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RESUMEN 

 

 

En el quehacer jurídico se han desarrollado análisis sobre lo que significa la 

influencia ideológica en las legislaciones, lo cual se ha logrado entender como un 

factor negativo en la configuración de las leyes puesto que la naturaleza jurídica se 

presume ha de estar originada bajo la influencia filosófica que es desde donde parte 

el derecho en sí; en ese sentido al haberse considerado a las ideologías como 

orientaciones estratégicas que generan conflicto, se entiende que pueden estar 

determinando el efecto de ineficacia de dichas reglas. sobre tal razonamiento se 

sienta la base de esta investigación que pretende realizar en primer lugar el examen 

de este tipo de influencias sobre la legislación que se ocupa de regular la ley de 

violencia familiar, tratando de encontrar el sentido jurídico de la misma desde la 

perspectiva persecutoria del derecho penal. 

Luego tal resultado servirá de guía para la observación de la política 

criminal desarrollada en nuestro país respecto del delicado tema de la violencia 

sobre el grupo familiar y la mujer desde el panorama evolutivo, con el afán de 

verificar si estas reglas y sus cambios han surtido el efecto deseado. propuesta que 
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cimenta su viabilidad en base al análisis de la eficacia en función a la influencia 

ideológica, factor que de ser encontrado como responsable de las falencias de 

control social sobre el tema de violencia, servirá para propiciar la sugerencia de un 

cambio destinado a erradicar tal influencia a fin de conseguir la tan anhelada 

eficacia del control sobre el flagelo de la violencia familiar y sus consecuencias 

conexas. 

 

Palabras Clave: Influencia Ideológica, Violencia Familiar, Política 

Criminal. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In the legal task, an analysis has been carried out on what the ideological 

influence in the laws means, which has been understood as a negative factor in the 

configuration of the laws since the legal nature is presumed to be originated under 

the philosophical influence which is where the law itself starts; In that sense, having 

considered ideologies as strategic orientations that generate conflict, it is 

understood that they may be determining the ineffective effect of these rules. On 

this reasoning, the basis of this investigation is laid down, which is intended in the 

first place to examine this type of influence on the legislation that deals with 

regulating the family violence law, trying to find the legal meaning of it from the 

persecutory perspective. of criminal law; then such result will serve as a guide for 

the observation of the criminal policy developed in our country regarding the 

delicate issue of violence on the family group and women from the evolutionary 

landscape, with the aim of verifying whether these rules and their changes have 

provided the desired effect proposal that underpins its viability based on the 

analysis of effectiveness based on ideological influence, a factor that if found 

responsible for the failures of social control on the issue of violence, will serve to 

encourage the suggestion of a change aimed at eradicating such influence in order 

to achieve the much desired effectiveness of control over the scourge of family 

violence and its related consequences. 

 

Keywords: Ideological Influence, Family Violence, Criminal Policy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés sobre el tema de la violencia familiar siempre ocupa un lugar 

protagonista en la observación de la realidad nacional en el entorno social, es sin 

duda una situación que merece la atención de manera especial por parte del derecho 

como ciencia, con el fin de alcanzar el establecimiento de lineamientos de apoyo 

para el tratamiento de este tipo de fenómeno, que se identifica mediante el 

incremento de los casos de violencia familiar, así se puede apreciar de la explosión 

mediática que informa sobre la presencia de casos violentistas en contra de la mujer 

básicamente, lo cual se aprecia como un problema social dado que produce un 

efecto de insatisfacción de parte de la ciudadanía respecto a la acción de parte del 

Estado para ejercer un control adecuado sobre este y otros fenómenos, puesto que 

dependerá de la ruta que asuma la política pública para conseguir solucionar este 

tipo de situaciones. 

Mucho se discute respecto a la manera en que se ha construido la legislación 

que intenta frenar este tipo de conductas, principalmente el enfoque que estas reglas 

asumen, tendencia de la protección a la mujer por su condición de tal, supuesto 

favoritismo jurídico que da luces de influencia de la ideología de género que no ha 

sido superada hasta la fecha como una característica diseñada para distinguir sólo a 

la mujer como protagonista de la violencia; esto influye en el nivel de eficacia de la 

legislación que se ocupa de la protección de los miembros del grupo familiar, 

teniendo en cuenta que lo  que más bien debería influenciar en la estructura 

legislativa tendría que ser un aspecto filosófico de la concepción de la violencia 
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sobre los miembros del grupo familiar. 

La descripción antes hecha sobre la realidad violentista y su tratamiento por 

parte de la legislación nacional permite entender la presencia de un problema que 

se orienta a la percepción en la política pública de una suerte de inclinación 

ideológica, por lo mismo que surge el cuestionamiento de la siguiente manera: ¿Qué 

efecto produce la influencia ideológica en la legislación sobre violencia familiar 

respecto a la eficacia de la política criminal del Estado peruano? 

 

Habida cuenta que el planteamiento de la interrogante que se comporta 

como el génesis de la investigación, requiere de una respuesta, de acuerdo a la 

indicación metodológica, en base al conocimiento previo al desarrollo de la 

investigación, aun sin carácter científico, se proyectó la construcción de una 

afirmación a priori que intenta responderla, y se constituye de la siguiente forma: 

Si, la influencia ideológica en la legislación sobre violencia familiar es negativa; 

entonces, será preciso reformular la política criminal del Estado peruano, a fin de 

garantizar eficacia en el control de este fenómeno jurídico social.. 

La relación descrita entre la formulación como pregunta y su respuesta que 

se plasma en la hipótesis, permitió la identificación de dos categorías importantes 

que se comportan como las variables para el desarrollo de todo el trabajo de 

investigación, así entre ellas se pudo apreciar una relación causal que se constituye 

en el eje temático que sirvió de guía para la ejecución tanto de los elementos ya 

descritos, cuanto para la comprensión de las metas en tanto objetivos general y 
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específicos, orientándose así el desarrollo de los contenidos, disgregados en 

capítulos que a continuación se describen brevemente. 

La construcción del Capítulo I, se basó en la descripción del aspecto que 

estructura la investigación, así con el apoyo de las reglas de la metodología de la 

investigación científica se plasmaron los aspectos que componen una de este tipo 

no experimental y correlacional, que a través de la utilización de los métodos 

científicos elegidos en función a la interpretación de la ley y la observación de la 

ley como criterios, permitieron señalar el camino para la obtención de los datos que 

integran la información que sirvió de argumento para el desarrollo de la propuesta 

final. 

Luego en el Capítulo II, se desarrolla el contenido que hace referencia a la 

teoría que discute sobre la ideología que opera como influencia sobre las leyes y 

que para el caso de la violencia familiar se aprecia como del tipo de género que se 

proyecta a la compulsación de una protección sectorizada a uno de los géneros lo 

que se entiende como un efecto de desigualdad. 

Seguidamente en el Capítulo III, se complementó la información que ha 

permitido evidenciar la forma en que ha evolucionado la política criminal estatal en 

el Perú respecto a la violencia familiar y su legislación como herramienta de 

protección ante tal fenómeno, por lo que se hace un recorrido temporal y legislativo 

para observar cuan efectiva ha sido dicha construcción hasta la fecha. 

El Capítulo IV, cobra una importancia especial toda vez que en él se plasma 

el resultado de la observación de la realidad que se produce en el sector elegido 
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como muestra de estudio, así la situación estadística se recoge con la finalidad de 

establecer el nivel de incidencia de este tipo de acción delictiva para entender la 

justificación de considerarla un verdadero problema; luego, tratándose de una 

observación teórica respecto a la comprensión de la ideología de género, se 

promovió una encuesta con la finalidad de percibir el nivel de conocimiento de los 

operadores jurídicos en función a la forma en que se orquesta la legislación que 

surge de la política pública que se supone habrá de garantizar el bienestar del grupo 

familiar, con lo cual se reconoce además, el nivel de viabilidad de la propuesta en 

función al resultado de opinión y la comparación con la doctrina que sirve de base 

para identificar el problema desde la perspectiva de género. 

Para terminar el trabajo de investigación, se construyó en el Capítulo V, la 

contrastación de la hipótesis, que parte en primer lugar de la discusión que se 

desarrolló sobre el contenido que se plasmó en la tesis en función a las metas 

trazadas por cada uno de los objetivos específicos, así con tales resultados se 

acumularon las tomas de postura en función de las variables para reconocer su 

valides, esta validación en su resultado permitió consolidar una postura final que se 

adjetiva como hipótesis final, la misma que bajo el carácter científico que adopta 

como resultado, permitió reconocer el nivel de validez de la hipótesis inicial, con 

lo cual se da por contrastada; tales resultados permitieron elaborar cada una de las 

conclusiones y recomendaciones que se constituyen como la propuesta de la 

investigación. 

La Autora. 



 

17 

 

 

CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

En esta sección de la tesis, se incorporan las pautas recogidas de la 

metodología de la investigación de acuerdo al tipo de investigación que se ha 

plasmado como una de tipo no experimental y correlacional, dado que se plantea la 

presencia de dos variables o categorías sobre las cuales ha de circunscribirse el 

desarrollo con la finalidad de  establecer la relación causa efecto entre ellas y así 

direccionar el sentido de la propuesta en razón de la existencia de un verdadero 

problema en la realidad. 

1.1. Realidad Problemática: 

En este primer momento de la proyección, se estimarán los aspectos desde 

diferentes ámbitos de la realidad, tanto social, jurisprudencial, doctrinario o 

legislativo con el fin de identificar la existencia y viabilidad del problema que se 

aprecia en el desarrollo de la actividad jurídica y social; tal labor se llevará a cabo 

en dos momentos, primero hacer la descripción del planteamiento del problema en 

los aspectos ya indicados y luego el resumen del problema mediante una simple 

interrogante que servirá de génesis a la investigación. 

1.1.1. Planteamiento del Problema: 

La problemática que se ha identificado en la realidad se basa en la 

observación del tratamiento de la situación violentista que se ocasiona al grupo 

familiar con especial atención a la mujer que por su condición de tal, muestra en la 

legislación del caso, un cierto peculiar favoritismo, cuya justificación despierta el 

interés de esta investigación. 
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Esto genera efectos en la realidad, en diferentes ámbitos como es el caso de 

la sociedad, el cual se identifica como un asunto socio jurídico; desde el punto de 

vista social sin duda alguna esta evidenciado en razón de la forma en que afecta la 

estructura social peruana, dado que muestra un grave problema de seguridad, la 

misma que se supone ha de estar garantizada por el ordenamiento jurídico que se 

construye en base a las estrategias criminales que el Estado organiza. 

Es precisamente en base a esta relación que se ubica el origen del problema 

que se pretende tomar como punto de partida, ante lo cual se puede indicar como el 

origen del mismo a cierta influencia que gobierna el sentido de la legislación sobre 

violencia familiar, esto es la influencia de la ideología de género, circunstancia que 

no sólo tiene repercusión en el Perú, sino también diversas legislaciones a nivel 

mundial, por lo mismo que la investigación hará uso del derecho comparado para 

alcanzar el análisis adecuado de estos otros cuerpos legales. 

En ese sentido es que la investigación se plantea con la intención de 

reconocer las razones que han provocado la participación de la ideología de género 

como una herramienta de solución a la problemática identificada; por ello es que se 

pretende reconocer cuan eficaz ha resultado tomar este sentido en la configuración 

de la regla en vez de asumir la dirección de la filosofía jurídica de igualdad; aspectos 

que la investigación se propone dilucidar a fin de reconocer los puntos falentes de 

la estructura jurídica y político criminal y con ello establecer una propuesta de 

cambio que procure mayor eficacia en el control socio jurídico de este fenómeno. 
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1.1.2. Formulación del Problema 

¿Qué efecto produce la influencia ideológica en la legislación sobre 

violencia familiar respecto a la eficacia de la política criminal del Estado peruano? 

1.2. Justificación e Importancia del Estudio 

1.2.1. Justificación del Estudio 

Promover una investigación en el campo del derecho requiere de la 

presencia de circunstancias en la realidad que permitan identificar la necesidad de 

evaluarla, así pues socialmente se puede reconocer un problema que parte de la 

observación del incremento de los casos de violencia familiar, así se puede apreciar 

de la explosión mediática que informa sobre la presencia de casos violentistas en 

contra de la mujer básicamente, situación que sin duda afecta a la estabilidad social 

dado que perturba la confianza que tiene el ciudadano respecto al control que se 

supone ha de ejercer el Estado para garantizar la estabilidad y seguridad. 

De otro lado se puede ubicar la justificación de esta proyección desde la 

perspectiva doctrinaria, toda vez que la forma en que se ha configurado la 

legislación que se ocupa de la garantía de los derechos de la mujer como parte del 

grupo familiar da luces de influencia de la ideología de género que no ha sido 

superada hasta la fecha como una característica diseñada para distinguir sólo a la 

mujer como protagonista de la violencia. 

Tal circunstancia es la que se procurará ventilar en esta proyección para 

determinar cuanto  influye en el nivel de eficacia de la legislación que se ocupa de 

la protección de los miembros del grupo familiar, teniendo en cuenta que lo  que 

mas bien debería influenciar en la estructura legislativa tendría que ser un aspecto 
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filosófico de la concepción de la violencia sobre los miembros del grupo familiar. 

Finalmente se puede referenciar la justificación de esta investigación desde 

el punto de vista legislativo, puesto que la situación que se evidencia como 

problema radica en la forma en que se ha reconstruido la legislación de violencia 

familiar, así la recomposición contiene una clara influencia ideológica que no 

necesariamente ha dado buen resultado, por lo mismo que interesa al desarrollo de 

la tesis la comparación de los efectos que se produjeron como resultado de la 

aplicación de la anterior ley frente a los que se están obteniendo de la nueva ley a 

fin de verificar si esta influencia tiene algún efecto negativo sobre la eficacia y en 

razón de ello lanzar la propuesta de cambio que permita el saneamiento  de las 

falencias que se identifiquen en ella. 

 

1.2.2. Importancia del Estudio 

Luego de apreciar los aspectos sobre los que se identifica como justificada 

la investigación, se debe cumplir con el reconocimiento de la importancia, esto es 

de cuan trascendente será el resultado que se obtenga, para lo cual es preciso 

concebir el fundamento filosófico y jurídico adecuado para el desarrollo de la 

legislación de violencia familiar con los perfiles adecuados para convertirla en una 

regla de efectos igualitarios y conseguir con ello la aplicación adecuada que la dote 

de eficacia sobre el control de este flagelo violentista y de alguna manera lograr 

incluso el efecto preventivo que se espera de la Ley. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

- Determinar si la influencia ideológica en la legislación sobre violencia 

familiar está provocando problemas respecto a la eficacia de la política 

criminal del Estado peruano. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Desarrollar doctrinariamente la teoría de la influencia ideológica de 

género en la legislación sobre violencia familiar. 

• Describir el proceso evolutivo de la política criminal del estado 

peruano respecto a la protección frente a la violencia familiar.  

• Analizar la incidencia de los casos de violencia familiar a fin de 

establecer la eficacia de la legislación que la regula. 

 

1.4. Hipótesis 

Si, la influencia ideológica en la legislación sobre violencia familiar es 

negativa; entonces, será preciso reformular la política criminal del Estado peruano, 

a fin de garantizar eficacia en el control de este fenómeno jurídico social. 
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1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

La influencia ideológica en la legislación sobre violencia familiar. 

1.5.2. Variable Dependiente 

La política criminal del Estado peruano. 

1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

1.6.1. Métodos 

Habiendo establecido los lineamientos básicos que permiten reconocer la 

viabilidad de la investigación, será propicio la determinación de los métodos que se 

han de usar para obtener la información que se incluirá en la tesis, así se promueve 

la adquisición del carácter científico que debe tener este tipo de labores académicas; 

para el caso de esta en particular se consideró la elección de dos tipos de métodos, 

unos de corte interpretativo que se aplicarán para el reconocimiento de la verdadera 

intención del legislador al crear la regla, mientras los otros serán usados para la 

observación de la realidad; lo que se describen a continuación. 

 

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico 

Teniendo en cuenta que esta investigación de corte jurídico científica, tiene 

la intención de hacer un examen a la realidad que se produce en función a la 

creación  de la ley contra la violencia familiar y la forma en que se aplica, resulta 

necesaria la intervención de este método que tiene la función de apoyar en la 

interpretación de la regla; por lo mismo que servirá para poder analizar el sentido 

de la Ley 30364, para prestar atención especial a la construcción que se ocupa de la 
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garantía ofrecida a la mujer por su condición de tal, con la intención de reconocer 

si efectivamente existe justificación en su propia construcción; de este tratamiento 

especial se ha de reconocer si es que la estructura gramatical de la regla presenta 

algún tipo de problema que dificulta su verdadera comprensión. 

Este examen interpretativo que corresponde a una evaluación individual de 

la regla conllevará no sólo a reconocer la intención del legislador, sin o a identificar 

posibles errores de construcción que debieran corregirse con el fin de producir un 

criterio adecuado de parte del juzgador al momento de su aplicación a los casos 

concretos en la realidad. 

1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico 

Tan importante es el examen de las reglas desde su concepción individual 

para evaluar su literalidad y sentido, como lo es la observación de su connotación 

desde la perspectiva que la interrelaciona con el resto del ordenamiento jurídico, lo 

cual apoyará la formación del criterio de quien deba aplicarlo en la realidad; así 

para los efectos descritos, se ha de tomar en consideración a la Ley de Violencia 

Familiar, para establecer su conexión con el resto del ordenamiento jurídico, 

partiendo en primer lugar con su relación dependiente respecto a la Constitución, 

en tanto que se deberá ubicar la coincidencia con los principios que ésta inspira y 

si en efecto se propicia el control  a través de la optimización que ofrecen. 

De otro lado la interpretación sistemática se ocupará de la interrelación que 

se produce en razón de las otras normas que conforman el ordenamiento jurídico en 

su propio nivel categórico, así se propiciará la equidad normativa y correspondencia 
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entre ellas para alcanzar el fin proteccionista o de control según corresponda el caso; 

toda esta elucubración del sentido interpretativo, se presume otorga un resultado 

que permite reconocer la justificación de la existencia de la regla, así como las 

posibles falencias que pudieran estar ocasionando un criterio incorrecto para su 

aplicación, coadyuvando con ello al formación del argumento de una propuesta de 

cambio. 

1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo 

Otro ámbito de la investigación requiere sin duda de la observación de la 

realidad, para lo cual se hace uso de este método hipotético deductivo, el mismo 

que en busca de una aseveración correcta respecto al entorno que se estudia, observa 

desde un punto de vista general el problema para luego terminar aseverando en 

función a los resultados, una postura de tipo particular. 

Así para el ámbito jurídico que comprende la realización de esta tesis en 

relación con la existencia de una Ley que se presume busca proteger la integridad 

de los miembros del grupo familiar, pero se observa en su contexto que existe una 

inclinación garantista específica hacia la condición de la mujer en este grupo, lo 

cual debe examinarse desde la perspectiva general que implica la estructura 

legislativa nacional sobre este tema, para verificar luego como es que se produce el 

efecto en los individuos que se presume están bajo su protección, con lo cual se 

identificó el sentido de eficacia que proporciona la regla general sobre el particular 

como sujeto beneficiario. 
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1.6.1.4. Método Inductivo 

En el esquema de observación también se incluyó la participación del 

método inductivo con la intención de poder llegar a reconocer los aspectos de la 

realidad que circunda a la víctima de violencia, identificando su condición 

particular que permita establecer la verdadera situación física, psicológica y jurídica 

que la caracteriza dentro del grupo familiar. 

Con dicho resultado se podrá evaluar el efecto que pudiera o tuviera que 

causar sobre la construcción legislativa que se ocupa de este problema, esto 

comprendido como el elemento general sobre el cual tendría influencia la realidad 

observada desde la perspectiva del género, con el fin de saber cuán apropiada resulta 

la protagonización de la condición de la mujer para que se convierta en el móvil de 

la regla. 

La protección no se discute como una medida de prevención, pero lo 

cuestionable es que su comprensión legislativa tenga que ser orientada a un sujeto 

en específico como si se tratara de un ser que la ley contempla bajo un carácter 

desigualitario, puesto que la regla general opera de manera equitativa para todos sin 

distingo de ningún tipo, por lo mismo que una protección especial deberá estar 

justificada en elementos sociales, jurídicos y filosóficos que encajen en el esquema, 

todo ello se consigue con esta determinación de lo particular que es la condición 

del sujeto protegido sobre lo general que es la construcción legislativa sobre 

violencia familiar. 
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1.6.2. Técnicas 

De acuerdo al esquema metodológico el empleo de los métodos .para conseguir los 

datos que sirvan de base para generar sentido a la argumentación de esta 

investigación, se requerirá de la participación de ciertas técnicas que operen la 

actividad de la investigación en base a ciertas estrategias pre establecidas, con las 

cuales se alcanzará a recopilar primero, evaluar seguidamente y seleccionar después 

el material que será incorporado al cuerpo de la investigación, técnicas 

metodológicas que se detallan a continuación. 

✓ Análisis Documental.- para la recopilación de la información de tipo 

bibliográfica se ha recurrido a la observación de las fuentes que contienen la teoría 

jurídica que desde una perspectiva crítica se ocupan del tema en estudio, para tal 

fin sobre ellas se ha realizado la selección de los contenidos que se han ordenado 

en base al sistema de citas APA contenido en la regla internacional y que se aplica 

como herramienta electrónica bajo el soporte del programa Word de Microsoft, lo 

cual permitió la incorporación de material específico sobre los ejes temáticos que 

se encuentran en revistas indexadas, escogidas éstas por el carácter científico que 

otorga la revisión de pares, lo cual asegura que el material recogido sea lo 

suficientemente confiable para apuntalar la idea propuesta. 

Todo este esquema ha servido para hacer un recorrido por la teoría doctrinaria que 

se ocupa de la violencia a nivel nacional e internacional, así como el análisis de las 

reglas que se incorporan en el ordenamiento jurídico, como el caso de la aplicación 

de la ley de violencia familiar que se verificará en función a su eficacia y sobre la 

cual se ha reconocido cierta peculiaridad de protección direccionada sin 
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justificación específica alguna, como es el caso de la apreciación de una influencia 

ideológica que promueve una cultura de protección sectorizada generando 

desigualdad. 

Es con estos resultados que se van a orientar las búsquedas que corresponden a otras 

fuentes documentales y de textos que se han publicado en materia de Derecho Penal 

y de Familia, con el fin de ubicar la naturaleza jurídica de la responsabilidad por el 

daño específicamente respecto a la eficacia de la Ley 30364 y sus efectos sociales 

y legislativos como el caso del Código Penal en su artículo que sanciona el delito 

de agresiones contra la mujer por su condición de tal. 

✓ Observación.- Se ha utilizado la guía de observación, con la cual se ha 

observado la realidad socio jurídica que engloba la necesidad de ejercer el control 

social, la misma que se proyectó en un esquema que inicia con el objeto de 

observación y se configura de la siguiente manera: 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

o Objeto de Observación: verificación de la influencia ideológica en 

la legislación sobre violencia familiar está provocando problemas 

respecto a la eficacia de la política criminal del Estado peruano. 

▪ Criterios de observación: 

• Cantidad de procesos ingresados por el delito de 

violencia familiar como agresiones contra la mujer. 

• Cantidad de casos archivados por violencia familiar. 

 

✓ Encuesta.- Se empleó la guía de encuesta; la cual ha sido aplicada a 



 

28 

 

personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores 

jurídicos como son abogados especialistas en derecho penal y de familia, quienes 

han plasmado sus opiniones respecto de la problemática jurídica advertida en 

eficacia de la ley de violencia familiar. 

Para la determinación de la cantidad de participantes en la encuesta se ha 

tenido en cuenta el criterio de conveniencia por tratarse de una investigación no 

probabilística según  lo considerado como un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, de acuerdo a lo que se señala  “las técnicas de muestreo de tipo no 

probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas 

características, criterios, etc. que él (los) investigador (es) considere (n) en ese 

momento (…)” (Walpole & Myers, 1966). Por conveniencia porque permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado 

en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador 

(Otzen & Manterola, 2017) (Otzen & Materola, p. 227-232. 2017). 

Bajo este esquema de la estadística que ofrece la marcación de la muestra para las 

investigaciones no probabilísticas, se ha podido establecer que la muestra por 

conveniencia deba hacerse sobre la cantidad de 50 individuos que se comprenden 

como operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, con especial 

atención en la ciudad de Chiclayo, teniendo en consideración el hecho de que este 

grupo estuvo compuesto por abogados litigantes especialistas en derecho de familia,  

así como jueces y operadores jurisdiccionales en el ámbito de la protección familiar; 

así ellos virtieron su opinión sobre el tema de la presencia de la ideología de genero 

y su influencia en la eficacia de la protección que se presume debe otorgar la 
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legislación de violencia familiar en el Perú, opinión que sirvió de orientador para la 

veracidad jurisdiccional de la propuesta. 

1.6.3. Instrumentos 

El análisis que se hace en la investigación requiere de una estructura que permita 

ordenar datos que se obtienen a través de los métodos y las técnicas de observación, 

por lo mismo que resulta precisó la utilización de los instrumentos que faciliten la 

tarea con el fin de alcanzar una postura demostrable en función al orden que 

proporcinan. 

✓ La Ficha.- El reconocimiento de las fuentes que  contienen la teoría 

doctrinaria jurídica que sirve de base para el desarrollo de la investigación, debe 

pasar primero por el filtro de la selección par luego de haberse escogido las 

adecuadas, dicha información deberá ser acumulada a través de los instrumentos 

electrónicos que proporciona el sistema de citación APA contenido en la regla 

internacional y que se aplica como herramienta electrónica bajo el soporte del 

programa Word de Microsoft, puntualizando datos de las fuentes de información 

como son revistas, informes de tesis, libros y otros, bajo el  siguiente formato 

electrónico: 
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✓ La Guía de Observación.- La técnica de la observación siendo una 

importante forma de reconocer la problemática en la realidad, deberá ser 

esquematizada y ordenada en función a los contenidos que se ubiquen en tanto 

puedan ser identificados, por lo mismo que se contemplan siguiendo un lineamiento 

que para el tema jurídico tratado, se aplicará observando los criterios que adopta el 

tratamiento del fenómeno en la realidad, por parte del legislador así como del 

juzgador que aplica la regla: 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objeto de Estudio:  

Criterio de evaluación Si No 

Criterio 1 - - 

Crierio 2 - - 

TOTAL - - 

 

✓ La Guía de Encuesta.- el sentido de observar la realidad a través de la 

aplicación de una encuesta, se puede apreciar de la necesidad de obtener el nivel de 

opinión de las personas que se encuentran a cargo de la aplicación de la regla, lo 

que para el caso estudiado se refiere a los operadores jurídicos que se ocupan de la 
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violencia familiar, ello con la intención de conseguir identificar el criterio que se 

asume en ese grupo, que advierte bajo su experiencia posibles errores en la 

construcción de la regla o dificultades en su aplicación, por lo mismo que  con el 

fin de estructurar una observación dirigida adecuadamente hacia los aspectos que 

contempla la tesis, se construyó el cuestionario de encuesta en base a las variables 

tanto independiente cuanto dependiente, y se aprecia bajo la siguiente estructura: 

Variable independiente: 

La influencia ideológica en la legislación sobre violencia familiar; sobre la cual se 

desarrollaron tres afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, 

con la alternativa de respuesta a marcar según la perspectiva:  

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) No opina. 

 

Variable dependiente: 

La política criminal del Estado peruano; sobre la cual se desarrollaron tres 

afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, con la alternativa de 

respuesta a marcar según la perspectiva:  

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) No opina. 
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CAPITULO II 

LA IDEOLOGIA DE GÉNERO Y SU INFLUENCIA EN LA LEGISLACION 

SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

El tema de la ideología de género ha despertado el interés de muchos sectores 

relacionados con el quehacer en la meta del bienestar familiar, entre los cuales se 

encuentra también al derecho con una porción importante dentro de este tema, así pues la 

presencia de esta forma de ver la protección de los grupos más vulnerables como es el 

caso de la mujer que si lanzamos la mirada hacia muchos años atrás efectivamente tenían 

muchas limitaciones para el ejercicio de los derechos que en la actualidad ya han sido 

reconocido, que incluso en muchas ocasiones superan las bondades que pudiera recibir 

un hombre, como es el caso de las licencias por maternidad. 

Una discusión bastante compleja la que se desarrolla en función a este enfoque se 

pretende dar en la mayoría de legislaciones, por lo que despierta el interés de esta 

investigación dado que compromete a una regla trascendente puesto que busca proteger 

a los miembros de la célula más básica del Estado, como lo es la familia; en ese sentido 

para el desarrollo de esta investigación se pretende verificar si efectivamente la ley que 

surge como medida de lucha contra la violencia familiar, estaría influenciada por esta 

ideología de género y saber cuáles son las ventajas o desventajas que se estarían 

ocasionando, desde luego tomando una perspectiva netamente jurídica. 

En ese orden de ideas, para conseguir la ubicación correcta en el estado del arte 

sobre el tema, esto es el nivel de creación que se hubiera alcanzado sobre el particular, en 

el ámbito académico, se ha recurrido en primer lugar a la descripción de los antecedentes 

que se orientan a la intervención de la ideología de género a fin de tomarlos como punto 

de partida de esta investigación. 
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2.1. Antecedentes del problema. 

En la secuencia de toda investigación importa reconocer el estado de creación que 

en el entorno académico se ha llevado a cabo, ello en razón de que resulta imperioso saber 

cuáles son los alcances de otros investigadores que se han preocupado por entender la 

circunstancia planteada a través de la legislación que se ocupa de la protección del grupo 

familiar y las consecuencias que de la convivencia se desprenden; por lo mismo que se 

ha tenido en cuenta ciertas especificaciones de algunos trabajos previos, que permitieron 

establecer como viable la investigación propuesta y se recopilan seguidamente: 

Es menester tener bajo consideración en el primer orden el tema de la investigadora Flores 

Chiscul (2014) cuya tesis se titula: La protección estatal de la familia como institución 

jurídica natural, en la cual concluye lo siguiente: 

 El seno familiar no es creado legítimamente tal cual, ni establecido por 

ninguna constitución; por el contrario, es creada para la construcción de la 

integridad, carácter emocional y moral del individuo, mediante lazos o 

vínculos sanguíneos, afectivos, de costumbre, entre otros. Si en caso se 

viera afectada o modificada de algún modo, se perturbaría esta formación 

de la persona tal cual. (pág. 99). 

 Luego se toma la investigación de Bazán Torres quien habla sobre la importancia 

de estudiar los aspectos que socialmente tienen repercusión conlleva a entender que no se 

ha tratado a fondo lo que la Ley contra la violencia familiar trata de proponer, así como 

tampoco se ha tenido en cuenta aquellas herramientas que procuran proteger y castigar; 

esta circunstancia es posible que se trate de un efecto producido por la ausencia de 

comunicación eficaz para alcanzar su proyección a los diferentes estratos de la sociedad, 

teniendo en cuenta que los de más bajo nivel cultural son los más vulnerables. Ello se 

agrava en razón de la realidad política que vive nuestro país, que está plagada de 
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problemas relacionados con la ausencia de pronta actuación por parte de la autoridad o 

los engorrosos trámites judiciales que burocráticamente ralentizan el accionar de las 

sanciones; son todas estas características, las que se pueden identificar como la principal 

causa de la ineficacia de la ley que procura combatir el problema de la violencia familiar 

y en específico la que se proyecta sobre la protección de la mujer. (2017, pág. 79). 

Es importante en el marco de la investigación tomar como referencia lo indicado 

por la Magister en derechos humanos Arriola Céspedes Inés Sofía (2013), cuya tesis 

titulada: Obstáculos en el acceso a la justicia de víctimas de violencia psicológica en el 

procedimiento de violencia familiar nacional. ¿decisiones justas con enfoque de derechos 

humanos y de género? en la que hace una crítica sobre cuan eficaz resulta la lucha contra 

el problema que se genera ante las acciones violentas en el entorno de la familia, por lo 

mismo que se considera importante incluir como antecedente a fin de analizar las 

coincidencias con la respuesta del gobierno emitiendo la actual ley que ahora criticamos. 

Es entonces que se toma la siguiente conclusión: 

La violencia en cualquiera de sus manifestaciones no sólo se considera agraviante 

para las víctimas, sino para el Estado y la política manejada en él, afectando también el 

concepto que se tiene de estado de salud adecuado; pues en efecto, el mismo explica que 

la persona está en todo su derecho de no encontrarse en ningún tipo de situaciones que 

impliquen la perturbación de su integridad física, emocional y/o psicosocial. (Arriola 

Céspedes, 2013). 

De esta conclusión citada, se verifica que la investigación se ocupa a nivel de 

todos los tipos de violencia, destacando la necesidad de que el Estado vele por la 

protección de los derechos de aquellas víctimas, sugiriendo se enfoque en la garantía de 

un derecho de salud integral; esta posición la recogemos como un aporte para nuestra 

proyección, dado que buscamos verificar si la ley de prevención y erradicación de la 
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violencia familiar resulta lo suficientemente eficaz para alcanzar satisfacer la garantía de 

salud integral, en la que juega un papel importante la estabilidad psicológica propia de 

cada miembro de la familia. 

Considerando que para este trabajo de investigación se ha de realizar un análisis 

de la realidad que circunda a la problemática de la violencia familiar, se tomarán los datos 

recogidos en la tesis de la licenciada en estadística Sánchez Ramos (2016), quien en su 

tesis titulada “Factores relacionados a la violencia física, sexual y psicológica o emocional 

en mujeres violentadas por sus parejas de la base ENDES 2015, aplicando el modelo log-

lineal para datos cualitativos”, logra definir los factores de tal violencia, concluyendo de 

la siguiente manera: 

Los factores relacionados a la violencia física, sexual y psicológica 

a la mujer provocada por la pareja estuvieron determinados por ¿si el padre 

nunca golpeó a su madre?, alguna violencia emocional, experimentó 

cualquier violencia sexual, el conyugue alguna vez la abofeteó, grupo de 

edad de la mujer. Por tanto, se concluye que el grupo de edad y si el padre 

golpeó a su mujer son factores muy relacionados a la violencia física, 

sexual y psicológica ocasionada por la pareja (pág. 33). 

 

Esta conclusión sirve para la investigación en razón de que se debe tener en cuenta 

que los factores determinantes de la existencia de violencia familiar tienen que ver 

justamente con las relaciones previas en los hogares, esto es que lo que debe buscar el 

derecho, si de lo que se trata es de prevenir, ubicarse en este momento de la realidad social 

y familiar, para crear mecanismos que propicien un cambio, que tenga reflejos a futuro, 

justamente por ello es que nos embarcamos en esta proyección, con el fin de materializar 

una propuesta que provoque tal resultado. 
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En esta línea de ideas, debemos hacer la atingencia de la obligatoriedad estatal 

para que se procure una connotación procesal adecuada para conseguir la protección 

efectiva frente al problema de la violencia familiar, hemos de verificar si esta actividad 

procesal propicia esta condición para que se alcance la protección efectiva de las víctimas; 

sobre esta cualidad procesal del sistema habla la investigadora Ramírez Huaroto (2017), 

en su artículo jurídico “Articulando respuestas: estándares sobre violencia contra las 

mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus Concordancias en el 

Perú”, de la siguiente manera: 

(…) se declara constantemente la vulneración de la obligación 

general de garantía, con relación al derecho a las garantías judiciales y 

derecho a la protección judicial respectivamente (Art. 1.1., 8 y 25 de la 

CADH). Asimismo, ambos órganos califican concurrentemente las 

obligaciones procesales consagradas en tratados especializados, 

principalmente la Convención de Belém do Pará (Art. 7) (pág. 117). 

Tal cual se puede apreciar la percepción a nivel internacional respecto del 

problema se identifica como una ausencia de responsabilidad de los Estados, lo que 

implica pues la falta de acción para el control de los problemas que se suscitan respecto 

a la violencia familiar como es el caso estudiado; luego para el caso del Perú, si es cierto 

que la política pública en lo que se refiere al derecho se ha ocupado de la incorporación 

de reglas que imponen sanciones, que buscan amedrentar al ciudadano con el fin de 

cometer este tipo de actos delictivos en contra de los miembros del grupo familiar. 

La principal interrogante que surge de ello es querer saber cuán apropiada resulta 

la incorporación de este tipo de medidas que buscan controlar sólo a través de la sanción, 

en esencia la función de la pena si es cierto que tiene un carácter preventivo, no lo esta 

revestida del suficiente nivel de eficacia para solventar el problema de una manera 

adecuada, es por ello que se puede observar a través de los años un resultado totalmente 



 

37 

 

negativo en lo que respecta al control de la violencia familiar y otros delitos incorporados 

como es el caso del feminicidio. 

Dentro de esta ventana de observación que detecta el derecho convencional sobre 

las acciones del derecho interno de los países, es que la ley en cuestión sobre violencia 

familiar propicie una cierta distinción u otorgue cierto protagonismo a la mujer por su 

condición de tal, siendo esto último la justificación de que se otorgue esta mayor 

protección pero a través del castigo de la sanción que opera sobre el agresor; ello si se 

aprecia desde un primer nivel de correspondencia podría hasta verse adecuado; pero, 

acaso resulta adecuado este tipo de tratamiento, será la cuestión. 

En ese plano es que la evaluación inicial que se hace en función a estos 

antecedentes orienta el razonamiento hacia la posibilidad de que la distinción que se hace, 

rebasando los límites del derecho penal incluso, puesto que supera la mínima intervención 

del derecho toda vez que si la Ley especial, ya protege a los miembros del grupo familiar 

y la mujer forma parte de éste, ya estaría amparada; lo que lleva a otro razonamiento más 

que se relaciona con el carácter machista de la sociedad puesto que este criterio, que no 

se justifica, podría estaría siendo detonado con la sobre protección que la ley ofrece, lo 

cual obviamente impide que las cifras de violencia disminuyan; entonces, se entiende que 

la mejor manera de controlar el ímpetu violentista, no es el castigo sin educación, puesto 

que la sociedad no está preparada para un cambio radical del pensamiento machista a otro 

de corte igualitario. 

La intención de la ideología de género pretende incorporarse en las reglas jurídicas 

a través de sanciones sin revisar que no colisionen con la estructura jurídica, cuando la 

primera labor que ha de realizarse es la preparación de la sociedad, esta labor en efecto le 

corresponde al Estado; entonces, es allí donde debe establecerse una labor intensa con el 

fin de alcanzar mejoras sociales, atenciones de ese corte que permitan servir de 
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prevención, la carga del esfuerzo debe cargarse a dicho sector, pues la sanción no previene 

sola sin el apoyo de acciones de la criminología que buscan prevenir la delincuencia para 

luego recién deba actuar el derecho penal, cuando el hombre que tiene la capacidad y 

discernimiento claro, delinque. 

2.2. La ideología de género 

En este punto se tratarán temas relacionados a la ideología de género, los cuales 

servirán como base para la contribución al desarrollo del presente trabajo, es así que se 

hace referencia a los aportes hechos por Lirazno Soto y Moreno Pérez, (2017) en su 

artículo denominado “Asertividad e Ideología de Género en Mujeres Víctimas de Abuso 

Psicológico”; mencionan: 

El asunto del cual se mantiene un proceso de investigación puede 

concebirse como una magnitud, de la cual, sus extremos podrían definirse 

en dos polos: la ideología tradicional de género y la ideología igualitaria 

de género. El primer polo enfatiza las diferencias entre los sexos 

considerando a las mujeres como débiles y necesitadas de protección, 

mientras que los hombres ejercen la autoridad, tienen funciones de cuidado 

y son proveedores, ocupando lugares en la esfera pública y externa al 

hogar. (págs. 61-78) 

La percepción de la ideología de género se comprende siempre en función a las 

necesidades del más débil, lo cual ha conllevado por costumbre a reconocer al sexo 

femenino como el más débil, siendo en razón de ello que ha de requerir una protección 

mucho más amplia de parte de quien corresponde tratar este tipo de problema; en esencia 

le toca al Estado tomar las medidas de protección necesarias, las mismas que deberán 

agotarse en un primer nivel desde la percepción de estrategias a nivel social, educacional 

y estructural del Estado, por cuanto se requerirá de mucha acción estatal para lograr un 
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cambio en la mentalidad de las gentes, tal cual se puede apreciar el concepto señalado en 

la cita anterior, puesto que representa la percepción machista del común de la gente. 

En ese ámbito de certeza es que se construye la ideología del ser humano respecto a su 

propia identidad, y es que ella se manifiesta a través de muchos factores como lo señala 

Gonzáles y Castellano, (2003) en su libro titulado “Sexualidad y géneros: alternativas 

para su educación ante los retos del siglo 21” indican lo siguiente: 

El ser humano forja su identidad no sólo a través de características 

fisiológicas natas, sino de otras obtenidas a través de determinadas 

circunstancias que terminan de consolidar la formación emocional y 

psicosocial. Sin embargo, esta formación puede verse complementada por 

rasgos que irán definiendo la orientación, rol e identidad sexuales de 

acuerdo con circunstancias, entorno o influencias que reciba esta persona. 

Según se puede apreciar la percepción del género se produce desde la perspectiva 

de los propios sujetos y se construye en función a la experiencia que le ha tocado vivir 

como influencia en su determinación, no para determinarlo, pero si para conseguir plantar 

su posición desde una perspectiva en la que su convicción tiene que ver con la forma en 

que se muestra o se expresa en la realidad; todo ello permite evidenciar que pueden 

desarrollarse diversidad de posibilidades en cuanto a combinación de caracteres que van 

de acuerdo a la personalidad de cada sujeto. 

Esta condicionalidad al vincularse directamente con la percepción particular de 

cada persona, conlleva al hecho de que se verifique la intervención de la influencia de la 

costumbre, la cual se ha encaminado por la senda del machismo, preponderancia del 

hombre sobre la mujer, lo cual tuvo como resultado la presencia de factores que se 

desencadenan en un tratamiento desigual, teniendo particular preponderancia el aspecto 

de los roles en el grupo como lo señalan los autores Delgado Álvarez y Sánchez Gómez, 
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(2012) en su artículo titulado “Atributos y estereotipos de género asociados al ciclo de la 

violencia contra la mujer” indican lo siguiente: 

Es un hecho que cuando la mujer se encuentra violentada surjan 

inmediatamente estigmas que pretendan vender el concepto de que la 

misma es agredida debido a su precariedad o delicadeza, mientras que el 

varón es visto como alguien a quien se debe temer o peor aún, sus actos 

son justificados. Esto se da, enfatizando, por estereotipos o concepciones 

que se pretenden ver como “ideales”, impuestos naturalmente por 

generaciones antecesoras, por lo cual de este modo se origina un arquetipo 

a seguir para los sexos.  (págs. 769-777) 

Esta particular forma de construirse el control dentro de los grupos sociales ha ido 

evolucionando con el paso del tiempo pero siembre se mantiene la influencia genérica, 

esto es que la preponderancia del sexo fuerte respecto del débil, siendo estos último 

siempre el lado femenino, efecto que devenido de la costumbre conlleva a la existencia 

de un conflicto conforme la mujer ha ido adquiriendo su reconocimiento, se ha ido 

empoderando en el medio donde se desarrolla, partiendo desde un nivel muy importante 

como es el económico, pues su participación más consecuente en el ámbito de producción 

enerva su importancia en el grupo. 

Según lo reseñado, se pude establecer que este aspecto como parte de la evolución 

haya traído como consecuencia el hecho de que la violencia contra la mujer como tal y el 

grupo familiar surja como respuesta a este cambio, salir del esquema tradicional implica 

una reacción sin duda de quien ostenta el poder por convicción, siendo así resulta hasta 

comprensible la consecuencia; sin embargo no se trata de percibir ello con el fin de sólo 

reconocerlo, habrá de encontrar las soluciones necesarias a fin de alcanzar el equilibrio 

social en el grupo. 
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Otro de los aportes que se consideran para este capítulo son los desarrollados por 

Moya, Expósito, y Padilla, (2006) publicado en su artículo titulado Revisión de las 

propiedades psicométricas de la versión larga y reducida de la Escala de Ideología de 

Género, indica que: 

Los parámetros existentes en un tipo de ideología conservadora 

indican que el hombre debe ser inexpresivo, frío, violento y arriesgado. En 

cuanto a la mujer, ella debe ser sumisa, sensible, frágil y ajena a la vida 

laboral exterior, o en su defecto, no poseer la misma accesibilidad u 

oportunidades de progresar socialmente como lo haría el varón. Estos 

preceptos son normalizados, por ende, se toman como prototipo del 

estándar social que se pretende conservar en la época actual. (págs. 709-

727) 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, se puede reconocer la influencia de 

una ideología machista que sería la que promueve el carácter violento sobre la presencia 

de un carácter feminista de parte de la mujer, controversia cuyo origen se evidencia en 

razón de los aportes ideológicos de ambos grupos, lo cual se puede entender como la 

reacción ante la posibilidad de la pérdida del control por parte del hombre que es quien 

siempre lo ha tenido. 

Esta característica social se ha mantenido desde tiempos muy remotos, pues 

prácticamente así se percibe de la historia, cuando se habla del jefe de familia, varón, que 

se ocupa de la protección y por ende adquiere ciertas facultades en cuanto a la toma de 

decisiones naciendo el criterio de autoridad ante lo cual la mujer queda relegada a la 

condición de obediencia, se trataba pues de un orden social sobre el cual se manejaba el 

vínculo; esto ha ido cambiado con el pasar de los tiempos. 
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La evolución ha llevado sin duda a una forma de transición bastante lenta que se 

generó por la intervención de la lucha para conseguir el reconocimiento de derechos, pero 

siempre se ha requerido de la intervención del Estado para que asuma las acciones que se 

han de tomar para garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad, elemento muy 

importante, sobre el cual interviene el derecho para tal reconocimiento de facultades o 

libertades, pero también de límites, como todo dentro del esquema jurídico. 

Todo ello lleva a la idea de que se requiere una intervención estatal para establecer 

parámetros que permitan adoptar una línea central de intervención, que no necesariamente 

sea el género sin o el principio de igualdad, la distinción es lo que genera controversia; 

sin duda alguna deben existir límites de acción para determinadas circunstancias, pero el 

concepto en general debe ser la distribución de roles, con la intervención del Estado para 

generar igualdad. 

Según Davis y Greenstein, (2009) en su artículo titulado  Gender ideology, 

components, predictor and consequences mencionan que:  

El establecimiento de una doctrina de carácter igualitario, si de 

roles de género trata, se da a favor de los padres respecto a sus hijos. Sin 

embargo, este puede verse alterado en la etapa adolescente, puesto que 

pueden manifestarse influencias que alterarán al mismo. (págs. 87-105) 

Ello se puede comprender como una forma de influencia de la que se ha reseñado 

párrafos arriba, lo cual tiene estrecha relación con el fenómeno de la educación, no se 

pretende entonces que el problema de la influencia del machismo como un factor de 

injerencia en las relaciones intrafamiliares y sociales desaparezca de un momento a otro 

trayendo la consecuente paz en función a la igualdad de género como se predica en la 

actualidad, sólo hace falta que el Estado se preocupe por establecer estrategias desde el 

inicio social y educacional, programas que permitan hacer crecer a la a ciudadanía, 
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sembrar la concepción de igualdad, sin necesidad de que se tenga que llegar al límite de 

aplicación del ius puniendi. 

Esta acción que se espera del Estado resulta muy importante puesto que, como ya 

se dijo antes, dependerá de ello para que la sociedad vaya asumiendo los cambios a los 

que debe someterse para su propio beneficio, así la acción debe encaminarse a educar con 

el fin de cambiar el pensamiento de que la autoridad se da sólo en línea vertical, se 

propicia también de manera horizontal, lo cual permitirá que se consolide un sistema de 

justicia igualitario, puesto que si sólo se crean normas que sancionen, sin educar 

previamente, o a la par, sólo se estará provocando a la sociedad para reaccionar de manera 

negativa, puesto que a los seres humanos hay que tratarlos como tal, sería como castigar 

por una forma de pensar que se ha heredado generación tras generación, entonces eso 

permite identificar que el problema esta en cada ciudadano internalizado por ende la 

acción debe ser más directa y particular antes que general. 

Inicialmente se debe considerar de amplia importancia reseñar la caracterización 

de lo que se entiende por ideología, ello con la justa finalidad de evitar la siempre 

acostumbrada confusión con filosofía y viceversa. Con esa finalidad es que se recurre a 

las palabras del reconocido filósofo chileno Juan Antonio Widow (2003), quien en su 

artículo científico titulado: La corrupción ideológica del lenguaje en las ciencias 

prácticas, donde indica sobre la ideología diciendo que es: 

(…) un sistema cerrado de ideas que se postula como modelo según 

el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en ciudad […] Se lo 

concibe independientemente de la realidad: no es de ninguna manera la 

experiencia lo que pueda alimentarlo u obligarlo a rectificar. No está 

condicionado por la concreta realidad, sino que ésta, la que debe ser 

definida como tal por la ideología. Y una vez establecido el modelo, su 
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objetivo es el de ser aplicado a la vida humana como un molde en el cual 

está todo comprendido. Es una anticipación de la realidad, un proyecto que 

define qué y cómo ha de ser esa realidad: por esto no se necesita de la 

experiencia sino del poder (pág. 59). 

Se puede entender ello como la explicación del conjunto de relaciones que enfoca 

al carácter de respeto de unos a otros como el móvil de la representación, tal vez esta 

situación es la que convoca a la unión de ciertos pensamientos con el fin de direccionar 

una sola fuerza, lo cual se puede determinar como la configuración de la ideología. 

Lo que llama la atención de la construcción citada es que se habla de una especie 

de control anticipado o quizá se trata de controlar anticipadamente , puesto que señala 

como un modelo, algo en lo que ya todo esta marcado a través de pautas que direccionan 

la conducta humana, no necesariamente con la evaluación de si coincide con el esquema 

social o jurídico, quizá allí estaría la primera crítica, se habla de una imposición acaso?, 

cuál ha de ser la comprensión de ello; de ser así estaría comportándose en el entorno social 

como una suerte de direccionamiento de la conducta humana, hacia un punto en el que 

no se ha evaluado el sentido de igualdad. 

Puesto que el sentido la equidad o la igualdad no son necesariamente similares, 

resulta un tanto peligroso marcar una ruta a seguir socialmente sin la medida de los efectos 

y para el caso de las normas jurídicas, advertir que esta ideología en su afán de asentarse 

no superen el control que hacen los principios sobre los cuales se basa la norma, esto es 

la Constitución, puesto que el único resultado que se auguraría sería el de la generación 

de caos, puesto que se quiebra el esquema. 

A parte de ello otro aspecto que llama la atención es la afirmación final de que no 

se necesita de la experiencia sino del poder, se esta refiriendo de que la ideología tendría 

por razón de ser imponerse en un determinado orden, así pareciera, puesto que además, 
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el hecho de que se aleje de la experiencia hace suponer que la creación del pensamiento 

direccionado, no ha sido sometida a una evaluación previa, para saber si efectivamente 

resultaría apropiada y bien recibida por el ciudadano, toda vez que no se ha realizado la 

experimentación debida que serviría de base científica a su construcción, que sin duda 

alguna requiere de argumentos para ser válida, serio y peligro asunto resulta ello. 

Ya con un acercamiento hacia lo que se entendería como ideología, podemos 

buscar una relación con otros aspectos de la filosofía misma a fin de establecer si existen 

enraizamientos con ellos, siendo que con dichos resultados podrán establecerse si 

corresponde una influencia de tales sobre la actual legislación que nació para proteger a 

la familia. 

2.2.1. La ideología como fuerza en la configuración del Derecho 

Habiendo revisado ya el concepto de lo que significa ideología, con el fin de poder 

llegar a establecer la influencia que ésta pueda tener sobre la construcción de las reglas 

bajo sus parámetros, se deberá buscar en la doctrina las razones jurídicas que la ubican 

como parte de la construcción del derecho. 

En ese sentido se puede tener en cuenta lo reseñado por las investigadoras Facio 

y Fries (1999), quienes en su libro Género y Derecho, donde señalan lo siguiente: 

El derecho es un discurso legitimado que recoge e impone reglas 

de conducta y organización y las regula desde  ese sesgo parcial tanto  en 

el conjunto de normas vigentes (ámbito formal-normativo),  al contenido 

que los/las operadores/as del sistema de justicia dan a las normas en su 

aplicación concreta (componente estructural) y el que abarca lo que las 

personas comunes entiende como derecho, más allá de si lo es formalmente 

o no (componente político-cultural) (págs. 108-109).  
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Claramente se puede apreciar que las autoras hablan de dos aspectos, los mismos 

que traen a la idea el hecho de una estructura, principalmente la parte formal que 

representa al derecho positivo lo cual se describe como resultado de razonamientos que 

determinan su propio sentido al momento de aplicar el derecho; sobre estos 

razonamientos pesan las concepciones cuya orientación tendrán que ver sin duda con la 

situación de la realidad durante la cual se desarrollan. 

Tal pareciera como si las investigadoras citadas estuvieran intentando hacer una 

comparación entre lo que significa el derecho en tanto ordenamiento jurídico y la 

influencia ideológica, puesto que lo señalan como una cuestión rígida sin que medie un 

razonamiento que oriente su construcción, lo cual sería ilógico, puesto que el derecho 

surge en base al razonamiento humano, que se proyecta en sus inicios desde la moral y la 

costumbre para pasar luego por la filosofía que incorpora el sentido crítico y científico 

que termina por originar el derecho, la regla luego sirve de herramienta para establecer el 

control. 

A diferencia de la ideología que sin mediar un estudio basado en las razones 

expuestas para la creación del derecho, pretende insertarse en él con el fin de reorientar, 

el razonamiento, sin tener aquello previo que originó al derecho mismo, pues lo hacen 

con la intención de cambiar el pensamiento social a través de la regla, cuando el sentido 

opera a la inversa; así pues no es la regla lo que cambia el pensamiento, es éste último 

bajo el criterio filosófico y científico el que genera la regla o el derecho, 

Se habla entonces de influencias, tanto de tipo cultural, política, social, es 

justamente este tipo de contextos los cuales representan la dirección que toma el derecho 

en cuanto a su configuración se refiere, siendo que para el caso que nos interesa se estaría 

refiriendo la idea al hecho de la influencia de la ideología en el derecho, específicamente 

para lo que interesa a esta investigación la influencia de género.  
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Corresponderá entonces verificar si la doctrina señala algún tipo de verificación 

respecto a este fenómeno determinante del contexto, así se puede apreciar que sobre la  

crítica a los mismos Derechos Humanos pesa una caracterización de la que habla la 

investigadora Ramírez Huaroto (2017) en su artículo científico titulado: Articulando 

respuestas: estándares sobre violencia contra las mujeres en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos y sus concordancias en el Perú, en el cual señala lo siguiente: 

El derecho internacional de los derechos humanos no ha escapado 

de esta mirada crítica. Se ha señalado como observación principal que la 

formulación inicial de los derechos humanos fue modelada desde una 

perspectiva masculina y, por ello, han sido necesarios desarrollos 

interpretativos posteriores para que su aplicación se extienda a la realidad 

de las mujeres. (pág. 106) 

Definitivamente es un claro ejemplo de que las reglas que componen el derecho 

tienen estas características toda vez que las reglas son desprendidas en cuanto normas que 

componen las constituciones, por aquellos principios que conciben los derechos humanos, 

como principios universales; en ese sentido contienen las características que los marcan 

como machistas de algún modo, así el interés de acomodar en la actualidad, este tipo de 

circunstancias, sin duda alguna es lo que ha traído como consecuencia una contrapartida 

tan desequilibradora como lo ha sido el machismo, puesto que no permite un equilibrio 

adecuado respecto a la comprensión de género, provocando una exagerada protección 

para algunos casos puntuales. 

Resulta un tanto complicado ocuparse de este razonamiento que califica a las 

reglas actuales como una creación del machismo, puesto que en la actualidad las normas 

tienen ya incorporado el carácter de equidad, igualdad ante la ley, lo cual da el sentido 

garantista a todo el ordenamiento; siendo así, las soluciones que debieran darse para 
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mitigar esta problemática que lucha por combatir la ideología de género, no puede 

justificar su razón en el cambio de parámetros de igualdad puesto que ya existen, lo que 

corresponde hacer más bien es el ejercicio de control de la aplicación de esta normativa, 

pero no con parches que otorguen privilegios marcados para que la mujer sea protegida, 

lo cual lejos de prodigar igualdad provocan desequilibrio y más aún provocación a una 

sociedad que aún no ha salido del pensamiento machista, pero que la sanción nunca será 

la solución, puesto que sería alejarse de la concepción del ser humano para tratarlo con 

penas sin la comprensión de la realidad bajo la orientación que origina dicho castigo. 

Es importante además tener en cuenta la participación de ciertas influencias 

filosóficas en el contexto del acomodo de las reglas tal cual se menciona en el párrafo 

anterior, puesto que según se puede comprender de la historia, el marxismo ha 

influenciado en la construcción de las reglas de este tipo. 

Durante el recorrido histórico de la sociedad, se han manifestado 

múltiples clasismos, enfrentamientos y revoluciones entre dominantes y 

dominados; mismos que trajeron como consecuencia el progreso de un 

sector social específico, o la crisis y posterior término de este. (Reale & 

Antiseri, 1988, pág. 187). 

Según lo referenciado por los autores citados, la presencia de la filosofía marxista 

plasma la idea de una contraposición, lo que se puede identificar como la lucha de 

géneros, sin duda que en lo indicado respecto a la construcción de los derechos humanos 

como crítica se puede apreciar que existe la influencia del machismo en ello, en razón de 

ello surge la intención de acomodar esta situación, notándose en ello la lucha de la que 

habla el marxismo como corriente filosófica, entendiéndose además que la influencia 

filosófica ha de ser comprensiblemente positiva; pero donde surge el problema social es 
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cuando se utiliza esta lucha para alcanzar otro tipo de fines que pueden conducir la lucha 

al caos. 

Sin duda alguna este tipo de circunstancias son medibles en función a los 

resultados, lo cual se obtiene de la verificación de los efectos de la aplicación de las leyes 

creadas a través de las políticas públicas respecto a la violencia familiar; en tal sentido se 

aprecia una suerte de laboratorio jurídico, puesto que se convierte a la población de este 

sector vulnerable en los conejillos de indias sobre los cuales se experimenta en el devenir 

de los tiempos y que pese a los resultados negativos observados en las estadísticas aún no 

se ha logrado cambiar la mentalidad del legislador que sólo accede a ciertas 

modificaciones de tipo inconsistente puesto que la estructura del tratamiento de la 

violencia familiar no plasma una estructura procesal sólida ni en el campo penal ni en el 

que corresponde al civil familiar. 

De otro lado toda esta circunstancia se ha podido comprender a través de la 

historia y la percepción de la filosofía como un problema que deviene de caracteres 

internos de la composición de la familia, lo cual incluso conduce al análisis desde un 

plano antropológico, así lo refiere Engels quien precisa las bases de la unión entre 

marxismo y feminismo. En su libro: El Origen de la Familia. La Propiedad Privada y el 

Estado (1884), realiza una presentación histórica de cómo ha evolucionado la familia 

siguiendo la propuesta evolucionista de Morgan y Bachofen, historiadores y antropólogos 

estadounidenses, quienes consideraban que: “Las reglas de comportamiento del hombre 

eran un simple producto de la evolución, por lo que, en sentido estricto, no se podía hablar 

de naturaleza humana; todo era historia y cultura” (Burgos Velasco, 2004). 

Tal consolidación del pensamiento filosófico conduce  a la idea de que los 

comportamientos que se producen en el entorno familiar no son otra cosa más que el 
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desarrollo de la cultura misma o cuando menos adquiere características que las propias 

concepciones sociales han ido acumulándose a través de los tiempos, pero la estructura 

de la familia no puede estar contaminada de este tipo de influencias, por lo mismo que el 

trabajo que conduzca a la solución del problema no será aquel que se refiera a la 

concepción de un género sobre otro, la idea debiera ser de equilibrio o igualdad de 

protección ente la ley. 

La mirada filosófica y hasta antropológica de la composición de 

la familia y los poderes que se presentan en su interior, tiene una estrecha 

relación con el devenir del tiempo y las variaciones del pensamiento que 

se condicen con los cambios en la familia, De este modo, la familia 

monogámica se diferencia del matrimonio sindiásmico “por una solidez 

mucho más grande de los lazos conyugales, que ya no pueden ser 

disueltos por deseo de cualquiera de las partes” (Engels, 1884, pág. 36). 

Las razones que se reconocen como base de esta orientación, tienen que ver con 

el avance de la sociedad, la familia pues, si es cierto que ha cambiado tanto y desde luego 

seguirá cambiando y por ello el derecho debe acompañar estas variaciones amoldando su 

estructura para que la protección mantenga su eficacia en el devenir de los tiempos; es en 

función a ello que la ciencia jurídica tiene que asumir la experiencia que promueva el 

razonamiento con el apoyo de otras ciencias para encontrar el modo más adecuado de 

proteger. 

Siendo así, como lo advertido en la cita, resulta necesario comprender la realidad 

desde del aspecto antropológico que mide el comportamiento social del ser humano, en 

tanto que otras disciplinas como la criminología, aportarán con la idea de cambios en 

función al comportamiento de los sujetos, para el caso especial que trae la tesis, las 
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modificaciones con el fin de proteger deben darse en función a los resultados del análisis 

de  estas otras ciencias para luego sobre esos resultados observar la viabilidad jurídica de 

hacer incorporaciones, esto es que no todas las necesidades identificadas como 

merecedoras de protección se hará de acuerdo a la percepción de un cierto grupo, pues el 

ánimo de garantía debe ser equitativo, equilibrado y bajo el control de los principios 

generales que como reglas directrices, propician la optimización de la creación y la 

aplicación del derecho. 

Se intenta decir pues que la ideología no será el camino más adecuado par la 

creación del derecho, puesto que se precisa de la participación de la filosofía y la lógica 

jurídica para la construcción o el acomodo de las reglas con el fin de brindar protección, 

sobre todo para un sector tan delicado por su alta vulnerabilidad, como lo es la familia, 

así pues, no es correcto propiciar un cambio de pensamiento machista para uno igualitario, 

equitativo o peor feminista, a través del derecho y menos con las sanciones que se 

imponen, pues éstas últimas se orientan a ser más herramientas de control que de 

prevención. 

La realidad familiar cambia constantemente, en cuanto a su composición, pero lo 

que aún no logra cambiar es el sentido machista del pensamiento en la sociedad y el grupo 

familiar, puesto que permanece el dominio como marcador de su estructura, asumiendo 

que es el hombre el que lleva el control del grupo, sobre eso también se ubica lo dicho 

por Engels, se establece un dominio más absoluto por parte del hombre sobre la mujer y 

sus hijos: 

El dominio sobre la familia lo establece fielmente el varón, siendo 

el único que goza con el deber, si desea, de dar de baja a su esposa si esta 

no le satisface como debe. Además de poseer el derecho de ejercer una 
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sanción sobre adulterio de cónyuge, de acuerdo con los hábitos. Este tipo 

de potestad lo establece de manera más amplia en el desarrollo y/o 

evolución de una sociedad en específico (1884, pág. 36). 

La indicación que da el autor citado, señala la característica del machismo, lo cual 

aún es un pensamiento arraigado, cuya labor de combate debe iniciarse en el modelo de 

educación en tanto que los roles que se asumen en razón del género debe reorientarse, 

asumir la igualdad como bandera, pero sin generar protagonismos o preferencias en la 

protección, puesto que esto último sí generaría el caos; pero toda esta acción ha de 

producirse por parte del Estado a través de mecanismos especiales que conlleven a la 

eficacia de esta labor social. 

Para el derecho no constituye una labor propia aquella que pretende cambiar la 

forma de pensamiento machista, lo cual mucho menos se logrará si es que lo que se 

pretende es aplicar sanciones con el fin de prevenir acciones en contra de la mujer, ya que 

la regla estaría cayendo sobre un tio de pensamiento que no razona en función a la 

igualdad sino en razón de la autoridad que la propia sociedad le ha enseñado y pretende 

conservar, sujetos para los que la intervención del derecho a través de sanciones 

constituyen una amenaza; en resumidas cuentas no se debe hacer uso del derecho para 

incorporar ideologías de cambio, cuando existen otras herramientas para propiciar ello. 
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CAPÍTULO III 

LA POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO PERUANO SOBRE VIOLENCIA 

FAMILIAR 

La crítica que se desarrolla en esta investigación tiene que ver con la influencia de 

la ideología de género en la regla que se ocupa de la violencia familiar, por lo mismo que 

se ha podido apreciar hasta el momento que es evidente su participación en la 

construcción legislativa toda vez que se encuentran reglas que buscan proteger de manera 

especial a la mujer por su condición de tal. 

En ese sentido la evaluación requerirá la observación de la política pública que 

busca combatir la criminalidad en razón de la violencia familiar, toda vez que es en esta 

acción estatal que se origina el sentido de la creación de la regla que se cuestiona como 

medida para erradicar la violencia, labor loable, pero que dicho criterio deberá ser 

evaluado con el fin de establecer si es que resulta apropiada la construcción con la 

precisión de la protección a la mujer, cuando tal garantía ya existe. 

3.1. La política criminal del estado peruano respecto a la protección frente a la 

violencia familiar.  

El Estado, tiene la obligación de generar estrategias políticas para los diferentes 

ámbitos de control, bajo el sentido estructural del Estado Constitucional y Democrático 

de Derecho, siendo el que interesa para esta proyección, el aspecto criminal de tal 

construcción política; siendo de vital importancia para garantizar el respeto de los 

derechos fundamentales y la convivencia pacífica, que tal labor se haga en función a los 

principios que manan de la constitución e inspiran el sentido garantista del Derecho Penal. 

Debe entenderse luego que la política criminal esta constituyendo un sistema que 

se encuentra integrado por aquellas disciplinas que participan del proceso de 

criminalización. Esto es, en el acto político de calificar a una conducta como delito y 
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como lesiva para aquellos intereses indispensables para la vida en una sociedad 

históricamente determinada. 

Una de estas disciplinas es la Política Criminal, la cual está encargada de la 

valoración de los hechos criminales y su regulación en normas penales orientadas a la 

aplicación de una sanción por el daño o riesgos que producen a un bien jurídico. Ella 

también tiene injerencia en la promoción de reformas en la legislación penal cuando se 

evidencia un desfase fáctico entre la realidad y utilidad de la norma penal.  

Interesa además tener en cuenta dicha estructura puesto que en basea ella se crean 

otros lineamientos de aplicación de reglas que permiten el control de la violencia familiar 

para este caso, siendo importante para esta proyección la observación de la existencia o 

no de las ideologías de género que se presume no deberían formar parte de las políticas 

criminales destinadas al control social; por lo mismo es de considerar lo plasmado por el 

criminólogo Baratta (2004), quien indica las pautas que debe seguir una política criminal 

con tal de lograr su cometido, repeler la criminalidad no se debe entender como una tarea 

sencilla y explica que se precisa de una evaluación previa al señalar que: “Por ello, el 

análisis debería llevarse a un nivel más elevado, con el propósito de comprender la 

función histórica y actual del sistema penal para la conservación y reproducción de las 

relaciones sociales de desigualdad”. (pág. 211) 

Se puede apreciar como advertida la necesidad de crear una política criminal la 

cual ha de incorporar el análisis al nivel de la comprensión del origen histórico del sistema 

penal, lo que implica para esta propuesta el reconocimiento del origen de las acciones 

criminales que atentan contra la vida el cuerpo y la salud de la mujer y de los miembros 

que integran la familia; tal examen dará un resultado que permita establecer los puntos 

álgidos que debe atacar la política criminal a través de sus estrategias, sólo así podrá 

establecerse una ruta adecuada que permita dar luz a la lucha contra este flagelo social.  
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Bajo ese mismo parámetro el investigador Dr. Rodríguez Aviles (2013) de la 

Universidad de Granada España, quien desarrolla su tesis doctoral sobre: “El 

ordenamiento jurídico penitenciario español vigente: carencias y disfunciones”, sobre el 

derecho penal español señala lo siguiente: 

Un Derecho Penal garantista, como el español, que responde en su 

concepción sólo a principios constitucionales sino también a postulados 

puntuales como demanda una moderna Política Criminal, propia de un 

Estado de Derecho, no puede volver la espalda o distraerse frente a una 

realidad social, cada vez más preocupante, como son las penas o medidas 

privativas de libertad y la prodigalidad con la que se aplican, con una y 

otra denominación, manteniendo estas inalterables, sino que por el 

contrario exige la búsqueda de nuevas alternativas, que no obstante poder 

resultar más gravosas para el condenado (…). (pág. 261) 

Se observan dos ámbitos, el primero que las políticas criminales se generan como 

parte de la estructura de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho y segundo 

las pautas que deben enfocar su atención a fin de generar las estrategias que permitan 

lograr su finalidad que es el control del poder. Resulta interesante este último aspecto, 

pues de la elaboración de las políticas criminales dependerá el resultado que se refleja 

primero en el ordenamiento jurídico penal y seguidamente genera un efecto en la 

sociedad, lo que se ha de observar a fin de comprobar si se cumple con el cometido de un 

derecho penal garantista. 

De otro lado, es importante tener en cuenta lo señalado por el jurista García Cavero 

(2012), en su libro Derecho Penal- Parte General, señala lo siguiente con respecto a 

Política Criminal: 
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El Derecho Penal puede verse también como uno de los 

instrumentos de lucha, quizá el más importante, utilizados por el Estado 

para hacer frente a la criminalidad. Se trata aquí de la llamada política 

criminal, la cual se encarga de valorar los medios utilizados para la 

prevención del delito desde el punto de vista de la eficacia y de las 

garantías fundamentales, con la finalidad de proponer su mejoramiento 

(pág. 56) 

 

Desde la percepción del autor citado, la política criminal tendrá la importante 

función de valorar los medios utilizados para la prevención del delito desde el punto de 

vista de la eficacia y de las garantías fundamentales, con la finalidad de proponer su 

mejoramiento, es precisamente lo que se pretende con esta proyección, analizar las 

estrategias planteadas a nivel de violencia familiar para ubicar la mejor sugerencia de 

cambio que permita la construcción de la regulación adecuada. 

3.2.Antecedentes Normativos Internacionales 

Traer a colación la existencia de herramientas jurídicas que se han generado a 

través del tiempo con el fin de afianzar las actuales resulta ser una acción académica 

correcta y útil, toda vez que para el caso de la violencia contra el sector femenino de la 

sociedad se ha creado una suerte de acuerdo internacional que se orienta a la protección, 

basada desde luego en una percepción de género, ello debido a la circunstancia de 

sumisión que se ha venido dando a través de los tiempos respecto a la posición que adopta 

la mujer frente al estatus que el hombre adoptó en el grupo social, (Ellsberg & Heise, 

2007, pág. 11). 
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Consecuentemente se puede afirmar que el problema de la violencia contra la 

mujer y las menores féminas, no sólo es una cuestión de un solo estado, ha de entenderse 

como un problema que tiene repercusión mundial, pero más importante que ello es el 

hecho de reconocer el efecto que se ha producido en el manejo internacional, la 

convencionalidad jurídica ha enfocado ampliamente este problema, lo cual se evidencia 

a través de los acuerdos, tratados, convenios, etc., un sin numero de acciones de corte 

internacional que pretenden encontrar la solución más adecuada al problema y luchan 

constantemente para ese fin. 

En tal sentido para conocer mejor el gran problema de la violencia contra las 

mujeres, actualmente existen una serie de normas jurídicas tanto nacionales e 

internacionales las que se han venido desarrollando en los últimos años, las cuales 

constituyen un cuadro de protección al problema. A lo largo del proceso de desarrollo de 

normas jurídicas, entidades tanto femeninas como de las Naciones Unidas se han 

encargado de llevarse el protagonismo de ello, y es que han llevado a cabo diversas 

conferencias en el mundo, siendo añadidas a las mismas, declaraciones oficialmente en 

las que se han ido analizando en gran medida el problema de la discriminación y violencia 

hacia la mujer. 

2.1.1.  Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos:  

Entiéndase la definición de este sistema por uno de los principales organismos 

encargado de contrarrestar la violencia contra la mujer, el cual posee una estructura que 

se proyecta sobre la juridicidad del problema, el mismo que se puede reconocer como uno 

de los más importantes en ejecutar su función política y globalmente. Por otro lado, las 

organizaciones de las Naciones Unidas y de la Mujer a nivel mundial han ido cumpliendo 

un papel muy importante al resaltar los actos de violencia hacia las mujeres, siendo ahora 
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motivo de preocupación y objetivo principal de trabajo. Esta idea es sostenida también 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentando que “el corpus juris del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de 

instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, 

convenios, resoluciones y declaraciones)”. 

Por lo tanto, se debe conservar la importancia en favor a lo señalado tanto doctrinal 

como jurisprudencialmente en el ámbito internacional, que cada nación al dar a conocer 

los instrumentos internacionales, se hacen acreedores en función a una clasificación de 

deberes, destacando dos de ellos, consistiendo uno en “respetar los derechos reconocidos 

por los tratados” y el otro en “garantizar su goce efectivo a las distintas personas bajo su 

jurisdicción”. 

La nación tiene el compromiso de ejecutar cada principio y precepto establecido, 

como también, adherirse plenamente hacia una jurisdicción mundial. Se encuentra esto 

legitimizado en la actual Carta Magna, siendo el artículo 55° punto en el cual se establezca 

que constituyen a la ciencia jurídica los convenios del Estado, tanto los aprobados como 

los que se encuentran en ejecución.   

En síntesis, el desarrollo se centra en el reconocimiento que el Tribunal 

Constitucional otorga sobre lo siguiente: “Los tratados internacionales sobre derechos 

humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento, sino que, además, detentan rango 

constitucional”. 
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2.1.2. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer – CEDAW 

Esta entidad mantiene una ideología respecto a la igualdad de derechos humanos 

y libertades en la sociedad tanto para hombres y mujeres. Sin embargo, el trabajo objetivo 

de esta convención pretende erradicar todo tipo de manifestación discriminatoria en 

perjuicio de la mujer, enfocándose en que cada Estado defina y concrete decretos, 

medidas y leyes para ejecutar estos ideales. 

2.1.3. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 

Habida cuenta que la situación de la mujer siempre ha sido materia de 

preocupación de los grupos que a nivel nacional e internacional respecto de los niveles 

de protección que los Estados ofrecen, lo cual sin duda ha conllevado a la obtención de 

resultados a través del tiempo; básicamente se comprenden estudios, experiencias y 

análisis de la realidad desde diversos puntos de vista científicos y políticos, lo cual se 

plasma en este caso en el que se ubican acotaciones como las más destacadas en este 

documento el cual es enfoque que se le atribuye al concepto de agresión hacia la mujer, 

de este modo completando el espacio sobrante de los demás puntos impuestos por la 

convención. 

Una de las principales labores de este tipo de agrupaciones para propiciar el apoyo 

a la lucha contra la desprotección de la mujer, es sentar las bases conceptuales lo cual es 

muy importante por cuanto permiten enfocar las acciones, así pues, se ha llegado a 

comprender a la agresión como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.  
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En este documento se reconoce el fundamento desarrollado sobre el tema objetivo, 

señalando que “constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente 

desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y 

a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la 

mujer”, colocando de este modo en conocimiento las distintas facetas de la agresión 

contra el sexo femenino: familiar, dentro del entorno social y la ejercida o indiferente 

para el Estado. 

Esta posición adoptada por la declaración, asume una situación de grave condición 

que no sólo se refiere entonces a la violencia, sino a la circunstancia social y política que 

en tanto resultado del pensamiento machista trae como consecuencia la forma en que 

desempeña su rol la mujer en la sociedad, pero no por voluntad sino por opresión, lo cual 

se entiende que es el resultado de la propia coyuntura, reforzándose la idea de que el 

problema no se ha de solucionar con leyes que castiguen, sino con reglas que provean 

mecanismos para generar el equilibrio en la ejecución de los derechos. 

Para Paz Rodríguez (2012) el documento tratado implicó un progreso en la 

historia de la oposición al maltrato contra la mujer debido a lo siguiente: “Todo tipo de 

agresión hacia la mujer es violación directa al derecho humano” (pág. 29); lo cual  si bien 

es cierto que proyecta un avance en la comprensión, pero debe dejarse en claro que la 

existencia previa del reconocimiento de los derechos humanos, lo cual tiene una 

aplicación general, es decir protege a todos sin ninguna distinción de genero, lo cual trae 

como consecuencia que cualquier acto de violencia contra la mujer o contra el hombre, 

resulta en definitiva una violación a los derechos humanos; entonces esta afirmación sólo 

será explicativa de una regla preexistente. 
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No debe entenderse el concepto de agresión sólo en un contexto de 

tipo físico; sino también psicológico, emocional, sexual, como amenaza a 

la integridad personal o negativa a las facultades naturales humanas. Todas 

estas producidas en el entorno familiar, de un grupo social o el mismo 

gobierno (Paz Rodríguez, 2012, pág. 29). 

Quizá este aspecto que se recoge de la declaración si es un tanto más ilustrativa 

para lo que se ha desarrollado hoy en el contexto de la protección de los derechos de la 

mujer y del grupo familiar que integra bajo los mismos derechos y prerrogativas; se está 

describiendo entonces las formas en que se ha de identificar la violencia en razón de los 

ámbitos de afectación, pese a que son generales, si resultó de mucha utilidad para la 

ampliación de la regla hacia ámbitos por ejemplo del daño psicológico, lo cual si bien es 

cierto resulta propio, empero la realidad sobre la que se aplica y los instrumentos escasos 

con los que se cuenta, sumado a la logística casi nula, limitan la intención de proteger, 

puesto que resulta casi imposible establecer control dado que incluso la identificación de 

este tipo de violencia es muy difícil de conseguir. 

Se indica un punto clave y potencialmente causal de la 

problemática tratada, el cual radica en la omisión y exclusión hacia la 

mujer demostradas en múltiples estereotipos, limitaciones y roles 

impuestos por la sociedad desde tiempos inmemorables, fomentando la 

disparidad de género y en consecuencia la posterior agresión (pág. 29). 

Nuevamente se puede apreciar con más claridad incluso, la determinación del 

centro del problema, pues es posible demostrar válidamente el trato diferenciado por 

ciertos estereotipos adquiridos a través del legado e incluso creados con el pasar del 

tiempo, lo cual era mucho más intenso y frecuente en épocas en las que no existía el 
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arraigo del concepto de igualdad, contemplada en la ley que se ha ido incorporando a 

través de los tiempos y hoy es una cuestión globalizada, pues el respeto de los derechos 

humanos en las legislaciones internas es un hecho. 

Si es cierto que aún en algunos aspectos existe cierta discriminación pero que no 

ocupa la solución del problema un ámbito tan específico para las sanciones como es el 

derecho penal, en tanto que las sanciones debieran ser la última opción por seguir, dado 

el efecto que producen en el ser humano, en tanto vulneración de derechos, no sólo por 

ello sino que conlleva a repercusiones como la reacción individual, dado que se genera 

una lucha interna entre el pensamiento machista y la regla que coacciona, y ojo no se trata 

de una justificación del machismo, solo se esta explicando que el aplicar sanciones 

drásticas no es la solución al problema; lo que se debiera hacer es luchar a través de otros 

mecanismos que igual competen la intervención del Estado, pero que ejerza control 

mediante el derecho si se quiere pero para crear esquemas previos requeridos para que 

ante esa existencia recién pueda intervenir el Derecho Penal para controlarlos en tanto se 

constituyan como delitos. 

2.1.4. Conferencias Internacionales: 

Estableciéndose entonces nuevos reglamentos e ideales a través de los ámbitos 

que influyen notoriamente en la formación básica de la persona humana se pretende 

alcanzar una nueva ideología, misma que busca lograr para ambos sexos la igualdad de 

derechos, oportunidades y beneficios, además de erradicar todo intento de perturbación a 

la integridad no sólo física sino también emocional, sexual y psicológica de la población 

objetiva, siendo entonces, la femenina. Es por esto entonces que a lo largo de la historia 

se han dictado Conferencias, siendo estas, medidas de ejecución para manifestarse ante 
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las naciones y poder llevar a cabo los ideales establecidos previamente en el presente 

trabajo.  

2.1.4.1. I Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1975 (México) 

Esta conferencia es importante debido a que se basa tanto en la extensión de los 

temas tratados, como en el surgimiento de ciertos puntos clave que sirven para desarrollar 

a los mismos. 

Alda Facio (2001) señala como logro obtenido de la disertación tratada, la toma 

de acción ejecutada por el Estado respecto al Plan de Acción de la Ciudad de México, 

mismo que a su vez, consigue dar pie a un manifiesto de la Asamblea General de la ONU 

del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 1975 - 1985 (pág. 10). 

Posterior a la estimulación de los fines establecidos en la Conferencia, fue 

aprobada en 1979 por la AGNU la constitución de la Convención mencionada en este 

punto del trabajo desarrollado. Siendo pues una herramienta jurídica fundamental para la 

pugna que se mantiene sobre la perturbación de la integridad femenina, si bien no siendo 

tratada de manera específica, de hecho, pueden tomarse varias condiciones 

antidiscriminatorias como una herramienta de suma importancia para la contienda en 

oposición a la agresión, y así lo ha señalado la Recomendación General N°19. 

2.1.4.2. II Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1980 (Copenhague) 

Debido a la valoración y análisis otorgado al proyecto ejecutado por la I 

Conferencia de 1975, logró añadirse otro enfocado plenamente en los sectores de 

salubridad, académico y oportunidad laboral. 

Especificando el tema de la agresión, el Programa de Acción señaló como 

principal  dificultad “las mujeres maltratadas y la violencia en la familia” e indicó que se 
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deben añadir proyectos y medidas que logren una mejoría en el estado físico y emocional 

de las víctimas, estos proyectos estarían “dirigidos a la eliminación de todas las formas 

de violencia contra las mujeres y niños y la protección de mujeres de todas las edades del 

abuso mental y físico resultante de la violencia doméstica, el ataque sexual, la explotación 

sexual y cualquier otra forma de abuso” (Facio, 2001, pág.10).  

De lo descrito como resumen respecto a los resultados de la convención, se puede 

reconocer la justificación de la intención de proteger a la mujer, puesto que es inminente 

la presencia de violencia de diferentes tipos en contra de las mujeres y los niños, pero 

inmediatamente se aprecia una especificación sobre las primeras para requerir la 

protección, lo cual se reconoce como una especial atención; pero ¿no es posible acaso que 

la mujer y su protección frente a todo tipo de violencia ya estuviera comprendida en el 

primer momento de la descripción?, es decir que no se aprecia la necesidad de hacer una 

distinción cuando la protección ya se ha requerido e incluso establecido, los mecanismos 

que se promoverán para proteger de la violencia a las mujeres y niños ya protege a la 

mujer como parte del grupo familiar. 

Se aprecia entonces que la inclinación de doble especificación nace de este tipo 

de convenciones, que loables en cuanto a su labor de acción para afrontar la problemática 

de la violencia, pero sus determinaciones generan cierta influencia en la construcción de 

las leyes a nivel interno que terminan provocando conflictos como el que se aprecia en la 

Ley contra la violencia familiar, e incluso yendo un poco más allá, la creación de un tipo 

penal como lo es el feminicidio, que intenta dar protagonismo a la mujer, cuando en su 

condición de ser humano con los mismos derechos ya está sancionada la conducta que 

atenta contra su vida en el ordenamiento penal. 
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Para Alda Facio (2001), es en Copenhague donde las naciones inician su 

discusión respecto a la problemática centrada en la agresión, circunstancia que no se 

manifestó del mismo modo en México, sin embargo, la perspectiva cambió de ser vista 

desde el ámbito de los derechos humanos a la salubridad (pág. 9). 

En el transcurso de estos tiempos se realizaron una serie de avances en lo que se 

refiere a instrumentos de promocionar la condición de la mujer, como también, la creación 

de nuevas herramientas normativas y de a nivel internacional los cuales guardan la 

función específicamente de lograr el progreso del sexo femenino en la sociedad, dichas 

instituciones serían las siguientes: UNIFEM (Fondo de Naciones Unidas para las 

Mujeres) y el INSTRAW (Instituto Internacional para la Investigación y la Formación 

para el adelanto de la mujer).  

2.1.4.3. III Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1985 (Nairobi) 

Titulado “Para el examen y la evaluación de los logros del decenio de Naciones 

Unidas para la Mujer: Igualdad, desarrollo y paz”, refiérase a la involución que se ha 

producido en el progreso de la sociedad en torno a la realidad vivida por el sexo femenino. 

De este modo es que se resalta el escaso acatamiento respecto a los programas de acción 

elaborados y coordinados con anterioridad. Concluyéndose de este modo que las 

herramientas tomadas para esta problemática no fueron suficientes ni efectivas, mismas 

que deberán mejorar tanto en el enfoque como en mayor acción tomada por parte del 

gobierno. Por tal motivo se crea una alta aprobación por ejecutar reformadas y modernas 

leyes respecto al ámbito familiar, los derechos ciudadanos, laborales y fomentar un tipo 

de normatividad en aspectos de educación e higiene, respaldando de este modo la 

igualdad, cambiando así la orientación en el género. 
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Esta Conferencia permitió que el tema de discusión sea asimilado como un 

problema que violaba los derechos humanos, siendo entonces catalogado como 

“obstáculo principal para lograr la paz y otros objetivos de la Década”, esto sirvió de 

motivo para solicitar mayor asistencia por parte de las naciones para establecer nuevas 

prórrogas tanto para prevención, solución y posterior recuperación para las víctimas 

(Facio, 2001, pág.10). 

2.1.4.4. IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995 (Beijing) 

Años posteriores se corroboró que los preceptos establecidos para erradicar la 

violencia y lograr la paridad en los beneficios para ambos sexos, no surtían efecto alguno 

sobre la sociedad, de modo que las naciones optaron por poner en acción reglamentos 

cuyo carácter sea netamente obligatorio, ejecutándose durante la década siguiente a la 

Conferencia. (Facio, 2001, pág. 10).  

  Beijing en su Plataforma de Acción consideró doce estrategias a las cuales 

denominaron esferas principales, con el propósito de ejecutar con carácter de urgencia 

medidas para lograr las metas trazadas, una de esas esferas guardaba relación con la 

agresión femenina. 

Al mencionarse el término “Violencia contra la mujer” puede referirse a cualquier 

ejecución de actos violentos que atenten contra la integridad femenina directa o 

indirectamente. Añadido a ello, se establece que cualquier tipo de agresión no es sólo 

violación a la mujer, sino además a los derechos humanos, formándose además un 

obstaculizado gozo de los derechos que son inherentes a la misma. 

Los objetivos estratégicos planteados por la esfera principal de dicha Plataforma 

de Acción son tres, mismos que consisten en lo siguiente: 
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Ejecutar normativas que busquen la prevención y erradicación de 

todo tipo de manifestación violenta perjudicial para la mujer. 

Llevar a cabo un estudio sobre las razones y efectos presentes en el 

problema tratado, además de comprobar qué tan eficaces sean las medidas 

preventivas a tomar. 

Mayor atención hacia las mujeres agredidas, manteniendo así el 

enfoque en las medidas de recuperación. 

La Conferencia tratada en este punto a desarrollar de la investigación, se 

caracteriza por lo explícito en la insistencia de crear medidas de ejecución inmediata para 

la eliminación de la problemática en general, la violencia en perjuicio de la población 

femenina. A su vez, esta Conferencia puede considerarse de mayor enfoque directamente 

en temas como el género y los derechos humanos. (Facio, 2001, pág.10)   

2.1.4.5. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 1993 (Viena) 

En la Declaración y Programa de Acción de Viena se afirmó la universalidad de 

los derechos de la mujer como derechos humanos y se hizo un llamamiento a la 

eliminación de la violencia contra ellas.  

Es aquí cuando se reconoce por vez primera a los derechos tanto de la mujer y de 

la niña como una parte principal incluida dentro de los derechos humanos: en tal sentido 

se dice que son segmento exclusivo, considerados parte inalienable, integral e inseparable 

de los mismos. 

Señalándose lo siguiente en el párrafo 18 de la Declaración:   
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La violencia y el acoso en cualquiera de sus presentaciones son 

consideradas ajenas al concepto de dignidad humana, ergo se deben 

erradicar inmediatamente de la sociedad. 

Dentro de los derechos humanos, el acto de agredir a las mujeres 

fue catalogado como una violación directa contra estos, ya no siendo 

considerado un delito habitual o actuar natural. Esto incluye, naturalmente 

la trata, acoso y el acto de explotación sexual. (Facio, 2001, pág. 17). 

De lo apreciado en el primer párrafo de la cita existe la concepción de la violencia 

en conjunto  con el acoso los cuales son catalogados fuera la idea del trato adecuado a los 

seres humanos en tanto acreedores a la dignidad, por lo que sólo se puede entender una 

sociedad justa aquella en la que este tipo de actos no tengan cabida, esta indicación es 

bastante general, en lo que se refiere a la tolerancia del violentismo, pero que igual se 

recoge en función al sentido de protección de los derechos humanos, que protege al 

hombre en general sin excepción de géneros. 

Resulta criticable pues la forma en que se construye el siguiente párrafo en el que 

se hace la determinación de la violencia contra la mujer como una afectación a los 

derechos humanos, lo cual desde luego lo es, lo indiquen las convenciones o no, tal vez 

como una concepción o aclaración pero no para servir de guía a la ampliación del 

ordenamiento jurídico provocando hasta dobles regulaciones de algo que ya existe, 

preocupa incluso más el hecho de que se termina indicando que se considera como un 

delito natural, pero el cuestionamiento sería ¿cuáles son los delitos naturales? Quizá 

aquellos que nacen con el hombre o los que comete por su condición de ser humano como 

algo intrínseco, o una suerte de ejecución natural del acto que se pueda considerar como 

delito, pues de ser así en el ámbito del derecho penal no tendría cabida la penalización de 
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un acto en razón de que existiría una justificación de su acción, lo que lo saca del marco 

del delito. 

Entonces no hay justificación de que se haga una especificación que provoque la 

atención de la regla jurídica buscando una protección que de por sí ya existe en la 

condición de ser humano cuyos derechos ya están garantizados y además se encuentran 

penalizadas las acciones que vulneran esta condición, lo cual lleva a la idea de ausencia 

de necesidad de tener que regular más en función de condiciones especiales que no 

existen; siendo así lo que realmente hace falta es la construcción de herramientas sociales 

y quizá hasta jurídicas que promuevan la consolidación de los derechos y buscar con el 

tiempo prevenir los actos de violencia, pero no de la intervención abrumadora del derecho 

penal. 

 Esta manifestación logró que se diera un avance importante respecto a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, puesto que se llevaría a cabo la Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

La violencia contra la mujer no sería más un asunto habitual en los hogares o un 

delito común, sino más bien un atentado directo contra los derechos humanos, cuyo 

discurso se caracteriza por poseer gran poder sobre la sociedad. De este modo, se 

aprovecha este mismo para plantear que el derecho internacional indica la autonomía y la 

humanidad e integridad que la mujer posee del mismo modo que se da en el varón. (Facio, 

2001, pág. 18). 

En la Declaración y Programa de Acción se afirmó lo siguiente: 

Toda forma de atentar contra la integridad femenina, incluyendo el acoso y 

explotación sexual, es debido a la cultura y los prejuicios instaurados en ella que se dan 
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estos estereotipos consecuentemente resultando en acción, por ende, deben ser 

eliminados. 

En cuanto a los Derechos Humanos y la Conferencia que se dio a nivel Mundial, 

resalta sobre todo este importante trabajo que se deriva en la lucha contra el atentado 

hacia el sexo femenino durante la cotidianidad tanto en público como privado, de este 

modo se controlan cualquier forma de acoso sexual, como también, el aprovechamiento 

y la trata de mujeres, así se eliminarán las ideas sexistas al momento de administrar la 

justicia, y así  anular cualquier problema que pueda nacer entre los derechos establecidos 

de la mujer y los resultados consecuentes perjudiciales por las prácticas realizadas por 

tradiciones y/o costumbres de prejuicios culturales nacionales e internacionales.  

Se toma como un logro obtenido por la Conferencia, la designación en 1994 por 

parte de la Comisión de las Naciones Unidas de una Relatora Especial referido a la 

problemática, estudiando los motivos y efectos de esta. Normativa que generó la creación 

de un programa institucional para realizar habitualmente una evaluación sobre la 

violencia hacia la mujer a nivel mundial, de este modo elaborar y presentar el informe 

que corresponda. 

2.1.5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer 

Es gracias a esta manifestación que se da a conocer el peso que recae sobre la 

agresión hacia las mujeres, indicando que “es una ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres”, definiéndola tal cual como “cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado.” (Artículo 1º). 
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Se establece también, lo que genera violencia hacia la mujer, ya sea, la violencia 

física como la sexual y la psicológica, se tenga origen en el marco de la familia o de las 

relaciones sociales o por omisión gubernamental, siendo señalado por el artículo 2°: 

(…) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 

otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad 

y se perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, 

violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 

secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea 

perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

Añadiendo un punto importante que sobresale en esta Conferencia es el valor 

directo que se le da a las mujeres la potestad de gozar un entorno sin agresiones ya sea en 

aspecto público y privado (Artículo 3°) 

La Convención de Belém do Pará no viene siendo la única que respalda la defensa 

de los derechos para la mujer y la búsqueda de la culminación de todo tipo de maltrato 

hacia la misma, según el Secretario General de las Naciones Unidas, existen otros 

convenios de región que buscan el mismo objetivo tales como: El Protocolo de la Carta 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en 

África, y La Convención sobre la prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños 

con fines de prostitución, esta última siendo tomada por la Asociación del Asia 

Meridional para la Cooperación Regional. 
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2.2.  Antecedentes Normativos Nacionales 

Se considera este trabajo desarrollado dentro del marco internacional, asimismo 

se pretende señalar la información recopilada en el ámbito jurídico para determinar qué 

tipo de marco legislativo puede tomarse en concordancia a las políticas de protección de 

la mujer en la nación. 

2.2.1. Constitución Política del Perú:  

De acuerdo a la construcción de las normas en un Estado constitucional y 

democrático de  derecho, corresponde la incorporación de los derechos en la Constitución 

como primera regla, para que sean respetados y ejercitados por los seres humanos en 

atención a su dignidad, los mismos que tienen relación con los principios que emanan de 

los derechos humanos y que incorporan la protección del ser humano sin ningún tipo de 

distinción, lo cual  se aprecia en diversos artículos de dicha norma constitucional. 

Existe pues un catálogo de derechos principales o fundamentales entre los cuales 

se registran derechos tan importante e irrenunciables como lo son el derecho a la vida que 

busca proteger al ser humano incluso hasta de si mismo puesto que se comporta como un 

derecho y límite a la vez; por otro lado también se puede observar la presencia del derecho 

a la identidad que corresponde a cada persona y vincula con su origen de orden natural 

en unos casos y otorgado por la ley en otros casos como la adopción; de igual modo se 

encuentra el derecho a la integridad moral que tiene que ver con la forma de pensar 

relacionada incluso con las buenas costumbres; luego se encuentra a la integridad en otras 

de sus acepciones como lo es la psíquica y física, que es precisamente en la que se 

enmarca la protección de la que discute esta investigación; lo cual incluso está ligado al 

igual que el resto de los derechos, con el de libre desarrollo y bienestar. 
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Estos derechos en su conjunto permiten ver que se han creado con la finalidad de 

proteger al ser humano garantizando sus derechos así como también incorporando límites 

a su acción por parte propia y de terceros, pero lo más interesante es que se otorga esta 

protección de manera general sin ningún tipo de distingo, lo cual va de la mano con la 

presencia de la igualdad ante la ley como un principio y como un derecho; entonces nadie 

debe ser tratado de manera distinta cuando la ley hace gala de su protección total a través 

de estar reglas generales que se manifiestan incluso prohibiendo cualquier tipo de 

discriminación. 

Sobre esto último es que aparecen en la práctica, confusiones sobre la presencia 

de discriminación, pues la regla de la igualdad se aplica siempre con ciertas restricciones 

cuando no puede operar sobre individuos que no tienen las mismas condiciones respecto 

al derecho que se protege, sin que se pueda hablar de discriminación puesto que este tipo 

de distingos si están justificados. 

Se acusa a la ley general de que no otorga protección puesto que no especifica que 

se debe proteger a las mujeres, pues este razonamiento es equívoco puesto que la ley 

garantiza la protección incorporando estos derechos para el bienestar del ser humano, no 

del hombre desde su percepción de género solamente, ni tampoco significa que excluya 

a la mujer por su condición de tal, la protección es para todos. 

Luego la aplicación del principio de igualdad ante la ley aplica la máxima igualdad 

entre iguales y desigualdad entre desiguales, lo que se traduce en que la ley si hace 

distingos pero dividiendo en grupos para la protección, pero estos grupos no escapan a la 

prohibición de distinción por sexo, raza, condición social, religión, etc,; por lo mismo que 

la distinción que tendría que hacer no se aplica a la diferencia supuestamente advertida 



 

74 

 

por la ideología de género, respecto a la mujer y en lo cual basan la incorporación de 

reglas sancionadoras ante la condición especial de la mujer. 

Pese a todo esto último, la lucha por la igualdad persiste, lo cual tiene mérito, pero 

también debe tener límites, sobre todo en lo que respecta a la intervención del derecho 

para aplicar sanciones, tan es así que la discriminación por razón de sexo se encuentra 

claramente prohibido en la norma constitucional, razón por la que se reconoce que el solo 

hecho de condición de mujer genere exclusión, en tal sentido se llegaría al concepto de 

discriminación desarrollada en la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer). 

Es importante resaltar además que “género” se añadió a la Ley de Leyes en 2002 

con el propósito de afirmar el reconocimiento obligatorio sobre la población femenina 

tanto en Consejos de la Región como de Municipios. 

2.2.2. Ley № 26260 – Ley de Protección frente a la Violencia Familiar 

Entre las distintas normativas que reconocen de manera expresa el problema 

presente con la Ley № 26260, siendo esta la de Protección contra la Violencia Familiar, 

misma que durante un inicio la daba a conocer como “cualquier acción u omisión que 

cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción 

graves” que pudieran desarrollarse entre parejas conyugales, convivientes, familiares o 

quienes comparten la misma residencia a excepción de mantener relación de tipo 

contractual o de trabajo.  

Posterior a ello, a través de la Ley № 27306, el margen que conforman los agentes 

tanto activos como pasivos que se desarrollasen en dicho escenario de agresión, fue 

ampliado a aquellas personas que en algún momento hayan sido convivientes o incluso 
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exparejas, extendiéndose incluso hasta el grado cuarto consanguíneo parental y en el 

segundo de fraternidad o por afinidad.  

De acuerdo con la Constitución se estableció la ley N°26260, la cual se enfoca en 

la responsabilidad del Estado con las víctimas y en la obligación de brindarles la 

protección adecuada. Además, en la presente normativa se plantea la inalienabilidad de 

los derechos de la mujer dentro de los derechos humanos. 

La Ley tratada es considerada como la que toma iniciativa respecto a la 

problemática tratada, siendo la primera en el país y catalogada netamente de protección. 

Promueve el acatamiento de medidas por parte de las instituciones encargadas de ejercer 

la justicia nacional para las víctimas, siendo estas medidas también llamadas de cautela, 

prevención o provisionales. Se utilizarán en caso de probabilidad o un inminente “daño 

irreparable”. En tal caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de acuerdo 

al artículo 63° indica lo siguiente:  

“En extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 

irreparables a las personas, (...) podrá tomar las medidas provisionales que considere 

pertinentes (...)”. 

El Reglamento del TUO es parte de las normas más importantes para la protección 

de damnificados por agresión familiar. Siendo ratificado el 24 de febrero de 1998, el 

Decreto Supremo N° 002 -98 -JUS fue elaborado con el objetivo de efectivizar la 

aplicación, por parte del Estado, de medidas prevención y protección para las víctimas de 

los atentados contra su integridad personal.  
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2.2.3. Ley № 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 

Su fecha de promulgación fue el 23 de noviembre de 2015, sin necesidad de 

esperar un tiempo establecido entre la publicación de una ley hasta ser ejecutada, lo hizo 

tan solo al día posterior de ser publicada. (24 de noviembre de 2015). 

 Consta de seis principios rectores: de igualdad y no discriminación, del interés 

superior del niño y niña, de la debida diligencia, de intervención inmediata y oportuna, 

de sencillez y oralidad, y de razonabilidad y proporcionalidad, siendo estos debidamente 

tomados por instituciones sociales para proteger a los géneros de cualquier tipo de 

amenazas. 

Además de los principios, presenta enfoques, mismos que están destinados del 

mimo modo, ser ejecutados en diversas instituciones gubernamentales para salvaguardar 

a las víctimas del caso. Mas es de precisar lo siguiente: la protección de los derechos se 

da tanto para hombres como mujeres, tal como fue indicado al inicio de la investigación, 

sin embargo, esta nueva normativa mantiene un mayor enfoque hacia el género femenino, 

tanto en aspectos de agresión tanto pública como privada, siendo en estos casos los 

agresores parientes y parejas respectivamente. Se excluyen a los hombres en esta 

mediación en aspectos públicos tales como laboral y en la vía pública. 

Cuatro nuevos derechos son incorporados en el Capítulo III por la nueva Ley, 

mismos que son derivados de los derechos humanos en general. La diferencia que 

establecen estas nuevas normativas implica un progreso respecto a la protección del 

individuo por parte del Estado. Siendo estos; el derecho a vivir libremente sin violencia, 

al ser asistido(a) debidamente y gozar de una protección íntegra además de poseer 
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accesibilidad para oportunidades laborales y de educación, siendo estos últimos aspectos 

en conformidad a los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley № 30364. 

Esta moderna legislación posee un original esquema procesal para proteger y 

ejercer justicia sobre las víctimas de la agresión, asimismo y enfocándose plenamente en 

las mujeres y demás vulnerables integrantes de la familia. Puede ratificarse la autenticidad 

de este esquema en el Título II. 

2.3. Análisis de la Ley № 30364 

Recientemente las marchas en contra de la violencia a la mujer, las múltiples 

manifestaciones de las organizaciones y el hecho de que muchas agrupaciones hayan 

alzado su voz de protesta e incluso realizaron la concentración denominada: “Ni Una 

Menos” y sumado a esto, la emisión de la Ley № 30364, ley contra la violencia familiar, 

ni siquiera ambas intenciones tanto social como política han podido mermar o disminuir 

la violencia que diariamente se registra en los hogares, definitivamente algo está 

sucediendo y si tenemos una norma que justamente se ha creado con la finalidad de 

contrarrestar la violencia de género, se requieren de más esfuerzos para lograrlo. 

El cuerpo normativo al que hacemos referencia tiene buenas intenciones, pero lo 

que se han olvidado de prever nuestro legislador, es la bendita burocracia, hacinada en 

toda institución pública y que precisamente es la causa ideal para que cualquier persona 

continúe con un procedimiento, las verificaciones de la violencia saltan a la vista; sin 

embargo, la necesidad de pasar revisión por un médico legista es el inicio para desarrollar 

una odisea y con esto el desánimo a continuar con los trámites, máxime si se tiene varios 

antecedentes por corrupción que conllevarían a que la denuncia no prospere. 
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Pese a lo expuesto, esta normatividad, si ha tenido en cuenta diversos factores que 

en suma ayudarían a disminuir la violencia como son la constitución de instituciones 

como el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar cuya finalidad radica en que se 

pueda realizar la coordinación, programación y ejecución de acciones para 

respectivamente prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

El objetivo de la norma es reeducar a los causantes de la agresión y salvaguardar 

la integridad de los damnificados, permitiendo a través de un conjunto de herramientas y 

estrategias, la articulación de las distintas administraciones y servicios implicados en la 

materia, facilitando los procesos dentro de la administración de justicia; considerando 

además el estado de vulnerabilidad de los implicados, sea por discapacidad, población 

indígena, entre otras. Esto con la finalidad de que el agresor tenga la oportunidad de 

reinsertarse dentro de la familia y que por otro lado las víctimas puedan sanar sus heridas 

físicas y psicológicas y se acoplen nuevamente al núcleo familiar; de esta manera se 

contribuye a sostener la familia como institución básica de la sociedad. 

Esta norma también ha tenido en cuenta el llevar un registro actualizado de todas 

las personas que son parte en este proceso de violencia, de tal manera que exista una base 

de datos que permita a la Policía Nacional del Perú aplicar las medidas de protección 

detalladas en la misma norma; logrando el desarrollo de un sistema unificado de dominio 

de todas las entidades intervinientes, permitiendo optimizar procesos judiciales y 

administrativos; asegurando el derecho de las víctimas y el cumplimiento de las 

sentencias emitidas por el Poder Judicial, así como garantizando la política de estado. 

Asimismo, este dispositivo legal a considerado que la denuncia puede ser 

presentada no solo por la víctima, sino por cualquier persona que conozca de los hechos 
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de violencia que ocurren dentro del seno familiar, así por ejemplo si los trabajadores del 

Sector Educación y del Sector Salud toman conocimiento de violencia en el ejercicio de 

sus funciones, deben denunciar estos hechos. 

Se le ha otorgado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

competencia y responsabilidades para asesorar a específicas entidades involucradas, 

además de la supervisión sobre la correcta aplicación de la ley estipulada; asimismo, es 

otorgado al Ministerio de Educación, el rol formador, debiendo fortalecer la enseñanza 

de valores, erradicando estereotipos sexistas mediante material educativo. El Ministerio 

de Salud, garantiza atención de calidad incluyendo su afiliación en el Sistema Integrado 

de Salud; al Ministerio del Interior se le establece promover la creación de la especialidad 

funcional en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar a 

nivel de la policía, brindando atención oportuna para la implementación y cumplimiento 

de las medidas de protección; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindará el 

servicio de manera gratuita a las mujeres víctimas de violencia; el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del empleo priorizará la atención a las víctimas de violencia para su 

incorporación en el mercado de trabajo; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas a los medios de comunicación 

en torno al especial cuidado en el tratamiento de la violencia hacia la mujer; el Ministerio 

de Economía y Finanzas, deberá de asignar los recursos necesarios para el cumplimiento 

de la Ley; el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, incorporará dentro de sus 

programas a las personas afectadas por la violencia, el Ministerio de Defesa incorporará 

lineamientos educativos sobre violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar en las Fuerzas Armadas; entre otros; lo cual evidencia el trabajo integrado que la 

norma pretende establecer para la obtención de mejores resultados. 
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Finalmente, una vez evaluada la norma, y habiendo verificado que ha tenido en 

cuenta varios factores importantes para poder proteger a la familia; podemos decir que 

esta no ha considerado la evaluación monitoreo y seguimiento de los hechos que acarrean 

en violencia, de tal manera que podamos demostrar que la aplicación de la norma resulta 

efectiva y que se esté salvaguardando el derecho a la familia. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Análisis de la incidencia de los casos de violencia familiar frente a la eficacia de la 

legislación que la regula. 

Es en este punto del trabajo presente, en el cual debido al carácter descriptivo que 

posee, donde se procederá a analizar y/o verificar los resultados de este, reflejados en las 

posturas de los órganos jurídicos en el área del Derecho Penal y Familiar, respecto a la 

problemática, siendo entonces el territorio donde se desarrolla la recopilación de datos, 

Lambayeque. 

4.1.Análisis de los resultados: 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según 

corresponda al rubro, de la siguiente manera: 

4.1.1. Resultados del análisis estadístico. 

En concordancia a la información brindada por el Ministerio Público en el distrito 

fiscal de Lambayeque, es de contemplar el siguiente resultado de la casuística generada 

respecto de los casos de lesiones por violencia familiar entre los años 2015 al 2018 
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De otro lado también se solicitó la información correspondiente a la Corte 

Superior de Justicia del Distrito Judicial de Lambayeque, la misma que entregó los 

siguientes resultados estadísticos respecto a la violencia familiar: 
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4.1.2 Resultados de la opinión de operadores jurídicos: 

El siguiente punto tendrá como base indicar los resultados obtenidos de los juicios 

pertenecientes a los órganos jurisdiccionales de Chiclayo en función al primer 

cuestionario que formará parte del anexo N°01 en la investigación. 

Estas posturas serán de utilidad para lograr obtener el conocimiento sobre qué tan 

informadas se encuentran las instituciones respecto a la problemática en desarrollo, una 

vez recopilados los datos, se espera situarlos en el ámbito de la discusión en torno a las 

conclusiones.  

Planteándose entonces el siguiente cuestionamiento, se tiene que: 

 Tabla 1: Resultado de la afirmación N°1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos del distrito 

judicial de Lambayeque.  

1. La tendencia proteccionista de la legislación sobre violencia familiar suele 

confundirse con ideales o tendencias relacionadas a la lucha entre el feminismo y 

el machismo; sin embargo, la naturaleza jurídica de la regla sólo dibuja un marco 

legal de garantías. 

______________________________________________________________ 

 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. De Acuerdo 39 

b. En Desacuerdo 08 

c. No Opina 03 
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TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 01, a la afirmación planteada:  La tendencia 

proteccionista de la legislación sobre violencia familiar suele confundirse con ideales o 

tendencias relacionadas a la lucha entre el feminismo y el machismo; sin embargo, la 

naturaleza jurídica de la regla sólo dibuja un marco legal de garantías; de un total de 50 

muestras realizadas, 39 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 08 de ellos 

indicaron No estar de acuerdo y 03 no opinaron al respecto. 

 

Ilustración 1: Gráfico porcentual de la afirmación N°1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

del distrito judicial de Lambayeque. 
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Tabla 1: Resultado de la afirmación N°2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos del distrito 

judicial de Lambayeque 

2. La aplicación de la ley de violencia familiar condiciona el criterio del juzgador 

en función de la condición de la mujer por su condición de tal, generando la 

posibilidad de subjetividad en el fallo. 

_______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 41 

b. En Desacuerdo  06 

c. No Opina 03 

 

                                                                                                       

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N°02, a la afirmación planteada: La aplicación de la ley de 

violencia familiar condiciona el criterio del juzgador en función de la condición de la 

mujer por su condición de tal, generando la posibilidad de subjetividad en el fallo; de un 

total de 50 muestras realizadas, 41 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 06 de 

ellos indicaron No estar de acuerdo y 03 No opinaron al respecto.  
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Ilustración 2: Gráfico porcentual de la afirmación N°2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

del distrito judicial de Lambayeque. 
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Tabla 3: Resultado de la afirmación N°3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos del distrito 

judicial de Lambayeque 

 

3. La estructura legislativa sobre violencia familiar debe recoger parámetros 

jurídicos y sociales que permitan un efecto positivo sobre el control de este 

fenómeno, sin alterar el principio de igualdad ante la ley. 

____________________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 39 

b. En Desacuerdo 07 

c.  No Opina 04 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N°03, a la afirmación planteada: 3. La estructura 

legislativa sobre violencia familiar debe recoger parámetros jurídicos y sociales que 

permitan un efecto positivo sobre el control de este fenómeno, sin alterar el principio 

de igualdad ante la ley; de un total de 50 muestras realizadas, 39 de los encuestados 

aseguraron estar de Acuerdo, 07 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 04 No opinaron 

al respecto. 
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Ilustración 3: Gráfico porcentual de la afirmación N°3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

del distrito judicial de Lambayeque. 
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Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos del distrito 

judicial de Lambayeque. 

 

4. La política criminal del Estado peruano está compuesta por el conjunto de 

estrategias que permitan lograr eficiencia en el control social respecto de ciertos 

ámbitos de gestión. 

______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 41 

b. En Desacuerdo 05 

c. No Opina 04 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N°04, a la afirmación planteada: La política criminal del 

Estado peruano está compuesta por el conjunto de estrategias que permitan lograr 

eficiencia en el control social respecto de ciertos ámbitos de gestión; de un total de 50 

encuestados, 41 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 05 de ellos indicaron 

No estar de acuerdo y 04 No opinaron. 
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Ilustración 1: Gráfico porcentual de la afirmación N°4 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

del distrito judicial de Lambayeque. 
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Tabla 2: Resultado de la afirmación N°5 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos del distrito 

judicial de Lambayeque.   

5. La política pública que se ha desarrollado en el Perú respecto a la violencia 

familiar constituye una respuesta inmediata al clamor social de la población, más 

no se ha estructurado con bases analíticas desde la perspectiva jurídica para su 

configuración, así como de la criminología. 

________________________________________________________ 

ALTERNATIVA  CANTIDAD 

a. De Acuerdo  45 

b. En Desacuerdo 02 

c. No Opina 03 

TOTAL 50 

Descripción: Cuadro N°05, a la pregunta planteada: La política pública que se 

ha desarrollado en el Perú respeto a la violencia familiar, constituye una respuesta 

inmediata al clamor social de la población, más no se ha estructurado con bases analíticas 

desde la perspectiva jurídica para su configuración, así como de la criminología; de un 

total de 50 encuestados, 45 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 02 de ellos 

indicaron No estar de acuerdo y 03 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 5: Gráfico porcentual de la afirmación N°5 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

del distrito judicial de Lambayeque.  
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Tabla 6: Resultado de la afirmación N°6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos del distrito 

judicial de Lambayeque. 

6. Una adecuada política proteccionista de los intereses del grupo familiar ante la 

violencia que se ha generado en los últimos tiempos tiene que englobar cuestiones 

que garanticen la prevención con bases en argumentos criminológicos y 

antropológicos que produzcan una regla jurídica acorde con la realidad nacional 

sobre el fenómeno de la violencia familiar, apartándose de la criminalización 

mediática. 

_______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 42 

b. En Desacuerdo 06 

c.  No Opina 02 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 06, a la pregunta planteada: Una adecuada política 

proteccionista de los intereses del grupo familiar ante la violencia que se ha generado en 

los últimos tiempos tiene que englobar cuestiones que garanticen la prevención con bases 

en argumentos criminológicos y antropológicos que produzcan una regla jurídica acorde 

con la realidad nacional sobre el fenómeno de la violencia familiar, apartándose de la 

criminalización mediática; de un total de 50 muestras realizadas, 42 de los encuestados 

aseguraron estar de Acuerdo, 06 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 02 No opinaron 

al respecto. 
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Ilustración 6: Gráfico porcentual de la afirmación N°6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

del distrito judicial de Lambayeque. 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido 

que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su 

validez y finalmente conseguir. 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la teoría de la 

influencia ideológica de género en la legislación sobre violencia familiar” 

De acuerdo a lo desarrollado en la investigación se ha podido reconocer que la 

ideología tiene un sentido en el devenir histórico como parte de la creación del propio 

hombre en razón de su interrelación, puesto que genera tendencia en el comportamiento 

y estos efectos sobre la creación de las reglas; así es como se ha encontrado la relación 

entre la ideología y la configuración normativa para el control de la violencia familiar. 

En tanto lo que corresponde a la razón de ser de la ideología atiende a la necesidad 

de crear un sentido orientador de las ideas, en el caso de la ideología de género se ha 

logrado percibir como una cuestión que deviene de la forma en que se ha creado el mismo 

derecho; es decir, en respuesta a la tendencia machista con la que se crearon las primeras 

reglas que compusieron al derecho, en el transcurso de los tiempos han surgido ideas que 

buscaron el cambio de tal sentido, para generar un efecto igualitario. 

Las tendencias que se crearon con el pasar de los tiempos han generado un efecto 

sobre la construcción de las reglas, así tales tendencias han sido discutidas desde la 

perspectiva de la filosofía jurídica, lo cual se puede reconocer según lo recogido en la 
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investigación con bastaste claridad por parte de Marx y Engels quienes perfilan una 

reacción directa y justificada de la tendencia de cambio que opera en la ideología que 

marcó la construcción de las leyes, así se puede entender la lucha de buscar el equilibrio 

propiciando la protección específica de la mujer y el grupo familiar como un elemento 

débil de la sociedad para que sea amparado en las reglas de manera adecuada. 

El problema que se discute en base a tal percepción es el hecho de cuan adecuada 

es la forma en que se han venido produciendo estos cambios, sobre todo para el caso del 

reconocimiento de la protección de la mujer, que en nuestro país se ha plasmado a través 

de la Ley de violencia familiar que obedece sin duda a una reacción social que se ha ido 

trabajando a través de mucho tiempo y que ha influenciado en la creación de las leyes que 

se ocupan de ello. 

Tal influencia se logra apreciar en una forma secuencial que se da cabida en primer 

término desde la influencia de género que se propicia a través de los medios de 

comunicación, este bombardeo de información trae como consecuencia el 

direccionamiento de la tendencia en la opinión pública, lo cual tiene un efecto directo 

sobre la percepción de la sociedad y el gobierno respecto de la realidad que se vivencia 

respecto de este fenómeno violentista. 

Lo que tal descripción trae como consecuencia es la formulación de estrategias 

por parte del gobierno para frenar este embate social mediante la creación de reglas que 

permitan no sólo controlar socialmente el delito sino que satisfaga a la población, 

respuesta de gestión que no resulta lo suficientemente adecuada, puesto que según lo 

explicado líneas arriba estaría ligada con la influencia ideológica que propenden los 

grupos feministas, que no se discute su intención de buscar el equilibrio o igualdad, sino 

que no resulta ser el camino más adecuado. 
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Cuando menos jurídicamente hablando, se entiende que las reglas deben tener una 

influencia filosófica, amparada en la lógica jurídica y refrendada por una necesidad social, 

en ese sentido la creación de una regla en base a la reacción social orientada por los 

medios no alcanza a las características que operan sobre la creación de una regla como es 

el caso de la Ley de Violencia Familiar, así lo que interesa es evidenciar los aportes del 

análisis de la realidad sobre el caso específico de este tipo de violencia. 

En ese sentido se puede indicar que la construcción de las políticas públicas como 

estrategias para el ejercicio del control social que corresponde al Estado ha de estar 

orientado por la línea de la filosofía y la lógica jurídica, para lo cual se requiere el análisis 

previo de la realidad mediante un estudio jurídico y social para alcanzar una estrategia 

adecuada que permita alcanzar los fines que se presume justifican la creación de la ley N° 

30364. 

TOMA DE POSTURA: 

Resulta imprescindible tener en cuenta que según lo recogido de la doctrina, se 

evidencia que la legislación creada para la lucha contra la violencia familiar está 

influenciada por la ideología de género que no se entiende como la más adecuada puesto 

que las reglas deberían estar orientadas por la filosofía y la lógica jurídica que mana de la 

razón y la moral, ello se advierte en primer lugar por la coincidencia de lo descrito por la 

ideología que marca la inclinación de la protección jurídica a un solo sector, 

diferenciación que resulta ser más grave que lo identificado como corriente machista en 

la regulación. 
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5.1.2.  Discusión sobre el objetivo: “Describir el proceso evolutivo de la política 

criminal del estado peruano respecto a la protección frente a la violencia 

familiar”. 

Las políticas públicas en el Perú se consideran como las estrategias que las 

gestiones han ido creado con el transcurso del tiempo, para ejercer el control estatal de 

los problemas sociales que se van desencadenado y urgen de atención para evitar la 

manifestación del caos; propiciando para ello la configuración de estrategias que permitan 

alcanzar la meta de control social. 

En el camino de la creación de dichas medidas se encuentra el desarrollo del 

tratamiento de la violencia familiar que en el Perú en los últimos años ha tenido un 

incremento bastante considerable, circunstancia que ha sido tomada por parte de los 

grupos feministas como una afrenta a la condición de género, es decir se toma como una 

discriminación y ataque a la mujer por su condición de tal y así es como se aprecia 

plasmada en la regulación. 

La construcción de las políticas públicas, siempre han sido orientadas en la línea 

de la seguridad pública, lo cual no está mal en tanto sólo se ocupe de ello sin interferir en 

la garantía que poseen los derechos humanos inherentes a las personas, resultando ser 

perseguidas por estas circunstancias; así las cosas, es que se concibe una suerte de 

creación legislativa en base a la orientación de género antes que sea determinada por una 

circunstancia de necesidad jurídica y social correcta. 

Esto último implica que la razón de ser de la política pública es provocar una regla 

que se ocupe de controlar en base a garantías, se tiene en cuenta esta circunstancia a razón 

de que las ideas que incorpora la regla debieran estar centradas en la filosofía jurídica que  

orienta al derecho en la composición de sus reglas para que estas tengan un efecto 
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adecuado; sobre todo este cuidado ha de tenerse en cuenta cuando las reglas tienen un 

efecto de  sanción, puesto que deberá entonces respetarse la orientación del derecho penal 

sobre sus propios límites como el caso del ius puniendi que se limita a través de la última 

ratio como principio del derecho penal. 

En ese sentido es que no se encuentra adecuada la orientación de la política pública 

en base a las ideologías de género puesto que están orientadas por la explosión mediática 

que sobre dimensiona la realidad, puesto que la realidad no siempre es lo que reflejan los 

medios informativos, así la gestión al crear este tipo de reglas de urgencia sin un análisis 

adecuado de la realidad provoca un divorcio entre la necesidad jurídica y la exigencia 

social. 

TOMA DE POSTURA: 

El  desarrollo legislativo respecto a la violencia familiar ha sido desarrollado en 

base a criterios adoptados por la política pública en base a la seguridad y bajo la influencia 

de la ideología de género puesto que se evidencia con claridad la incidencia de la regla 

para garantizar el bienestar de la mujer por su condición de tal, siendo ello una 

contravención para las garantías que en materia penal han de contemplarse en las reglas, 

así, se entiende como una evolución inadecuada respecto a la legislación sobre violencia 

familiar que acarrea su ineficacia para los otros fines de su creación: erradicación y 

prevención. 
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5.1.3.  Discusión sobre el objetivo: “Analizar la incidencia de los casos de violencia 

familiar a fin de establecer la eficacia de la legislación que la regula”. 

El análisis de la realidad que circunda a la aplicación de la ley de violencia familiar 

permite evidenciar un problema que se traduce en ineficacia de dicha regla, así se puede 

reconocer tal efecto debido a la línea de crecimiento que muestra el incremento de los 

casos de violencia familiar pese a la configuración legislativa que opera en función a la 

Ley N° 30364. 

La circunstancia de influencia de la ideología de género que opera sobre la Ley de 

Violencia Familiar repercute sobre la eficacia de la misma en razón de que otorga una 

protección amplia a la mujer por su condición de tal, llegando al exceso de genera un 

efecto en la política pública que inspira la creación de nuevos tipos penales como es el 

caso de las agresiones contra la mujer o miembro del grupo familiar. 

La creación de acuerdo al código penal situado en el artículo 122-B, se identifica 

como una regla que ataca el principio de última ratio del derecho penal, puesto que pese 

al razonamiento directo de que cualquier tipo de afectación contra la mujer debe ser 

sancionado, también existen límites para la creación y aplicación de tipos penales en tanto 

sanciones que atacan derechos fundamentales de los perseguidos. 

Tal configuración obedece a la estructura de la ley de violencia familiar cuya 

orientación proteccionista provoca la creación de delitos donde sólo existen faltas, lo cual 

trae como consecuencia el incremento de las denuncias por actos ligeros en tanto se 

consideran como discusiones caseras y que son propias de la relación para que se 

materialicen como actos violentistas contra la mujer por su condición de tal, ello teniendo 

en cuenta que la lesión al bien sólo requerirá de un día de atención. 
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Tal circunstancia trae como consecuencia el hecho de que la norma creada en el 

tipo penal se constituya bajo la característica de sobre criminalización puesto que supera 

el límite de la intervención del derecho penal, más aún cuando de este se entiende que las 

sanciones sólo deben aplicarse en tanto se hayan evidenciado de las acciones previas 

tomadas por el Estado como reglas inidóneas para la solución del problema, así la 

configuración actual no obedece a tal examen para su creación ya que no existen medidas 

fuera del derecho penal previamente actuadas para llegar su intervención haciendo uso 

del ius puniendi del Estado. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se concluye en razón a la teoría de la influencia ideológica de género en la 

legislación sobre violencia familiar, en la cual se observa dicha influencia que no se 

entiende como la más adecuada puesto que las reglas deberían estar orientadas por la 

filosofía y la lógica jurídica que mana de la razón y la moral, ello se advierte en primer 

lugar por la coincidencia de lo descrito por la ideología que marca la inclinación de la 

protección jurídica a un solo sector, diferenciación que resulta ser más grave que lo 

identificado como corriente machista en la regulación. 

SEGUNDA 

Se ha logrado determinar, luego de verificar el proceso evolutivo de la política 

criminal del estado peruano respecto a la protección frente a la violencia familiar, que 

este ha sido desarrollado en base a criterios adoptados por la política pública en base a la 

seguridad y bajo la influencia de la ideología de género puesto que se evidencia con 

claridad la incidencia de la regla para garantizar el bienestar de la mujer por su condición 

de tal, siendo ello una contravención para las garantías que en materia penal han de 

contemplarse en las reglas, así, se entiende como una evolución inadecuada respecto a la 

legislación sobre violencia familiar que acarrea su ineficacia para los otros fines de su 

creación: erradicación y prevención. 

TERCERA: 

Finalmente se concluye en base al análisis de la incidencia de los casos de 

violencia familiar a fin de establecer la eficacia de la legislación que, el camino que ha 

seguido esta regulación no ha sido adecuado, trayendo en consecuencia la aparición del 
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tipo penal de Agresiones contra la mujer en el Art. 122-B del Código Penal, el cual se 

constituye bajo la característica de sobre criminalización puesto que supera el límite de 

la intervención del derecho penal, más aún cuando de este se entiende que las sanciones 

sólo deben aplicarse en tanto se hayan evidenciado de las acciones previas tomadas por 

el Estado como reglas inidóneas para la solución del problema, así la configuración actual 

no obedece a tal examen para su creación ya que no existen medidas fuera del derecho 

penal previamente actuadas para llegar su intervención haciendo uso del ius puniendi del 

Estado. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Ante la circunstancia que se ha evidenciado como un problema de influencia de 

la ideología de género sobre la legislación que acarrea como consecuencia la ineficacia 

de la política pública que la inspira; se recomienda al Poder Ejecutivo la evaluación de la 

política pública que se orienta al control criminal respecto a la violencia familiar, para 

reconfigurar su dirección bajo los siguientes criterios: 

La Prevención: es responsabilidad del Estado tomar medidas educativas para la 

prevención de la violencia partiendo dicha orientación desde el primer nivel de la 

educación, para lo cual el Ministerio de Educación tendrá a su cargo la implementación 

curricular orientada hacia la capacitación del personal docente y la creación de currículas 

académicas con tendencia de protección a los integrantes de la familia sin ningún tipo de 

distinción de género. 

La erradicación: el Estado peruano se ocupará de que la construcción de las 

reglas penales que se inspiren en la nueva Ley de Violencia Familiar se consolide en un 

tipo penal adecuado que permita sancionar de manera adecuada atendiendo a la mínima 

intervención del Derecho Penal, para lo cual se reconfigurará el Artículo 122-B del 

Código Penal, para que la consideración de agresiones sea evaluado en tanto haya 

alcanzado como mínimo 5 días de atención y descanso médico. 

Que para los casos que se traten de niveles de atención menora a 5 días se 

constituyan como faltas o lesiones y se cree la sanción de trabajos forzados en beneficio 

de la comunidad para que en tanto se compruebe la acción el agresor sea sometido a este 

castigo que sea incorporado como anexo de las medidas de protección. 
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ANEXOS 

 

1.  Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 

“La influencia ideológica en la legislación sobre violencia familiar en el 

marco de eficacia de la política criminal del estado peruano” 

“LA INFLUENCIA IDEOLÓGICA EN LA LEGISLACIÓN SOBRE 

VIOLENCIA FAMILIAR EN EL MARCO DE 

EFICACIA DE LA POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO PERUANO” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez 

requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le 

presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que realizamos. 

I. Variable independiente: La influencia ideológica en la legislación 

sobre violencia familiar. 

1. La tendencia proteccionista de la legislación sobre violencia familiar suele 
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confundirse con ideales o tendencias relacionadas a la lucha entre el 

feminismo y el machismo; sin embargo, la naturaleza jurídica de la regla 

sólo dibuja un marco legal de garantías. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

2. La aplicación de la ley de violencia familiar condiciona el criterio del 

juzgador en función de la condición de la mujer por su condición de tal, 

generando la posibilidad de subjetividad en el fallo.  

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

3. La estructura legislativa sobre violencia familiar debe recoger parámetros 

jurídicos y sociales que permitan un efecto positivo sobre el control de este 

fenómeno, sin alterar el principio de igualdad ante la ley. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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II. Variable dependiente: La política criminal del Estado peruano: 

4. La política criminal del Estado peruano está compuesta por el conjunto de 

estrategias que permitan lograr eficiencia en el control social respecto de 

ciertos ámbitos de gestión.  

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

5. La política pública que se ha desarrollado en el Perú respeto a la 

violencia familiar, constituye una respuesta inmediata al clamor social de 

la población, más no se ha estructurado con bases analíticas desde la 

perspectiva jurídica para su configuración, así como de la criminología.  

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

6. Una adecuada política proteccionista de los intereses del grupo familiar ante la 

violencia que se ha generado en los últimos tiempos tiene que englobar cuestiones 

que garanticen la prevención con bases en argumentos criminológicos y 

antropológicos que produzcan una regla jurídica acorde con la realidad nacional 

sobre el fenómeno de la violencia familiar, apartándose de la criminalización 

mediática. 

d. De acuerdo 
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e. En desacuerdo 

a. No opina. 

2. Respuesta del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lambayeque. 

f.  



 

115 

 

 



 

116 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

 

 

 

 



 

118 

 

3. Respuesta a la solicitud presentada a la Corte Superior de Justicia del 

Distrito Judicial de Lambayeque. 
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Además de lo recogido a nivel local, también será necesario tener en cuenta los 

índices de violencia familiar que se han trabajado por parte del Ministerio Público desde 

la perspectiva nacional, de lo cual se puede apreciar en la página oficial de dicha 

institución lo siguiente: 
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Constancia de filtro Turnitin. 
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