaca la importancia de que el Estado proporcione de manera óptima todas las 

herramientas necesarias para la recuperación de las víctimas.  

Por su parte, sobre el indicador: impacto en el ingreso de las víctimas, en el presente 

estudio se halló – conforme se verifica de la figura 05 – que para el 95.8% de la muestra 

encuestada, conformada por los abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lambayeque, es necesario la implementación de programas sociopolíticos 

habilitadores basados en criterios de resiliencia en la atención de casos post – violencia 

doméstica debido a que genera un impacto en los ingresos de las víctimas. Ahora bien, dicho 

resultado guarda identidad con lo referido por Carpio (2019) quien en su tesis denominada: 

“Factores asociados a la violencia doméstica, en mujeres que acuden al C.S. Buenos Aires de 

Cayma, MINSA - 2018”, presentada ante la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

llegó a la conclusión que: “[…]Se identificaron como factores de riesgo socioculturales para la 
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violencia doméstica en mujeres la presencia de un nivel de empoderamiento bajo o medio, así 

como un nivel socioeconómico bajo.(p. 60). 

En esa misma línea, sobre el indicador: potenciales agresores, en el presente estudio se 

halló – conforme se verifica de la figura 11 – que para el 95.8% de la muestra encuestada, 

conformada por los abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de 

Lambayeque, es necesario la implementación de programas sociopolíticos basados en criterios 

de resiliencia en la atención de casos post – violencia doméstica para evitar que las víctimas se 

conviertan en potenciales agresores. Ahora bien, dicho resultado guarda concordancia con lo 

hallado por Prado y Rodríguez (2019) quienes en su artículo de investigación titulado: “Causas 

y consecuencias de la violencia doméstica contra la mujer en zonas rurales del distrito de 

Chiara. Ayacucho – 2018” publicado en la Revista UNSCH, llegaron a la conclusión que:  

[…] Las consecuencias son múltiples producto de violencia doméstica entre 

ellos se tienen: el 40% de consecuencias en los hijos es la dificultad para 

aprender y violentos con sus compañeros respectivamente, el 70% de los hijos 

han tenido deserción escolar, el 40% de las mujeres intentaron suicidarse. (p. 

203) 

 Finalmente, sobre el indicador: superación de las secuelas del delito, en el presente 

estudio se halló - conforme se verifica de la figura 06 - que el 97.9% de la muestra encuestada, 

conformada por los abogados colegiados y habilitados del Ilustre Colegio de Abogados de 

Lambayeque, es de la opinión que, si se implementasen programas sociopolíticos basados en 

criterios de resiliencia para la atención de casos post violencia doméstica; entonces, se 

permitirá superar, de manera favorable, las adversidades generadas por las secuelas del delito 

en contra de las mujeres y demás integrantes del grupo familiar. Ahora bien, dicho resultado 

coincide con lo afirmado por Vilca (2018) quien en su tesis titulada: “Percepción de las usuarias 

víctimas de violencia familiar, en relación a la calidad de atención de los operadores policiales 
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y de justicia en la provincia de Huancavelica” presentada ante la Pontificia Universidad 

Católica del Perú para optar el grado académico de Magíster en Gerencia Social llegó a la 

conclusión que, en lo que respecta a las formaciones y seguimiento, no hay un programa de 

capacitación anual para los profesionales. En caso de existir, no se cumple con proporcionarles 

estas capacitaciones dentro de un período de tiempo específico y en el lugar adecuado, ni 

tampoco en los temas que necesitan ser reforzados, como el manejo del protocolo para abordar 

adecuadamente a las beneficiarias que han sufrido actos violentos familiares y sexuales, con el 

fin de prevenir la revictimización.  
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Primero: -  Se propone la implementación de un programa sociopolítico integral que 

aborde la violencia doméstica desde una perspectiva multidimensional. Este programa debe 

incluir medidas de prevención, atención y rehabilitación, involucrando a instituciones 

gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y profesionales especializados en 

violencia de género y salud mental. Esta estrategia debe enfocarse en la educación, 

sensibilización, formación de profesionales y acceso a servicios de apoyo de manera 

psicológica y legal. 

Segundo: - Es necesario incrementar el número de hogares de refugio temporal 

disponibles para las víctimas de violencia doméstica. Esto implica una asignación adecuada de 

presupuesto público destinado a la creación y mantenimiento de estos refugios. Además, se 

debe revisar y modificar, si es necesario, las leyes y reglamentos pertinentes para garantizar la 

seguridad y privacidad de las víctimas en estos lugares.  

Tercero: - Se propone establecer un equipo multidisciplinario compuesto por 

profesionales de diferentes áreas, como psicólogos, trabajadores sociales, abogados y médicos, 

especializados en violencia de género y rehabilitación de víctimas. Este equipo debe ser 

financiado a través de presupuesto público asignado específicamente para este propósito. La 

institución encargada de coordinar este equipo debe ser una entidad gubernamental o una 

agencia especializada en temas de género y violencia, es fundamental asegurar una formación 

continua y actualización de los profesionales para brindar la mejor atención posible. 

Cuarto:  - Es esencial implementar programas de formación especializada para los 

profesionales que trabajarán en la atención a víctimas de violencia doméstica. Esto debe incluir 

la capacitación en enfoques de género, psicología de trauma, resiliencia y manejo de casos 

sensibles. El presupuesto destinado a la formación debe ser una parte integral de la inversión 



39 
 

en programas sociopolíticos. Se pueden establecer alianzas con universidades y centros de 

investigación para desarrollar currículos y cursos de formación específicos.  

Quinto: - Es necesario promover políticas públicas sólidas que aborden la violencia de 

género y la violencia doméstica de manera integral. Estas políticas deben ser respaldadas por 

investigaciones sólidas y datos empíricos para demostrar su efectividad. La asignación de 

presupuesto para estas políticas debe ser suficiente y coherente con los objetivos planteados. 

Se debe establecer una entidad gubernamental responsable de supervisar y evaluar la 

implementación y el impacto de estas políticas en la sociedad. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 
 

Primero: -. Dentro de las adversidades generadas por las secuelas de la violencia 

familiar en las víctimas se encuentra: el impacto en las relaciones familiares en su conjunto y 

el impacto en sus miembros como seres individuales. Así, en el primer grupo se puede 

identificar la pérdida de comunicación y confianza en las relaciones familiares; y, en el 

segundo, la potencialidad de que los agraviados se conviertan en potenciales agresores, que 

sufran de violencia social o que caigan en adicciones por malas juntas. 

Segundo: - En el contexto de la investigación sobre la superación de adversidades 

generadas por el delito de agresiones contra mujeres y miembros del grupo familiar, se ha 

evidenciado su grave incidencia en la sociedad. Los resultados de este estudio resaltan la 

urgente necesidad de implementar medidas sociopolíticas efectivas para abordar y prevenir este 

tipo de delito, considerando su impacto perjudicial en las víctimas y en el tejido social en 

general. 

Tercero: -  El análisis cualitativo de casos judicializados proporciona una 

comprensión referencial acerca de la falta de atención por parte del Estado respecto de las 

secuelas que experimentan las víctimas tras sufrir agresiones, ya que en las sentencias no se 

aborda entre sus consideraciones. Estos casos revelaron la complejidad de los desafíos que 

enfrentan, como trauma emocional, impacto en la autoestima y relaciones dañadas. La 

aplicación de programas sociopolíticos basados en resiliencia se presenta como una estrategia 

prometedora para brindar un enfoque holístico y sostenible en la recuperación y 

empoderamiento de las víctimas. 

Cuarto: -  Las estadísticas obtenidas de los procesos judicializados relacionados 

con la violencia doméstica subrayan la magnitud de este problema en la sociedad actual. La 

cantidad de casos presentados ante los tribunales destaca la relevancia de abordar la violencia 
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de género con medidas multidisciplinarias que incluyan tanto el enjuiciamiento como la 

rehabilitación de los agresores y la atención a las víctimas. Estos datos respaldan la importancia 

de los programas sociopolíticos basados en resiliencia como una estrategia efectiva para 

abordar las secuelas del delito y prevenir su recurrencia. 

Quinto: -  Los resultados de las encuestas, alineados con la investigación 

propuesta, subrayan la aceptación y pertinencia de los programas sociopolíticos basados en 

resiliencia como una respuesta integral a la violencia doméstica. Las respuestas proporcionadas 

por los participantes del cuestionario reflejan la necesidad de enfoques que aborden tanto las 

consecuencias físicas como las emocionales de la violencia, promoviendo la recuperación y la 

reconstrucción de la vida de las víctimas. Esto reafirma la hipótesis planteada, que sugiere que 

la implementación de dichos programas puede contribuir a superar las adversidades generadas 

por las secuelas del delito. 
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Anexo 03: Sentencia Nro. 115 – 2022 
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Anexo 04: Sentencia Nro. 153 – 2022 
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Anexo 05: Sentencia Nro. 316 – 2022 
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Anexo 06: Producción de Expedientes de los Juzgados Penales de Chiclayo de la CSJLA 
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