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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado como respuesta a la fallida reacción estatal 

hacia las múltiples agresiones de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 

que se cometen día a día en nuestro país. Es por ello por lo que se tuvo como problema el 

descubrir la manera en que la prevención del incumplimiento de medidas de protección 

optimiza la protección de la víctima de violencia. A raíz de ello se eligió de categorías a la 

“prevención del incumplimiento de medidas de protección” y a la “protección de la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, con el objetivo de determinar la 

manera en que la prevención del incumplimiento optimiza la protección de la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Se utilizó como metodología de 

la investigación, el enfoque cualitativo, con una investigación de tipo básica, de nivel 

descriptivo-explicativo, de diseño no experimental de tipo correlacional. Y se concluyó que la 

prevención del incumplimiento de medidas de protección debe realizarse dentro de los tres 

puntos recomendados por la Organización de las Naciones Unidas (facilitar métodos de 

intervención policial, intervención judicial y brindar a la comunidad funciones de prevención) 

a efectos de optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar en el Perú dentro de sus dos ámbitos, el ámbito de tutela especial, y el ámbito 

de sanción.  

 

Palabras claves: Prevención, incumplimiento de medidas de protección, protección de 

la víctima, intervención policial, intervención judicial, comunidad, ámbito de tutela especial y 

ámbito de sanción.  
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ABSTRACT 

 

We did the present research due to the inadequate state response to the multiple incidents of 

violence against women and family members that occur daily in our country. This led to the 

issue of discovering how preventing the breach of protective orders optimizes the protection of 

victims of violence against women and family members. As a result, we chose "prevention of 

the breach of protective orders" and "protection of victims of violence against women and 

family members" as categories, with the aim of determining how prevention of the breach of 

protective orders would optimize the protection of the victim of violence against women and 

family members. Therefore, we used a qualitative approach as the methodology of this 

investigation, of a basic type, descriptive-explanatory level, and a non-experimental 

correlational design. It was concluded that the prevention of the breach of protective orders 

should take place within the three points recommended by the United Nations (facilitating 

police intervention methods, judicial intervention, and providing the community with 

prevention functions) to optimize the protection of victims of violence against women and 

family members in Peru within their two areas, the special protection process, and the sanction 

process. 

 

Keywords: Prevention, breach of protection measures, victim protection, police 

intervention, judicial intervention, community, special protection process, and sanction 

process. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El incumplimiento de medidas de protección es un grave problema de nuestra sociedad 

al que lamentablemente todavía no se ha encontrado una respuesta eficiente por parte del 

Estado. Este problema además de acarrear actos de agresión repetitivos cuenta con la 

particularidad de tener una tendencia al escalado, razón por la cual es un tema tan serio, pues 

los actos de agresión que se van produciendo en el interior de una relación, especialmente si 

acarrea violencia contra la mujer por razones de género, serán considerados actos previos ante 

un posible hecho de feminicidio. Además, pese a que como política del estado se han 

desarrollado distintas normativas cuya finalidad es la protección a la víctima de violencia, esto 

no ha tenidos efectos significativos para combatir la ola de violencia que se genera en el país 

en este tipo de contextos, puesto que, conforme a las estadísticas presentadas anualmente por 

el gobierno, podemos ver que contrariamente a la respuesta efusiva por parte del estado, el 

problema sigue en aumento.  

Es por ello por lo que el presente trabajo de investigación se ha desarrollado con el 

objetivo de aportar distintos enfoques para lograr la prevención del incumplimiento de medidas 

de protección y así optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar. Es en razón a ello que este trabajo se ha realizado con la 

estructura siguiente.  

En el primer capítulo, hemos desarrollado la descripción y formulación del problema, 

además de describir los antecedentes nacionales e internacionales respectivamente, de igual 

modo, es en este capítulo en el que hemos establecido los objetivos planteados por la presente 

investigación y las justificaciones teóricas, prácticas, metodológicas y sociales de la misma.  

En el segundo capítulo, desarrollamos el marco teórico, el cual contiene las bases 

teóricas de la primera categoría “prevención del incumplimiento de medidas de protección” y 

sus cuatro subcategorías correspondientes, las cuales son (i) facilitar los métodos de 
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intervención policial, (ii) facilitar los métodos de intervención judicial, (iii) aplicar otras 

medidas de corrección y, por último, (iv) brindar una función activa a la comunidad sobre la 

rehabilitación de los delincuentes. Posteriormente para proseguir con el desarrollo de las bases 

teóricas de la investigación, desarrollamos la segunda categoría “protección de la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar” con sus subcategorías 

correspondientes, las cuales son (i) el ámbito de tutela especial y (ii) el ámbito de sanción.  

En el tercer capítulo, sustentamos la estructura metodológica del presente trabajo, 

señalando que la investigación es de enfoque cualitativo, de tipo básica, de nivel descriptivo-

explicativo, así como el ámbito temporal y espacial en el que se desarrolla. Se señala además 

las categorías y subcategorías de la presente investigación, se consignan también los 

participantes, siendo los mismos los fiscales y abogados especialistas en violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar, así como también, se encuentran en este capítulo 

consignados los instrumentos que serán utilizados, como la guía de instrumentos y el análisis 

documental, para finalmente, dejar constancia del procedimiento de recolección de las 

entrevistas y el análisis documental, seguido de mencionar que se ha llevado a cabo el presente 

trabajo conforme a los estándares de ética exigidos por la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. 

En el cuarto capitulo, indicaremos los resultados obtenidos de las entrevistas y el 

análisis y triangulación de los resultados producto de las guías de entrevistas, los cuales 

plasman la experiencia, conocimientos y sentimientos de los participantes, así como los 

posibles problemas observados por ellos con nuestra legislación actual, y su aporte respecto a 

las posibles soluciones a dichos problemas.  

En el quinto capítulo, se desarrolló la discusión de resultados, en donde se analiza y 

contextualiza los descubrimientos de la presente investigación.  
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En el sexto capitulo, expondremos las conclusiones a las que hemos llegado, 

especialmente respecto a la situación que se vive actualmente en nuestro país en razón al 

incumplimiento de medidas protección, así como, la manera de optimizar la protección de la 

víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.  

En el séptimo capitulo, se desarrollarán las recomendaciones, a fin de poder plantear 

un mejor sistema de prevención respecto al incumplimiento de medidas de protección para así 

optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar.  

Finalmente, tendremos también capítulos complementarios en donde se encontrarán las 

referencias bibliográficas y los anexos señalados, los cuales sustentan toda la investigación 

realizada.  

1.1. Descripción y formulación del problema 

La violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es y ha sido siempre 

uno de los mayores problemas de nuestra sociedad debido no solo a la conmoción que puede 

llegar a causar un feminicidio a la colectividad, sino también a que conforme el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2018) esta causa estragos no solo en la salud física 

y mental de las mujeres, sino también en los ingresos de las mismas, y, hasta en la salud de sus 

hijos. Sin embargo, pese a los daños que causa no es sino hasta la actualidad que la violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar ha sido visibilizada gracias al surgimiento 

de las distintas corrientes del feminismo (movimiento que propone la igualdad de género), 

razón por la cual en el mundo aún se encuentra en un estado incipiente la regulación y 

protección a la víctima que debería imponerse ante este tipo de violencia.  

En el contexto internacional, a razón de poder ir menguando este déficit normativo, se 

realizó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer “Convención de Belem do Para” (Convención de Belem do Para, 1994) en donde se 
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definió a la violencia contra la mujer 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 1), y, se realizó diversos compromisos por parte de todos 

los países suscritos de adoptar distintos medios para prevenir, investigar, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer, incluyendo el compromiso de incluir dentro de la legislación 

interna de cada país, las normas pertinentes para conseguir dicho fin. Pese a ello, podemos 

concluir que los compromisos han sido insuficientes o que no han sido debidamente respetados, 

dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) ha establecido que este tipo de 

violencia sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública y de violación contra 

los derechos humanos de las mujeres, pues según sus estimaciones, alrededor del 30% de las 

mujeres en el mundo han sufrido de violencia en su vida. 

En nuestra realidad nacional las cifras obtenidas son igual de contundentes, según 

Huerta (2023) entre el 2018 y julio de 2023 se han presentado 808483 (ochocientas ocho mil 

cuatrocientas ochenta y tres) denuncias de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar, de las cuales se obtuvo sentencia solo sobre 354 (trescientos cincuenta y cuatro) casos, 

lo que equivale al 0,044% de las denuncias presentadas, si valoramos, además, que solo 130 

(ciento treinta) de esas sentencias fueron condenatorias, es natural considerar que estas cifras 

envían un mensaje de impunidad hacia los agresores, más grave aún es tener en cuenta que de 

las denuncias presentadas, un gran porcentaje contaba ya con medidas de protección emitidas 

y versaban sobre nuevos actos de violencia que incumplen estas medidas de protección, lo que 

demuestra que estas medidas actualmente no brindan una protección efectiva, puesto que su 

efecto que debería ser producir una celeridad y efectividad aún mayor en la resolución y 

sanción de este tipo de casos, no se cumple. Este problema se origina producto de la regulación 

que sufre en nuestro ordenamiento jurídico el proceso especial de violencia contra la mujer y 

los integrantes del grupo familiar, que estipula que el mismo cuenta con dos ámbitos: el ámbito 
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de tutela especial, que busca brindar una protección inmediata a la víctima, pero que se reduce 

a la emisión (primer hecho de violencia) y ratificación de las medidas de protección (nuevos 

hechos de violencia), y el ámbito de sanción, que no es otro que el proceso penal, que busca 

sancionar al agresor, pero que a su vez se reduce a la apertura continua de carpetas fiscales. Es 

por ello por lo que, pese a la apertura de este proceso y sus dos ámbitos regulados, ninguno 

incide eficazmente en brindar celeridad a la sanción (que efectiviza la protección) ante los 

incumplimientos continuos de las medidas de protección. Esto sucede porque si emitidas las 

medidas de protección nos encontramos ante nuevos actos de violencia, nos situaremos ante un 

concurso de leyes entre el tercer párrafo del artículo 368° y el inciso 6 del segundo párrafo del 

artículo 122-B°, que, conforme el Poder Judicial (PJ, 2022) en la Casación N.º 2085-2021-

Arequipa para no producir una vulneración del principio Ne bis in ídem, se resuelve a favor 

del inciso 6 del segundo párrafo del artículo 122-B°. Razón por la cual es imposible brindar 

una protección efectiva y célere ante los incumplimientos de medidas de protección con 

agresión (que es el incumplimiento más dañino y que posee un mayor riesgo), dado que en todo 

momento se exigirá el contexto de violencia familiar, requisito que imposibilita una pronta 

respuesta por parte del sistema de justicia.  

Es por ello que mediante este trabajo de investigación brindaremos distintos métodos 

de prevención respectos de los incumplimientos de medidas de protección para optimizar la 

protección de la víctima de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, entre los 

cuales, el principal que aportaremos es la facilitación de la intervención judicial, puesto que 

consideramos que a efectos de salvaguardar la integridad de la víctima es necesario derogar el 

inciso 6 del segundo párrafo del artículo 122-B° y el tercer párrafo del artículo 368°, a efectos 

de normar dentro de los Delitos Contra la Administración de Justicia un tipo penal adaptado 

que sancione específicamente el incumplimiento de medidas de protección con o sin agresión, 
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con sus agravantes respectivas (en base al daño ocasionado), para brindar una respuesta pronta 

y efectiva por parte de nuestro sistema de justicia. 

1.1.1. Problema general 

¿De qué manera la prevención del incumplimiento de medidas de protección optimiza 

la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en 

el Perú? 

1.1.2. Problemas específicos 

1.1.1.1. ¿Qué efectos produce facilitar métodos de intervención policial para 

la prevención del incumplimiento de medidas de protección en la protección de la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 

1.1.1.2. ¿Qué efectos produce facilitar métodos de intervención judicial y 

aplicar otras medidas de corrección para la prevención del incumplimiento de medidas de 

protección en la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar en el Perú? 

1.1.1.3. ¿Qué efectos produce brindar una función activa a la comunidad 

sobre la rehabilitación de los delincuentes para la prevención del incumplimiento de medidas 

de protección en la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar en el Perú? 

1.1.1.4. ¿Cómo se produce la prevención del incumplimiento de medidas de 

protección mediante el ámbito de tutela especial en la protección de la víctima de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 

1.1.1.5. ¿Cómo se produce la prevención del incumplimiento de medidas de 

protección mediante el ámbito de sanción en la protección de la víctima de violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Antecedentes nacionales 

Somocurcio (2018) en su tesis titulada “Protección jurídica de la mujer que denuncia 

violencia en el ámbito familiar” utilizo como metodología el enfoque mixto, es decir, 

hizo una investigación cuantitativa y cualitativa; descriptiva, retrospectiva, de corte 

transversal, con diseño de investigación descriptivo, en donde presentó las siguientes 

conclusiones, primero, que en el distrito de Tacna, las víctimas de violencia en el ámbito 

familiar no siempre reciben las medidas de protección en el plazo establecido por ley 

(correspondiente a 72 horas), segundo, que la respuesta de los organismos del estado 

no es la más adecuada, pues existen barreras (falta de infraestructura, personal y 

capacitación) que impiden efectivizar los mecanismos, medidas y políticas integrales 

de prevención, atención y protección de las víctimas que la ley expresa, y, tercero, que 

existe un grado de articulación no óptimo entre las instituciones estatales, sobre todo en 

los casos en que mujeres han realizado más de una denuncia contra su agresor, pues 

cada una se convierte en un nuevo caso debido a la comunicación inadecuada entre el 

Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional del Perú, y esto favorece al 

agresor, ya que le permite dilatar el proceso de acusación y finalmente, no ser 

sancionado. 

Ylduvina y Zavaleta (2020) en su tesis titulada “Valoración de certificados médico 

legales y la protección legal de la víctima en procesos de violencia contra la mujer, 

Trujillo- 2019” utilizo como metodología el enfoque cualitativo, de tipo aplicado, y de 

diseño descriptivo-explicativo, en donde presentó las siguientes conclusiones, primero, 

que en los certificados médico legales solo se valoran las lesiones leves y graves, 

segundo, que la guía de valoración en lesiones corporales no es la adecuada para la 

protección de las víctimas de violencia debido a su insuficiente protección a la víctima, 
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y, tercero, que la evaluación del daño de salud a las víctimas de violencia debería ser 

global (integral), para que el certificado pueda cumplir con su fin probatorio. 

Murriel (2021) en su tesis titulada “Análisis del nivel de protección a las víctimas de 

violencia familiar, al dictarse reglas de conducta por el Juzgado de Casma del Distrito 

Judicial del Santa, 2018 – 2019” utilizó como metodología el enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptivo, de diseño no experimental y transversal, en donde presentó las 

siguientes conclusiones, primero, que no ha resultado eficaz la protección a las víctimas 

de violencia mediante el dictado de reglas de conducta dado que se ha detectado que las 

mismas partes se habrían vuelto a denunciar por el mismo delito de violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar, segundo, que las reglas de conducta no 

protegen eficazmente a las víctimas de violencia porque no se consigna la prohibición 

de acercarse del sentenciado al agraviado, tercero, que en muchos casos no se señaló la 

prohibición de volver a incurrir en delito contra el agraviado, y, cuarto, se ha establecido 

que la reincidencia de denuncia es considerable debido a la frecuencia de presentación 

de este tipo de denuncias.  

Pasache (2022) en su tesis titulada “Tutela judicial efectiva e incumplimiento de 

medidas de protección por violencia familiar, Distrito Fiscal de Lima Norte, 2022” 

utilizó como metodología el enfoque cualitativo, con una investigación de tipo básica 

con diseño de teoría fundamentada, que se celebró en consideración al análisis del 

fenómeno científico que lleva el proceso de interpretación, en donde presentó las 

siguientes conclusiones, primero, que los efectos negativos del incumplimiento son 

debido a la negligencia de las autoridades competentes del estado, puesto que, es 

necesario una actuación preventiva, oportuna e inmediata ante la denuncia de violencia, 

segundo, que la autoridad jurisdiccional no cumple con garantizar los efectos de la 

sentencia firme por incapacidad logística, y, tercero, que no se puede garantizar la 
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efectividad de la decisión judicial debido a la gran carga que existe de violencia 

familiar. 

Becerra (2021) en su tesis titulada “Sanción del incumplimiento de medidas de 

protección como tipo penal de desobediencia y/o resistencia a la autoridad” utilizó 

como metodología el enfoque cualitativo, de tipo aplicado, de diseño de teoría 

fundamentada, en donde presentó las siguientes conclusiones, primero, que existe una 

inadecuada reglamentación respecto del incumplimiento de medidas de protección en 

materia de violencia familiar por la coexistencia del inciso 6 del segundo párrafo del 

artículo 122-B° y del tercer párrafo del artículo 368° del Código Penal, segundo, que 

no hay una uniformidad de criterios en los operadores de justicia al resolver el 

incumplimiento de medidas de protección, por tanto, existen problemas por parte de los 

operadores de justicia para resolver este tipo de casos, y, tercero, que el perjuicio de 

esta doble tipificación es, uno, la duda que genera en los operadores de justicia, los 

cuales dependen de su discrecionalidad para resolver este tipo de casos, dos, los 

conflictos de competencia entre las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y las 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas Especializadas en Violencia Contra la 

Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, y tres, que el inciso 6 del segundo párrafo 

del artículo 122-B° solo beneficia a los agresores reiterativos, ya que brinda a la defensa 

técnica de un marco legal para inobservar el tercer párrafo del artículo 368° del Código 

Penal, para inmiscuirse en un tipo penal leve.  

1.2.2. Antecedentes internacionales 

Sanhueza y Valencia (2019) en su memoria titulada “El quebrantamiento de condena y 

sus alcances” utilizó como metodología el enfoque cualitativo, señalando que la 

investigación es teórica-descriptiva, en donde presentó las siguientes conclusiones, 

primero, que el quebrantamiento ofrece distintos tratamientos según leyes especiales, 
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sea la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente, la Ley sobre Penas Sustitutivas y 

la Ley en materia de Violencia Intrafamiliar, y, segundo, que en materia de Violencia 

Intrafamiliar se trata el quebrantamiento de las medidas cautelares, accesorias y 

suspensión condicional del procedimiento como normas de reenvío al artículo 240° del 

Código de Procedimiento Civil, aplicándose el delito de desacato, sin embargo, este 

tratamiento desvía el objetivo de dicha ley, que es prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma, por ello se 

considera que esto amerita que exista una norma exclusiva en materia de 

quebrantamiento de violencia intrafamiliar. 

Álvarez (2020) en su trabajo de investigación titulado “El delito de quebrantamiento de 

condena del Art. 468.2 CP: Consentimiento de la víctima de violencia de género” utilizó 

como metodología el enfoque cualitativo, de tipo teórico, en donde presentó las 

siguientes conclusiones, primero, que una vez acordada por el juez y notificada, la 

sentencia o medida cautelar tienen la misma eficacia para su validez, y su 

incumplimiento se considerara un delito contra el correcto funcionamiento de la 

Administración de Justicia, segundo, que el consentimiento de la víctima es irrelevante, 

y que aún con él se puede condenar al autor de quebrantamiento de medida cautelar 

porque el consentimiento no excluye su responsabilidad, tercero, que debido a ello se 

debe dar una información clara a la víctima y acusado respecto a lo anterior a fin de 

poder asegurar la eficacia de las medidas de protección, cuarto, que la irrelevancia del 

consentimiento no vulnera el derecho a la libre autodeterminación de la víctima puesto 

que existen vías legales para dejar sin efecto las medidas de protección, y, quinto, que 

pese a que puede condenarse a la víctima por situarse en una posición de dejarse 

vulnerar la medida de protección, el juzgador debe ser cauteloso con ello pues puede 

llegar a criminalizarse a la víctima de violencia.  
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Román (2021) en su tesis titulada “El delito de quebrantamiento de condena en los tipos 

de violencia de género” utilizó como metodología el enfoque cualitativo, basado en una 

fundamentación teórica, en donde presentó las siguientes conclusiones, primero, que el 

delito de quebrantamiento de condena se sitúa dentro de los “delitos contra la 

Administración de Justicia”, dotando de autonomía al tipo delictivo para asegurar el 

respeto debido a la autoridad judicial en la observancia de sus resoluciones, segundo, 

que en la lucha contra la violencia de género concurre el abandono de la idea de 

resocialización del delincuente y se busca una mayor retribución y prevención general, 

tercero, que en el delito de quebrantamiento subyace una idea de fracaso, puesto que el 

delincuente vuelve a delinquir aun tras haber pasado por el propio sistema judicial, 

cuarto, que es necesario que ante las singularidades con las que cuenta una mujer que 

busca la protección penal de la comunidad se suprima obstáculos que dificultarían el 

acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia, quinto, que existe una 

necesidad inmediata de protección hacia la victima de quebrantamiento, debido a que 

el delincuente demuestra su peligrosidad y su desprecio hacia la autoridad judicial, 

sexto, que el delito de quebrantamiento merece una pena más severa debido a que se 

trata de un delito más grave de lo que aparenta y su frecuencia en la práctica es 

demasiado alta, séptimo, que el tipo de quebrantamiento se torna en pluriofensivo 

porque protege la autoridad judicial y a aquellas víctimas que cuentan con una 

protección específica, y, octavo, que las necesidades sociales exigen un mayor reproche 

penal frente al delito de quebrantamiento por la peligrosidad de la conducta rebelde y 

la pluriofensividad a las víctimas.  

Ramos (2021) en su tesis titulada “La efectividad de las medidas de protección y de 

atención para las mujeres víctimas de violencia de género – violencia Intrafamiliar. 

Estudio aplicado en las comisarías de familia en el municipio de pasto en el período 



21 
 

2017-2019” utilizó como metodología el enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo – de 

campo, en donde presentó las siguientes conclusiones, primero, que la articulación 

interinstitucional que realiza la comisaria de familia, la cual tiene asignado el rol del 

dictado de medidas de protección, fortalece la prestación de una atención integral a la 

víctima, y que, la publicación de avisos respecto de las medidas, fortalecen su 

cumplimiento puesto que las vuelven de público conocimiento, y, segundo, que la 

efectividad de las medidas depende en gran parte de la actitud del victimario, ya que si 

comparece a la audiencia conviene en haber sido notificado y por tanto otorga una 

protección inmediata a la víctima, mientras que si se debe esperar a la notificación, esta 

misma protección de las medidas de protección, ya no es inmediata. 

Román (2016) en su tesis titulada “La protección jurisdiccional de las víctimas de 

violencia de género desde la perspectiva constitucional” utilizó como metodología el 

enfoque cualitativo, por cuanto el autor pretende analizar el desarrollo de la idea de 

constitucionalismo multinivel, en donde presentó las siguientes conclusiones, primero, 

que para analizar la violencia de género y la protección a sus víctimas debe hablarse 

desde un enfoque multinivel, de lo contrario no obtendría una vista adecuada del 

problema, segundo, que a las víctimas les asiste un derecho de protección de nivel 

constitucional derivado del derecho a la vida e integridad personal, tercero, que los 

estados tienen la obligación de adoptar la medida normativa necesaria para proteger la 

vida e integridad de la víctima de violencia, cuarto, que este derecho de protección 

vincula a todos los órganos y autoridades del estado, y genera una obligación reforzada 

de proteger a la víctima de violencia por encontrarse en especial vulnerabilidad, y, 

quinto, que las medidas más extendidas y eficaces de garantizar la seguridad de las 

víctimas son las “órdenes de protección”. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la manera en que la prevención del incumplimiento de medidas de 

protección optimiza la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar en el Perú. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1.3.2.1. Determinar qué efectos produce facilitar métodos de intervención 

policial para la prevención del incumplimiento de medidas de protección en la protección de 

la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

1.3.2.2. Determinar qué efectos produce facilitar métodos de intervención 

judicial y aplicar otras medidas de corrección para la prevención del incumplimiento de 

medidas de protección en la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en el Perú. 

1.3.2.3. Determinar qué efectos produce brindar una función activa a la 

comunidad sobre la rehabilitación de los delincuentes para la prevención del 

incumplimiento de medidas de protección en la protección de la víctima de violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

1.3.2.4. Determinar cómo se produce la prevención del incumplimiento de 

medidas de protección mediante el ámbito de tutela especial en la protección de la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

1.3.2.5. Determinar cómo se produce la prevención del incumplimiento de 

medidas de protección mediante el ámbito de sanción en la protección de la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 
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El presente trabajo de investigación encuentra su justificación teórica en la 

incompatibilidad que existe entre el tercer párrafo del artículo 368° y el inciso 6 del segundo 

párrafo del artículo 122-B°, debido a que dicha incompatibilidad beneficia a los agresores 

múltiples de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, pues establece un 

concurso de leyes. Concurso sobre el cual el PJ (2022) en la Casación N.º 2085-2021-Arequipa 

ha denotado que ha tomado conocimiento, puesto que en el juicio de tipicidad para la fundación 

de una prisión preventiva previno que existe un concurso aparente de leyes entre el tercer 

párrafo del artículo 368° y el inciso 6 del segundo párrafo del artículo 122-B°, asimismo, el PJ 

(2023) mediante la Casación N.º 1879-2022-Ancash, señaló que este se resuelve a favor del 

inciso 6 del segundo párrafo del artículo 122-B° cuando exista algún tipo de agresión, 

generando de esta manera una irracionalidad jurídica, puesto que se reprime de manera más 

gravosa la conducta menos reprochable. Esta resolución es incoherente, no solo por lo 

anteriormente señalado, sino, además, porque se impone la exigencia del contexto de violencia 

familiar ante el incumplimiento con agresión, permitiendo así que el agresor eluda la aplicación 

de un tipo penal más severo y célere ante el incumplimiento reiterado de medidas de protección.  

1.4.2. Justificación práctica 

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación práctica debido a que 

propone mediante el mismo la derogación del inciso 6 del segundo párrafo del artículo 122°-B 

y del tercer párrafo del artículo 368° del Código Penal, toda vez que la única posibilidad de 

poder prevenir adecuadamente el incumplimiento de medidas de protección es facilitando los 

métodos de intervención judicial y la aplicación de otras medidas de corrección, objetivo que 

puede lograrse mediante la derogación de los artículos señalados anteriormente y mediante la 

promulgación de un artículo especifico, en los delitos contra la administración de justicia, que 

regule el incumplimiento de medidas de protección con o sin agresión, con sus respectivas 
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agravantes en caso de haber agresión, las cuales impondrán una pena mayor 

correspondientemente con el daño realizado. 

1.4.3. Justificación metodológica 

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación metodológica debido a 

que se ha realizado desde un enfoque cualitativo, específicamente utilizando guías de 

entrevista, que permitirán capturar matices, experiencias, perspectivas, contextos y emociones 

de los operadores de justicia que trabajan exclusivamente con los incumplimientos de medidas 

de protección del delito de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 

enriqueciendo de esta manera la comprensión de los desafíos y soluciones desde la perspectiva 

de los participantes. Gracias a esta metodología flexible y adaptativa mediante esta 

investigación se podrá contribuir significativamente al conocimiento en este ámbito y ofrecer 

información valiosa para futuras políticas y prácticas relacionadas a la lucha contra la violencia 

familiar. 

1.4.4. Justificación social 

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación social en razón a que se 

ha llevado a cabo con el objetivo de reducir la violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar, es por ello por lo que apunta lograr un mayor número de sentencias 

condenatorias, a fin de poder efectivizar la protección a la víctima de violencia mediante la 

prevención general y especial del delito. Asimismo, se busca mediante este trabajo, aportar los 

conocimientos obtenidos, con el fin que estos puedan coadyuvar a la búsqueda de soluciones 

para la reducción y eliminación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas sobre el tema de investigación 

En el ámbito de la seguridad y la justicia, es crucial entender las bases teóricas que 

sustentan las prácticas y estrategias dirigidas a la prevención del incumplimiento de medidas 

de protección. Este tema no solo es relevante para la efectividad de las políticas públicas, sino 

que también es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que se 

encuentran bajo dichas medidas. 

La prevención del incumplimiento de medidas de protección se enmarca dentro de un 

contexto multidisciplinario que abarca aspectos legales, psicológicos, y sociales. Al explorar 

las teorías subyacentes, se busca comprender mejor los factores que influyen en el 

comportamiento de los individuos sujetos a estas medidas y las estrategias más efectivas para 

asegurar su cumplimiento. 

En este sentido, es pertinente analizar las diferentes corrientes teóricas que abordan la 

prevención, así como los estudios empíricos que han evaluado la eficacia de diversas 

intervenciones. A continuación, se presentan las principales teorías y enfoques que han 

contribuido al desarrollo de estrategias para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección. 

2.1.1. La prevención  

En el Perú, en el artículo I del Título Preliminar de nuestro Código Penal (1994), se 

afirma que la prevención es concebida como una de las finalidades y objetivos del mismo, para 

denotar que en el país al derecho penal y al proceso penal, consecuentemente, se les concibe y 

desarrolla con el objetivo final, no de reprimir el acto delincuencial sino, de prevenir la 

comisión de nuevos delitos y faltas para que la sociedad se desarrolle en un contexto en donde 

los bienes jurídicos de todos los ciudadanos se encuentren debidamente protegidos y 
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garantizados. Pues conforme a la Constitución Política del Perú (Constitución, 1993), el fin 

supremo del estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, siguiendo 

la misma línea de pensamiento, es que el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal 

(1993), establece que la función de la pena es, preventiva, protectora y resocializadora, ya que, 

conforme lo expresa Villavicencio (2006) nuestro Código Penal se adscribe a una teoría 

unitaria aditiva, es decir, concibe la esencia de la pena como la retribución respecto del ilícito 

cometido, sin obviar por supuesto la funcionalidad preventiva que la misma ofrece, pues al 

limitar o restringir la libertad del condenado, ofrece de cierta manera una funcionalidad 

preventiva respecto a una nueva comisión de algún ilícito penal por parte del condenado, ya 

sea por su impedimento físico mientras se ejecuta la pena o por la coerción psicológica ejercida 

sobre el mismo, de manera posterior a la ejecución de la pena. 

Pese a lo antes descrito, sobre que nuestro Código Penal se adscribe a la teoría unitaria 

aditiva, es importante señalar que en nuestra sociedad no siempre se concibió a la pena 

conforme a esta teoría, sino que más bien, en un primer momento, se le asigno simplemente 

una funcionalidad retributiva a la pena respecto al ilícito cometido. Es en este contexto de 

desarrollo del derecho penal que, conforme señala Villa (2014), se publicaron diversas teorías 

sobre la pena tratando de asignarle distintas funcionalidades. Publicándose en un principio las 

teorías absolutas, que concibieron a la pena como una mera retribución respecto al ilícito 

cometido, consecuentemente, luego se publicaron las teorías relativas, que ganaron mayor 

fuerza al desarrollar el concepto de funcionalidad preventiva de la pena, y, finalmente, se 

publicaron también las teorías mixtas (unitarias), que intentaron abarcar estas dos 

funcionalidades (retributiva y preventiva) en una sola teoría. Sobre las teorías relativas y 

mixtas, es importante señalar que las mismas han señalado y desarrollado la existencia de dos 

tipos de prevención, la prevención general, que impone la pena sobre la sociedad, y, la 

prevención especial, que impone la pena sobre el sujeto reprimido por la misma pena.  
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Es en atención a esto último que, consideramos en el presente capítulo que la emisión 

de las medidas de protección, contiene ambos tipos de prevención, la prevención general, que 

se encuentra vinculada por la propia norma y la carga psicológica que esta misma ejerce 

respecto a la disuasión de las conductas, y, la prevención especifica, que se impone mediante 

la emisión de las medidas de protección, puesto que mediante las mismas se comunica de forma 

personal y directa al agresor, que de incumplir dichas normas estaría cometiendo un delito, lo 

que ya supone carga psicológica suficiente para lograr la disuasión..  

2.1.2. Las medidas de protección 

Las medidas de protección, conforme ha sido establecido por el PJ (2022), son 

disposiciones judiciales que buscan, valga la redundancia, proteger la integridad física, 

psicológica, patrimonial y sexual de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar con el objeto de permitir el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. 

Estas medidas, si bien son de carácter preliminar, establecen su importancia en que 

mediante su emisión y correspondiente notificación producen una configuración típica distinta 

del delito, es decir, si se produce el ilícito y las mismas no se encuentran otorgadas o notificadas 

se realizará el juicio de tipificación de manera distinta a que si las mismas se encontraran 

otorgadas y notificadas. Esto es debido a que su vulneración genera la vulneración de un bien 

jurídico distinto al producido ante actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, dado que añade una ofensividad al bien jurídico de la administración de justicia, lo 

que generará necesariamente la configuración del inciso 6 del segundo párrafo del artículo 122-

B° o del tercer párrafo del artículo 368° del Código Penal, dependiendo si ha ocurrido una 

agresión además de la vulneración de estas medidas.  

2.1.2.1. Tipos de medidas de protección. Nuestro ordenamiento jurídico, 

mediante la Ley Nro. 30364 (2015), ha señalado algunas de las medidas de protección que 

puede dictar el juzgado de familia dentro del ámbito de tutela del proceso especial de violencia 
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contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Especificando que las mismas no son 

taxativas, pues se le otorga un ámbito de libertad al juez de familia para poder emitir cualquier 

otra medida cuya finalidad sea la protección de la vida e integridad de la víctima y sus 

familiares. Asimismo, es importante también señalar que, para la emisión y dictado de 

cualquier medida de protección, será necesario que el juez valore que las mismas sean 

proporcionales y adecuadas al riesgo de la víctima, puesto que, dentro de lo posible, conforme 

lo establece la Constitución (1993) tratará de proteger a la familia y promover el matrimonio. 

Es por ello por lo que, según la posibilidad de poder cumplir el mandato constitucional 

de protección a la familia y promoción del matrimonio, separaremos las medidas de protección 

en dos, las medidas de protección rigurosas y las medidas de protección moderadas, 

denominando rigurosas a aquellas medidas que impiden cumplir con el mandato constitucional, 

y moderadas a aquellas que permiten cumplirlo. Siendo esto así, encontramos entre las medidas 

de protección rigurosas, al retiro del agresor o prohibición que este regrese a su domicilio, al 

impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquiera de sus formas, a la 

prohibición de comunicación con la victima mediante cualquiera de sus formas, y al albergue 

de la víctima en un establecimiento que garantice su seguridad. Estas medidas, las 

denominaremos rigurosas puesto que las mismas imposibilitan físicamente el cumplimiento 

del mandato constitucional por parte del juez que es proteger a la familia y promover el 

matrimonio, sin embargo, son aplicadas en una adecuada ponderación de bienes jurídicos, en 

la cual el juzgador privilegia la vida de la presunta víctima sobre el riesgo que puede acarrear 

la continuación de la convivencia de la víctima con el presunto agresor, pues mediante estas 

medidas, el juzgador establece que es riesgoso para la integridad (física, psicológica, sexual 

y/o patrimonial) de la víctima, la interacción entre esta y el presunto agresor.  

La demás medidas de protección que se pueden imponer, como la prohibición de 

derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, el inventario de bienes, la asignación 
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económica de emergencia, la prohibición al presunto agresor de disponer, enajenar, destruir, 

trasladar, ocultar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes de la sociedad conyugal o de su 

pareja, la prohibición al denunciado de retirar del cuidado del grupo familiar a las personas en 

situación de vulnerabilidad, la orden de tratamiento reeducativo o terapéutico al agresor, el 

tratamiento psicológico para recuperación emocional de la víctima, entre otras, son medidas 

que pueden plantearse en un contexto en donde la víctima y el agresor aún pueden coexistir sin 

que cada interacción de los mismos genere hechos de violencia, es por eso que, al permitir 

cumplir con el mandato constitucional de promover el matrimonio y proteger a la familia, las 

consideramos medidas de protección moderadas.   

2.1.2.2. Ejecución de medidas de protección. Sobre la ejecución de las medidas 

de protección, es necesario recalcar que conforme a la Ley Nro. 30364 (2015), la misma puede 

ser encargada a la Policía Nacional del Perú, o, en caso no se encuentren dentro el ámbito de 

su competencia, podrá el juzgado, el órgano supervisor del cumplimiento de estas medidas, 

encargar a otra institución la ejecución de estas, pudiendo estar a cargo del Equipo 

Multidisciplinario del Poder Judicial. 

2.1.2.3. Supervisión de medidas de protección. Sobre la supervisión de las 

medidas, según la Ley Nro. 30364 (2015), el juzgado de familia podrá disponer también que la 

misma sea realizada por los centros de salud mental comunitarios, hospitales, Defensorías 

Municipales de niños, niñas y adolescentes (DEMUNA), Centros de Emergencia Mujer, 

encargados del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), Estrategia 

Rural o gobiernos locales, con el objetivo de realizar una descarga respecto de las funciones 

propias del juzgado a fin de concentrar los recursos en la atención de los casos urgentes, y de 

brindar celeridad a la víctima mediante el apoyo interinstitucional que existe en el aparato 

estatal. 
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2.1.2.4. Incumplimiento de medidas de protección. Sobre el incumplimiento 

de medidas de protección, es importante señalar, que la Ley Nro. 30364 (2015) impone pese a 

las contradicciones con la doctrina que cualquier incumplimiento de las medidas de protección 

será denunciado por el delito de desobediencia y resistencia la autoridad, no previendo 

adecuadamente los problemas de tipificación y calificación que esto supondría, a pesar de eso, 

este no es el único problema que impide la efectivización de la protección de la víctima ante 

casos de incumplimiento de medidas de protección, sino también que, pese a no considerarlo 

anteriormente, en el proceso penal se investigan hechos, no imputados, por tanto, la denuncia 

por el incumplimiento de medidas de protección, será dilucidada dentro de otro proceso penal, 

y de igual manera, de haber sucesivos incumplimientos sea con agresión o sin agresión, se 

aperturaran sucesivos procesos penales, lo que repercutirá en una sobrecarga de expedientes 

tanto en el Poder Judicial (en donde se ratificaran o variaran las medidas de protección) como 

en el Ministerio Público, (en donde se aperturaran varios procesos respecto del 

incumplimiento) generando así demora por parte de estos dos instituciones sobre el correcto 

proceder para brindar una protección efectiva y pronta a la víctima de violencia.  

Asimismo, sobre la prevención del incumplimiento de medidas de protección, es 

necesario resaltar que, conforme la Organización de las Naciones Unidas (2007), la manera de 

prevenir la reincidencia respecto de los delitos urbanos (como el incumplimiento de medidas 

de protección), es mediante la facilitación de la intervención policial, la facilitación de la 

intervención judicial y aplicación de otras medidas de corrección, y, finalmente, mediante la 

atribución de funciones activas a la comunidad en la rehabilitación de este tipo de delincuentes.  

Esto es debido a que como delito urbano, que ocurre más frecuentemente en áreas de 

mayor densidad poblacional que en áreas rurales, la prevención requiere no solo la 

participación de la comunidad, sino también, los protocolos adecuados de intervención estatal 

inmediata y el proceso jurídico adaptado a fin de lograr sanciones efectivas, que permitan 
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optimizar la prevención general y especial respecto del delito, de lo contrario no se obtendrían 

resultados, puestos que los medios de control que se limitan a la prevención sin llegar a 

sancionar las conductas realizadas carecen de eficacia.  

Entonces, habiéndose delimitado lo que es la prevención en el derecho penal, y 

estableciéndose que son las medidas de protección, se puede señalar que las mismas medidas 

ejercen una clase de prevención general y especial, propia de la pena del derecho penal, pues 

se condice que al dictarse las medidas de protección se brinda una prevención especial, porque 

las mismas se encuentran dirigidas personalmente al presunto agresor en concreto, 

condicionándolo a que de incurrir en su incumplimiento, podría ser denunciado por el delito de 

desobediencia y resistencia a la autoridad, o por el delito de agresiones contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en su modalidad de contravenir una medida de protección, 

dependiendo de la calificación jurídica subsiguiente que se realice. Asimismo, se puede 

establecer que opera en la misma línea una prevención general, pues es de conocimiento 

público y común, que las órdenes judiciales establecidas por una autoridad, deben respetarse y 

obedecerse, sin perjuicio, de los medios impugnatorios que podrían presentarse y sus efectos 

suspensivos que se podrían suscitar conforme su presentación.  

2.1.3. Facilitar intervención policial 

Considerando que la intervención policial es aquella acción que realiza el personal 

policial para abordar situaciones que requieren su presencia y acción, teniendo en cuenta la 

naturaleza y alcance que esta misma desea abordar, es natural comprender que no todas las 

intervenciones policiales procederán de la misma forma, debido a que existen distintas 

intervenciones en base a el nivel de acción que se requiera para mantener el orden público o 

cumplir con la misión institucional, siendo ello así,  con el propósito de no apartarnos de nuestro 

tema de investigación,  nos remitiremos a ahondar respecto a las intervenciones policiales que 
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se realizan en razón al incumplimiento de medidas de protección, es decir, a las intervenciones 

policiales que se realizan por la comisión de un delito.  

Teniendo en cuenta ello, es menester precisar que, ante los delitos, es el Nuevo Código 

Procesal Penal el dispositivo legal que fija el accionar policial, el mismo que señala que para 

la debida y constitucional detención de un ciudadano que acaba de cometer un ilícito, es 

necesario que nos encontremos ante uno de los supuestos de flagrancia, sea la flagrancia 

propiamente dicha, la cuasiflagrancia, o, la presunción de flagrancia, debido a que de lo 

contrario nos encontraríamos ante una detención ilegal, arbitraria e inconstitucional que 

anularía cualquier proceso que se tenga en contra de los imputados que sufran esta 

arbitrariedad.  

Asimismo, sopesando que el Nuevo Código Procesal Penal, es el dispositivo legal que 

delimita el marco jurídico bajo el cual puede actuar la policía en razón a la comisión de un 

delito, y, que, también poseemos reglamentación respectiva sobre el actuar policial ante este 

tipo de casos. Es que en relación a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, poseemos instrumentos que delimitan la actuación policial, a efectos de tener un 

impacto positivo sobre las víctimas, como lo expuesto por la Policía Nacional del Perú (PNP, 

2020) en la Guía de procedimientos para la intervención de la Policía Nacional en el marco de 

la Ley Nro. 30364 y su Reglamento, en donde se dictan diversos procedimientos que puede 

emplear esta institución, como que la  PNP se encuentra a obligada funcionalmente a recibir, 

registrar y tramitar todas las denuncias ante actos de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar que presente la victima o alguien en su representación, o que si 

en caso la víctima requiera de atención médica, el personal de la Policía Nacional del Perú se 

encuentra obligado a trasladarla inmediatamente a una institución de salud, de igual manera, 

también se prevé que si la víctima requiere de contención emocional, debe ser trasladada al 

Centro de Emergencia Mujer más cercano, finalmente, en caso de necesitarse una actuación 
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inmediata, el personal policial, debe trasladarse a la escena de los hechos a fin de resguardar y 

proteger a las víctimas directas o indirectas de la agresión. 

Además de reglamentar la intervención respecto a esos supuestos, también nos señala 

la PNP (2020) en la Guía de procedimientos para la intervención de la Policía Nacional en el 

marco de la Ley Nro. 30364 y su Reglamento, un marco sobre el cual actuar en caso de 

flagrancia, que señala que: 

“6.2.1.2. En caso de delito flagrante, el personal policial interviniente procede a la 

inmediata detención de la persona agresora, incluso, allanando su domicilio o el lugar 

donde estén ocurriendo los hechos, también procede el arresto ciudadano, de acuerdo a 

lo establecido en el Código Procesal Penal. Cuando el personal policial observe lesiones 

visibles en la víctima, y esta sindique a la persona agresora, se procede inmediatamente 

a la detención respectiva, previa suscripción del acta, en la cual describe la lesión y, de 

ser posible, adjunta alguna evidencia de ésta. 

Cuando las lesiones no sean visibles, el personal policial debe comunicarse 

inmediatamente con el Centro Emergencia Mujer con la finalidad de solicitar la 

evaluación de la víctima, que establezca el nivel de la afectación psicológica (cognitiva, 

emocional o conductual) relacionada con el hecho de violencia. De acuerdo al resultado, 

se procede con la detención de la persona agresora.” 

Respecto de este punto de flagrancia en este protocolo de actuación, resulta importante 

señalar que el mismo no se encuentra conforme la doctrina, jurisprudencia, y normativa del 

país, debido a que la denuncia en situación flagrancia delictiva, por parte del personal policial, 

debe implicar siempre la inmediata detención del presunto delincuente, sin embargo, 

observamos que en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 

depende de la visibilidad de la lesión realizada, criterio subjetivo, además de inconsistente con 

la normativa nacional, puesto que Sánchez (2009) ha señalado que la presunción de flagrancia 
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engloba el supuesto de la huida del presunto delincuente y su identificación inmediata por parte 

del agraviado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible, asimismo, de igual manera 

señala que este supuesto viabiliza y exige de la policía una actuación investigatoria rápida y de 

resultado, cuestión que ha sido obviada por parte de este reglamento.  

Es por ello que señalamos que este procedimiento que se condice conforme la PNP 

(2020) en su Guía de procedimientos para la intervención de la Policía Nacional en el marco 

de la Ley Nro. 30364 y su Reglamento, es ilegal y erróneo, razón por la cual consideramos 

necesaria su inmediata modificación, debido a que el mismo no solo atenta contra las mismas 

normas promulgadas mediante el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal vigente, sino 

también porque esta discriminación respecto de la flagrancia en un punto tan especifico 

repercute necesariamente en la protección a la víctima de violencia mediante incumplimientos 

de medida de protección, pues le exige necesariamente demostrar el hecho y daño producido 

en una situación preliminar para el correcto desempeño de las labores policiales. Esta situación 

no puede tolerarse, debido a que el agresor que incumple medidas de protección, demuestra un 

desprecio hacia las resoluciones y ordenes de las autoridades judiciales, denotando una actitud 

que evidencia un peligro inminente para la victima que debería ser protegida en todo momento, 

conforme su derecho constitucional a vivir una vida libre de violencia, es por ello que, 

sostenemos en el presente trabajo de investigación que ante cualquier incumplimiento de 

medidas de protección comunicado dentro de las 48 horas de cometido, debe realizarse la 

detención correspondiente hasta el correcto esclarecimiento de los hechos, mediante las 

diligencias que permitirán al fiscal o juez (si llegara a incoarse un proceso inmediato) decidir 

sobre la situación jurídica del imputado.  

Finalmente, es también importante recordar que existe una jerarquía normativa, la cual 

tiene el fin de brindar certeza jurídica mediante la organización del ordenamiento jurídico, 

razón por la cual Riofrio (2020) señala que el principio de jerarquía presenta dos funciones 
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necesarias, la función positiva, que tiene la labor de informar, o, dar forma a lo inferior, es 

decir, de ser directriz; y la negativa, que deslegitima lo inferior cuando entra en conflicto con 

lo superior. Por tanto, aun cuando se encuentre vigente la aplicación de este reglamento, al ser 

este contrario a la Ley, puede ser incumplido en virtud del principio de jerarquía normativa, a 

efectos de brindar una intervención policial conforme a Ley para respetar los derechos 

constitucionales tanto del agraviado como del imputado. 

2.1.4. Facilitar intervención judicial y aplicar otras medidas de corrección  

Sobre la facilitación de la intervención judicial, es necesario mencionar que, en nuestro 

marco jurídico actual, a causa de la ineficiencia de nuestros legisladores, la Ley Nro. 30364 – 

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar ha establecido una incongruencia más en nuestro Código Penal, debido a que ha 

creado un concurso de leyes entre el tercer párrafo del artículo 368° y el inciso 6 del segundo 

párrafo del artículo 122-B° del Código Penal. Esto es debido a que aparentemente se ha 

regulado una consecuencia jurídica distinta para el mismo supuesto, puesto que en el tercer 

párrafo del artículo 368° del Código Penal, se regula el incumplimiento de medidas de 

protección, refiriendo una pena de 5 a 8 años, mientras que en el inciso 6 del segundo párrafo 

del artículo 122-B° del Código Penal, se establece una pena de 2 a 3 años.  Esta situación no 

abarcaría un mayor problema si tan solo fuera un concurso aparente de leyes, lamentablemente, 

esto no es así, la incongruencia jurídica que se ha establecido en nuestro Código Penal a raíz 

de la promulgación de esta ley, es que se sanciona con una mayor pena, la conducta menos 

gravosa, puesto que en un análisis profundo de la tipificación de estos dos delitos, se concluye 

que conforme el PJ (2023) ha expuesto mediante la Casación N.º 1879-2022-Ancash, que el 

mismo se resuelve a favor del inciso 6 del segundo párrafo del artículo 122-B° cuando exista 

algún tipo de agresión además de la contravención a la medida de protección, mientras que 
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cuando solo exista una contravención de las medidas de protección, sin agresión de por medio, 

se resolverá a favor del tercer párrafo del artículo 368° del Código Penal.  

Esto es debido a que según el PJ (2022) ha establecido en la Casación N.º 2085-2021-

Arequipa, nos encontramos en un concurso aparente de leyes entre estos dos delitos, siempre 

y cuando haya agresión además de la contravención de las medidas de protección. Este 

concurso aparente conforme lo establece Villa (2014) sucede cuando el autor realiza un 

supuesto que engloba diversos tipos penales y aparentemente varias de esos tipos requieren la  

aplicación de la consecuencia jurídica correspondiente, sin embargo, en atención a lo expuesto 

por el citado autor, ante este tipo de concursos se debe utilizar diversos principios para 

resolverlo, en el presente caso, se aplicará el principio de consunción, en donde un precepto 

engloba diversos otros, razón por la cual se utilizara aquel que englobe a los demás. 

Esta incongruencia jurídica, afecta no solamente en el sentido que impone una pena 

más gravosa a la conducta menos reprochable, haciendo prácticamente inefectiva la prevención 

general de este tipo de delito, sino, que al haber considerado la agresión mediante el 

incumplimiento de medidas de protección dentro del inciso 6 del segundo párrafo del artículo 

122-B° se percibe que el bien jurídico tutelado es el Cuerpo, por tanto, y al encontrarse el 

supuesto dentro del artículo 122-B°, requiere para su correcta configuración típica, el contexto 

de violencia contra la mujer o contra los integrantes del grupo familiar, conforme la Ley Nro. 

30364, lo que obstaculiza la intervención judicial ante el incumplimiento de medidas de 

protección con agresión.  

Esta obstaculización de la intervención judicial ante el incumplimiento de medidas de 

protección con agresión es especialmente perjudicial, puesto que la conducta es especialmente 

gravosa al demostrar un desprecio por las medidas impuestas por la autoridad judicial, además, 

teniendo en cuenta que la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar posee 

una tendencia al aumento progresivo de la misma, es necesario brindar una facilitación de la 
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intervención judicial, y esto puede lograrse mediante la derogación de estos dos artículos y la 

implementación de un artículo especifico destinado a regular el supuesto de incumplimiento 

de medidas de protección con o sin agresión en los delitos contra la administración de justicia, 

con el objetivo de facilitar al estado la dación de medidas efectivas que puedan prevenir este 

tipo de actos.  

Asimismo, respecto de la aplicación de otras medidas de corrección, es necesario 

señalar que actualmente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda un 

tratamiento reeducativo de acuerdo con su Programa Nacional Aurora dirigido a hombres 

adultos procesados o sentenciados por violencia contra la mujer según la Ley Nro. 30364. En 

donde se brinda un programa con el objetivo de realizar modificaciones conductuales respecto 

de los agresores o presuntos agresores, sobre ello debemos señalar que es necesario que este 

programa cuente obligatoriamente con una instrucción jurídica básica a efectos que el 

delincuente pueda conocer que, ante la dación de cualquier medida de protección, su 

incumplimiento acarreará obligatoriamente un proceso penal contra la administración de 

justicia, que será célere y efectivo. 

Es por esa razón que, mediante el presente proyecto de investigación, proponemos la 

derogación correspondiente del inciso 6 del segundo párrafo del artículo 122-B° del Código 

Penal que establece el supuesto de contravenir medida de protección y del tercer párrafo del 

artículo 368° del mismo dispositivo, que señala que cuando se desobedezca una medida de 

protección por hechos que configuran violencia contra la mujer o los integrantes del grupo 

familiar será reprimido con pena de cinco a ocho años. 

Asimismo, después de realizar un análisis exhaustivo se propone la imposición de un 

nuevo tipo penal, en el Titulo de Delitos Contra la Administración de Justicia, el mismo que 

deberá ser regulado en el artículo 368-A° del Código Penal peruano, por lo que con nuestra 

propuesta el texto sería el siguiente: 
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“368-A: El que desobedece o resiste una medida de protección o medida cautelar con o 

sin agresión originada por hechos que configuran violencia contra la mujer o los 

integrantes del grupo familiar será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de cuatro ni mayor de seis años. Asimismo, si la desobediencia o Resistencia de la 

medida de protección o medida cautelar se configurara mediante una nueva agresión a 

la víctima que causase lesiones graves, la pena seria no menor de 6 ni mayor de 8 años.” 

La inclusión de este tipo penal facilitará la persecución de este tipo de delitos y dotara 

al proceso penal de eficacia para la consecución de la pena correspondiente, esto es debido a 

que al encontrarse el tipo penal dentro de los Delitos Contra la Administración de Justicia, no 

se requerirá el contexto de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de la 

Ley Nro. 30364, por tanto, será únicamente con la verificación de la notificación de las medidas 

de protección y mediante la verificación correspondiente del incumplimiento, que se podrá 

configurar el tipo penal, consiguiendo de esta manera un mayor número de sentencias y 

efectivizando la protección a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar.  

2.1.5. Brindar una función activa a la comunidad  

Al revisar la Ley Nro. 30364, notamos ineludiblemente que la misma no comparte ni 

asigna una sola función a la comunidad para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección, esto es debido a que se concibe el ámbito de tutela especial como un proceso 

cautelar cualquiera, cuando claramente, su finalidad no es esa. Su finalidad es la de evitar 

nuevos actos de violencia, y, esto puede lograrse efectivamente mediante la participación activa 

de la comunidad, pues concibiendo este ámbito como uno de justicia restaurativa que no se 

basa en la aplicación del proceso penal, sino que más bien, en la aplicación de métodos de 

reparación del daño, reintegración, dialogo y mediación, con el objetivo de prevenir 

nuevamente la comisión del delito por parte del agresor, este método puede lograr un acuerdo 
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efectivo que consiga la no ejecución de nuevos actos de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar por parte del agresor.  

Para ello es importante la participación de la comunidad, porque al respecto McCold y 

Wachtel (2003), han afirmado que, en el proceso restaurativo, en donde se involucra a las partes 

interesadas primarias en la decisión sobre la mejor forma de reparar el daño ocasionado por un 

delito, se necesita obligatoriamente para su efectividad a las tres partes interesadas primarias 

en la justicia restaurativa, que son las víctimas, los delincuentes y sus comunidades de apoyo. 

Debido a que son estas las partes más interesadas en culminar con la situación de violencia, es 

por ello que sus necesidades son la de lograr la reparación del daño, asumir la responsabilidad 

y llegar a un acuerdo. Más aún, no debe concebirse al ámbito de tutela especial del proceso 

especial de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar como un proceso 

privado, puesto que Ramos (2021) ya ha advertido en su propia investigación que la 

publicación de avisos respecto de las medidas de protección, fortalecen su cumplimiento al 

volverlas de público conocimiento, por tanto, existe un sentido en publicitar las medidas de 

protección, así como también en involucrar a la comunidad, ante este tipo de situaciones, 

razones por las cual consideramos en el presente trabajo de investigación, que se le deben 

asignar funciones a la comunidad de seguimiento, acompañamiento a la víctima, control, 

vigilancia y apoyo familiar para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y 

optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en el Perú. 

2.2. Protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar 

La Ley Nro. 30364 (2015), ha advertido que existen dos clases de violencia: La 

violencia contra la mujer y la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Estas dos 

clases de violencia se encuentran reguladas de manera diferenciada debido a que sus causas y 



40 
 

consecuencias son diferentes, razón por la cual en el presente trabajo pasaremos a exponerlas 

de manera diferenciada.   

2.2.1. Violencia contra la mujer 

La comunidad internacional ha definido la violencia contra la mujer en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención 

de Belém do Pará” (1994) en donde se establece que la misma es “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 1). 

Esto quiere decir, que no toda acción violenta hacia una mujer configura violencia 

contra la mujer, pues conforme lo ha expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH, 2009) en la Sentencia del Caso Perozo y Otros VS Venezuela, no toda violación 

de un derecho humano cometida en contra de una mujer es violencia contra la mujer y, por ello, 

es una violación de las disposiciones de la Convención. Puesto que, para que un acto de 

violencia contra la mujer se configure como tal, según la sentencia de la Corte IDH (2009) el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el Caso Campo 

Algodonero VS México ha determinado que es necesario que la violencia cometida en contra 

de una mujer sea basada en el género, es decir, que nazca debido a una discriminación, y que 

la misma se realice solo por el hecho de que la víctima es mujer, o que la misma afecte de 

manera desproporcionada a las mujeres sin otra causa que no sea su género.  

A nivel nacional, se ha definido la violencia contra la mujer mediante la Ley Nro. 30364 

(2015) como “cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

Respecto a la definición de su condición de tales, que es imprescindible precisar para poder 

definir adecuadamente a la violencia contra la mujer, debemos mencionar que según el PJ 

(2017) en el Acuerdo Plenario N.º 01-2016/CJ-116, para concurrir en el tipo penal de 
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feminicidio, es necesario que el hombre haya dado muerte a la mujer por su condición de mujer, 

en términos estrictos por encontrarse ante la imposición de estereotipos de género, entendiendo 

a estos como las reglas culturales que prescriben los comportamientos y conductas de las 

mujeres para discriminarlas y subordinarlas. Esto quiere decir, que nos encontraremos ante 

violencia contra la mujer, cuando nos encontremos en un contexto en que, debido a estereotipos 

de género, el hombre espere una conducta o comportamiento de una mujer (subordinado) y está 

no lo cumpla, por lo que optara por utilizar la fuerza y/o violencia para poder imponer su visión 

del mundo estereotipada.  

Es necesario añadir que dados los convenios suscritos por el país en relación a la 

violencia contra la mujer, en concordancia con la doctrina y normativa internacional, el estado 

peruano se encuentra obligado a implementar una investigación con perspectiva de género, a 

fin de determinar si han ocurrido o no actos de discriminación, asimismo, según el PJ (2017) 

en el Acuerdo Plenario N.º 01-2016/CJ-116, se establece que “el contexto situacional en el que 

se produce el delito es el que puede dar luces de las relaciones de poder, jerarquía, 

subordinación o de la actitud subestimatoria del hombre hacia la mujer”, por tanto, será 

necesario utilizar también una perspectiva de género, en una investigación por violencia contra 

la mujer, a fin de determinar fehacientemente las relaciones imperantes y los contextos 

situacionales y discriminatorios en el que podemos encontrarnos. Para culminar es 

imprescindible señalar que respecto a que constituye un estereotipo de género contamos con lo 

establecido por el PJ (2019) en el Recurso de Nulidad N.º 453-2019-Lima Norte y en la 

Casación N.º 851-2018-Puno, en donde establece algunos de los estereotipos advertidos por la 

doctrina que sirven para justificar el contexto de violencia de género, los cuales son los 

siguientes: 

“i) La mujer es posesión del varón, que fue, es o quiere ser su pareja sentimental.  
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ii) La mujer es encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y las labores del 

hogar; se mantiene en el ámbito doméstico.  

iii) La mujer es objeto para el placer sexual del varón.  

iv) La mujer debe ser recatada en su sexualidad.  

v) La mujer debe ser femenina.  

vi) La mujer debe ser sumisa.” 

2.2.2. Violencia contra los integrantes del grupo familiar 

La violencia contra los integrantes del grupo familiar también llamada maltrato en el 

hogar o violencia doméstica, es definida por las ONU (s.f) como todo acto o amenaza física, 

sexual, emocional, económica o psicológica que influya una persona sobre otro miembro del 

hogar (sin importar su clase social, religión, orientación sexual, género, o religión) que 

produzca como resultado el asustarla, aterrorizarla, intimidarla, manipularla, dañarla, 

humillarla, lesionarla o herirla. 

Esta definición brindada por la  ONU, es importante, debido a que nos otorga una 

concepción de violencia contra los integrantes del grupo familiar amplia a nivel internacional, 

y si bien no se han señalado los sujetos que pueden cometer esta conducta o ser pasivos de la 

misma, o las características especiales que este tipo de actos de violencia objetivos debe 

ostentar para que se configure como violencia contra los integrantes del grupo familiar, sí se 

ha otorgado un amplio margen regulatorio y autonomía a cada Estado para definir por sí mismo 

cuando dentro de una unidad familiar se configuraran conductas violentas que requieran 

inmiscuirse dentro del sistema de protección  especial. Es decir, esta regulación genérica 

permite a cada Estado regular por sí mismo las conductas violentas dentro de una unidad 

familiar que requieran del sistema especial de protección, con la finalidad de reducir la 

violencia contra los integrantes del grupo familiar. Este amplio margen regulatorio otorgado a 

los Estados se origina porque internacionalmente el concepto de familia no ha sido desarrollado 
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debido a la variedad de familias que existen en el mundo, es en razón a ello que se le otorga a 

cada Estado autonomía regulatoria para poder luchar contra este tipo de violencia.  

Por ello, la violencia contra los integrantes del grupo familiar internacionalmente se 

refiere a cualquier forma de violencia o abuso que ocurre dentro de una relación familiar, ya 

sea entre cónyuges, parejas no casadas, padres e hijos, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos u otros 

miembros de la familia (dependiendo del país y lo que se considere unidad familiar). 

Sobre la violencia contra los integrantes del grupo familiar en el ámbito nacional, 

mediante la Ley Nro. 30364 (2015), se le ha definido como: 

“Cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar.” 

Respecto a este tipo de violencia, la misma ley señala que los sujetos activos pasibles 

de cometer violencia contra los integrantes del grupo familiar son todos los parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o cualquiera con quien se haya 

procreado hijos (convivan o no), así como también cualquiera que viva en el mismo hogar, 

siempre que no medie de por medio una relación contractual o laboral con dicha persona. 

Asimismo, contrario a la definición internacional, se ha establecido que, en el contexto 

peruano, no todo acto de violencia dentro de una unidad familiar sería violencia contra los 

integrantes del grupo familiar, y solo lo sería si media entre los sujetos de dicha violencia una 

relación de responsabilidad, confianza, o poder.  

Según el Manual para el Dictado de Medidas de Protección en el Marco de la Ley Nro. 

30364 (2021) respecto al elemento de responsabilidad, este se entiende como la relación en la 

cual el agresor se encuentre en una posición de responsabilidad jurídica con la víctima, 

responsabilidad que puede ser legal, porque se encuentra estipulada en alguna normativa del 

ordenamiento jurídico, judicial, porque ha sido estipulada mediante un juez, por acuerdo de 
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parte, porque ha sido comprendida dentro de algún acuerdo entre las partes, o administrativa, 

que suponga falta administrativa para las partes, según su contexto familiar. De igual manera, 

se entiende que para que pueda haber un tipo de violencia contra los integrantes del grupo 

familiar en el que medie una relación de responsabilidad, es el que ostenta la responsabilidad 

el que tiene que obligatoriamente producir la agresión, de lo contrario, se optaría por ir por el 

conducto regular respecto a la sanción y no al proceso especial de violencia. Sobre el elemento 

de confianza, se entiende está en las circunstancias en donde no medie relación de 

responsabilidad o circunstancias asimétricas, sin embargo, en la acción de agresión 

necesariamente tiene que haber un aprovechamiento de la relación de confianza y por tanto es 

imposible para la víctima resistir una violencia inesperada. De esto, podemos colegir 

igualmente que la relación de confianza que existe tiene que ser aprovechada por alguna de las 

partes, de lo contrario, optaríamos por el conducto regular y no por el proceso especial de 

violencia. Finalmente, respecto al elemento del poder, se señala que este exige que haya una 

relación asimétrica entre el agresor y la víctima, que no se encuentre establecida por ley, y por 

tanto, exista una relación de dependencia entre ambas, razón por la cual optamos por la 

concepción que es imprescindible que el que se encuentre en posición de dependiente ostente 

ser víctima de la agresión, de lo contrario se optaría por el conducto regular, al no haberse 

utilizado o configurado este tipo de relación. 

2.2.3.  Protección del ámbito de tutela especial 

El ámbito de tutela especial es el pseudo proceso en el cual se dictan las medidas de 

protección. Se le denomina como pseudo proceso, en razón a qué la misma Ley Nro. 30364, lo 

considera tan solo una parte del proceso especial de violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar, sin embargo, es importante mencionar que cuenta con todos los criterios 

jurídicos para ser considerado un proceso como tal. 
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Este ámbito inicia, como lo menciona la Ley Nro. 30364, ante la denuncia por actos de 

violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar que se realiza a la policía o fiscalía 

correspondiente. Esta denuncia, a diferencia de las demás que no versen sobre este tipo de 

contextos, generará obligaciones ante la autoridad que recibe la misma, primero, de aplicar la 

ficha de valoración de riesgo a efectos de determinar el riesgo en que se encuentra la víctima, 

segundo, de derivar a la víctima a las áreas correspondientes a efecto que se le practiquen los 

exámenes y pericias pertinentes de acuerdo a la agresión sufrida, y, tercero, de remitir los 

actuados tanto al juzgado de familia como a la fiscalía correspondiente si es que ha sido recibida 

la denuncia por la Policía Nacional del Perú, o, en caso haya sido recibida la denuncia por la 

fiscalía, a remitir los actuados al juzgado de familia a efectos de que se puedan emitir las 

medidas de protección correspondientes.  

Este ámbito del proceso especial de violencia se centra en las actuaciones realizadas 

por el juez de familia encargado de emitir las medidas de protección. Por tanto, una vez 

recibidos los actuados por el juez de familia encargado de los casos de violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar, se señala que este emitirá las medidas de protección 

correspondientes siempre que sea pertinente, además, de considerarlo necesario previo a la 

emisión de las medidas de protección instalará una audiencia, sin embargo, podrá prescindir de 

esta a efectos de cumplir con los plazos señalados por la Ley Nro. 30364. Estos plazos son en 

caso de riesgo leve, moderado o severo, de 24 horas naturales, y, en caso de no poder 

determinarse el riesgo de la víctima, de 48 horas naturales. Es dentro de este plazo, que el juez 

de familia deberá evaluar si emitirá una medida de protección rigurosa o moderada, 

dependiendo el riesgo de la víctima y si es posible la consecución constitucional de proteger al 

matrimonio y promover la familia o si el riesgo de la víctima en una adecuada ponderación de 

bienes jurídicos imposibilita dicha actuación. 
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De igual manera que se pueden dictar medidas de protección, en este proceso especial 

también se pueden dictar medidas cautelares, que, si bien pueden esbozar ciertas pretensiones 

que se pueden dilucidar en otro tipo de procesos, al encontrarnos en un contexto de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, será necesario que se tomen medidas 

inmediatas y que la variación o conclusión de estas medidas que se adopten posteriormente, se 

revisen mediante el juez penal y no mediante el juez de familia que dicto estas medidas 

cautelares, pues de lo contrario estaríamos ante la desprotección a la víctima a discrecionalidad 

del juez de familia encargado de los casos de violencia.  

Es imprescindible señalar también que, ante nuevos actos de violencia contra la mujer 

o integrantes del grupo familiar entre las mismas partes, estos hechos serán acumulados al 

expediente que se avoco al hecho de violencia primigenio, debido a que el juzgado de familia, 

determinara si corresponde ante esta comunicación de nuevos hechos de violencia, la variación, 

o sustitución de las medidas de protección, sin embargo, es imperativo y no facultativo que 

ante esta nueva comunicación de hechos de violencia que el juzgado de familia remita los 

actuados al Ministerio Público a efectos que se pueda investigar los hechos por la presunta 

desobediencia y resistencia a la autoridad.   

Podemos observar entonces, que la protección que ofrece este ámbito de tutela especial 

es que el incumplimiento de estas medidas acarreara la comisión del delito de resistencia o 

desobediencia a la autoridad o del agravante del 122-B°. Finalmente es importante señalar, que 

otro tipo de protección que se puede brindar dentro de este ámbito es respecto a la ejecución 

de las medidas de protección, las mismas que se encuentran dentro de la competencia de la 

Policía Nacional del Perú, y, por tanto, quedara a disposición de esta las visitas preventivas, 

seguimiento, etc. 

2.2.4. Protección del ámbito de sanción 
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El ámbito sancionador, que es otra manera de llamar al proceso penal inmiscuido dentro 

del proceso especial de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, es el 

proceso encargado de la sanción a los presuntos agresores.  

Dentro del proceso especial, se le otorga al proceso penal la función de establecer las 

medidas de coerción y sanciones respectivas sobre los delitos comprendidos en la Ley Nro. 

30364, los mismos que sancionan las agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, y, el incumplimiento de las medidas de protección. Sin embargo, este no es el único 

rol del proceso penal, pese a no ser previsto por la Ley Nro. 30364, el Nuevo Código Procesal 

Penal mediante su artículo IX del Título Preliminar, establece que el mismo, además, también 

garantiza la protección de la parte agraviada, mediante la imposición de las penas y medidas 

coercitivas correspondientes por la conducta del agresor, por tanto, el ámbito de sanción 

también ejerce una protección para la víctima. 

El ámbito de sanción, aunque se encuentra dentro de la Ley Nro. 30364, se rige de 

acuerdo con las normas del Nuevo Código Procesal Penal, por tanto, no sigue los principios de 

la Ley Nro. 30364, y requiere la formalidad correspondiente a un proceso penal. Es por ello 

que ante cualquier denuncia de incumplimiento de medidas de protección o agresión contra la 

mujer o integrantes del grupo familiar, el primer paso que deberá darse por parte del Ministerio 

Público es calificar si corresponde o no la apertura de diligencias preliminares para poder 

realizar los actos de investigación correspondientes conforme los plazos del Nuevo Código 

Procesal Penal, a su vez, también es importante señalar que en el proceso penal no puede 

solicitarse las medidas cautelares en todo momento sino que más bien contaremos con un 

ámbito específico dentro del proceso en el que podemos requerir aquellas medidas, el cual se 

inicia desde la investigación preparatoria, es decir, una vez haya sido formalizada la denuncia, 

por tanto, no podrá requerirse ninguna medida cautelar si es que la denuncia no llega hasta 

dicha etapa procesal. 
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A su vez, es importante también señalar que no podrán solicitarse todas las medidas 

cautelares correspondientes puesto que dependiendo de la calificación del delito podrá 

solicitarse la prisión preventiva o no. Dado que para poder cumplir con el requisito procesal de 

la prisión preventiva, será necesario que nos encontremos ante un incumplimiento de medidas 

de protección sin agresión, a efectos de poder calificar el hecho como delito de desobediencia 

y resistencia a la autoridad, el cual contará con la prognosis de pena suficiente para poder 

solicitar esta medida, dado que si es que hay incumplimiento con agresión nos situaríamos bajo 

el inciso 6 del segundo párrafo del artículo 122-B° y por tanto, no se cumpliría con la prognosis 

de pena. 

En el ámbito de sanción, es importante también recordar que nuestro Código Penal ha 

prohibido y restringido la utilización de la pena suspendida en casos de violencia contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar, por tanto, es imposible emitir una medida condenatoria 

con pena suspendida y con reglas de conducta, está prohibición que se realizó con el objetivo 

por parte del legislador de no dotar de impunidad a los agresores, ha ocasionado de forma 

contraria que no podamos emitir reglas de conducta que ante un futuro incumplimiento podría 

ser revocada y transformada en pena privativa de libertad efectiva. Por el contrario, actualmente 

a la mayoría de los casos en los que se logra imponer una sentencia condenatoria por el delito 

de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se les impone la 

conversión de la pena, y la reserva del fallo condenatorio, opciones mucho más benignas que 

la pena suspendida de libertad. Además, en este ámbito de sanción, a diferencia del ámbito de 

tutela especial no rige la acumulación conforme a las normas del Código Procesal Civil, sino, 

conforme a las del Nuevo Código Procesal Penal, por lo que los incumplimientos reiterados 

pero que sucedan en distintos momentos ocasionaran la apertura de nuevas carpetas fiscales, 

en las que se investigaran dichos hechos, más no, a las partes y el conflicto que estas poseen, 

generando dilación en la resolución de los casos. 
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Finalmente, terminaremos con mencionar que tanto el ámbito de tutela especial, como 

el ámbito de sanción, son importantes para lograr la efectiva protección a la víctima, y, que es 

necesario un trabajo en conjunto a efectos de poder reformular nuestra normativa actual y 

optimizar la protección a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar.   
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III. MÉTODO 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, toda vez que como 

expone Hernández (2014) sobre las investigaciones cualitativas, proporciona a los datos de 

profundidad, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización, además de detalles y 

experiencias únicas. Además, en este tipo de investigación las preguntas e hipótesis formuladas 

pueden desarrollarse antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos, esto 

es debido a que con frecuencia este análisis sirve para reformular las preguntas de investigación 

e irlas respondiendo conforme a la información obtenida, este planteamiento es correcto porque 

en este tipo de investigación la acción indagatoria se mueve de manera dinámica entre los 

hechos y su interpretación.  

Asimismo, se tiene que nuestro trabajo de investigación es de tipo básico, dado que la 

investigación básica conforme lo expone Nicomedes (s.f) sirve de cimiento a la investigación 

aplicada o tecnológica, porque esta misma se basa en exponer y descubrir nuevos 

conocimientos, por ello es esencial para el desarrollo de la ciencia.  

3.1.1. Nivel de investigación 

Por otro lado, respecto al nivel del trabajo de investigación, la presente tesis es de 

carácter descriptivo-explicativo, siendo que conforme Hernández et al. (1997) explican una 

investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, 

pero no situarse únicamente como tal si es que comparte propiedades de distintos niveles de 

investigación. En el presente caso, siendo que la investigación descriptiva tiene como objetivo 

describir situaciones y eventos, especificando las propiedades importantes del objeto de 

investigación, y midiendo y evaluando diversos aspectos, y, la investigación explicativa, busca 

responder las causas de los eventos físicos o sociales, nos situaremos en el presente trabajo en 
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el nivel de investigación descriptivo-explicativo, pues se busca describir situaciones y explicar 

sus causas.  

3.1.2. Diseño 

El diseño de la investigación es de tipo “no experimental de tipo correlacional”, dado 

que, conforme lo establecen Hernández et al. (2010) las variables son medidas sin realizarse 

ningún tipo de manipulación, dado que se busca verificar la relación y correlación de estas. 

3.2. Ámbito temporal y espacial 

Sobre el ámbito temporal y espacial, Rojas (1981) señala que es necesario establecer 

los límites temporales y espaciales del estudio y esbozar un perfil de las unidades de 

observación (personas, periódicos, viviendas, escuelas, etc.), para tener una idea más clara del 

tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. 

En el presente trabajo de investigación, respecto al ámbito temporal, es necesario 

denotar que esta se desarrolló desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre del año 2023, 

sobre el año 2022, mientras que, sobre el ámbito espacial de nuestro estudio, es necesario 

señalar que el mismo versará sobre la totalidad del territorio nacional de la República del Perú.  

3.3. Variables 

Las categorías, que será la forma en que llamaremos a las variables en razón al enfoque 

de la presente investigación, según Gomes (2003), son conceptos que abarcan elementos con 

características comunes, por lo que su utilización implica agrupar elementos en torno a un 

concepto que puedan a su vez, ser agrupados en otros subsiguientes (subcategorías). Esto 

implica que las categorías son conjuntos de elementos que a su vez agruparan en su interior 

otros subconjuntos, para establecer las subcategorías de estas.   

3.3.1. Operacionalización de las categorías 

La categorización u operacionalización de las categorías, conforme lo explican Strauss 

y Corbin (2002) consiste en reunir grupos o conceptos bajo la categoría, con el objeto de 
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establecer posibles relaciones entre esos conceptos sobre el fenómeno. Es decir, busca 

relacionar los conceptos del fenómeno (categorías) y los conceptos bajo esas categorías 

(subcategorías) con el objetivo de describir o explicar el fenómeno a través de sus relaciones 

más fundamentales. 

 

 

 

Tabla 1 

Matriz de categorización 

CATEGORÍAS DEFINICION CONCEPTUAL SUBCATEGORÍAS 

PREVENCIÓN DEL 

INCUMPLIMIENTO 

DE MEDIDAS DE 

PROTECCION 

La Organización de las Naciones Unidas 

(2007) han establecido que: 

“ii) La prevención de la reincidencia: 

a. Facilitando la adaptación de los métodos de 

intervención policial (respuesta rápida, 

intervención en la comunidad local, etcétera);  

b. Facilitando la adaptación de los métodos de 

intervención judicial y la aplicación de otras 

medidas de corrección: 

c. Dando una función activa a la comunidad 

en la rehabilitación de los delincuentes; (…).” 

(p.293) 

Facilitar métodos de 

intervención policial 

Facilitar métodos de 

intervención judicial 

Aplicación de otras 

medidas de corrección 

 

Brindar una función 

activa a la comunidad 

sobre la rehabilitación de 

los delincuentes 

 

PROTECCION DE LA 

VÍCTIMA DE 

VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

Y LOS 

INTEGRANTES DEL 

GRUPO FAMILIAR 

EN EL PERÚ 

El Decreto Supremo Nro. 009-2016-MIMP 

(2016) establece que: 

“TÍTULO II: PROCESO ESPECIAL (…) 

CAPÍTULO II: PRESENTACIÓN DE 

DENUNCIAS 

Artículo 14.- Entidades facultadas para 

recibir las denuncias 

14.1. Las entidades facultadas para recibir 

denuncias son la Policía Nacional del Perú en 

cualquiera de sus dependencias policiales a 

nivel nacional, el Poder Judicial y el 

Ministerio Público (…).  (…) 

CAPÍTULO III: ÁMBITO DE TUTELA 

ESPECIAL 

(…) 

CAPÍTULO IV: ÁMBITO DE SANCIÓN 

(…)”. 

Ámbito de tutela 

especial 

Ámbito de sanción 

Nota: Elaboración propia 
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3.4. Población y muestra 

Los participantes, llamados así en el trabajo por ser de enfoque cualitativo (y por tanto 

no haber población y muestra), en el presente trabajo de investigación son 03 fiscales penales 

y de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar del Distrito Fiscal de Lima 

Norte y 03 abogados, especialistas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar del Colegio de Abogados de Lima. 

Los cuales se encuentran registrados conforme la tabla siguiente: 

Tabla 2 

Listado de participantes 

CÓDIGO NOMBRE INSTITUCION CARGO 

FISCAL 1 

 

Braulio Rodrigo Paredes 

Lasteros 

 

Ministerio Público 

D.F. Lima Norte 
Fiscal Provincial 

FISCAL 2 

 

Gisela Janet Narcizo 

Serafín 

 

Ministerio Público 

D.F. Lima Norte 

Fiscal Adjunta 

Provincial 

FISCAL 3 

 

Gian Carlo Rebaza 

Martínez 

 

Ministerio Público 

D.F. Lima Norte 
Fiscal Provincial 

ABOGADO  

01 

Cintya Melisa Condor 

Tanta 
Colegio de Abogados de Lima 

Abogado del 

Colegio de 

Abogados de Lima 

ABOGADO  

02 

 

Ivan Eduardo Rodriguez 

Ortiz 

 

Colegio de Abogados de Lima 

Abogado del 

Colegio de 

Abogados de Lima 

ABOGADO  

03 

 

Iveett del Rosario Carrera 

Peña 

 

Colegio de Abogados de Lima 

Abogado del 

Colegio de 

Abogados de Lima 

Nota: Elaboración propia 

3.5. Instrumentos 
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Sobre los instrumentos, Carrasco (2007) señala que estos cumplen roles muy 

importantes en la recogida de datos y se aplican según la naturaleza y características del 

problema y la intencionalidad del objetivo. 

En ese sentido para la recolección de información en la presente tesis se tiene como 

primer instrumento el análisis documental; que según Arias y Covino (2021), guarda relación 

con los textos bibliográficos que permiten recopilar información respecto a nuestro tema de 

investigación.  

Y, se tiene como segundo instrumento a la guía de entrevista, la misma que conforme 

lo exponen Arias y Covino (2021) nuevamente se funda en una guía de interrogantes, sobre la 

cual el investigador tiene la posibilidad de ingresar preguntas con la finalidad de ahondar, tener 

más información y cotejar diversas experiencias de expertos en la materia.  

3.6. Procedimientos 

En primer lugar, en el presente trabajo de investigación, se utilizará el procedimiento 

de recolección y análisis documental y doctrinal, y, en segundo lugar, se realizarán las 

entrevistas correspondientes con el objetivo de ahondar más en el tema.  

3.6.1. Procedimiento de recolección y análisis documental y doctrinal 

El cual se realizó producto de la revisión minuciosa de documentos y textos 

académicos, y la extracción de información clave para evaluar su aplicabilidad en un contexto 

particular, esto implica también la comparación y síntesis de diferentes puntos de vista y la 

validación de la información obtenida. 

3.6.2. Entrevistas 

Se elaboró una guía de preguntas con un listado de interrogantes para profundizar y 

obtener más información de los fiscales y abogados especializados en violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familia, con el objeto de alcanzar consideraciones de gran provecho 

por parte de aquellos profesionales con mayor experiencia en el tema.  
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3.7. Análisis de datos 

El análisis de datos en la presente investigación se divide en tres etapas, las cuales son 

las siguientes: 

3.7.1. Organización de la información 

Organizamos la información recopilada y seleccionamos la información necesaria para 

la realización de nuestro trabajo.  

3.7.2. Depuración de datos 

Cuando se obtuvo toda la información necesaria, es decir, a partir del análisis 

documental, así como, de los conocimientos obtenidos por los entrevistados, y, a su vez, la 

información recomendada por los entrevistados se procedió a establecer aquella que se 

relacionaba con el tema de la presente investigación.  

3.7.3. Arribo de las conclusiones 

Después de una revisión exhaustiva del material recopilado, es decir, después de 

analizar y comprender todo el material recopilado, se procedió a la realización de las 

respectivas conclusiones y recomendaciones en nuestro estudio. 

3.8. Consideraciones éticas 

Respecto de la ética, la presente investigación se realiza conforme a principios éticos 

que aseguran el avance del conocimiento, la comprensión y mejora de la condición humana y 

el progreso de la sociedad, asimismo, se encuentra enmarcada en concordancia con el Decreto 

Legislativo N.º 822 - Ley de Derecho de Autor. 

Del mismo modo, se cumplirá con el pleno cumplimiento de la séptima edición de las 

normas APA (American Psychological Association), los cuales son un conjunto de directrices 

diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, 

especialmente en la citación de fuentes de información.  
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Y, finalmente, también se cumplirá con todas las normativas presentes de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, institución a la cual se presente la investigación 

realizada.  

Por ende, la presente tesis es inédita, y en la misma, se ha respetado la doctrina de otros 

autores citándolos y haciendo referencia a diversos trabajos e investigaciones respectivamente.  
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IV. RESULTADOS 

En el presente capítulo plasmaremos los resultados obtenidos mediante la Guía de 

Entrevista, instrumento que se ha utilizado para recabar las opiniones de los especialistas 

elegidos, siendo que en el presente caso se tuvo a (tres) fiscales del Distrito Fiscal de Lima 

Norte y a (tres) abogados especialistas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, porque su conocimiento y experiencia en el tema, aunado a que cada uno de ellos si 

bien afronta una posición distinta en el proceso, se encuentra igualmente ligado a la lucha 

contra la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, cuestión que resulta 

provechosa para la presente investigación. Asimismo, es conveniente establecer que los 

resultados fueron obtenidos de una entrevista compuesta por 12 (doce) preguntas establecidas 

en base a los objetivos planteados en la presente investigación. 

Del Objetivo General consistente en, determinar la manera en que la prevención del 

incumplimiento de medidas de protección optimiza la protección de la víctima de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú, se realizaron las siguientes 

preguntas: 

A la primera pregunta, ¿Qué medidas legales dentro de los dos ámbitos (ámbito de 

tutela especial y ámbito de sanción) del proceso especial de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar pueden adoptarse actualmente para prevenir el incumplimiento 

de medidas de protección y optimizar la protección de la víctima en el Perú? 

Los fiscales señalaron que, en el ámbito de tutela especial las medidas que pueden 

establecerse son la variación de las medidas de protección, la ratificación de estas, y el 

seguimiento de las medidas de protección, mientras que en el ámbito de sanción pueden 

establecerse las investigaciones, las medidas cautelares y las diferentes sentencias 

condenatorias correspondientes para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y 

optimizar la protección de la víctima en el Perú. 
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Por su parte los abogados respondieron que, las medidas legales que se pueden 

adoptar dentro de los dos ámbitos del proceso especial de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, pueden ser la variación de las medidas de protección y la 

remisión de los actuados al Ministerio Público en el ámbito de tutela especial, mientras que, en 

el ámbito de sanción, puede adoptarse la comparecencia, prisión preventiva, y las reglas de 

conducta dependiendo de la configuración del delito. 

A la segunda pregunta, ¿Entre las vías que existen (ámbito de tutela especial y ámbito 

de sanción) dentro del proceso especial de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, alguna de ellas es más efectiva para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección y optimizar la protección de la víctima en el Perú? 

Los fiscales señalaron que, el ámbito de sanción es el más efectivo por su naturaleza 

coercitiva y por su idoneidad de efectivizar sanciones para prevenir el incumplimiento de 

medidas de protección y optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y 

los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Por su parte los abogados respondieron que, el ámbito de sanción es la vía óptima 

para prevenir el incumplimiento de medidas de protección por parte del agresor y proteger a la 

víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Del Objetivo Específico número uno consistente en, determinar qué efectos produce 

facilitar métodos de intervención policial para la prevención del incumplimiento de medidas 

de protección en la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar en el Perú, se realizaron las siguientes preguntas: 

A la tercera pregunta, ¿Son adecuados los métodos de intervención policial actuales 

para prevenir el incumplimiento de medidas de protección por parte del agresor y proteger a la 

víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 
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Los fiscales señalaron que, los métodos de intervención policial actuales son los 

adecuados para prevenir el incumplimiento de medidas de protección por parte del agresor y 

proteger a la víctima de violencia si la policía respeta las normas del Código Procesal Penal 

vigente.   

Por su parte los abogados respondieron que, son adecuados los métodos de 

intervención policial actuales, siempre y cuando se respeten las normas del Nuevo Código 

Procesal Penal para prevenir el incumplimiento de medidas de protección por parte del agresor 

y proteger a la víctima de violencia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en el Perú. 

A la cuarta pregunta, ¿De qué manera pueden facilitarse los métodos de intervención 

policial para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección de 

la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 

Los fiscales señalaron que, los métodos de intervención policial actuales pueden 

facilitarse para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección 

de la víctima de violencia adecuando los reglamentos policiales a la normativa establecida por 

el Código Penal y Código Procesal Penal vigente. 

Por su parte los abogados respondieron que, deben facilitarse los métodos de 

intervención policial a efectos que los procedimientos policiales no contravengan las normas 

estipuladas en el Código Procesal Penal para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección y optimizar la protección de la víctima de violencia de violencia contra la mujer y 

los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Del Objetivo Específico número dos consistente en, determinar qué efectos produce 

facilitar métodos de intervención judicial y aplicar otras medidas de corrección para la 

prevención del incumplimiento de medidas de protección en la protección de la víctima de 



60 
 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú, se realizaron las 

siguientes preguntas: 

A la quinta pregunta, ¿Los tipos penales impuestos para prevenir el incumplimiento 

de medidas de protección (con o sin agresión) son los adecuados para efectivizar la protección 

de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 

Los fiscales señalaron que, los tipos penales usados para prevenir el incumplimiento 

de medidas de protección (con o sin agresión) no son los adecuados para efectivizar la 

protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 

Perú debido a que existe una incongruencia legislativa en donde se pena con una pena más 

grave la conducta menos grave, asimismo, se señala que no se cumple debido a ello con la 

prevención general de la pena, puesto que la misma no es disuasoria. 

Por su parte los abogados respondieron que, los tipos penales impuestos para 

prevenir el incumplimiento de medidas de protección (con o sin agresión) no son los adecuados 

para efectivizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar en el Perú. 

A la sexta pregunta, ¿Es adecuado, para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección, aplicar otras medidas de corrección o facilitar un método de intervención judicial 

mediante la creación de un tipo penal autónomo dentro de los delitos contra la administración 

de justicia para optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en el Perú? 

Los fiscales señalaron que, es adecuada la creación de un tipo penal autónomo dentro 

de los delitos contra la administración de justicia como manera de aplicación de otras medidas 

de corrección o de facilitar un método de intervención judicial para prevenir el incumplimiento 

de medidas de protección, para optimizar la protección de la víctima de violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 
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Por su parte los abogados respondieron que, para prevenir el incumplimiento de 

medidas de protección es adecuado aplicar otras medidas de corrección o facilitar un método 

de intervención judicial mediante la creación de un tipo penal autónomo dentro de los delitos 

contra la administración de justicia para optimizar la protección de la víctima de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Del Objetivo Específico número tres consistente en, determinar qué efectos produce 

brindar una función activa a la comunidad sobre la rehabilitación de los delincuentes para la 

prevención del incumplimiento de medidas de protección en la protección de la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú, se realizaron las 

siguientes preguntas: 

A la séptima pregunta, ¿De qué manera actualmente interviene la comunidad en la 

rehabilitación de los delincuentes para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y 

proteger a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 

Perú? 

Los fiscales señalaron que, actualmente según nuestro ordenamiento jurídico nacional 

la comunidad no interviene en la rehabilitación de los delincuentes para prevenir el 

incumplimiento de medidas de protección y proteger a la víctima de violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Por su parte los abogados respondieron que, actualmente la comunidad no interviene 

en la rehabilitación de los delincuentes para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección y proteger a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en el Perú. 

A la octava pregunta, ¿Qué funciones puede otorgarse a la comunidad en la 

rehabilitación de los delincuentes para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y 
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optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en el Perú? 

Los fiscales señalaron que, es necesario comunicar a la comunidad las medidas de 

protección emitidas para que en la rehabilitación de los delincuentes puedan contribuir con las 

funciones de seguimiento, y apoyo familiar para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección y optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar en el Perú. 

Por su parte los abogados respondieron que, la comunidad puede realizar funciones 

de seguimiento, acompañamiento a la víctima, control y vigilancia para prevenir el 

incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección de la víctima de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Del Objetivo Específico número cuatro consistente en, determinar cómo se produce 

la prevención del incumplimiento de medidas de protección mediante el ámbito de tutela 

especial en la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en el Perú, se realizaron las siguientes preguntas: 

A la novena pregunta, ¿Qué medios utiliza el ámbito de tutela especial para prevenir 

el incumplimiento de medidas de protección y proteger a la víctima de violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 

Los fiscales señalaron que, el ámbito de tutela especial utiliza la variación de las 

medidas de protección, la ratificación de estas y la remisión de los actuados a la fiscalía 

correspondiente para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y proteger a la 

víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Por su parte los abogados respondieron que, el ámbito de tutela especial utiliza los 

medios de variación de las medidas de protección, la ratificación de estas y la remisión de los 

actuados al Ministerio Público, para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y 
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proteger a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 

Perú. 

A la décima pregunta, ¿La reconducción al proceso penal sobre un tipo penal 

autónomo dentro de los delitos contra la administración de justicia, otorgaría al ámbito de tutela 

especial efectividad para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la 

protección a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 

Perú? 

Los fiscales señalaron que, la reconducción al proceso penal sobre un tipo penal 

autónomo dentro de los delitos contra la administración de justicia otorgaría al ámbito de tutela 

especial efectividad para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la 

protección a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 

Perú debido a la coerción psicológica que otorgaría esto sobre el agresor y a la celeridad que 

se tendría en la resolución de casos. 

Por su parte los abogados respondieron que, el ámbito de tutela especial obtendría 

efectividad para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizaría la 

protección a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 

Perú si ante el incumplimiento, se recondujera este hecho al proceso penal sobre un tipo penal 

autónomo dentro de los delitos contra la administración de justicia. 

Del Objetivo Específico número cinco consistente en, determinar cómo se produce la 

prevención del incumplimiento de medidas de protección mediante el ámbito de sanción en la 

protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 

Perú, se realizaron las siguientes preguntas: 

A la décimo primera pregunta, ¿Qué medios utiliza el ámbito de sanción (proceso 

penal) para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y proteger a la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 
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Los fiscales señalaron que, el ámbito de sanción utiliza todos los medios que tiene el 

Código Procesal Penal como son las medidas de coerción procesal personal, así como también 

las sentencias condenatorias que ordenan ciertas reglas de conducta de cumplimiento 

obligatorio para el imputado a efectos de prevenir el incumplimiento de medidas de protección 

y proteger a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 

Perú. 

Por su parte los abogados respondieron que, el ámbito de sanción permite utilizar 

distintas medidas de coerción personal como la prisión preventiva o comparecencia con 

restricciones, así como el establecimiento de distintas sentencias condenatorias ya sea con pena 

privativa de libertad efectiva o suspendida, que incidirán efectivamente en el comportamiento 

del imputado, dependiendo del tipo penal imputado y el estadio procesal en el que nos 

encontremos. 

A la décimo segunda pregunta, ¿El establecimiento de un tipo penal autónomo dentro 

de los delitos contra la administración de justicia otorgaría efectividad al ámbito de sanción 

para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección de la 

víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 

Los fiscales señalaron que, el establecimiento de un tipo penal autónomo dentro de 

los delitos contra la administración de justicia otorgaría efectividad al ámbito de sanción para 

prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección de la víctima 

de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú de violencia porque 

efectivizaría la sanción. 

Por su parte los abogados respondieron que, el establecimiento de un tipo penal 

autónomo dentro de los delitos contra la administración de justicia otorgaría efectividad al 

ámbito de sanción para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la 
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protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 

Perú. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión de resultados como Rojas (1992) refiere: 

“Es la interpretación analítica (análisis de teorías) relacionada con los resultados, y que 

según el tipo de investigación establecerá: o el hallazgo de las variables desconocidas, 

o la relación probabilística entre variables, o la relación de causa - efecto; deduciendo 

luego generalizaciones y señalamientos de aplicaciones y limitaciones del estudio”. 

Con la finalidad según Day (1996) de “mostrar las relaciones existentes entre los hechos 

observados”. 

En ese sentido, del análisis de las entrevistas realizadas, mediante las cuales hemos 

podido obtener las posiciones de los (tres) fiscales y (tres) abogados para asegurar una mayor 

rigurosidad científica, así como de los resultados expuestos en relación con el análisis 

documental y doctrinario desarrollado en nuestro marco teórico, hemos podido obtener un 

mejor panorama respecto a nuestra investigación. 

En ese contexto, al concluir la investigación, se han logrado respuestas afirmativas en 

relación con esta tesis. Durante este proceso, se tuvieron en cuenta los antecedentes y los 

fundamentos teóricos, que a su vez se compararon para identificar la problemática. Además, se 

orientó la investigación hacia los objetivos generales y específicos de nuestra tesis. 

De la primera pregunta, ¿Qué medidas legales dentro de los dos ámbitos (ámbito de 

tutela especial y ámbito de sanción) del proceso especial de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar pueden adoptarse actualmente para prevenir el incumplimiento 

de medidas de protección y optimizar la protección de la víctima en el Perú? 

Se tuvo que en su mayoría los especialistas coincidieron que, para prevenir el 

incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección de la víctima en el Perú, 

en el ámbito de tutela especial se pueden establecer las medidas de variación de las medidas de 

protección, la ratificación de estas, y la remisión de los actuados al Ministerio Público, mientras 
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que en el ámbito de sanción dependiendo del estado del proceso, pueden establecerse las 

distintas medidas de coerción personal (comparecencia simple, con restricciones y prisión 

preventiva), o las medidas impuestas mediante las sentencias condenatorias correspondientes.  

Sobre este punto, coincidimos totalmente con la mayoría de los especialistas dado 

que, de la revisión de la doctrina, se tiene que el Poder Judicial (2021) ha afirmado que un 

aspecto importante del ámbito de tutela especial del proceso especial de violencia, es que al ser 

el riesgo cambiante, el sistema de protección debe contar con la capacidad de retroalimentar y 

mediante ello garantizar respuesta a las contingencias posteriores, razones por las cuales la ley 

señala que ante una nueva denuncia de hechos de violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar, los juzgados de familia, siempre y cuando se encuentren realizados los 

hechos en la misma jurisdicción, posterior a la acumulación de la denuncia pueden evaluar la 

necesidad de sustituir, ampliar, y/o de hacer efectivo los apercibimientos dictados en las 

medidas de protección, asimismo, se tiene también que es deber del juzgado de familia 

comunicar el incumplimiento a la Policía Nacional de Perú, a la Fiscalía Penal o Mixta, o al 

Juzgado Penal o Mixto, o de Paz Letrado que corresponda. Mientras que, en el ámbito de 

sanción, podrán emitirse distintas medidas dependiendo del estado en el que se encuentre el 

proceso y el delito imputado. Dado que si el proceso se encuentra en estado de investigación 

podrán emitirse las medidas cautelares conforme lo señala Chocrón (s.f.), dado que estas 

cumplen un cierto matiz preventivo, asignándoles la finalidad de evitar o impedir la reiteración 

de hechos delictivos que el agresor pudiera cometer en el futuro, entre estas medidas tenemos 

a la comparecencia con restricciones o la prisión preventiva, si es que se cuenta con los 

presupuestos exigidos. Mientras que si se encuentra finiquitado el proceso y la sentencia ha 

resultado condenatoria, la misma pena privativa de libertad (sea suspendida o efectiva) 

generará una protección, pues conforme a las ONU (2016), los objetivos de las penas y medidas 

privativas de libertad son principalmente la protección a la sociedad contra el delito. 
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A la segunda pregunta, ¿Entre las vías que existen (ámbito de tutela especial y ámbito 

de sanción) dentro del proceso especial de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, alguna de ellas es más efectiva para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección y optimizar la protección de la víctima en el Perú? 

Se tuvo que en su mayoría los especialistas coincidieron que, para prevenir el 

incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección de la víctima en el Perú, el 

ámbito de sanción (proceso penal) es la vía más efectiva, por su naturaleza coercitiva y por su 

idoneidad al efectivizar sanciones. 

Sobre este punto, coincidimos totalmente con la mayoría de los especialistas dado 

que, en el ámbito de tutela especial conforme ha sido concluido por Pasache (2022) no se puede 

garantizar la efectividad de la decisión judicial (medidas de protección) debido a la gran carga 

que existe de violencia familiar, asimismo, se tiene que el incumplimiento respecto de las 

medidas de protección si bien se produce debido a la negligencia de las autoridades 

competentes del estado, puesto que, es necesario una actuación preventiva, oportuna e 

inmediata ante la denuncia de violencia, esta respuesta no se puede otorgar mediante esta vía 

debido a la naturaleza cautelar de la medida, puesto que no ejerce una decisión verdaderamente 

sancionadora sobre el agresor. Es por esa razón por la que consideramos que el ámbito penal, 

el cual ejerce decisiones sancionadoras, y cuyas medidas cautelares inciden verdaderamente 

sobre la libertad del imputado, es la vía adecuada para prevenir nuevos hechos de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y, por tanto, mediante esta vía será posible 

la prevención del incumplimiento de medidas de protección y la optimización de la protección 

a la víctima.  

A la tercera pregunta, ¿Son adecuados los métodos de intervención policial actuales 

para prevenir el incumplimiento de medidas de protección por parte del agresor y proteger a 

la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 
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Se tuvo que en su mayoría los especialistas coincidieron que, siempre y cuando se 

respete las normas dictadas por el Nuevo Código Procesal Penal vigente serán adecuados los 

métodos de intervención policial actuales para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección por parte del agresor y optimizar la protección a la víctima de violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Sobre este punto, coincidimos parcialmente con la mayoría de los especialistas 

dado que, los mismos se pronuncian en sintonía sobre que los métodos de intervención policial 

actuales son adecuados en razón a que según Velarde (2009) la flagrancia propiamente dicha, 

la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia, son los únicos métodos de intervención policial 

ante la flagrancia delictiva, y por tanto, los mismos son adecuados cuando se cumplen con las 

normas del Nuevo Código Procesal Penal, sin embargo, producto de la investigación realizada, 

se ha tomado conocimiento que la PNP (2020) en la Guía de procedimientos para la 

intervención de la Policía Nacional en el marco de la Ley Nro. 30364 y su Reglamento ha 

establecido que ante delito flagrante se tomaran decisiones contrarias dependiendo de la 

visibilidad de las lesiones, puesto que si las mismas son visibles, se procede inmediatamente a 

la detención respectiva, mientras que si no lo son, se comunicaran inmediatamente con el 

Centro Emergencia Mujer con la finalidad de solicitar la evaluación de la víctima. Este 

procedimiento resulta contrario a lo estipulado por el Nuevo Código Procesal Penal, puesto 

que la flagrancia conforme lo define la ABA (s.f.) es la situación cuando una persona es 

descubierta mientras comete el hecho delictivo o acaba de cometerlo, asimismo, se señala que 

esta puede ser descubierta por el agraviado, testigo o medio audiovisual, por tanto, la 

identificación del agresor por parte del agraviado mantiene la situación de flagrancia, y hace 

correcta la inmediata detención del agresor sea la lesión visible o no, supuesto que ha sido 

previsto por Sánchez (2009) y que el mismo ha señalado que esta modalidad de flagrancia se 

encuentra dentro de la presunción de flagrancia. Es por ello por lo que, debido a este 
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reglamento, que va en contra del Nuevo Código Procesal Penal, los métodos de intervención 

policiales actuales no son adecuados para prevenir el incumplimiento de medidas de protección 

y optimizar la protección a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar.  

A la cuarta pregunta, ¿De qué manera pueden facilitarse los métodos de intervención 

policial para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección 

de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 

Se tuvo que en su mayoría los especialistas coincidieron que, los métodos de 

intervención policial actuales deben facilitarse para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección y optimizar la protección de la víctima de violencia mediante la adecuación de los 

reglamentos policiales a la normativa establecida por el Nuevo Código Procesal Penal vigente. 

Sobre este punto, coincidimos totalmente con la mayoría de los especialistas dado 

que, es necesario para que se mantenga la coherencia jurídica en nuestro país, la derogación de 

las normas que sean de jerarquía inferior y contrarias a las del Nuevo Código Procesal Penal. 

Esto es con el objetivo de brindar certeza jurídica, dado que según Riofrio (2020) el principio 

de jerarquía presenta dos funciones necesarias para ordenar el ordenamiento jurídico, la función 

positiva, que tiene la labor de informar, o, dar forma a lo inferior, es decir, de ser directriz; y la 

negativa, que deslegitima lo inferior cuando entra en conflicto con lo superior. Por tanto, en 

aplicación de los principios de jerarquía, es inaplicable el procedimiento de la Guía de 

procedimientos para la intervención de la Policía Nacional en el marco de la Ley Nro. 30364 y 

su Reglamento respecto a las lesiones no visibles en caso de flagrancia, para prevenir el 

incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección a la víctima de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.  
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A la quinta pregunta, ¿Los tipos penales impuestos para prevenir el incumplimiento 

de medidas de protección (con o sin agresión) son los adecuados para efectivizar la protección 

de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 

Se tuvo que en su mayoría los especialistas coincidieron que, los tipos penales 

usados para prevenir el incumplimiento de medidas de protección (con o sin agresión) no son 

los adecuados debido a que existe una incongruencia legislativa en donde se impone con una 

pena más grave la conducta menos reprochable, por lo tanto, no son efectivos para la 

consecución de la optimización de la protección a la víctima de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Sobre este punto, coincidimos totalmente con la mayoría de los especialistas dado 

que, los tipos penales actuales son incongruentes, debido a que la pena mayor que se impone 

por cada supuesto de acuerdo al tipo penal que se configure es inversa al daño producido, esto 

es debido a que conforme el Poder Judicial (2022) en la Casación N.º 2085-2021-Arequipa el 

incumplimiento sin agresión, configura desobediencia y resistencia a la autoridad tipificada en 

el tercer párrafo del artículo 368° del Código Penal, lo que supondría una pena de cinco a ocho 

años, mientras que el incumplimiento con agresión se tipificaría a favor del inciso 6 del segundo 

párrafo del artículo 122-B°, lo cual supondría una pena de dos a tres años. Asimismo, 

entendiéndose que la tipificación a favor del 122-B° permite deducir que se exige a su vez el 

contexto de violencia familiar, esto convierte el incumplimiento de medidas de protección con 

agresión en un tipo penal, que no solo es más difícil de probar, sino que también en uno que 

imposibilita una pronta respuesta por parte del sistema de justicia, dada la dificultad de obtener 

elementos de convicción que permitan probar dicho contexto. Por tanto, los tipos penales 

usados para prevenir el incumplimiento de medidas de protección no son los adecuados para la 

optimización de la protección a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar en el Perú. 
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A la sexta pregunta, ¿Es adecuado, para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección, aplicar otras medidas de corrección o facilitar un método de intervención judicial 

mediante la creación de un tipo penal autónomo dentro de los delitos contra la administración 

de justicia para optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en el Perú? 

Se tuvo que en su mayoría los especialistas coincidieron que, la creación de un tipo 

penal autónomo dentro de los delitos contra la administración de justicia como método de 

facilitar la intervención judicial es una manera adecuada para prevenir el incumplimiento de 

medidas de protección, para optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Sobre este punto, coincidimos totalmente con la mayoría de los especialistas dado 

que, la creación del tipo penal autónomo y la correspondiente derogación de los supuestos que 

este englobaría permitirá que el tipo penal autónomo que se encontraría dentro de los delitos 

contra la administración de justicia, no se encuentre ligado a las exigencias de los delitos de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Conforme lo señala Román 

(2021) esto es para  coadyuvar a asegurar el respeto a las decisiones judiciales, porque 

actualmente, según el PJ (2019) en el Expediente Nro. 01733-2019 los delitos de violencia 

contra la mujer o los integrantes del grupo familiar requieren la probanza del contexto de 

violencia familiar, razón por la cual dicha autonomía lo haría un tipo penal más célere, similar 

al delito de desobediencia y resistencia a la autoridad que se encuentra en el artículo 368° del 

Código penal. Asimismo, la creación de otro tipo penal permitirá que se apliquen las medidas 

que se encuentran actualmente prohibidas por el Nuevo Código Procesal Penal en el artículo 

122-B°, como la pena suspendida, o que, mediante la correcta valoración, se pueda permitir la 

pena legal mayor a cuatro años con el fin de lograr una medida cautelar de prisión preventiva 

ante los continuos incumplimientos con agresión de las medidas de protección. Es por ello por 



73 
 

lo que la facilitación de los métodos de intervención judicial mediante la creación de un tipo 

penal autónomo dentro de los delitos contra la administración de justicia permitirá prevenir el 

incumplimiento de medidas de protección para optimizar la protección de la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

A la séptima pregunta, ¿De qué manera actualmente interviene la comunidad en la 

rehabilitación de los delincuentes para prevenir el incumplimiento de medidas de protección 

y proteger a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 

Perú? 

Se tuvo que todos los especialistas coincidieron que, nuestro ordenamiento jurídico 

actual no prevé la intervención de la comunidad en la rehabilitación de los delincuentes para 

prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección a la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Sobre este punto, coincidimos totalmente con todos los especialistas dado que, de 

la revisión de la Ley Nro. 30364 (2015) y de su reglamento publicado mediante Decreto 

Supremo Nro. 009-2016-MIMP (2016), se puede verificar que no existe normativa alguna que 

prevea la intervención de la comunidad para evitar actos de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, dado que ni siquiera se encuentra contemplada la notificación 

de las medidas a la familia tanto de la víctima como del presunto agresor, para prevenir el 

incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección a la víctima de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

A la octava pregunta, ¿Qué funciones puede otorgarse a la comunidad en la 

rehabilitación de los delincuentes para prevenir el incumplimiento de medidas de protección 

y optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en el Perú? 
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Se tuvo que en su mayoría los especialistas coincidieron que, al notificarse a la 

comunidad las medidas de protección (incluyendo los familiares de la víctima), puede 

otorgársele a la misma en la rehabilitación de los delincuentes para prevenir el incumplimiento 

de medidas de protección funciones de seguimiento, acompañamiento a la víctima, control, 

vigilancia y apoyo familiar para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y 

optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en el Perú. 

Sobre este punto, coincidimos totalmente con la mayoría de los especialistas dado 

que, de la revisión de las investigaciones que hemos utilizado como antecedentes, tenemos que 

Ramos (2021) advirtió en su propia investigación que la publicación de avisos respecto de las 

medidas de protección, fortalecen su cumplimiento puesto que las vuelven de público 

conocimiento, por tanto, existe un sentido en publicitar las medidas de protección emitidas, a 

fin de brindar mayor protección por parte de ellas. Asimismo, teniendo en cuenta que el ámbito 

de tutela especial es el adecuado para no buscar una justicia retributiva, sino, restaurativa, que 

incida de manera más efectiva en la reparación del daño y la evitación de futuros actos de 

violencia. Es en ese sentido que teniendo en cuenta lo mencionado por McCold y Wachtel 

(2003), sobre que el proceso restaurativo es un proceso que involucra a las partes interesadas 

primarias en la decisión sobre la mejor forma de reparar el daño ocasionado por un delito, y 

que este necesita a las tres partes interesadas primarias en la justicia restaurativa, que son las 

víctimas, los delincuentes y sus comunidades de apoyo, cuyas necesidades son 

respectivamente, lograr la reparación del daño, asumir la responsabilidad y llegar a un acuerdo, 

consideramos que la comunidad, de igual manera que debe formar parte del proceso 

restaurativo, debe también tener asignadas funciones de seguimiento, acompañamiento a la 

víctima, control, vigilancia y apoyo familiar para prevenir el incumplimiento de medidas de 
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protección y optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar en el Perú. 

A la novena pregunta, ¿Qué medios utiliza el ámbito de tutela especial para prevenir 

el incumplimiento de medidas de protección y proteger a la víctima de violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 

Se tuvo que en su mayoría los especialistas coincidieron que, para prevenir el 

incumplimiento de medidas de protección y proteger a la víctima de violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar en el Perú, el ámbito de tutela especial utiliza las medidas 

de variar las medidas de protección, la ratificación de estas y la remisión de los actuados a la 

fiscalía correspondiente. 

Sobre este punto, coincidimos totalmente con la mayoría de los especialistas dado 

que, de la revisión exhaustiva de la documentación, hemos podido constatar que para prevenir 

el incumplimiento de las medidas de protección, el ámbito de tutela puede variar las mismas 

medidas en virtud al riesgo que se esté produciendo, sobre esto acuerda también el PJ (2021) 

al señalar que el sistema de protección debe contar con la capacidad de retroalimentar y 

mediante ello garantizar respuesta a las contingencias posteriores, es por ese motivo, que la 

Ley Nro. 30364 (2015) y su reglamento publicado mediante Decreto Supremo Nro. 009-2016-

MIMP (2016), ha denotado que ante incumplimiento de medidas de protección estas se pueden 

sustituir, ampliar, y/o hacer efectivos sus apercibimientos, así como también remitir los 

actuados a la Fiscalía correspondiente o a la Policía Nacional de Perú, Juzgado Penal o Mixto, 

o de Paz Letrado que corresponda, con el objetivo que se inicie investigación por el delito de 

incumplimiento sin agresión o con agresiones de las medidas de protección, con el fin de 

prevenir el incumplimiento de medidas de protección y proteger a la víctima de violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú.  
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A la décima pregunta, ¿La reconducción al proceso penal sobre un tipo penal 

autónomo dentro de los delitos contra la administración de justicia, otorgaría al ámbito de 

tutela especial efectividad para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y 

optimizar la protección a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en el Perú? 

Se tuvo que en su mayoría los especialistas coincidieron que, otorgarle al ámbito de 

tutela especial la posibilidad de reconducir al proceso penal sobre un tipo penal autónomo 

dentro de los delitos contra la administración de justicia, incidiría en su efectividad, debido a 

la coerción psicológica que otorgaría esto sobre el agresor y a la celeridad que se tendría en la 

resolución de casos, para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la 

protección a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el 

Perú. 

Sobre este punto, coincidimos totalmente con la mayoría de los especialistas dado 

que, conforme ha sido señalado por Pasache (2022) no se puede garantizar la efectividad de la 

decisión judicial (medidas de protección) en el ámbito de tutela especial debido a la gran carga 

que existe de violencia familiar, y, porque es necesaria una actuación preventiva, oportuna e 

inmediata ante la denuncia de violencia, actuación que es imposible en este ámbito, puesto que 

mediante la misma solo puede variarse las medidas de protección y reconducir el 

incumplimiento al proceso penal respectivo, que en caso sea con agresión, conllevará un 

proceso más tedioso y prolongado, por tanto, no se ejerce una sanción efectiva sobre el agresor 

que permita disuadirlo de futuros actos de violencia. Es por esa razón por la que consideramos 

que la reconducción a un tipo penal autónomo dentro de los delitos contra la administración de 

justicia por parte del ámbito de tutela especial otorgaría efectividad para prevenir el 

incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección de la víctima de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú.  
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A la décimo primera pregunta, ¿Qué medios utiliza el ámbito de sanción (proceso 

penal) para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y proteger a la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 

Se tuvo que en su mayoría los especialistas coincidieron que, los medios utilizados 

por el ámbito de sanción (proceso penal) dependerán del estadio procesal en que se encuentre 

al proceso, puesto que si se encuentra aún en investigación podrá utilizar las medidas de 

coerción como prisión preventiva, comparecencia con restricciones, etc., mientras que si el 

proceso se encuentra finalizado, utilizará las distintas sentencias condenatorias para prevenir 

el incumplimiento de medidas de protección y proteger a la víctima de violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

Sobre este punto, coincidimos totalmente con la mayoría de los especialistas dado 

que, el ámbito de sanción, el cual es un medio por el cual el proceso especial de violencia se 

refiere al proceso penal, utiliza para prevenir la comisión de más delitos, a las medidas 

cautelares y las sentencias condenatorias, lo primero  conforme a lo señalado por Chocrón (s.f.), 

al denotar que las medidas cautelares cumplen un cierto matiz preventivo asignándoles la 

finalidad de evitar o impedir la reiteración de hechos delictivos que el agresor pudiera cometer 

en el futuro, y a lo segundo, conforme lo señalado por la ONU (2016) que señala que las penas 

y medidas privativas de libertad son medios por los cuales se protege a la sociedad del delito.  

A la décimo segunda pregunta, ¿El establecimiento de un tipo penal autónomo dentro 

de los delitos contra la administración de justicia otorgaría efectividad al ámbito de sanción 

para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección de la 

víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú? 

Se tuvo que en su mayoría los especialistas coincidieron que, al ámbito de sanción 

se le otorgaría efectividad al establecer un tipo penal autónomo dentro de los delitos contra la 

administración de justicia para prevenir el incumplimiento de medidas de protección y 
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optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en el Perú. 

Sobre este punto, coincidimos totalmente con la mayoría de los especialistas dado 

que, el establecimiento de un tipo penal autónomo aportaría conforme lo establece Román 

(2021) con dotar de autonomía al tipo delictivo para asegurar el respeto debido a la autoridad 

judicial en la observancia de sus resoluciones, asimismo, se suprimirían obstáculos que 

dificultarían el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia, brindaría una 

necesidad inmediata de protección hacia la victima de quebrantamiento, y otorgaría un mayor 

reproche penal frente al delito de quebrantamiento por la peligrosidad de la conducta rebelde 

y la pluriofensividad a las víctimas. Teniendo esto en cuenta consideramos que al ámbito de 

sanción se le otorgaría efectividad al establecer un tipo penal autónomo dentro de los delitos 

contra la administración de justicia para prevenir el incumplimiento de medidas de protección 

y optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en el Perú. 
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VI. CONCLUSIONES 

6.1 Se concluyó que prevenir el incumplimiento de medidas de protección, mediante las dos 

vías (ámbito de tutela especial y sanción) optimizará la protección de la víctima de 

violencia, puesto que, en la primera vía, las medidas que se pueden emitir son la sustitución 

de las medidas de protección, su ampliación, la efectivización de los apercibimientos y la 

comunicación del incumplimiento para la investigación penal correspondiente. Mientras 

que, en la segunda vía, que es la óptima para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección, las medidas que se pueden emitir dependerán del estado en el que se encuentre 

el proceso y el delito imputado, puesto que se tiene como medidas a las medidas cautelares 

y a las sentencias condenatorias. 

6.2 Se determinó que facilitar métodos de intervención policial para prevenir el 

incumplimiento de medidas de protección produce efectos positivos en la protección de la 

víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. Esto 

es debido a que adecuar los métodos de intervención policial a fin de que sean conformes 

a los establecidos por el Nuevo Código Procesal Penal permite una adecuada intervención 

y actuación por parte de la Policía Nacional del Perú, y hace correcta la inmediata 

detención del agresor ante cualquier incumplimiento de medidas de protección, asimismo, 

se tiene que es importante adecuar los reglamentos y las normas inferiores a efectos de 

cumplir con la Ley, pero que, sin embargo, esto no es obligatorio puesto que de una 

interpretación sistemática, puede dejarse de aplicar ciertas normativas. 

6.3 Se determinó que facilitar métodos de intervención judicial y aplicar otras medidas de 

corrección para prevenir el incumplimiento de medidas de protección produce efectos 

positivos en la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar en el Perú. Esto es debido a que los tipos penales actuales son 

incongruentes, por ello, la creación de otro tipo penal permitirá que se apliquen las medidas 
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que se encuentran actualmente prohibidas por el Nuevo Código Procesal Penal en el delito 

del 122-B°, sin las exigencias requeridas para la configuración del artículo 122-B°, lo que 

permitirá obtener una mayor gama de posibilidades y celeridad para poder resolver 

adecuadamente el conflicto. 

6.4 Se determinó que brindar una función activa a la comunidad sobre la rehabilitación de los 

delincuentes para prevenir el incumplimiento de medidas de protección produce efectos 

positivos en la protección de la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar en el Perú. Esto es porque se tiene conocimiento que la publicación de las 

medidas de protección fortalece su cumplimiento, por ello, considerando que el 

conocimiento de las medidas por parte de la comunidad incide en la efectivización de estas, 

a la comunidad deben asignárseles funciones de seguimiento, acompañamiento a la 

víctima, control, vigilancia y apoyo familiar tanto a la víctima como al presunto agresor. 

6.5 La prevención del incumplimiento de medidas de protección mediante el ámbito de tutela 

especial se produce de manera efectiva en la protección de la víctima de violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. Esto es debido a que el ámbito de 

tutela tiene en sus facultades las medidas de sustituir, ampliar, y hacer efectivo los 

apercibimientos dictados en las medidas de protección, así como también de remitir los 

actuados a la Fiscalía correspondiente o a la Policía Nacional de Perú, ante el 

incumplimiento de medidas de protección. Es por esta última razón que la reconducción a 

un tipo penal autónomo dentro de los delitos contra la administración de justicia por parte 

del ámbito de tutela especial otorgaría efectividad para prevenir el incumplimiento de 

medidas de protección y optimizar la protección de la víctima de violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar en el Perú.  

6.6 La prevención del incumplimiento de medidas de protección mediante el ámbito de 

sanción se produce de manera efectiva en la protección de la víctima de violencia contra 
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la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. Esto es debido a que el ámbito de 

sanción dependiendo del estadio procesal permite la interposición de distintas medidas 

cautelares o de la sentencia condenatoria, asimismo, se tiene que el establecimiento de un 

tipo penal autónomo aportaría con dotar de autonomía al tipo delictivo para asegurar el 

respeto debido a la autoridad judicial en la observancia de sus resoluciones. Es por ello por 

lo que al ámbito de sanción se le otorgaría efectividad al establecer un tipo penal autónomo 

dentro de los delitos contra la administración de justicia para prevenir el incumplimiento 

de medidas de protección y optimizar la protección de la víctima de violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1 Se recomienda que en el ámbito de tutela especial y de sanción se utilicen las medidas 

precisadas mediante la norma para prevenir el incumplimiento de medidas de protección 

y optimizar la protección a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar en el Perú, utilizando preferentemente las medidas otorgadas mediante el 

ámbito de sanción ante las situaciones de mayor riesgo, puesto que esta la vía preventiva 

más óptima. 

7.2 Se recomienda facilitar los métodos de intervención policial mediante la modificación de 

la Guía de procedimientos para la intervención de la Policía Nacional en el marco de la 

Ley Nro. 30364 y su Reglamento en su apartado 6.2.1.2., a fin de que ante lesiones visibles 

o no visibles, siempre y cuando el agraviado haya identificado al presunto responsable, se 

proceda inmediatamente a la detención respectiva del mismo, puesto que este 

procedimiento de intervención policial planteado es congruente con el Nuevo Código 

Procesal Penal, y, por ello, es el idóneo, para prevenir el incumplimiento de medidas de 

protección y optimizar la protección a la víctima de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en el Perú. 

7.3 Se recomienda facilitar los métodos de intervención judicial y aplicar otras medidas de 

corrección, mediante el establecimiento de un tipo penal autónomo, que regule el 

incumplimiento de las medidas de protección con o sin agresión (con sus agravantes 

respectivas), dentro de los delitos contra la administración de justicia, y, derogar el inciso 

6 del artículo 122-B° y el tercer párrafo del artículo 368° del Código Penal, para prevenir 

el incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección a la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

7.4 Se recomienda brindar una función activa a la comunidad sobre la rehabilitación de los 

delincuentes, mediante la publicación de las medidas de protección emitidas, con el 
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objetivo de poner en conocimiento a la comunidad de las situaciones de riesgo que se 

encuentran dentro de su jurisdicción, y de otorgarle funciones de seguimiento, 

acompañamiento a la víctima, control, vigilancia y apoyo familiar, para prevenir el 

incumplimiento de medidas de protección y optimizar la protección a la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

7.5 Se recomienda para prevenir de manera más efectiva el incumplimiento de medidas de 

protección, mediante el ámbito de tutela especial, la creación de un tipo penal autónomo 

que regule el incumplimiento de las medidas de protección con o sin agresión (con sus 

agravantes respectivas), dentro de los delitos contra la administración de justicia, y, la 

designación al ámbito de tutela especial de declarar el incumplimiento de dichas medidas, 

como vía previa al proceso penal, a efectos de optimizar la protección a la víctima de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. 

7.6 Se recomienda para prevenir de manera más efectiva el incumplimiento de medidas de 

protección, mediante el ámbito de sanción, derogar aquellas normas que prohíban la 

aplicación de distintos mecanismos de sanción cuando los hechos versen sobre violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, e, implementar una regla de excepción 

respecto a la prognosis de la pena en los delitos que involucren violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar para permitir la aplicación de todas las medidas 

cautelares en este tipo de contextos sin importar la pena, a efectos de optimizar la 

protección a la víctima de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en 

el Perú. 
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