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Resumen 

 

El propósito de esta investigación es examinar las limitaciones que tienen la ficha de 

valoración de riesgo, instrumento regulado por la Ley 30364 y su Reglamento, para tal efecto, 

primero, se revisarán temas pertinentes a la presente investigación los cuales contribuirán a 

una mejor comprensión de la misma, tal es así que se abordará a la violencia y sus aspectos 

relacionados. Luego se analizará a las medidas de protección como un mecanismo de tutela 

jurisdiccional efectiva, y posteriormente se realizará un análisis exhaustivo de la ficha de 

valoración de riesgo, todo esto en consideración al problema planteado. 

Se ha empleado el método deductivo en esta investigación y pretende dar respuesta a una 

pregunta específica (la medida del incumplimiento de la función protectora de la ficha) 

explorando conceptos generales como violencia, medidas de protección y la ficha de 

valoración de riesgo como tal. El método de aportación de esta investigación consiste en llevar 

a cabo un análisis de esta ficha con el objetivo de evidenciar la incidencia de las limitaciones 

de este instrumento regulado y su impacto en las víctimas de violencia. 

Tras el análisis citado, se podrá deducir que la ficha de valoración de riesgo presenta 

limitaciones como herramienta, por lo que no satisface su propósito preventivo. Este hecho 

obstaculiza la implementación correcta de las medidas de protección, lo que a su vez genera 

una falta de protección hacia la víctima. 

 

 

Palabras clave: Ficha de Valoración de Riesgo, violencia, sujetos de protección, violencia 

psicológica, medidas de protección, víctimas, mujer, violencia de género 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to examine the limitations of the risk assessment sheet, an 

instrument regulated by Law 30364 and its Regulations, for this purpose, first, topics relevant 

to this research will be reviewed which will contribute to a better understanding of the same, 

so much so that violence and its related aspects will be addressed. Then the protection 

measures will be analyzed as a mechanism of effective jurisdictional protection, and 

subsequently an exhaustive analysis of the risk assessment sheet will be carried out, all this in 

consideration of the problem raised. 

The deductive method has been used in this research and aims to answer a specific question 

(the extent of non-compliance with the protective function of the sheet) by exploring general 

concepts such as violence, protective measures and the risk assessment sheet as such. The 

contribution method of this research consists of carrying out an analysis of this sheet with the 

objective of evidencing the incidence of the limitations of this regulated instrument and its 

impact on victims of violence. 

After the aforementioned analysis, it can be deduced that the risk assessment sheet has 

limitations as a tool, which is why it does not satisfy its preventive purpose. This fact hinders 

the correct implementation of protection measures, which in turn generates a lack of protection 

for the victim. 

 

 

Keywords: Risk Assessment Sheet, violence, subjects of protection, psychological violence, 

protection measures, victims, women, gender violence 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar es uno de los problemas 

sociales a nivel mundial que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo atrás, lo 

cual en palabras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) (en adelante INEI), 

sólo es el reflejo de un conjunto de elementos que podrían esbozarse en lo que se conoce 

propiamente como la transmisión intergeneracional de la violencia. 

En este sentido es preciso señalar las estadísticas recabadas por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (en adelante MIMP) las cuales señalan que en el año 2020 se han 

registrado 6 mil 311 casos de violencia familiar, sexual y otros de alto riesgo; en el año 2021 

se ha registrado hasta la fecha 2 mil 460 casos1. Asimismo, según el Observatorio Nacional 

de Violencia contra las mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar se han registrado entre 

los años 2015- 2019 cerca de 619 femicidios los cuales en el registro data que en promedio 

suscitaron 3 femicidios cada 10 días2. 

Cabe recalcar, que justamente la Ley Nº 30364, en función de su artículo 1 señala que la 

misma tiene por objeto: 

“Prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o 

privado contra las mujeres por su misma condición de, y contra los integrantes de la 

familia; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad (…)”. 

En otras palabras, el objetivo es prevenir todas las formas de violencia y, si es necesario, 

proteger a los miembros de los grupos familiares, por lo tanto, esta misma ley establece ciertos 

 

1 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2021). Estadísticas años 2020-2021 (Actualizado al mes de mayo 2021) 
2 Los Feminicidios y la Violencia Contra La Mujer en El Perú, 2015-2019. 
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mecanismos y medidas para la atención, prevención y protección de las víctimas, por tanto, 

uno de los instrumentos regulados de la ley pertinente es la forma típica de la ficha de 

valoración de riesgo de la Ley 30364 en el artículo 28°, que contiene información sobre 

situaciones de violencia. 

El problema central subyace en que si bien es cierto la ficha como instrumento se encuentra 

normada, esta tendría limitaciones, las cuales se reflejan primero, en la ausencia de sujetos 

protegidos, ya que según el Reglamento de la Ley 30364 se anexa tres tipos de ficha de 

valoración de riesgo y su instructivo; en este sentido cabe cuestionar que no existe ficha de 

valoración de riesgo para la mujer víctima de violencia de género entre los 18 a 59 años de 

edad sin vínculo relacional de pareja, pese a que la misma Ley señala como sujetos de 

protección a las mujeres en todo su ciclo de vida. Por otro lado, también es preciso señalar 

que otra limitación que tendría la ficha de valoración de riesgo se vería reflejada en la ausencia 

de ítems en la misma, en la cual pueda señalarse que hubo indicios de violencia psicológica 

no sólo en forma de amenazas, control extremo e insultos sino también en las distintas formas 

en la que puede materializarse la violencia psicológica como tal, ello en atención de dejar 

evidencia para que pueda ser valorada para el dictado de medidas de protección. 

Un claro ejemplo al primer problema en mención, estaría relacionado a que X es una mujer 

de 45 años y es víctima de agresión física por su hijo B, X va a la comisaría más cercana e 

interpone su denuncia; en el presente caso, como X tiene 45 años y quien le habría agredido 

es su hijo B, no le corresponde recibir la ficha de evaluación de riesgo, dado que no se ajustaría 

a ninguna de las fichas existentes (diseñadas según la Ley 30364 y su Reglamento para 

mujeres víctimas de violencia en pareja; para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 

en el contexto familiar y para personas de edad avanzada víctimas de violencia en el hogar), 

en este entender es que surge el problema relacionado a cómo se evalúa el nivel de riesgo al 

que se encuentra expuesta X en el entender que es víctima de violencia de género y según la 
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Ley 30364, X sería considerada dentro de los sujetos de protección ya que se encuentra 

comprendida como tal, en el supuesto de “mujer en todo su ciclo de vida”. 

Con respecto al segundo punto en mención, un ejemplo sería que X es una mujer que es 

sometida a maltrato tanto físico como psicológica por parte de su conviviente, X se dirige a 

la comisaría para presentar su denuncia, junto con la denuncia interpuesta por X, el policía 

encargado recabará el testimonio de X y aplicará la ficha valoración de riesgo, al momento 

del llenado de la misma el operador marca cada ítem de acuerdo con la descripción de la 

víctima, cabe recalcar que la ficha cuenta con 19 ítems, dentro de los cuales se contempla los 

antecedentes de violencia, amenazas, control severo hacia la pareja o ex pareja y situaciones 

que pueden agravarse; si bien es cierto, se contempla interrogantes relacionadas a la violencia 

psicológica, estas sólo se refieren, como ya se hizo mención, a las amenazas y el control 

extremo, que son una de las tantas formas de exteriorizar la violencia psicológica, tomando en 

cuenta ello, se puede observar que no hay un ítem específico en el cual se pueda señalar que 

X es víctima de insultos, humillaciones y por ende es víctima de violencia psicológica. 

En mérito de lo antes mencionado, surge esta investigación, cuyo objetivo es examinar y 

evidenciar las limitaciones de la ficha de valoración de riesgo y su impacto en los sujetos 

protegidos por la Ley 30364; pues es importante tener en cuenta que esta ficha es un 

documento relevante, dado que después de la denuncia será evaluada por el organismo 

jurisdiccional para para dictar las medidas de protección adecuadas si es necesario. 



7  

1.2. Preguntas de investigación 

 

1.2.1. Pregunta general 

 

¿En qué medida la ficha de valoración de riesgo regulada en el artículo 28 de la Ley Para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar (Ley 30364) en concordancia con el artículo 8° de su Reglamento incumple su 

función protectora hacia las víctimas protegidas por la Ley? 

1.2.2. Preguntas específicas 

 

1.2.2.1. ¿Qué incidencia tiene la ficha de valoración de riesgo respecto a los actos de violencia 

tipificados en la Ley 30364? 

1.2.2.2. ¿Cuál es la importancia de la ficha de valoración de riesgo en la determinación de las 

medidas de protección? 

1.3. Justificación e importancia 

 

A lo largo de los años, el Estado Peruano ha identificado a la violencia familiar o doméstica 

como un problema social y a raíz de ello, trata de brindar herramientas que contribuyan a su 

erradicación abordándola de esta manera, como un asunto de interés público y no sólo como 

un problema que atañe únicamente a las partes involucradas en otras palabras a la parte 

denunciante y denunciada (Defensoría del Pueblo, s.f.), en consideración de este problema 

social trascendental se promulga la Ley N°26260 publicada en el año de 1993, en la cual se 

formula la política estatal y social contra la violencia familiar. Varios años más tarde, al no 

obtener los resultados previstos con la inclusión de la citada Ley, en 2015 se aprobó la Ley 

N°30364 la cual pasa a significar un avance positivo para el Estado ya que, en la misma línea 

que la Ley derogada, busca combatir la violencia contra las mujeres y los miembros del núcleo 

familiar, esta Ley introduce aspectos novedosos que no fueron tomados en cuenta, que, a su 

vez, se convierten en desafíos normativos para luchar contra el fenómeno por el que fue 

instaurada, uno de los aspectos más relevantes en la Ley son las medidas de protección, que 
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según dicta la Ley deben implementarse de forma inmediata, por lo tanto, su otorgamiento en 

beneficio de la víctima es esencial para salvaguardar su integridad (Valega, s.f.). Otro aspecto 

que se incorpora es la ficha de valoración de riesgo, que se percibe como un instrumento para 

la implementación de medidas de protección, toda vez que esta ficha para analizar un caso 

concreto se fundamenta principalmente en tres aspectos principales los cuales son la 

frecuencia de los sucesos de violencia, el efecto que podrían tener en el individuo y el tiempo 

en el que se puede determinar; en este sentido, la ficha se vuelve una herramienta útil y valiosa 

ya que se convertirá en un indicador para la implementación inmediata de una medida 

preventiva o cautelar dentro los plazos establecidos por Ley (Ramos, 2022). 

En este sentido, resulta indispensable el estudio de la misma ya que la Ficha de Valoración de 

Riesgo es una herramienta relevante que contiene información que facilita la identificación 

del grado de violencia al que la víctima se encuentra expuesta, en este entender, si tiene 

falencias o limitaciones no va a poder cumplir el fin para la cual fue creada y por consiguiente 

va a generar que no se establezca adecuadamente la determinación de las medidas de 

protección en beneficio de la víctima. De igual forma, esta situación también repercute en el 

objetivo de la misma Ley 30364 ya que lo que la Ley busca es evitar que los sucesos de 

violencia perduren ya que su objetivo es detener el ciclo de violencia (Saravia, 2017). 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Demostrar que las limitaciones que presenta la ficha de valoración de riesgo generan en gran 

medida desprotección a la víctima. 
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1.4.2. Objetivo específico 

 

1. Establecer la incidencia de la ficha de valoración de riesgo en los actos de violencia 

tipificados en la Ley 30364. 

2. Demostrar la importancia e incidencia de la ficha de la ficha de valoración de riesgo en el 

dictado de medidas de protección. 

1.5. Hipótesis 

 

La ficha de valoración de riesgo en procesos de violencia tipificados por la Ley 30364, por 

sus limitaciones, genera desprotección hacia la víctima y por tanto impide establecer de forma 

adecuada la determinación de medidas de protección a favor de la misma. 

1.6. Marco metodológico 

 

1.6.1. Tipo y nivel de investigación 

 

La presente investigación es básica, ya que se llevará a cabo el estudio e investigación que 

busca principalmente obtener más información sobre la ficha de valoración de riesgo y 

proporcionar como contribución el análisis de sus limitaciones; de esta forma, la información 

que se obtendrá será cualitativa. En esta misma línea, se puede hacer alusión que se trataría 

también de una investigación de tipo descriptiva-explicativa, puesto que, primero se enfoca 

en realizar un análisis del entorno del problema, para ello, se consideran conceptos vinculados 

con la violencia, las medidas de protección y la ficha de valoración de riesgo en sí, con el 

objetivo de entender las limitaciones presentes en la ficha de valoración de riesgo. 
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1.6.1.1. Variables 

 

-Variable independiente: Limitaciones de la Ficha de Valoración de Riesgo 

 

Las limitaciones de la ficha de valoración de riesgo consisten en establecer que este 

instrumento utilizado para medir los niveles de riesgo aún presenta falencias, a pesar de que 

se rige por la Ley y su Reglamento. 

-Variable dependiente: Desprotección a la víctima 

 

La ficha de valoración de riesgo al tener limitaciones como herramienta no permite una 

determinación correcta y adecuada de medidas de protección, lo que genera que las víctimas 

queden desprotegidas. 

1.6.2. Enfoque de la investigación 

 

Se realizará un estudio cualitativo, dado que, a través de la observación, se recabará 

información relacionada al entorno y al problema en específico el cual serían las limitaciones 

de la ficha y los efectos hacia la víctima, seguidamente con lo recabado se realizará un análisis, 

comprensión, comparación e interpretación de las distintas fuentes de información para su 

respectiva sistematización y sustentación. 

1.6.3. Diseño de investigación 

 

En el marco del diseño, se trata de una investigación jurídica no experimental, ya que la 

presente investigación observa, analiza, una situación jurídica ya existente, por consiguiente, 

no se presenta manipulación de variables. 
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1.7. Descripción de la propuesta 

 

El tema de investigación materia de tesis propuesta, pretende analizar y demostrar las 

limitaciones que tiene la ficha de valoración de riesgo, la presente investigación va a cubrir 

aspectos teóricos, ello mediante la profundización y análisis propiamente de la legislación y 

doctrina existente sobre la materia, lo cual contribuirá a ampliar los conocimientos sobre este 

instrumento regulado y a su vez va a permitir delimitar cuales serían las limitaciones existentes 

y los aspectos que se tendrían que mejorar para evitar la desprotección hacia la víctima de 

violencia. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

 

Con el propósito de conocer los precedentes de investigación relacionados con el tema de 

estudio de esta investigación, se ha revisado detenidamente numerosas investigaciones de los 

repositorios nacionales conocidos y se ha encontrado lo siguiente: 

Rodríguez (2021) en su disertación denominada “Insuficiencia de la Ficha de Valoración de 

Riesgo y medidas de protección en violencia familiar”, realiza una investigación descriptiva- 

analítica y hace uso del enfoque cuantitativo, arribando a las conclusiones dentro las cuales se 

puede destacar a la primera, la cual refiere que, en torno a la aplicación de la ficha de 

valoración de riesgo, se concluye que más de la mitad de los entrevistados (62%) consideró 

que la ficha no era suficiente para implementar medidas de protección a las víctimas de 

violencia familiar en la zona, por otro lado, el otro porcentaje de entrevistados sostiene lo 

contrario (22%) o está parcialmente de acuerdo (16%), por lo que se indica que existe 

divergencia en cuanto al uso de la ficha de valoración de riesgo (Rodríguez, 2021). 

De esta conclusión se desprende que más de la mitad de la población muestra se encuentra 

inconforme con el uso de la ficha de valoración de riesgo y considera que no es suficiente para 

establecer las medidas de protección. Este aspecto es un punto resaltante en la presente 

investigación. 

Oblitas y Zavaleta (2022) en su tesis cuyo título es “La eficacia de la Ficha de Valoración de 

Riesgo, en mujeres víctimas de violencia familiar, en la comisaría de Monsefú”, utiliza la 

investigación básica y emplea un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental para 

arribar a las conclusiones, entre ellas se puede resaltar que la ficha de valoración de riesgo 

resulta ineficaz por diversas razones; la primera es la ausencia de formación a los responsables 

de aplicar esta herramienta importante, la segunda se basa en el tipo de pregunta y por los 
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términos complicados que se denotan en cada una de las interrogantes y la última vertiente 

que se menciona estaría relacionada a que no se considera a la ficha por sí sola a nivel 

jurisdiccional. 

Coila y Quispe (2022) en su tesis denominada “La vulneración de la debida motivación al 

valorar la ficha de valoración de riesgo para emitir medidas de protección, Arequipa 2021”, 

haciendo uso de la investigación cualitativa, concluyeron que, la mayor parte de entrevistados 

consideraron como ineficaz a la ficha de valoración de riesgo dado que no hay una valoración 

jurídica correcta y la misma no permite percibir la vulnerabilidad y riesgo a los que está 

expuesta la víctima, asimismo también se hace mención que la ineficacia de este instrumento 

también radica en su aplicación deficiente y la falta de personal capacitado para dicha labor. 

Mescco (2019) en su tesis cuyo título es “Eficacia de las Fichas de Valoración de riesgos en 

la protección de derechos personales de integrantes del grupo familiar, Lima 2019”, realiza 

una investigación explicativa y arriba a las siguientes conclusiones, la ficha de valoración de 

valoración de riesgo no es efectiva en el contexto de la protección de los derechos individuales 

de los integrantes del grupo familiar, por lo tanto, en este aspecto, especialmente los 

indicadores de las fichas de este grupo en específico requieren incorporaciones, 

modificaciones e inclusiones. 

La presente investigación, en el mismo sentido que las investigaciones previamente citadas, 

sostiene que la ficha de valoración de riesgo en sí, no es eficaz respecto a los derechos de las 

personas protegidas por la Ley, por lo que, en palabras del investigador, la misma, requiere 

modificaciones. 
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2.2. MARCO TEÓRICO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR 

2.2.1. Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 

 

Antes de abordar al presente punto y a fin de lograr una mayor dilucidación y comprensión, 

es preciso partir desde un aspecto general el cual se relaciona a la interrogante siguiente: ¿qué 

se entiende por violencia? 

Se entiende por violencia al uso intencionado o dañino de la fuerza o el poder, que puede 

usarse o amenazarse efectivamente, esta conducta puede estar dirigida contra uno mismo o 

una persona o grupo en particular; resultando de ello la posibilidad de daño psicológico, lesión, 

sufrimiento o incluso la muerte (Organización Panamericana de la Salud, 2002, p.15). 

De esta definición, cabe resaltar que se relaciona en primera instancia al “uso intencionado 

de fuerza o el poder”, lo cual a su vez da a entender que se amplía la naturaleza de la violencia 

como tal, pues no sólo supone al concepto que mayormente se tiene del término sino también, 

al relacionar a la violencia con “poder” también se puede materializar a más actos de violencia 

que son producto de una relación de poder en los cuales se puede mencionar a la intimidación, 

amenazas, y otros actos de acción u omisión. 

Martínez (2016) luego de analizar tres definiciones señala que del término violencia se pueden 

desprender tres elementos en específico, el primer elemento es el empleo de la fuerza por parte 

de una persona, el segundo elemento es el daño, el cual puede ser causado a una o más 

personas y por último hace alusión al tercer elemento que es la intencionalidad, la cual la 

relaciona con la intención o propósito de obligar a la víctima a dar o realizar una determinada 

acción (pp.9-11). 
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En la misma línea, Cabanellas (2003) conceptualiza “la violencia como aquella situación o 

estado contrario a naturaleza, modo o índole, consistente en el empleo de la fuerza para 

arrancar el consentimiento” (p.95). 

Por otro lado, también se conceptualiza a la violencia como el empleo intencional de la fuerza 

física, la cual puede considerarse también en su desarrollo como amenaza o de manera efectiva 

contra determinada persona o un grupo de ellas, asimismo, debe considerarse que este uso 

deliberado de fuerza puede causar lesiones, daños, trastornos o como última consecuencia, la 

muerte (Alonso y Castellanos, 2006). 

Tomando en cuenta las definiciones señaladas líneas arriba, se puede definir a la violencia 

como cualquier acto, acción u omisión que limita el desarrollo pleno de los derechos humanos 

tales como el derecho a la vida, la seguridad y libertad del individuo3, el ejercicio de las 

acciones mencionadas puede causar daño físico, psicológico o sexual o en última instancia 

puede generar la muerte en la víctima y, por tanto, se tratarían de acciones que se desarrollan 

en el contexto familiar, social o laboral. 

Ahora bien, luego de tener una conceptualización de violencia como tal, se empezará a 

desarrollar el presente punto, partiendo con la definición de violencia contra la mujer. 

La Guía de Información de Violencia de Género4 define a este tipo de violencia como 

cualquier conducta que daña a la mujer por el sólo hecho de ser mujer, esta conducta en 

mención puede materializarse en acciones, actitudes, insultos, silencios. Complementando 

esta definición la segunda edición de la misma guía5 señala en palabras textuales que “la 

 

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3° 
4 Guía de Información realizada por la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la 

Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Programa Víctimas contra las 

Violencias con la colaboración del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género y 

del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ). Primera edición: abril de 2019. 
5 Segunda edición: mayo 2022 
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violencia por motivos de género es una práctica estructural que viola los derechos humanos y 

las libertades fundamentales” (p.4). 

Por su parte, la Ley 30364 define “a la violencia contra la mujer 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” (Artículo 5°). 

Se puede aducir que la Ley emplea un término a considerar el cual es “condición de tal” para 

describir la violencia contra la mujer, lo cual a su vez significa que es aquella que es ejercida 

o perpetrada por el agente por la práctica o incumplimiento de estereotipos de género. Este 

último término en mención puede ser definido como un grupo de creencias sociales y 

culturales acerca de las características personales de hombres o mujeres, los cuales implican 

diversos componentes tales como la personalidad, roles, características físicas, apariencia, 

entre otros (Cook y Cusack, 2009/2010). En esta misma línea, Cardoso (2015) hace referencia 

que generalmente los estereotipos de género afectan en mayor proporción a las mujeres puesto 

que los mismos estereotipos suelen reforzar y justificar las asimetrías de poder y la 

subordinación (p.33). Aunado a esta última idea, Diaz y otros (2019) refieren que estos 

estereotipos de género son “un conjunto de reglas culturales que prescriben determinados 

comportamientos y conductas a las mujeres, que las discriminan y subordinan socialmente” 

(p.69). 

Del mismo modo, el numeral 3 del artículo 4° del Reglamento de la Ley 30364 se 

conceptualiza a la violencia contra la mujer por su condición de tal, como la acción u omisión 

expresadas en el marco de violencia de género la cual debe ser entendida según el mismo 

Reglamento como una forma o expresión de discriminación hacia la mujer porque impide o 

restringe la capacidad que tienen para gozar de sus derechos y libertades. 
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La Convención de Belém do Pará (1996) define como “violencia contra la mujer a 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°). 

Con respecto a esta definición planteada se puede apreciar que se da énfasis al término “basado 

en género” para definir a la violencia hacia la mujer, este término define a la violencia como 

basada en diferentes creencias, estructuras y prácticas sociales de poder y supeditación que 

generan discriminación hacia la mujer por los roles que se les asignan, lo que a su vez 

restringen su crecimiento personal. (Castillo, 2016). 

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, concuerda con la 

definición previa y señala: 

(…) Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en el 

género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, 

incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, esta 

conducta puede ejercerse en la vida pública o privada (Artículo 1°). 

De lo expuesto, la violencia hacia las mujeres puede ser conceptualizada como todo acto de 

violencia que se fundamenta en el género, o en la condición de tal, a través del cual se produzca 

o pueda provocar un perjuicio de índole físico, psicológico, económico o sexual hacia la mujer. 

Por otro lado, es menester precisar que la Ley 30364 también define a la violencia contra los 

integrantes del grupo familiar como: 
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“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” (Artículo 6°). 

Aunado a ello, el numeral 4 del artículo 4° del Reglamento de la Ley 30364 refuerza y ratifica 

esta conceptualización que da la Ley acerca de la violencia contra este grupo de sujetos de 

protección. 

Teniendo en consideración esta definición propuesta por la Ley 30364 y las consideraciones 

del Reglamento, se puede utilizar como referencia normativa comparada a la Ley de 

Protección contra la Violencia Familiar de Argentina la cual dispone que, para su aplicación 

se entiende por grupo familiar el creado por el matrimonio o, en su defecto, logrado a través 

de uniones de hecho. 

Por su parte, Castillo (2016) refiere que el término de “grupo familiar” abarca el 

reconocimiento de tres dimensiones las cuales se encuentran en intersección, dentro de las 

mismas menciona como primera dimensión al grupo familiar en sentido extenso, como 

segunda dimensión refiere a la protección de los miembros del hogar, unidad doméstica y 

como tercera dimensión señala a las relaciones de pareja. Entonces, el término de violencia 

familiar o violencia intrafamiliar hace referencia a las distintas formas de abuso (física, 

psicológica, sexual o económica) que tiene lugar en la relación que se da entre los miembros 

de una familia (Corsi, quien es citado por Gallardo, et al., s.f.). 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (2016) define: 

 

(…) se entiende por violencia familiar a todo acto de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o 

sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, 
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por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, 

concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño 

(p.02). 

Un aspecto importante a considerar de esta definición es que se aborda a este tipo de violencia 

de manera más extensa pues considera a la acción u omisión intencional es decir que se realiza 

la acción de manera deliberada, voluntaria, otro aspecto importante es que se prevé que este 

tipo de acción que se configura como violencia puede realizarse dentro de la esfera familiar o 

fuera de ella, lo que también es un elemento importante, pues el Código Civil de Veracruz en 

su artículo 376 establece que el domicilio es el lugar donde una persona efectivamente reside 

para efectos de establecerse, y en defecto de esta disposición, se considera domicilio en el 

lugar donde se encuentra su negocio y en ausencia de ambos, en el lugar donde se encuentre 

la persona. 

Pérez (2005) define a la violencia familiar como aquella que es ejercida a través de una 

omisión o comportamiento que amenaza, agrede o daña, la integridad física, psicológica, 

sexual o emocional, independientemente del contexto o el lugar en el que se ejecute y las 

lesiones que pudieran surgir como consecuencia. En la misma línea el Consejo de Europa 

(citado por Alonso y Castellanos, 2006) define a la violencia familiar como un acción u 

inacción que se realiza dentro del contexto familiar que es ejecutado por unos de sus 

componentes el cual atenta contra la vida, integridad, libertad de otro componente o miembro 

del mismo círculo familiar. 

En este contexto, se puede entender como violencia contra los integrantes del grupo familiar 

aquellas conductas que ocurren en el entorno familiar; en la cual debe incluirse a los cónyuges, 

 

 

6 Poder Judicial de Chiapas. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal 



20  

ex cónyuges, convivientes, padrastros, madrastras, ascendientes, los parientes colaterales de 

los cónyuges o de los convivientes hasta el cuarto grado de parentesco y segundo de afinidad, 

y aquellos que, sin poseer alguna condición especificada residen en el mismo hogar7; y causan 

muerte, sufrimiento o perjuicio físico, sexual o mental. 

2.2.2. Tipos de violencia 

 

La violencia tiene múltiples manifestaciones y puede cometerse en diferentes circunstancias. 

La Ley 30364 en su artículo 8° define los tipos de violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar como violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, este 

último tipo de violencia se introduce el 23 de noviembre del 2015 con la dación de la Ley 

30364. 

2.2.2.1. Violencia física 

 

Conceptualizada primigeniamente como “la acción o conducta, que causa daño a la integridad 

corporal o a la salud, la cual implica una lesión en el cuerpo, aunque esta no siempre sea 

visible” (Ley 30364, artículo 8, literal a) 

Agregando a la definición de la Ley 30364, cabe mencionar que este tipo de violencia se 

relaciona a la reducción o amenaza de la integridad corporal de un individuo y esta ocurre 

cuando una persona en una situación de relación de poder con respecto a la víctima intenta 

causar un daño mediante el uso de la fuerza o haciendo uso de algún agente que contribuya 

con la acción (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, citado por la Red de Voces 

Javerianas s.f.). 

 

 

 

 

 

 

7 Castillo (2018). La prueba en el delito de violencia contra la mujer y el grupo familiar. 



21  

El Ministerio Público Fiscal de la República de Argentina a través de la Dirección General de 

Políticas de Género (s.f.) hace mención que la violencia física se ejerce directamente contra el 

cuerpo causando o produciendo daño, dolor o riesgo de ocasionarlo, asimismo, se entiende por 

violencia física a cualquier tipo de agresión o abuso que perjudique directamente la integridad 

física de la víctima, tal es así, que se contempla dentro de este tipo de violencia a los puñetazos, 

empujones, quemaduras, golpes, entre otros. 

La violencia física según Corsi (1994) incluye “una escalada que puede comenzar con un 

pellizco y continuar con empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, torceduras, pudiendo 

llegar a provocar abortos, lesiones internas, desfiguraciones, hasta el homicidio” (p.50). 

Por su parte, también se debe considerar que el daño corporal es el resultado material y físico 

que presenta una víctima de maltrato, el cual puede resultar de diferentes magnitudes, ello se 

establece mediante un reconocimiento médico; para que una acción sea considerada como 

delito se requiere 10 días de asistencia médica o reposo físico y para que dicha acción sea 

considerada como falta, se necesita sólo se alcance asistencia o descanso hasta 10 días 

(Corante y Navarro, citados por Salas y Baldeón, 2013). 

Acotando a lo ya mencionado líneas arriba, Ramón (2010) menciona que la violencia física 

se suele clasificar según el tiempo de curación requerido, por lo que establece en función de 

ello cinco categorías, la primera es la levísima, en la cual se contemplan lesiones tales como 

empujones, pellizcos; la segunda categoría es la leve en la cual se contempla a las fracturas, 

golpes con objeto, heridas de arma blanca; la tercera categoría es la moderada en la cual se 

considera a las lesiones que dejan cicatriz permanente y en ocasiones se generan lesiones que 

ocasionan discapacidad temporal, la cuarta categoría es la grave en la cual se consideran a las 

lesiones que amenazan la vida y las que provocan daños permanentes; la quinta y última 
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categoría que menciona el autor es la extrema en la que se considera a las lesiones que 

ocasionan la muerte. 

Se puede indicar que la violencia física es aquel acto u omisión que perjudica la integridad 

física de la persona afectada, esta acción puede materializarse de diversas formas y puede 

clasificarse según el nivel de afectación y el tiempo que requiere para la curación o 

recuperación de la víctima. 

2.2.2.2. Violencia Psicológica 

 

A fin de entender y definir a la violencia psicológica, primero se abordará y conceptualizará 

al maltrato o afectación psicológica, la cual puede definirse como todo acto o conducta de 

menosprecio, humillación, culpabilización de los problemas, agresiones verbales, comentarios 

degradantes, insultos, críticas destructivas, faltas de respeto, manipulación o sobrecarga de 

responsabilidades. (Perela, 2010). 

Garbarino, Guttman y Seeley (citados por Gomez de Terreros, 2006), relacionan al maltrato 

psicológico con un ataque que se da en el desarrollo de la personalidad y competencia social, 

este ataque se dirige mediante un patrón de conducta destructivo a nivel psicológico y este se 

manifiesta generalmente a través de cinco formas las cuales en palabras de los autores son 

“rechazar, aislar, aterrorizar, ignorar y corromper” (p.107). 

Ahora bien, después de haber mencionado de manera sucinta a este concepto relacionado a 

este tipo de violencia, se pasará a conceptualizar a la violencia psicológica como tal; en 

concordancia con el artículo 124-B del Código Penal Peruano, la violencia psicológica sería 

considerada como un delito el cual incluye la afectación psicológica conductual o cognitiva, 

la cual puede ser establecida mediante un examen pericial o cualquier otra prueba pertinente 

de carácter similar. 
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Por su parte, Montalbán Huertas (quien es citado por Nuñez et al.,2009) conceptualiza a la 

violencia psicológica como aquella que se manifiesta en forma de amenazas, intimidación, 

humillación pública, desprecio, espionaje, control constante, etc., aunando a este concepto 

aquellos actos que persiguen restar o desgastar tanto la autoestima, autovalía como la dignidad 

de la víctima. 

El artículo 8, literal b), de la Ley 30364 establece que la violencia psicológica es todo aquel 

acto o comportamiento que puede generar daño psicológico incluido la alteración de ciertas 

funciones mentales, por su parte, se infiere del mismo artículo que el daño psíquico estaría 

vinculado con los cambios en las funciones o habilidades psicológicas de una determinada 

persona, que son causadas por un suceso o una serie de circunstancias violentas que provocan 

un deterioro ya sea temporal o permanente, irreversible o reversible del funcionamiento 

completo. 

Del mismo modo, Poalacín y Bermúdez (2023), definen “a la violencia psicológica como el 

cometimiento de actos agresivos, intimidantes, amenazantes o, en definitiva, violentos, que 

realiza una persona en contra de otra u otras” (p.63). Un aspecto a considerar en este punto, 

es que los autores hacen alusión al Código Integral Penal de Ecuador el cual considera dentro 

de violencia psicológica a todos aquellos actos que causen perjuicio a la salud mental y dentro 

de estos actos considera según su reforma del 2021 a las amenazas, chantaje, humillación, 

control de creencias, control de decisiones, persecución, hostigamiento, entre otras conductas 

o acciones que como ya se hizo mención causen afectación psicológica a la víctima. 

En este contexto es importante destacar que la violencia psicológica abarca una amplia gama 

de comportamientos utilizados por el agresor, pues se manifiesta en forma de amenazas, 

intimidaciones, humillaciones y vejaciones, asimismo, cabe resaltar que la violencia 

psicológica tiene relación con el maltrato psicológico pues ambos provocan un perjuicio o 

daño psíquico en las víctimas. 
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2.2.2.3. Violencia sexual 

 

La Organización Mundial de la Salud (citada por Contreras et al., 2010) describe a este tipo 

de violencia como cualquier acto sexual, el intento de consumarlo, sugerencias o comentarios 

de carácter sexual no deseados, y diversas acciones para usar o vender de cualquier forma la 

sexualidad de un individuo a través de coacción, esto sin importar la relación con la víctima y 

el contexto en el que ocurre la situación mencionada. 

En este entender se puede aludir como conocimiento preliminar, que la violencia sexual abarca 

un campo amplio, pues contempla desde el acoso verbal, diferentes tipos de coacción, 

intimidación hasta la penetración forzada (García Moreno, Guedes y Knerr, 2013). 

Por su parte Velásquez (2014) señala por violencia sexual, a cualquier acto de naturaleza 

sexual realizado por una persona, quien generalmente podría ser un hombre, en contra del 

deseo y la voluntad de otra persona, generalmente mujer y/o niña, el cual puede manifestarse 

como amenaza, intrusión, intimidación y/o ataque; y que puede ser expresado de forma verbal, 

emocional o física. 

En esta misma línea, National Sexual Violence Resource Center (2012) indica que: 

 

La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar 

una actividad sexual no deseada sin su consentimiento, las razones por las cuales no 

hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad 

y/o la influencia del alcohol u otras drogas. La violencia sexual le puede ocurrir a 

cualquiera, incluyendo: niños (as), adolescentes, adultos (as) y personas mayores 

(p.02). 

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México (2007), 

señala que: “se entiende por violencia cualquier acto que degrada el cuerpo y/o la sexualidad 
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de la víctima y que por tanto atenta contra su integridad física, dignidad y libertad, este tipo 

de violencia es considerado una expresión de abuso de poder” (artículo 6.III). 

Por su parte, en el caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú8 se ha señalado una definición de 

violencia sexual fundamentada en instrumentos internacionales, siendo así se ha considerado 

que este tipo de violencia se caracteriza por actos de índole sexual que se realiza contra otra 

persona sin su consentimiento y, que además del abuso físico del cuerpo humano, pueden 

abarcar acciones que no implican penetración o incluso contacto físico. En este entender, se 

puede aducir que la violencia sexual se establece mediante acciones de índole sexual 

realizados sin el consentimiento de la víctima, dichas acciones pueden comprender desde la 

invasión física hasta actos que no conlleven contacto físico o penetración (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, s.f.). 

La violencia sexual es uno de los tipos de violencia más frecuentemente perpetradas contra 

mujeres, tanto menores como adultas. La Procuraduría General de la República de México 

(2017), señala que “la violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física” 

(p.02). 

En esta misma línea, Romero y Gonzales (2017) refieren que este tipo de violencia es ejercido 

mediante presiones ya sea físicas o psíquicas las cuales imponen relaciones sexuales no 

deseadas mediante indefensión, coacción o intimidación. 

En este sentido se podría hacer referencia que, la violencia sexual, es un ataque material o 

simbólico que afecta tanto la libertad como la dignidad de la víctima, Lo cual provocaría 

impactos directos a corto, medio o largo plazo en la integridad física, psicológica o moral. 

 

 

8 Párrafo 306 
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2.2.2.4. Violencia Patrimonial 

 

Según la Ley 30364 en el artículo 8° literal d se conceptualiza a la violencia patrimonial como 

un acto u omisión destinado a causar daño a los recursos financieros o de propiedad. En esta 

misma línea, el Observatorio Enfoque de Igualdad (s.f.) alude que este tipo de violencia se 

expresa en la alteración, aniquilación, restricción, almacenamiento o transferencia de objetos, 

documentos personales, derechos reales o recursos económicos destinados a cubrir las 

necesidades de la víctima, impactando su estado patrimonial. 

El Consejo Nacional de Población de México (s.f.) define como violencia patrimonial a 

cualquier acto u omisión que impacta directamente la supervivencia de la víctima y puede 

expresarse en la destrucción, alteración, conservación de bienes, documentos o cualquier otro 

recurso destinado a cubrir las necesidades, y que además puedan afectar los bienes comunes 

o propios de la persona afectada. Un aspecto relevante que se señala conjuntamente con la 

definición es que este tipo de violencia debido a su naturaleza comúnmente es ejercido en 

personas de la tercera edad o también denominados adultos mayores, asimismo se alude que 

este tipo de violencia se materializa cuando se limita a las personas a ejercer sus derechos de 

libertad y autonomía que inciden directamente en sus proyectos de vida (p.02). 

Por su parte, el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 

Grupo Familiar (2018) define a la violencia patrimonial como un impedimento al acceso de 

una persona a los bienes y recursos familiares, sin considerar su origen o causante, afirma 

además que esta forma de violencia afecta a toda la familia, en particular a mujeres, niñas (os), 

adolescentes y personas de edad avanzada. 
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Florez y Espejel (2012) comparten estas conceptualizaciones ya mencionadas y acotan que 

este tipo de violencia puede segmentarse también en violencia material y violencia económica, 

en ambos casos, se tiene la noción que son una forma de abuso a través de la cual una persona 

respecto a otra, retiene el dinero del hogar, ocasionando, en consecuencia, maltrato y 

sufrimiento al resto de los integrantes del grupo de la familia, siendo así, que ambas formas 

de abuso contempladas estarían dirigidas a usar, destruir, atacar sin el consentimiento de una 

persona los bienes muebles, inmuebles o el dinero. 

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Contra Las Mujeres en su artículo 

9° (citada por Córdova, 2017), a diferencia de la Ley 30364, delimita conceptos 

independientes de violencia económica y patrimonial, en relación al primer tipo de violencia 

amparado indica que es la acción u omisión que afecta la “supervivencia económica de la 

mujer” (énfasis propio) la cual se ve manifestada en acciones que controlen, o limiten el 

ingreso económico; por su parte, con respecto al segundo tipo de violencia , es decir, la 

violencia patrimonial, contempla todas aquellas acciones, conductas u omisiones que afecten 

la “libre disposición del patrimonio de la mujer” (énfasis propio) en este entender se incluye 

a los daños de los bienes que son propios o comunes. 

En este contexto, la violencia patrimonial, es un tipo de violencia relacionada a cualquier acto 

u omisión que impacte directa o indirectamente en la supervivencia y los planes de vida de 

la/las víctimas, este tipo de violencia se exterioriza a través de diferentes acciones, tales como, 

la sustracción, transformación, retención, entre otras, estas acciones se materializan en 

derechos de carácter patrimonial o también en recursos económicos que tienen implicancia o 

se encuentran destinados a satisfacer las necesidades de la/las víctimas. 
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2.2.3. Sujetos de protección 

 

El artículo 7° de la Ley 30364 menciona como primer grupo o sujeto de protección a la mujer 

durante todo su ciclo de vida, es decir desde niña hasta adulta mayor, como segundo grupo de 

protección hace referencia a los miembros del grupo familiar, en el que se alude explícitamente 

a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, madrastras, 

ascendientes y descendientes, así como los convivientes que alcanzan hasta el cuarto grado de 

parentesco y segundo de afinidad, asimismo incluye dentro de este grupo de protección a todas 

aquellas personas que viven o habitan en el mismo hogar ello con la salvedad de que no medie 

relaciones de carácter laboral o contractual, aunado a lo anteriormente mencionado, también 

se incluye dentro de este mismo grupo a los que hayan procreado hijos en común. 

A fin de una mayor comprensión de estos dos grupos de sujetos protegidos por Ley, a 

continuación, se hará referencia al primer grupo, el cual comprende a la mujer en todo su ciclo 

de vida. La Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia de género 

contra las mujeres9 al igual que el Reglamento de la Ley 30364, delimita a los sujetos que son 

protegidos dentro de los cuales hace mención explícita al primer grupo y menciona 

específicamente dentro del mismo a la niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. 

Considerado ello, es menester señalar que la mujer desde que es niña se encuentra en riesgo 

de sufrir violencia (ONU MUJERES,2010); es decir, no hay un parámetro para el desarrollo 

de la misma, dado que la violencia propiamente puede suscitarse en todas las edades y formas, 

ello en consideración a que la naturaleza se encuentra constante a cambios y pueden generarse 

en consecuencia diferentes ambientes que pueden exponer a mujeres y niñas a distintas formas 

específicas de violencia durante toda la etapa de su vida. (Consejo de Europa, s.f.) 

 

9 De Ecuador 
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La violencia es un hecho que impacta a todas las mujeres a nivel mundial independientemente 

de su clase o condición social, es decir, la violencia estaría presente a lo largo de la vida de la 

mujer pues a través de ella se afecta tanto a niñas como a mujeres de edad (Oficina de Alto 

Comisionado de Naciones Unidas, 2014) 

En tal sentido, en relación al artículo 7° de la Ley y en torno a lo expuesto, se debe considerar 

dentro de este grupo de sujetos de protección a la mujer desde que es niña hasta adulta mayor, 

puesto que, puede ser víctima de violencia en cualquier etapa o ciclo de vida. 

Ahora bien, después de abordar al primer grupo contemplado por el artículo 7°, se hará 

referencia al segundo grupo de protección, en cuanto a este grupo cabe resaltar que se 

menciona en la Ley a los miembros del grupo familiar, pero no se hace distinción alguna de 

género pues se contempla dentro del mismo, a los miembros que integran una familia y se 

extiende de manera explícita los alcances del concepto de familia, considerando así a otras 

personas que por un caso singular se hayan desplazado del estado familiar y que en algunos 

casos formaron parte de una relación jurídica familiar nueva (Ramos, 2008). 

Dentro de este grupo de sujetos de protección, se hace mención expresa a los cónyuges los 

cuales pueden ser definidos como personas que se encuentran unidos a través del matrimonio 

el cual es reconocido por derecho e investido de consecuencias jurídicas (Arellano, s.f.) 

aunado a ello, también debe considerarse a los casados civilmente que ya no hagan vida en 

común, es decir, a los separados de hecho, ya que el vínculo legal aún no ha sido disuelto 

(Ramos, 2008). 

Por otro lado, también se considera dentro del mismo grupo a los ex cónyuges, entiéndase por 

este término a aquellas personas cuyo matrimonio se ha disuelto mediante sentencia judicial 

la cual exige una a prueba de la culpa de uno de los cónyuges (Osterling y Castillo, s.f.). 
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En el mismo contexto, se considera dentro de este grupo de sujetos protegidos a los 

convivientes los cuales pueden definirse como aquellos que mantienen unión de hecho, 

circunstancia que puede describirse como la unión libre y voluntaria entre un hombre y una 

mujer; el propósito de esta unión es lograr objetivos similares y cumplir responsabilidades 

parecidas a las que surgen en el matrimonio (artículo 326 del Código Civil Peruano). Al igual 

que en el anterior supuesto, también se contempla como sujetos protegidos de la Ley a los ex 

convivientes los cuales se pueden conceptualizar como aquellos que se desplazan de la 

convivencia por una decisión acordada, es decir, los mismos convivientes ponen fin al régimen 

de comunidad de bienes que estipula la Ley (Vega, s.f.). 

Asimismo, este artículo, dentro del segundo grupo de sujetos protegidos alude a los 

ascendientes y descendientes; según el artículo 236° del Código Civil Peruano este grupo ya 

mencionado, se relaciona con el parentesco consanguíneo, el cual se define según el artículo, 

como la relación familiar que existe entre personas que derivan de un tronco en común o 

también conocido y mencionado por Ramos (2008) por el “parentesco consanguíneo en línea 

recta” (p.58). 

Por último, dentro de este segundo grupo de sujetos de protección, se contempla dentro del 

grupo familiar a los parientes colaterales, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, en este contexto cabe resaltar que dentro del grupo consanguíneo en línea recta 

se incluyen los hermanos, primos hermanos, tíos-sobrinos los cuales conformarían el cuarto 

grado de consanguinidad; en torno al parentesco de afinidad, el artículo 237° del Código Civil 

Peruano, subsumiendo, refiere que el parentesco de afinidad se deriva del matrimonio; pues 

esta institución jurídica produce este parentesco en mención entre los cónyuges con los 

parientes consanguíneos del otro respectivamente. 
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2.2.4. Denuncia por violencia 

 

Para interponer la denuncia por violencia, lo que se debe realizar en primera instancia, es 

determinar si los hechos suscitados se subsumen dentro del tipo penal de violencia familiar o 

en un delito penal, en el supuesto de que la denuncia se refiere a un hecho de violencia se debe 

tener en cuenta lo estipulado en el artículo 15° de la Ley 30364 el cual indica que la denuncia 

puede presentarse por escrito u oralmente ante los conductores de la investigación, por 

ejemplo, la Policía Nacional del Perú, las fiscalías ya sean las penales, especializadas o de 

familia y también ante organismos judiciales como los juzgados de familia y si no existieran 

estos juzgados especializados se puede interponer la denuncia en los juzgados de paz letrado 

o de paz. 

Asimismo, en el artículo referido se hace mención que para interponer una denuncia de esta 

naturaleza no se requiere formalidad alguna ya que la denuncia puede ser presentada 

directamente por la persona afectada (Plácido, 2020); o por otra persona u organismo a su 

beneficio como es el caso de la Defensoría del Pueblo, profesionales de la salud y la educación, 

sin la necesidad de contar con una representación. El artículo en mención sólo señala que el 

denunciante debe ser identificado por la autoridad que en ese momento admite la denuncia, la 

misma, debe guardar la reserva del nombre en los casos establecidos o en caso hubiera causas 

razonables no previstas; asimismo se alude que para el registro de la misma no se requiere la 

firma de un letrado, ni el abono de una tasa o alguna otra formalidad10. 

Tal como se precisó, la denuncia puede ser interpuesta ante la Policía Nacional del Perú en 

este sentido, se debe tomar en cuenta ciertas precisiones tales como: 

 

 

 

 

 

10 Ley 31715.Artículo 15° 
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(…) la policía independientemente de la especialidad, está obligada recibir, registrar y 

tramitar independientemente las denuncias verbales o escritas de actos de violencia 

que presente la víctima o cualquier otra persona que actúe en su favor sin necesidad 

de representación, el registro se realiza en el aplicativo respectivo del Sistema de 

Denuncia Policial (Reglamento de la Ley 30364, artículo 22°). 

Tomando en cuenta el artículo en mención, la normativa considera y prevé los supuestos en 

los que no hay comisarías especializadas, pues especifica que en estos casos particulares la 

policía es quien tiene la obligación de recibir la denuncia de violencia, por lo que ante una 

denuncia de violencia familiar esta deberá ser recibida y registrada respectivamente en el 

SIDPOL. 

En la misma línea, se debe señalar que después de recibida la denuncia se debe comunicar de 

manera inmediata o en tal caso remitir el informe respectivo a la Fiscalía Penal a efecto de 

que pueda actuar según las atribuciones delegadas para tal fin (Reglamento de la Ley 30364, 

artículo 23°), es decir, ante la supuesta comisión de un delito, falta o hechos que configuren 

violencia en cualquiera de sus modalidades y que fueron denunciados ante la Comisaría, sin 

perjuicio de que siga el trámite en la misma se debe proceder a remitir un informe o atestado 

en forma simultánea a la Fiscalía Penal, de tal manera se tendrá una investigación por la propia 

Comisaría y a su vez por la Fiscalía (Del Águila, 2017). 

En relación al contenido del informe que debe remitir la policía se debe tomar en consideración 

que este atestado o informe debe contener los datos proporcionados por el/la denunciante los 

cuales contribuirán con el otorgamiento de medidas de protección por lo que es necesario tener 

en cuenta los datos que permitan la correcta identificación de las partes, los hechos acontecidos 

y las principales diligencias realizadas, asimismo, el informe policial debe contener la Ficha de 

Valoración de Riesgo debidamente llenada por el instructor(a) (artículo 
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24° del Reglamento de la Ley 30364 en concordancia con el numeral 4° de la Guía de 

Procedimientos para la intervención de la Policía Nacional en el Marco de la Ley 30364). 

Como se señaló líneas arriba, la denuncia puede ser interpuesta ante el Ministerio Público, en 

este contexto, puede tomar conocimiento de los hechos punibles en agravio de los sujetos de 

protección de la Ley (artículo 27° del Reglamento). En este sentido, después de la denuncia 

recabada, el Ministerio Público procede a la respectiva aplicación de la ficha de valoración de 

riesgo aunado a la realización de diligencias y exámenes correspondientes debiéndose con 

todo ello emitir el informe respectivo en un plazo no mayor a veinticuatro horas (Artículo 28 

del Reglamento). 

Por último, cabe precisar que, las denuncias también pueden ser recibidas directamente por el 

Poder Judicial; el juzgado de familia puede recibir la denuncia remitida por la Fiscalía o la 

Policía Nacional y conforme a ello conjuntamente con todos los actuados el Juzgado procederá 

a dar el trámite correspondiente (artículo 29° del Reglamento de la Ley 30364), pero también 

al igual que la Policía o la Fiscalía también se puede dar el caso de que el mismo Juzgado 

pueda recibir la denuncia directamente, en ese caso el Juzgado proceder de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 15° de la Ley 30364, lo que se refiere a la aplicación respectiva de la 

ficha de valoración de riesgo acorde a los sucesos denunciados oralmente o por escrito, 

posterior a lo mencionado el Juzgado calificará la denuncia interpuesta, citará a la audiencia 

y ordenará la presentación de pruebas. 

2.2.5. Efectos o consecuencias de la violencia en los sujetos de protección 

 

La violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar puede desencadenar varias 

repercusiones, comúnmente algunas de enfocan en daños físicos y psicológicos. Ayvar (2007, 

como se citó en Jave y Lezcano, 2021) refiere que la violencia familiar puede acarrear 

repercusiones en el ámbito personal de la víctima y ello se expresa a través de la inseguridad, 
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ya que la víctima demuestra una actitud de indecisión lo cual genera que no tenga la capacidad 

para tomar determinadas decisiones; también se expresa a través de conductas de ansiedad 

extrema las cuales pueden originar situaciones de riesgo para la vida y la seguridad de la 

víctima; asimismo se hace referencia que la violencia repercute en el ámbito laboral- 

económico ya que la víctima muestra carencias en su rendimiento laboral. 

Por otro lado, Edleson (1999, como se citó en Álcazar y Ocampo, 2016) se centra en las 

repercusiones de la violencia contra la mujer y las clasifica en tres grupos; el primer grupo se 

relaciona al funcionamiento emocional y los comportamientos que pueden ser agresivos, 

antisociales, inhibidos o temerosos; en el segundo grupo engloba al desarrollo cognitivo el 

cual tiene implicancia en los niños, pues un niño (a) que ha sido víctima de violencia o ha sido 

víctima indirecta de violencia va a tener menor desarrollo cognitivo y el tercer y último grupo 

al que se hace referencia tiene relación a las conductas, pues en este último grupo se 

encontraría la depresión. 
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2.3. MARCO TEÓRICO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN COMO MECANISMO 

DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

2.3.1. Medidas de Protección 

 

El artículo 22° de la Ley 3036411 menciona cuál el propósito de las medidas de protección, 

siendo así se refiere que estas medidas buscan garantizar la integridad física, psicológica y 

sexual de la víctima, así como proteger sus bienes patrimoniales, por lo tanto, se trata de un 

mecanismo mediante el cual se minimizan o neutralizan los impactos perjudiciales del uso de 

violencia por parte del agresor. 

En el mismo contexto, La Fiscalía General de la República de México (s.f.) hace alusión que: 

 

La finalidad principal de las medidas de protección es brindar seguridad, integridad y 

cuidado a todas aquellas personas que se encuentran involucradas en el hecho materia 

de denuncia ya que en el proceso en el que se realiza investigación puede presentarse 

alguna situación de riesgo para estas personas (p.1). 

Es decir, las medidas de protección, permiten conocer, detectar las causas y posibles efectos 

de las circunstancias de riesgo en las que se halle la víctima o potencial víctima de violencia 

permitiendo así prevenir los posibles daños. 

También se conceptualiza a las medidas de protección como aquellas resoluciones que 

adoptan las instituciones encargadas del Estado con el objetivo principal de salvaguardar y 

atender de manera efectiva a la víctima de agresión (Diaz 2009, como se citó en Calisaya, s.f.) 

Por su parte, Del Águila (2017) señala que las medidas de protección son adoptadas por los 

jueces al momento de emitir un pronunciamiento y que el dictado de estas medidas tiene como 

finalidad ayudar a la víctima a superar estos actos de violencia. Córdova et al. (2019) 

 

11 Decreto Legislativo N°1386 



36  

menciona que “las medidas de protección son mecanismos que buscan brindar apoyo y 

protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas” (p.65). 

Entonces, se puede establecer que el objetivo de las medidas de protección es prevenir, 

impedir o interrumpir que se realicen nuevamente actos de violencia, los cuales fueron 

considerados para la emisión de estas medidas (Gobierno Federal de México, 2011). 

Las medidas tienen un propósito el cual radica en alejar al agresor, evitar posibles 

perturbaciones, lo que sería materializado como prevenir nuevos atentados contra la víctima 

(San Martín, 2014) 

En el Perú, el Juzgado de Familia o el juzgado que lo sustituya en su ausencia, tiene la 

obligación de dictar 12, dentro de las 24 horas (en el caso de riesgo leve, severo o moderado), 

o si no se detecta el riesgo en el periodo máximo de 48 horas, las medidas de protección y/o 

cautelares que sean relevantes para situación específica (Artículo 16°, Ley 30364). En este 

contexto es crucial destacar que los Juzgados de Familia, no sólo tienen la responsabilidad de 

resolver los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, sino también 

sobre las diversas disputas que surgen en el contexto familiar que están bajo su jurisdicción. 

En síntesis, se puede esquematizar a las medidas de protección como aquellas resoluciones 

que un juez adopta con el propósito de cuidar, proteger preventivamente a la víctima de 

violencia, esto se debe a que estas medidas serán establecidas para prevenir posibles 

recurrencias o nuevos riesgos por parte del mismo agresor. Dicho esto, cabe resaltar que el fin 

principal de las medidas de protección es salvaguardar la dignidad e integridad de la persona 

afectada. 

 

 

 

12 Ley N°31715. Artículo 16° 
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2.3.1.1.-Naturaleza de las medidas de protección 

Otro punto importante a considerar respecto a las medidas de protección, es su naturaleza, 

para poder establecer la misma, preliminarmente. es relevante destacar lo siguiente: 

(…) las medidas de protección presentan características o elementos que también son 

propios de las medidas cautelares, como la temporalidad y la urgencia; sin embargo, 

ello no supone necesariamente que ambas tengan la misma naturaleza. En cualquier 

caso, las medidas de protección se deben adoptar en un plazo bastante breve por el 

Juzgado de Familia (Sentencia 3378-2019-PA-/TC, 2020, fundamento 22). 

Ramos (2008) menciona que: “las medidas de protección al no tener ribetes de 

jurisdiccionalidad, constituye una forma sui generis de tutela de la persona víctima de las 

agresiones intrafamiliares” (p.130), es decir, estas medidas son resoluciones orientadas a 

garantizar los derechos humanos individuales de las víctimas y en consecuencia su bienestar 

personal. 

En esta misma línea, Pizarro (2017) refiere que las medidas de protección tienen ciertos rasgos 

característicos de los procesos urgentes, pero ello no supone que tengan la misma naturaleza, 

puesto que, estas medidas en particular constituyen una forma de protección para las víctimas 

de violencia familiar. 

Por otra parte, se señala que la naturaleza de las medidas de protección, no es cautelar pues a 

través de estas no se asegura el éxito del proceso que se está llevando a cabo, así como tampoco 

se asegura la ejecución de una sentencia, por lo que la naturaleza sería tuitiva ya que, a través 

de estas medidas, se resguardan a la posible víctima de un delito o falta a través de ciertas 

restricciones para el acusado (San Martín, 2014). 
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Entonces, las medidas de protección no persiguen el cumplimiento definitivo de la sentencia, 

su objetivo principal es garantizar la integridad física, psicológica y sexual de la víctima, así 

como el resguardo de sus bienes patrimoniales, en resumen, el fin del establecimiento de estas 

medidas de protección, además de lo ya mencionado, es prevenir, evitar la ocurrencia o 

repetición de la conducta violenta por parte del agresor (artículo 22°de la Ley 30364), lo cual 

reafirmaría lo referido por el autor en el párrafo anterior, en cuanto a la naturaleza de estas 

medidas que serían de tipo tuitiva. 

2.3.1.2.- Clasificación 

 

Las medidas de protección se establecen considerando el riesgo al que está expuesta la vida 

de la víctima de violencia, la necesidad de resguardo, la urgencia y el peligro en la demora 

(Exp.N°03378-2019-PA/TC/ Ica, 2020, Fundamento 42°). 

Dicho esto, es importante señalar que las medidas de protección tienen cuatro propósitos 

específicos, el primer fin es garantizar la integridad de la víctima y su familia, el segundo fin 

que persigue la implementación de medidas de protección es prevenir que la víctima vuelva a 

sufrir hechos de violencia por parte de su agresor, el tercer fin se relacionaría a la protección 

de los bienes de la víctima y el cuarto objetivo o fin se vincularía con el desarrollo habitual de 

las actividades por parte de la víctima. 

Partiendo de todo lo referido, es preciso hacer referencia a la clasificación de las medidas de 

protección, en otras palabras, aquellas medidas que pueden dictarse, las cuales pueden ser:13, 

a) Despojo del agresor del hogar en el que reside la víctima de violencia. 
 

 

 

 

 

 

 

13 Ley N°31715. Artículo 32° 
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b) Impedimento de cualquier tipo de proximidad a la víctima, a la distancia que el juez lo 

disponga. 

c) Restricción de comunicarse con la víctima por cualquier medio, incluyéndose desde la vía 

telefónica, epistolar, electrónica y cualquier otra forma o red de comunicación. 

d) Restricción de posesión de armas y restricción del derecho de tenencia de las mismas por 

parte del agresor, todo ello deberá ser informado a la Superintendencia Nacional de Control 

de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, con el fin de anular 

la licencia de uso o posesión, además de proceder con la confiscación de las armas según lo 

requieran las medidas de protección. 

e) Inventario sobre los bienes. 

 

f) Asignación financiera de emergencia la cual debe comprender lo necesario para cubrir las 

necesidades fundamentales de la víctima y, en caso de ser necesario de sus dependientes. 

g) Prohibición de ejercer derecho sobre los bienes tangibles o propiedades compartidas. 

 

i) Restricción a quien ha sido denunciado de desvincular del cuidado del grupo familiar a los 

menores u otras personas consideradas en situación vulnerable. 

j) Procedimiento reeducativo para la persona agresora. 

 

h) Terapia psicológica para la persona afectada por violencia. 

 

i) Refugio de la víctima en una institución del Estado en la que puedan garantizar su seguridad. 

 

j) Cualquier otra medida que considere el Juez para garantizar la vida e integridad de la víctima 

y de sus familiares (Artículo 32° de la Ley 30364). 
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2.3.2.- Vigencia, Validez e implementación de las medidas de protección 

 

La Ley 30364 considera en el artículo 35° a la vigencia de las medidas de protección y medidas 

cautelares, por ello establece que ambas medidas dictadas por el juez deben perdurar mientras 

se siga advirtiendo peligro o riesgo para la víctima sin importar la resolución que concluya la 

investigación o a su vez en el proceso penal o por faltas (primer párrafo). 

En este contexto, ante un eventual archivamiento del caso en sede fiscal no debe dejarse sin 

efecto las medidas de protección, esto se debe a que la violencia es una realidad que resulta 

en escalada y a su vez en ciertos casos se presenta de manera cíclica por lo que las medidas 

de protección deben mantenerse en vigor teniendo en cuenta su naturaleza jurídica (Poder 

Judicial del Perú, 2017)14. 

El segundo párrafo del artículo ya citado refiere además que las medidas de protección pueden 

ser ampliadas, reemplazadas o también pueden declararse inválidas por el juzgado, estos 

cambios pueden darse en razón a los informes regulares que se envíen a las entidades 

responsables, en caso se advirtiera algún cambio en la situación de riesgo así también el 

artículo menciona que también se pueden dar los cambios a solicitud de la víctima en ambos 

se citará a una audiencia. 

Cabe referir entonces, que las medidas adoptadas poseen validez a nivel nacional, por lo que 

su cumplimiento puede ser exigido ante cualquier autoridad policial, la validez persiste hasta 

que, las mismas a través de una orden judicial sean dejadas sin efecto. 

2.3.3.-Criterios para dictar las medidas de protección 

 

Según la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial (2021) emitir una medida de 

protección es una función judicial que tiene implicancia en dos ámbitos, el primer ámbito es 

el de violencia y el segundo ámbito es el penal, aunado a ello se alude que la efectividad 

 

 

14 Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia del 2017 
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propiamente de una medida depende de la propia coordinación y actuación interinstitucional 

la cual debe desarrollarse de manera conjunta y articulada en la identificación de las 

necesidades como en las circunstancias de vulnerabilidad que pudiera suscitarse. 

Es decir, para un correcto dictado de medidas de protección a nivel judicial debe 

proporcionarse información de calidad para que pueda ser valorada para la emisión de estas 

medidas, asimismo, al considerar la naturaleza de estas medidas el sistema debe poseer la 

habilidad para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier contingencia posterior que 

se pudiera suscitar después de la adopción de las medidas de protección iniciales. 

En la misma línea es preciso mencionar, que se establece guías mínimas que deben tener en 

cuenta los jueces de familia o los jueces que tengan la subespecialidad en violencia contra la 

mujer, al momento de examinar la decisión o rechazo de las medidas de protección, tal es así 

que, al respecto, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad (2021) 

establece seis criterios en específico, entre ellos: 

a) Evaluar las circunstancias específicas del caso en particular, así como de los 

antecedentes previos, partiendo de un contexto real de asimetría entre el hombre y la 

mujer, la sociedad y el Estado mismo. 

b) Valorar los medios probatorios e indicios existentes dentro de las normas de la sana 

critica, descartando cualquier estereotipo o sesgo de género que pueda haber. 

c) De existir dificultad probatoria, establece la forma como debe ser valorados los 

testimonios de la víctima como evidencia esencial del suceso (falta de credibilidad 

subjetiva, la veracidad de lo relatado y la persistencia de la acusación). 
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d) Posteriormente, será necesario identificar y determinar -de manera indiciaria- el tipo 

de violencia en el caso específico. 

e) Además, se debe seguir identificando e individualizando al/los acusado/s de agresión 

y el papel que desempeñan, teniendo en cuenta el tipo de violencia cometida. 

f) A continuación, deberá identificar e individualizar a la/s víctima/s presentes, extraídas 

del análisis integral de los sucesos y las evidencias o sospechas (Exp.N°00091-2020- 

18-1601-SP-FT-01/Trujillo, 2021, Fundamento 8.5). 

2.3.4.- Medidas cautelares y medidas de protección 

 

Como mecanismo de protección cabe señalar a las medidas cautelares, las cuales son definidas 

como: 

(…) una decisión que se establece de manera anticipada y provisoria del mérito, las 

cuales se encuentran destinadas a durar hasta el momento en que a esta regulación 

provisoria de la relación controvertida se sobreponga la regulación estable que pueda 

conseguirse a través de un proceso ordinario (Calamandrei, 1997, p.58). 

Por otra parte, la medida cautelar es definida como aquella que sirve al proceso principal 

proveyendo durante el tiempo en que no se dictara o pueda hacerse efectiva la resolución 

definitiva, permitiendo mantener el estado existente o en tal caso modificándolo con el fin de 

que se procure la efectividad de la ejecución futura (Soleto, 2002). 

Para Martínez (1990) las medidas cautelares son un tipo de disposiciones judiciales que se 

dictan a fin de garantizar el resultado de un proceso y garantizar de esta forma el cumplimiento 

efectivo de la sentencia; el fundamento de dichas medidas recaería principalmente en la 

incidencia del tiempo en el proceso el cual por su naturaleza ocupa un largo plazo hasta el 

reconocimiento del derecho, por lo que estas medidas cautelares cubrirían preventivamente el 

plazo que debe transcurrir para el pronunciamiento judicial (Gonzainí, 2014). 
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Ahora bien, tomando en cuenta las definiciones de las medidas cautelares se puede determinar 

que estas forman parte de un proceso urgente pues la finalidad de estas es asegurar el 

cumplimiento de la sentencia específicamente, a diferencia de las medidas de protección las 

cuales tienen como objetivo, garantizar la vida e integridad de la persona afectada 

independientemente de la resolución definitiva. 

Otra diferencia que se puede resaltar de estos mecanismos de protección es que las medidas 

cautelares se encuentran supeditadas a un proceso principal mientras que las medidas de 

protección no necesitan de un proceso principal específico, a menos que puedan surgir de un 

proceso penal o por faltas, ya que éstas medidas permanecen vigentes mientras que la víctima 

se encuentre en situación de riesgo o caso contrario pueden ser dejadas sin efecto cuando se 

perciba que la situación de la víctima ha variado y por tanto ya no se encuentre en riesgo de 

ser objeto de violencia (Rodas, 2021). 

2.3.5.-Tratamiento de las medidas de protección a nivel internacional. 

 

A nivel internacional y preliminarmente es importante mencionar a la Convención de Belém 

do Pará la cual refiere que: 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen 

en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) 

f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección (énfasis 

propio), un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; y el acceso 

efectivo a tales procedimientos (artículo 7° literal f). 

Se puede resaltar que esta normativa de alcance internacional regula la implementación de 

medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia, siendo así se inicia el camino 
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de la adopción de medidas y/o programas por parte de los Estados Partes para dar 

cumplimiento a lo estipulado por la Convención. 

En el contexto de lo mencionado, se puede hacer referencia a México, el cual adopta también 

el dictado de medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia, tal es así que el 

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (2008) señala que 

en Aguascalientes las órdenes del dictado de medidas de protección buscan evitar la 

realización de actos violentos contra las mujeres, por lo que establecen que estas órdenes 

deben ser dictadas por una autoridad judicial competente, estás órdenes tendrían como 

contenido prohibir u ordenar que se realicen determinadas conductas a su vez se señala que 

las mismas son precautorios, cautelares y de urgente aplicación; por su parte en Baja 

California se consideran también a las órdenes como actos urgentes de autoridad para proteger 

a la víctima, las órdenes se clasifican en tres categorías las cuales son de emergencia, 

preventivas y de índole civil. 

En Campeche las denominadas órdenes establecen que deben ser emitidas en los términos que 

dispone el Código Penal, por lo que las mismas se limitan a este ámbito; en el caso de Chiapas 

sucede algo diferente con la emisión de estas órdenes, pues estas pueden otorgarse de oficio, 

solicitadas por las propias víctimas, sus hijos o aquellas personas que convivan con ellas. 

En Bolivia, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia (Ley 

348) en su artículo 32°, refiere que las medidas de protección buscan impedir o interrumpir 

un hecho de violencia y si se ha producido el hecho, se lleve a cabo la correspondiente 

investigación, el respectivo proceso y la sanción adecuada, al igual que los demás países se 

indica que estas medidas son de aplicación inmediata y se imponen a fin de salvaguardar la 

integridad de la víctima y por consiguiente de sus dependientes. 
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En Colombia, se incorpora respectivamente desde la Ley 294 de 1996, Ley 575 del 2000,Ley 

1257 del 2008, Decreto 4799 del 2011, Decreto 2734 del 2012, la normativa sobre las medidas 

de protección, siendo así se indica que cualquier víctima de violencia en el contexto de una 

familia sin perjuicio de las denuncias penales, puede pedir al juez medidas de protección las 

cuales se otorgarán de manera inmediata con el propósito de detener a la violencia cometida 

o, en tal caso, se eviten estos cuando fuere inminente. 

En Argentina, según Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485) se denominan a 

las medidas de protección como medidas preventivas urgentes, y se dictan en función de los 

tipos y formas de violencia contra las mujeres, tal es así que se faculta al juez para que pueda 

dictar más de una medida, las cuales pueden estar relacionadas a ordenar, prohibir o decidir 

respecto a una situación determinada. 
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2.4. MARCO TEÓRICO DE LA FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO 

 

2.4.1. ¿Qué es la ficha de valoración de riesgo? 

 

La ficha de valoración de riesgo como tal, en el Perú es regulada por la Ley 30364, en efecto, 

el artículo 28° menciona que esta ficha será aplicada por la Policía, Ministerio Público o Poder 

Judicial en situaciones de denuncias por violencia contra las mujeres o integrantes del grupo 

familiar, a su vez se alude en el mencionado artículo, que esta ficha deberá ser remitida al 

Juzgado según el proceso correspondiente, para que se examine la implementación de medidas 

de protección y medidas cautelares según corresponda. 

Para tener una definición más precisa, es fundamental remitirse al Reglamento de la Ley 

30364 el cual en su artículo 4.8 conceptualiza a la misma como: 

Un instrumento (…), que tiene como finalidad detectar y medir los riesgos a los que 

está expuesta una víctima respecto de la persona denunciada, su aplicación y 

valoración está orientada a otorgar medidas de protección con la finalidad de prevenir 

nuevos actos de violencia, entre ellos, el feminicidio. 

Ahora bien, cabe resaltar que la ficha de valoración de riesgo es llenada por los operadores de 

justicia ya sea por la Policía, Ministerio Público o el Poder Judicial, ya que conforme al 

instructivo, el registro de la información proporcionada por la víctima y la evaluación del 

riesgo recae exclusivamente en el personal encargado que llena la ficha, por lo que la misma 

no debe ser completada por la víctima, teniendo en cuenta que la evaluación del riesgo es 

producto del análisis efectuado por el operador de justicia. Es decir, dicho, en otros términos, 

la ficha de valoración de riesgo no debe ser tratada como una lista de revisiones y debido a su 

relevancia no es de aplicación propia (Plácido,2020, como se citó en Castillo Aparicio,2021, 

p.153). 
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Por otro lado, la ficha de valoración de riesgo también es vista como un instrumento que los 

operadores de justicia deben utilizar con las víctimas de violencia a fin de medir el grado o 

nivel de riesgo, prevenir la revictimización, establecer medidas de protección, sancionar al 

agresor/a, evitar posibles feminicidios y prevenir cualquier tipo de violencia (Defensoría del 

Pueblo, 2018). 

Esquematizando, se puede considerar lo mencionado por la Policía Nacional del Perú (2016) 

que señala: “la ficha de valoración de riesgo es un instrumento de evaluación aplicado a una 

víctima de violencia con la finalidad de determinar el nivel de riesgo en que se encuentra para 

prevenir mayores daños” (p.12). 

Por su parte, Del Águila (2017) refiere que la Ficha de Valoración de Riesgo permite indicar 

la gravedad de los actos de violencia, resultandos responsables del llenado los encargados de 

gestionar el sistema de justicia. En este mismo orden de ideas, cabe referir que la Ficha de 

Valoración de Riesgo se percibe como un instrumento que es de uso de los responsables de 

justicia para establecer el grado de severidad del riesgo, así como para prevenir la 

revictimización, establecer las medidas de protección y punir al agresor (a) de ser el caso 

(Mateo, 2020). 

En resumen, se puede aludir que, la Ficha de Valoración de Riesgo es un instrumento que se 

emplea con el objetivo de identificar y evaluar los riesgos a los que la víctima está sujeta en 

relación de la persona a quien se está denunciando. Es decir, esta ficha sirve como indicador 

del nivel de riesgo y, por ende, como cualquier otro indicador, incluye datos de naturaleza 

cuantitativo o cualitativo que instrumentalizadas bajo un procedimiento de tipo científico 

permite la obtención de un conocimiento gradual y con ello se pueda a su vez conseguir 

medidas aproximativas de fenómenos conceptualizados circunscritos en teorías relacionadas 

a la psicología social (Diputación de Barcelona, 2009). Además, cabe mencionar que la 
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aplicación y valoración de la ficha está principalmente dirigida a conceder medidas de 

protección, ello con el objetivo de prevenir nuevas manifestaciones de violencia. 

2.4.2. Clasificación y estructura de la Ficha de Valoración de Riesgo 

 

Con respecto a las fichas de valoración de riesgo, se debe precisar que según el reglamento de 

la Ley 30364 y sus anexos15 existen tres clases de fichas y sus instructivos, las mismas que se 

categorizan en Ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja16, 

Ficha de valoración de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el entorno familiar 

y la Ficha de valoración de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar. 

En la primera ficha en mención se contempla cuatro secciones antecedentes, amenazas, control 

extremo hacia la pareja o ex pareja y circunstancias agravantes, dentro de cada sección se 

contemplan cierta cantidad de preguntas relacionadas a cada sección en específico siendo así 

que, respecto a la primera sección se intenta mediante preguntas, recabar antecedentes de 

violencia psicológica, física y sexual, en la segunda sección se contempla dos preguntas las 

cuales buscan recabar información acerca de las amenazas o consumación de ello, la tercera 

sección está comprendida por cinco preguntas las cuales se relacionan al control, acoso y 

desconfianza por parte de la pareja o ex pareja; la cuarta sección está referida a las 

circunstancias agravantes a la situación de violencia. Adicionalmente a la ficha se considera 

un anexo complementario mediante el cual a través de preguntas se busca recabar distintos 

factores que inciden en la continuidad de los hechos de violencia, tal es así, que se contempla 

cinco secciones más relacionadas respectivamente a la violencia económica o patrimonial, 

orientación sexual, interculturalidad, discapacidad y embarazo. 

 

 

 

 

 

15 Anexo del Decreto Supremo 009-2016-MIMP 
16 Modificada por R.M. 328- 2019-MIMP 
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Con respecto a la segunda ficha en mención, se observa cuatro secciones, en la primera sección 

se solicita el llenado de los datos del operador es decir, de quien sería el encargado de aplicar 

la ficha, en la segunda sección se solicita el llenado con los datos del menor de edad aunado a 

ello también se debe dejar los datos del acompañante en caso corresponda, la tercera sección 

estaría relacionada a las situaciones de alto riesgo la cual se encontraría directamente ligada a 

la violencia sexual, la cuarta sección esta subtitulada como nivel individual esta sección 

contiene diferentes preguntas que permiten relacionarse a las situaciones de violencia, la 

quinta sección comprende preguntas relacionadas al nivel de entorno, la sexta sección contiene 

dos preguntas relacionadas básicamente a los factores de protección del o de la menor. 

La tercera ficha a la que se hizo referencia líneas arriba, a diferencia de las otras fichas, sólo 

cuenta con tres secciones, la primera sección se subtitula como vulnerabilidad en ésta se 

contempla preguntas relacionadas a la independencia y a la autonomía de carácter económica, 

la segunda sección contiene preguntas relacionadas a la dinámica familiar disfuncional y en 

la tercera sección la cual se subtitula como características de violencia, se realizan preguntas 

que permiten determinar el o los tipos de violencia que sufre la víctima. 

Actualmente las tres fichas en mención cuentan con diecinueve preguntas las cuales deben ser 

tomadas en cuenta para determinar el nivel o grado de riesgo de violencia, dentro del nivel de 

riesgo se considera al riesgo leve (puntaje entre 0-7), riesgo moderado (puntaje 8-13), riesgo 

severo 1 (puntaje entre 14-17), riesgo severo 2-severo extremo (puntaje entre 18-37). 

2.4.3. La ficha de valoración de riesgo a nivel nacional 

 

En el Perú, la ficha de valoración de riesgo se encuentra tipificada en la Ley Para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 

(Ley N° 30364), la cual fue promulgada el 6 de noviembre de 2015 y publicada el 22 de 

noviembre del 2015, asimismo cabe hacer mención esta ficha se encuentra amparada en el 
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Reglamento de la Ley 30364 la cual la considera como un instrumento que permite evaluar el 

riesgo al que se encuentra expuesta la víctima respecto a su agresor/a. 

Por su parte, en la Resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de la Libertad se señala que: 

La ficha de valoración de riesgo es una herramienta técnica que le permite al juez 

obtener una óptica más amplia del problema y con ello pueda determinar el nivel de 

violencia que se está ejerciendo sobre la víctima, asimismo, le permite al juez hacer 

una predicción sobre la posibilidad de que la situación de violencia pueda volver a 

reiterarse en el futuro, aunado a ello en la resolución se hace referencia que la ficha 

permite tener elementos para poder dictar las medidas de protección ello en 

consideración a que la misma marca el nivel de riesgo el cual puede ser leve, moderado 

o de alto riesgo (Expediente 13913-2018-47-1601-JR-FT-11/Trujillo,2019, 

Fundamento 5.4.3). 

El Tribunal Constitucional, refiere que la ficha de valoración de riesgo es una herramienta 

objetiva que es utilizada que se emplea para evaluar el riesgo de violencia contra la mujer y, 

a partir de los resultados de su aplicación, permite fundamentar las medidas de protección 

establecidas, esto se realiza con el objetivo de combatir la violencia aplicada a la víctima o, 

en caso contrario, prevenir su reaparición. (Expediente N.° 03378-2019-PA/TC/Ica, 2020, 

Fundamento 2). En este expediente se hace alusión a un punto muy importante que no 

menciona la misma Ley, el cual está relacionado que en el momento de aplicación de la ficha 

se debe excluir la presencia del presunto agresor. 
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2.4.4. La ficha de valoración de riesgo a nivel internacional 

 

Los Estados de América Latina y El Caribe desde hace una década y media reconocen la 

gravedad de la violencia en todas sus dimensiones y extremos, es por ende que con el objetivo 

de abordar la situación de manera concreta han creado instituciones y aprobado diversas leyes, 

protocolos y políticas públicas (Cepal, 2023) 

En este entender, a nivel internacional, se puede hacer referencia al Sistema de Seguimiento 

Integral en los casos de Violencia de Género o también conocido como Sistema VioGén, este 

sistema contempla la posibilidad de llevar a cabo la valoración de riesgo a la mujer víctima de 

violencia a través de formularios los cuales se denominan Valoración Policial en la evolución 

del riesgo (formulario VPER) y Valoración Policial del Riesgo (formulario VPR); con relación 

a estos formularios se alude que el último en mención es una herramienta que contribuye a la 

realización de valoraciones de riesgo urgentes con el fin de identificar las necesidades 

inmediatas que requieren protección necesariamente, permitiendo así que el juez pueda acudir 

para que dicte las medidas pertinentes. Respecto al VPER, se hace mención que este formulario 

permite monitorear algún cambio con respecto a la situación de la víctima y de ser necesario 

permite variar su protección (Ministerio del Interior de España, 2018). 

Agregando a lo anterior, González (2016) refiere que este sistema es una especie de aplicación 

informática que funciona en España desde el año 2007, el cual tiene como finalidad facilitar a 

las diferentes instituciones públicas el seguimiento de las mujeres víctimas de violencia de 

género que hayan sido o sean agredidas por parte de sus parejas y el seguimiento de las 

víctimas directas o indirectas quienes serían sus menores hijos que dependan de las mismas. 

Del mismo modo, el autor refiere que éste sistema además de mantener los datos actualizados 

tanto de la víctima como de su agresor, la principal característica u objetivo a nivel policial de 

este sistema es que va a servir de ayuda a los agentes, pues a través de éste se va a poder 



52  

valorar el riesgo al que está expuesta la víctima y permitir determinar la probabilidad de que 

vuelva a sufrir violencia a corto o mediano plazo y de ser el caso, se le pueda brindar 

protección de manera proporcional al peligro al que la víctima está expuesta, con el fin de 

prevenir la reincidencia de violencia. 

Como se hizo mención líneas arriba, existen dos formularios contemplados en el Sistema 

VioGén que ayudan con la medición del riesgo, estos fueron incorporados por la Secretaría de 

Estado de Seguridad a través de la Instrucción 10/200717, en la cual se establece que cuando 

el agente o autoridad policial tenga conocimiento de un hecho de violencia de género, para 

determinar el grado de riesgo de la víctima, debe considerarse los factores referidos a la 

misma, la relación que tiene con el agresor, sus antecedentes y su ambiente, las condiciones 

sociales, económicas, laborales y familiares tanto de la víctima como la del agresor y las 

denuncias interpuestas, de esta manera se puede realizar una estimación inicial del riesgo 

(Calvette, 2018). Dicho de otro modo, sería la fase inicial del formulario VPR ya que a través 

de estos datos recabados se van a complementar el formulario el cual contempla 39 

indicadores de riesgos los cuales a su vez se agrupan en cuatro dimensiones (González ,2016). 

A través de la valoración de este formulario en mención el sistema automáticamente asigna 

uno de los niveles de riesgo los cuales pueden ser bajo, medio, alto extremo, los cuales se 

evaluarán en función del nivel de riesgo para establecer medidas de protección (Calvette, 

2018). 

Por otro lado, también es preciso destacar a otro instrumento similar a los anteriores, la cual 

es la guía S.A.R.A. (Spouce AssauIt Risk Assessment), denominada también como protocolo 

ya que permite la predicción de riesgo de violencia especialmente física y sexual que es 

 

 

17 Instrucción Nº 10/2007, de la Secretaría De Estado De Seguridad, por la que se aprueba el protocolo para la valoración 

policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y su 

comunicación a los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal.28 de diciembre de 2004. 
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ejercida contra la pareja, esta guía según se refiere ha demostrado su eficacia en los países de 

Canadá, EEUU, Reino Unido, Holanda, Alemania; lo que contiene esta guía son ítems los 

cuales son como etiquetas que identifican los factores de riesgo, los mismos que se dividen en 

cinco componentes específicos que incluyen el comportamiento agresivo actual que genera la 

valoración, la historia de violencia de pareja, antecedentes penales, el ajuste psicosocial 

(Pueyo, López y Álvarez, 2008). 

En esa misma línea, cabe resaltar lo mencionado por Arbach y Folino (2020) quienes refieren 

que la guía S.A.R.A. es considerada como una de las primeras guías de juicio profesional 

estructurado la cual fue desarrollada para medir el riesgo de violencia ejercida en pareja; esta 

guía consta de 20 ítems los cuales se encuentran agrupados en cuatro subescalas o secciones 

a su vez la presencia de factores de riesgo se clasifica en una escala de 4 puntos (ausencia, 

parcial, moderada, presencia) y de la suma total de los 20 ítems se califica en no crítico, crítico 

o relevante. 

En definitiva, la guía en mención es de gran utilidad en diferentes contextos como el civil, por 

ejemplo, pero en mayor incidencia sirve de apoyo en contexto penal, particularmente en 

situaciones de violencia de género dado que esta guía se encuentra diseñada con el propósito 

de evaluar el riesgo de violencia entre los miembros de una pareja sentimental, esta valoración 

es realizada en torno a un conocimiento científico que se encuentra plasmado en la propia guía 

(López y Pueyo, 2007). 

También es pertinente señalar como otro instrumento de la misma naturaleza de los ya citados, 

al denominado “Escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja”, abreviado 

como EPV-R, creado por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, México, el cual es un 

instrumento que permite medir el riesgo de violencia contra las mujeres en relación de pareja; 

por consiguiente, Echeburúa (2010) refiere que este instrumento contiene una escala 
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de 20 ítems, a través de los cuales se intenta recabar información vinculada al perfil del 

agresor, clasificación de violencia, la relación de pareja y el grado de vulnerabilidad de la 

víctima (p.1055). 

Por su parte, según el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (s.f.) la EPV-R 

“busca predecir la probabilidad de manifestación de un determinado tipo de agresión violenta 

contra la pareja o expareja” (p.5). Asimismo, menciona que esta escala está compuesta por 20 

ítems y es aplicada después de la entrevista de la víctima a fin de clasificar el grado de riesgo 

de agresión en una de las tres categorías que se consideran en la misma, las cuales pueden ser 

baja, moderada o alta. 

Otro instrumento de similar naturaleza, es el Protocolo de Atención a Mujeres que enfrentan 

Violencia Basada en Género creado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 

(ISDEMU), el protocolo en mención, cuenta con un instrumento para la evaluación de riesgo, 

el cual tiene 20 ítems que describen situaciones relacionadas a los episodios de violencia o 

situaciones que se producen de ello. Cada uno de los ítems pueden ser evaluados con una 

calificación de 0 a 3, ello permitirá detectar el nivel de riesgo, ya que dentro del mismo 

protocolo se indica que en el caso la sumatoria resulte de 20 puntos a menos el nivel de riesgo 

será considerado como leve, en el caso resulte de 21 a 40 puntos será medio y en caso resulte 

de 41 a 60 puntos será grave (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, 2020). 

Por último, como otro instrumento, es importante mencionar al Protocolo de valoración de 

riesgo como mecanismo de Prevención del Feminicidio18, el cual es aplicable en Colombia, 

este protocolo se aplica a las mujeres víctimas de violencia en pareja, es importante destacar 

que su implementación se compone de tres elementos, que incluyen la entrevista a 

 

18 ONU Mujeres (2019). Evaluación de la Aplicación del Protocolo de Valoración del riesgo feminicida. Editores 

S.A.S. 



55  

profundidad, , la implementación de una escala de evaluación de riesgo y la elaboración de un 

plan de seguridad; el componente de escala de riesgo se encuentra comprendido por veinte 

ítems a través de los cuales se realiza diversas interrogantes en torno a la situación de violencia 

de la víctima. 

2.4.5. Aporte de la ficha de valoración de riesgo a la protección de las víctimas 

 

Como se ha señalado precedentemente, la ficha de valoración de riesgo contribuye a 

determinar el riesgo de los afectados de violencia y por consiguiente con la valoración de la 

misma posibilita la protección de las víctimas mediante la implementación de las medidas de 

protección. Por lo que se podría decir que, la ficha de valoración de riesgo regulada por la Ley 

30364 permite que los casos de violencia sean atendidos con celeridad y por consiguiente, se 

establezcan las medidas de protección requeridas en función del riesgo presente y específico, 

considerando los niveles establecidos en estas fichas los cuales son leve, moderado, severo 1 

y severo 2. 

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo (2017) refiere: 

 

(…) El principal avance que aporta la norma es la celeridad en el otorgamiento de las 

medidas de protección y cautelares a favor de la víctima. Además de las pruebas que 

se puedan aportar durante la denuncia, se ha incluido la aplicación de una ficha de 

valoración del riesgo que permita determinar la gravedad de la situación en cada caso, 

a fin de adoptar todas las medidas necesarias para evitar mayores daños a la vida y 

salud de la denunciante y su entorno familiar. (p.24). 

Por lo tanto, considerando la contribución de la ficha de valoración de riesgo, es de vital 

importancia, completarla adecuadamente para conseguir datos sólidos que contribuyan con el 

caso en concreto y por ende con la resolución del mismo (Jara, 2021). 
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2.4.6. ¿Por qué es importante la Ficha de Valoración de Riesgo para la emisión de las 

medidas de protección y medidas cautelares? 

La ficha de valoración de riesgo, es un instrumento que sirve para detectar o medir el riesgo 

al que se encuentra expuesta la víctima, por ende, conforme lo establece el artículo 43° de la 

Ley, es esencial que este instrumento sea remitido al juez a efecto de que lo evalúe y conforme 

a ello decida la asignación de las medidas respectivas en beneficio de la víctima. 

En relación al otorgamiento de las medidas de protección o medidas cautelares, se debe tener 

en cuenta el nivel de riesgo que es determinado en la ficha de valoración de riesgo ya que si 

el nivel de riesgo se clasifica en leve, moderado o severo, según la ficha de valoración se 

concede un plazo de veinticuatro horas desde que se recibe la denuncia, se analiza el caso en 

concreto y se decide en la audiencia la implementación de medidas de protección o medidas 

cautelares necesarias que sean proporcionales y se ajusten a las necesidades de la víctima 

(Artículo 19° de la Ley 30364)19. En caso el nivel de riesgo resulte severo se da la potestad de 

prescindirse de la audiencia. Aunado a esto, se menciona en el artículo que las medidas de 

protección dictadas se deben ejecutar de forma inmediata ello independientemente del nivel 

de riesgo, asimismo se hace hincapié que no se puede exceder del plazo de cuarenta y ocho 

horas desde la presentación de la denuncia hasta que se dicten las medidas de protección 

correspondientes. 

Entonces, se infiere que, que la ficha de valoración de riesgo orienta al juez para la emisión 

de las medidas de protección y las medidas cautelares ya que este instrumento datos cruciales 

sobre la situación a la que la víctima está sometida, entonces el juez considerará la ficha y 

 

 

 

 

 

19 Ley Nº 31715 
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otros elementos de convicción para la emisión de las medidas respectivas para salvaguardar a 

la víctima. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES DE LA FICHA DE VALORACIÓN DE 

RIESGO TIPIFICADA EN LA LEY 30364 Y SU REGLAMENTO 

3.1. Limitaciones de la ficha valoración de riesgo 

Recapitulando, es menester señalar que la Ficha de Valoración de Riesgo es un instrumento 

que va a permitir detectar, medir, el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la víctima 

respecto de la persona denunciada; esta herramienta será de utilidad en la audiencia oral pues 

se considerará como instrumento de evidencia para el dictado de medidas de protección o 

medidas cautelares según lo amerite cada caso en específico. 

Al respecto cabe mencionar que la incorporación de estos instrumentos, tal como lo es la ficha 

en mención, sirven de ayuda, ya que recoge de forma pautada y selectiva información que es 

relevante en la toma de decisiones de los expertos tomando en cuenta el potencial futuro que 

implican las conductas violentas, por lo que resultarían imprescindibles para poder realizar de 

manera efectiva las tareas preventivas y de protección de la víctima (Pueyo, 2009, como se 

citó en Saravia, 2017). 

En este aspecto, la finalidad de la ficha de valoración de riesgo es asistir en la determinación 

del riesgo y el impacto al que está expuesta la víctima y con ello, a través de la valoración de 

la misma se va poder decidir respecto a la asignación de las medidas de protección, las cuales 

representan un mecanismo de intervención fundamentado en la presencia de un riesgo real 

que se encuentre amenazando derechos, es decir, que el riesgo no sea previsible sino que pueda 

tener oportunidad de materializarse de forma inmediata (Plácido, 2016). 

Es decir, lo que se busca es prevenir todo tipo de violencia y proteger en caso lo haya a los 

integrantes del grupo intrafamiliar, por lo tanto, la misma Ley categoriza ciertos mecanismos 

y medidas para la atención, prevención y protección de las víctimas de violencia, siendo así, 
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dentro de uno de los instrumentos catalogados en la Ley mencionada hace referencia a las 

fichas de valoración de riesgo. En esta línea, el problema central de estas fichas subyace en 

que si bien es cierto la ficha de valoración de riesgo se encuentra normada por la Ley 30364 

y su Reglamento, ésta tendría limitaciones, ya que esta regulación o tipificación no resulta 

completa o resulta siendo contradictoria, en virtud de que la ficha de valoración de riesgo no 

se aplica para todos los sujetos protegidos por la misma Ley 30364 en razón de que sólo 

existen tres tipos de fichas de valoración de riesgo dentro de las cuales no hay una ficha 

específica para la mujer víctima de violencia de género, asimismo cabe hacer mención que en 

la ficha no existe un ítem donde se pueda señalar que la víctima ha sufrido violencia 

psicológica de manera específica sólo se hacen preguntas de manera genérica, estos puntos en 

mención se desarrollarán de manera amplia en los siguientes párrafos. 

3.1.1.- Respecto a la ausencia de sujetos de protección 

 

Como se señaló precedentemente, la primera limitación que tendría este instrumento regulado 

por la Ley se centra en la ausencia de sujetos de protección, puesto que, en los anexos del 

Reglamento de la Ley 30364 se reconocen tres tipos de ficha de valoración de riesgo, cada 

una de ellas con su instructivo correspondiente; estos tres tipos de ficha son para mujeres 

víctimas de violencia en pareja; para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el 

entorno familiar y para personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, es decir, no 

se aprecia una ficha de valoración de riesgo propiamente para la mujer víctima de violencia 

de género, pese a que la misma Ley en su artículo 7° señala como sujetos de protección a las 

mujeres en todo su ciclo de vida y a los integrantes del grupo familiar (énfasis propio). 

Partiendo de lo estipulado por el artículo 7° de la Ley en el cual se delimita los sujetos de 

protección, se debe considerar que la violencia no excluye ni edad ni forma, por lo que la 

mujer desde que es niña se encuentra en riesgo de sufrir violencia (ONU Mujeres, 2010), en 
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este sentido, conjuntamente con lo estipulado por la Ley se debe contemplar dentro del grupo 

de sujetos de protección “mujeres en todo su ciclo de vida” a la niña, adolescente, joven, adulta 

y adulta mayor, entonces, en base a lo mencionado y en consideración al Reglamento se ha 

previsto tres Fichas pero sólo para una parte del grupo de sujetos de protección, es decir, para 

la niña, adolescente mujer víctima de violencia en el entorno familiar (0 a 17 años), para la 

mujer víctima de violencia en pareja (adolescentes mujeres mayores de 14 años y mujeres que 

son víctimas de violencia por su pareja o ex pareja) y para la mujer adulta mayor víctima de 

violencia familiar (60 años a más20), en este entender, no se aplicaría la ficha de valoración en 

caso no se incurra en cualquiera de la clasificación de fichas de valoración de riesgo en razón 

de que no hay ficha específica para mujeres víctimas de violencia de género entre los 18 a 59 

años de edad que no incidan en el supuesto de ser víctima de violencia por parte de su pareja 

o ex pareja. 

A fin de entender lo señalado, se propondrá un ejemplo el cual se relacionaría a que X tiene 

35 años, es mujer, y es víctima de violencia física (cachetadas, empujones) y psicológica 

(amenazas, humillaciones e insultos) por parte de su tío que habita en la misma casa, en el 

presente caso si X acude a la comisaría más cercana a interponer su denuncia, a raíz de esta 

última, se levantaría su acta de denuncia verbal, informe psicológico, certificado médico legal, 

y declaración, como X es víctima de violencia por parte de su tío y tiene 35 años no 

corresponde aplicar alguna de las tres fichas existentes, en este supuesto es que surge el 

problema expuesto ya que no se tiene alguna ficha para medir el nivel de riesgo al que está 

expuesta X como víctima de violencia de género, la cual debe ser entendida como un tipo de 

violencia que sufren las mujeres por el sólo hecho de serlo, en el marco de relaciones de poder 

desiguales entre hombres y mujeres, es decir, este tipo de violencia se basa en el interés por 

 

20 Se considera la edad en concordancia con el Anexo N°1 del Reglamento de la Ley 30364 “Ficha de valoración de riesgo 

en personas adultas mayores víctimas de violencia familiar” y el artículo 2° de la Ley N°28803 (Ley de las personas Adultas 

Mayores) 
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parte del agresor de mantener el control y superioridad sobre las mujeres (Servicio Central de 

Publicaciones del Gobierno Vasco, 2012). 

Parra y Mena (s.f.) señalan que “la violencia de género es aquella que se ejerce sobre la mujer 

por el sólo mismo hecho de serlo y por ser consideradas por sus agresores, carentes de los 

derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión” (p.2). 

En la misma línea, La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género de España21 refiere que la violencia de género se manifiesta a través de un símbolo el 

cual es la desigualdad que perdura en la sociedad, ya que refiere que este tipo de violencia se 

dirige sobre las mujeres simplemente por serlo, al ser vistas por sus agresores como personas 

que carecen de ciertos derechos básicos o fundamentales como el de libertad, capacidad de 

decisión y respeto (Exposición de motivos I). 

También se reconoce que la violencia de género constituye una modalidad de vulneración al 

derecho de identidad, ya que se relaciona este tipo de violencia con la subordinación de la 

mujer al varón; también se alude que se vulnera el derecho al afecto dado que todo tipo de 

violencia constituye una oposición a la manifestación de este derecho, otro derecho que se 

vulnera es el derecho de la paz y el de las relaciones enriquecedoras ya que este tipo de 

violencia no es exento a las otras formas de violencia las cuales constituyen una forma errónea 

de resolución de conflictos; otro derecho vulnerado es el de la protección ya que se crea una 

especie de situación de desamparo el cual no sólo proviene del seno familiar sino también por 

parte del Estado y la sociedad que en diversas ocasiones no considera este tipo de violencia 

como un problema social (Rico, s.f.) 

 

 

 

 

 

21 Ley Orgánica 1/2004 
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Xunta de Galicia (s.f.) por su parte, refiere que “la violencia de género constituye un atentado 

contra la integridad, dignidad y libertad de las mujeres independientemente del ámbito en el 

que se produzca” (p.1). 

Análogamente, es oportuno mencionar que no todo tipo de agresión hacia la mujer constituye 

violencia de género, ya que al hacer uso del aspecto sustentado en el género se estaría 

resaltando las diversas formas de violencia hacia las mujeres las cuales se originarían en las 

desigualdades de poder que existen entre hombres y mujeres (Instituto Europeo para la 

Igualdad de Género, s.f.), o, dicho de otra manera, al hacer uso del término sustentado en 

género recalcaría que la violencia de género tendría su origen en un orden de carácter social 

en el que se discrimina a la mujer por el sólo hecho ser mujer y se desvaloriza de alguna 

manera lo femenino, de esta forma se construye desigualdades en la sociedad (MIMP, 2016). 

Es decir, para que la violencia de género sea entendida como tal, debe ser ejercida en un 

contexto de discriminación y en una situación de poder, por lo que puede definirse como: 

(…) aquella violencia que ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra 

la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de género (…) que se apoya en 

concepciones referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres y la 

supremacía y poder de los varones (Observatorio Regional de Ayacucho, s.f., Tercer 

párrafo). 

García (2012) partiendo del concepto de violencia contra la mujer estipulado por la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 

diciembre de 1993, llega a establecer una definición respecto a la violencia de género la cual 

debe ser entendida como “la violencia específica contra las mujeres utilizada como 

instrumento para mantener la discriminación, desigualdad, relaciones de poder del hombre 

sobre la mujer” (p.7). 
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El artículo 4.1 del Reglamento de la Ley 30364 también reconoce a la violencia contra las 

mujeres por su condición de tal, siendo así se refiere aquella violencia en conexión con 

acciones u omisiones identificadas como violencia contra la mujer (artículo 5°, Ley 30364) y 

los tipos de violencia (artículo 8°, Ley 30364) que se produce en el marco de violencia de 

género la cual debe ser entendida como una expresión de discriminación que restringe la 

habilidad de las mujeres para disfrutar de derechos y libertad en un contexto de equidad, esta 

discriminación se ejerce mediante relaciones de control, dominio y subyugación de las 

mujeres. 

En función de lo mencionado, es oportuno aludir que la violencia de género es considerada 

una forma de violencia que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres por ende es 

problema social (Junta de León y Castilla, 2017). 

Aunado a lo expuesto también se debe tener en cuenta las estadísticas de las mujeres víctimas 

de violencia sin vínculo relacional de pareja ni familiar, es decir, aquellas mujeres que no 

tendrían ficha de valoración de riesgo para que sea aplicada en caso sean víctimas de violencia, 

según el Portal Estadístico Aurora22 de 942 casos de violencia física en el año 2023, 900 

fueron de mujeres sin vínculo relacional de pareja ni familiar; de 16 casos de violencia 

patrimonial en el año 202323, 14 fueron de mujeres sin vínculo relacional de pareja ni familiar; 

de 1494 casos violencia psicológica en el año 202324, 1437 fueron de mujeres sin vínculo 

relacional de pareja ni familiar. 

En ese sentido, considerando la importancia del tratamiento de este tipo de violencia y las 

estadísticas, se reafirma que la falta de una ficha de valoración para mujeres víctimas de 

violencia de género entre los 18 a 59 años de edad sin vínculo relacional de pareja causaría 

 

 

22 Portal Estadístico AURORA. Registro de Casos del CEM/SGIC/AURORA/MIMP 
23 Portal Estadístico AURORA. Registro de Casos del CEM/SGIC/AURORA/MIMP 
24 Portal Estadístico AURORA. Registro de Casos del CEM/SGIC/AURORA/MIMP 
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desprotección a este grupo de sujetos de protección ya que no existe un instrumento que 

permita medir el nivel de riesgo al que están expuestas de acuerdo a los hechos suscitados; 

esto quiere decir que este grupo en específico de sujetos de protección cuando son víctimas 

de violencia no contarían en su expediente con un documento importante como es la ficha de 

valoración de riesgo la cual puede llegar a ser considerada por el juez, de ser el caso, como un 

único medio de prueba para dictar medidas de protección y cautelares, con el fin de evitar que 

vuelvan a suscitarse actos de violencia. 

Por la naturaleza de este problema social como es la violencia de género, en ciertos países se 

regulan instrumentos o sistemas que permiten medir el riesgo a los que está expuesta la víctima 

de violencia de género, tal es el caso de España que en virtud de la Ley Orgánica 1/2004 se 

establecieron un conjunto de medidas a fin de contender este tipo de violencia, entre ellas se 

puede destacar la creación del Sistema Integral de los Casos de Violencia de Género o Sistema 

Viogén que tiene diversos objetivos entre los cuales se puede destacar que este sistema permite 

la unión de las entidades públicas con competencia en dicho asunto; hacer la predicción del 

peligro al que está expuesta la víctima; realizar el respectivo seguimiento, y proteger de forma 

rápida, integral y efectiva a la víctima (Ministerio del Interior de España, s.f.). Conjuntamente 

con este sistema se incorpora además el Protocolo para la valoración policial del nivel de 

riesgo de violencia25 contra la mujer cuyo objetivo es establecer la intensidad y circunstancias 

de un nuevo episodio de violencia, y en caso de ser así, implementar las acciones policiales y 

asistencia como resguardo para la víctima. 

El Sistema Viogén cuenta con dos formularios, los mismos que son aplicados a las mujeres 

afectadas por violencia de género, el formulario policial del riesgo se encuentra dividido en 5 

indicadores cada uno contiene interrogantes relativas a la historia de la violencia; rasgos del 

 

 

25 Instrucción 4/2019 
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agresor; susceptibilidad de la víctima; situaciones vinculadas a los menores y circunstancias 

agravantes, culminado el formulario el sistema de manera automática ofrece un resultado 

respecto al nivel de riesgo de la víctima el cual puede ser no valorado, bajo, medio, alto o 

extremo (Murcia, 2021). Por su parte, el formulario de valoración policial de la evolución del 

riesgo se encuentra dividido en 6 dimensiones dentro de los cuales se encuentra la historia de 

violencia; el incumplimiento de disposiciones judiciales, cautelares o la transgresión de penas; 

comportamientos y características del agresor; constataciones de las actitudes positivas del 

agresor; constataciones de las actitudes y circunstancias de la víctima; percepción del nivel de 

riesgo, finalizado el formulario el sistema ofrece un resultado de dos modalidades las cuales son 

con incidencia o sin incidencia, esto en consideración que este formulario se aplica para 

mantener la evaluación del riesgo en relación a la víctima al día (Ochoa, 2023). 

Conjuntamente con ello, a fin de concretar el nivel de riesgo y las acciones de protección 

policial que deben implementarse a favor de la víctima se da cumplimiento a lo estipulado en 

el Protocolo cuyo fin es determinar e investigar diversos aspectos tales como los factores de 

violencia de tiempo pasado y actual, de cualquier tipo, respecto de la víctima; la relación tanto 

actual como pasada de la víctima-agresor; circunstancias y antecedentes del agresor, su 

ambiente; situaciones sociales, personales, familiares, laborales respecto de la víctima; la 

reanudación de convivencia, el desistimiento de interponer alguna denuncia, renuncia a la 

protección o cualquier otra situación que afecte directamente al caso en específico (Instrucción 

4/2019). 

En suma, el Sistema Viogén conjuntamente con su Protocolo son herramientas que tienen 

como objetivo principal atender y salvaguardar a las mujeres que son víctimas de violencia de 

género; el proceso inicia con la denuncia, acto seguido se aplica los formularios que 

comprende el sistema Viogén a través de los cuales se va a determinar el nivel de riesgo y su 

reincidencia a los que la víctima está expuesta respecto a su agresor, con base en los resultados 
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y en función del nivel de riesgo se decide acerca del otorgamiento de las medidas de protección 

u otras acciones respecto a la situación en específico. Cabe señalar que a través de este sistema 

se da un paso importante para combatir la violencia de género pues se hace un análisis 

exhaustivo del riesgo o peligro al que la víctima está o podría estar expuesta. 

Por otra parte, es pertinente señalar que en El Salvador se propone a través del ISDEMU26 el 

Protocolo de atención a mujeres que enfrentan violencia basada en género, el mismo tiene por 

objetivo mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, en virtud de ello 

en el protocolo se menciona a los lineamientos que deben ser considerados, dentro de los 

cuales, para fines de la presente investigación, se debe destacar a la valoración de riesgo a 

través de la cual se evalúa la probabilidad de que la víctima vuelva a sufrir un episodio de 

violencia que genere riesgo para su integridad, este lineamiento de valoración de riesgo está 

comprendido por 20 ítems relacionados a violencia física, psicológica, económica o 

patrimonial; antecedentes de la víctima; regularidad de las agresiones; reconocimiento de la 

víctima de la violencia ejercida hacia su persona; consecuencias de la violencia; culminando 

con las interrogantes y con la evaluación de los ítems se establece el rango del nivel de riesgo 

que puede ser leve (20 puntos a menos), medio (21 a 40 puntos) o grave (41 a 60 puntos) 

(ISDEMU, s.f.). Con el nivel de riesgo determinado se ofrece alternativas a la víctima en torno 

a su problemática, se deriva su caso a la institución especializada a fin de que reciba los 

servicios necesarios de acuerdo a su caso en concreto. En tal sentido, es importante mencionar 

también que este protocolo es un avance en torno al reconocimiento de la violencia basada en 

género contra las mujeres como problema social, ya que brinda diversos lineamientos para 

prevenir, sancionar y eliminar este tipo de violencia, tal es así que dentro de los mismos puede 

 

 

 

 

 

26 Reconocimiento como Institución rectora a través del Decreto N° 520. Artículo 12° y 13° 
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resaltarse a la valoración de riesgo, lineamiento que permite medir el riesgo al que se enfrenta 

la mujer víctima de violencia basada en género. 

En este entender, y considerando estas herramientas que tienen la misma finalidad que la ficha 

de valoración de riesgo en el Perú, que es el medir el nivel de riesgo al que está expuesta la 

víctima de violencia, cabe mencionar que resultaría indispensable la incorporación de una 

ficha de valoración de riesgo para mujeres víctimas de violencia de género entre los 18 a 59 

años de edad sin vínculo relacional de pareja, ello en el marco de no dejar sin protección a 

este grupo de sujetos de protección, esta incorporación no recaería en una aparente afectación 

al principio de igualdad ante la Ley sustentando en que se estaría protegiendo más la vida de 

la mujer, ya que se debe considerar que para la creación de herramientas, o cualquier 

instrumento de naturaleza jurídica se toma en cuenta la necesidad por parte del Estado para 

salvaguardar ciertos bienes jurídicos y proteger el interés público, en ese marco, cabe resaltar 

que tanto el Sistema Viogén y el Protocolo de atención a mujeres que enfrentan violencia 

basada en género, toman en cuenta la magnitud de la violencia de género como problema 

social, es por ello que buscar determinar el nivel de riesgo de este tipo de violencia. 

En el marco de lo mencionado, se propone que la incorporación de esta nueva ficha pueda 

dividirse en 4 ítems o indicadores los cuales contengan interrogantes, el primer indicador sería 

el historial y características de la violencia, en este indicador se puede realizar preguntas 

respecto de los tipos de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial de manera 

proporcionada de tal manera que se permita delimitar el tipo y nivel de violencia al que se 

enfrenta la víctima en relación de la persona que ejerce agresión en su agravio; utilización de 

armas u objetos contra la víctima; si es que se ha interpuesto alguna denuncia por hechos de 

violencia en anteriores ocasiones preexistencia de amenazas cuyo fin sea causar daño a la 

víctima; si se ha percibido un aumento en torno a las agresiones, en tal sentido, se propone 

como preguntas del presente indicador: 1.¿ Ha existido algún tipo de violencia por parte de la 
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persona que ejerce agresión en su agravio? Precise; 2. ¿La persona que ejerce agresión ha 

utilizado objetos y/o armas contra Usted? (Por ejemplo: pistolas, objetos punzocortantes, 

otros); 3. ¿Ha interpuesto Usted alguna denuncia anteriormente por hechos de violencia contra 

la misma persona que ejerce agresión en su agravio actualmente?; 4. ¿Ha recibido amenazas 

orientadas a causarle algún tipo de afectación física o psicológica?; 5. En los últimos 3 meses, 

¿han incrementado las agresiones?; 6. ¿La persona que ejerce agresión la ha maltratado 

físicamente?; 7. ¿La ha empujado, o golpeado?; 8. ¿La persona que ejerce agresión ha 

utilizado palabras despectivas o insultos para dirigirse a su persona?; 9. ¿Cuándo Usted emite 

una opinión la desestima o minimiza?; 10. En los últimos 3 meses, ¿le ha gritado 

constantemente?; 11. ¿La persona que ejerce agresión en su agravio le obligó a tener 

relaciones sexuales?; 12. ¿La persona que ejerce agresión en su agravio ejerce control sobre 

Usted económicamente?; 13.¿La persona que ejerce agresión en su agravio le ha quitado sus 

bienes?27. 

El segundo indicador se denominaría características de la persona que ejerce agresión, en este 

indicador se pueden presentar preguntas en torno si presenta antecedentes familiares de 

violencia de género; si presenta antecedentes de agresiones; si presenta algún trastorno mental 

y si en los últimos 3 meses ha mostrado conductas relacionadas a violencia de género, 

considerando esto, se propone las siguientes preguntas: La persona que ejerce agresión en su 

agravio: 14. ¿Tiene antecedentes familiares relacionado a violencia familiar o violencia de 

género?; 15. ¿Tiene antecedentes policiales o penales por violencia familiar?; 16. ¿Tiene algún 

diagnóstico por trastorno mental?; 17. ¿Consume alcohol o drogas?; 18. ¿Ha mostrado 

conductas relacionadas a violencia de género contra Usted o contra terceras personas en los 

últimos 3 meses?28. 

 

 

27 Ítems o interrogantes de elaboración propia 
28 Ítems o interrogantes de elaboración propia 
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El tercer indicador se vincularía con las características y vulnerabilidad de la víctima, en 

relación a este ítem se sugiere realizar preguntas en relación si la víctima cuenta con una sólida 

red de apoyo; si presenta algún tipo de discapacidad; si la víctima presenta historial de 

violencia de género en su familia; si la mujer víctima ha desarrollado ideas o ha intentado 

suicidarse como producto de la violencia; si la víctima se encuentra en estado de gestación, en 

este contexto, se propone las siguientes preguntas: 19. ¿Usted cuenta con una red de apoyo 

(familia, amigos) que le ayude afrontar la presente situación que está atravesando?; 20. ¿Usted 

presenta algún tipo de discapacidad? Especifique; 21. ¿Usted ha sido víctima o ha presenciado 

situaciones de violencia de género en su familia de origen?; 22. Como consecuencia de los 

hechos de violencia en su agravio ¿Usted ha intentado quitarse la vida?; 23. ¿Usted se 

encuentra o se encontraba en período de gestación cuando suscitaron los hechos?29. 

El cuarto y último indicador de la ficha estaría relacionado a las circunstancias agravantes, en 

el cual se sugiere realizar preguntas sobre hechos que pueden ser vistos como una 

circunstancia de riesgo para la víctima, en los cuales se pueden considerar algunas 

interrogantes tales como si tras realizada la denuncia por violencia la víctima cree recibir 

presión por parte de la persona que ejerce agresión en su agravio o de su familia a efecto de 

que retire los cargos; si la víctima piensa que la persona que ejerce agresión en su agravio 

puede volver agredirla e incluso llegar a extremos como matarla, en ese marco, se propone las 

siguientes preguntas: 24. Después de denunciar los hechos ¿considera que la persona que 

ejerce agresión en su agravio o su entorno ejerzan presión sobre Usted a efecto de que retire 

los cargos?; 25. ¿Considera Usted que la persona que ejerce agresión en su agravio pueda 

reincidir en los hechos de violencia e incluso llegar a extremos como matarla?.30 

 

 

 

29 Ítems o interrogantes de elaboración propia 

 
30 Ítems o interrogantes de elaboración propia 
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Considerando todo lo mencionado, la ficha propuesta estaría estructurada de la siguiente 

manera: 
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3.1.2.- Respecto a la ausencia del ítem que marque violencia psicológica 

 

Tal como se refirió, otra limitación que tendría la ficha de valoración de riesgo como 

instrumento se vería reflejada en la ausencia de ítems dentro de la propia ficha en la cual la 

víctima pueda señalar que hubo indicios de violencia psicológica en las diversas formas en las 

que puede exteriorizarse este tipo de violencia, ello en mérito de dejar evidencia para que 

pueda ser considerada posteriormente por el juez al momento de emitir medidas de protección 

de acuerdo al caso en específico. 

Para abordar esta limitación es pertinente recapitular la definición de violencia psicológica, la 

cual consiste en aquellas acciones que se orientan en causar daño de tipo psicológico en otras 

personas, este tipo de violencia se refleja en humillaciones, insultos, amenazas, aislamiento 

social, críticas constantes, control permanente de una persona (Añino, 2005). 

También se define como violencia psicológica a todo acto, expresión u omisión que tiende a 

producir desvalorización, limitación, sufrimiento o cualquier otra forma que repercuta a la 

dignidad o integridad moral del otro, ello al margen de que pudiese producir alguna lesión 

psíquica sea en la misma persona directamente o en el entorno que la rodea, es decir, que 

indirectamente pueden verse afectados (1° Juzgado Penal de Sevilla, s.f., como se citó en la 

Clínica Jurídica Unir-Fundación Fernando Pombo, 2016, p.19). 

Para el Poder Judicial de Puerto Rico (2023)31 la violencia psicológica “se puede manifestar 

a través de amenazas, afectación a la autoestima, humillaciones, insultos, obligación de 

obediencia o sumisión, presión para hacer algo, limitación de la libertad” (p.4). 

Entonces, en base a la conceptualización de violencia psicológica se puede decir que es aquella 

que se exterioriza en forma de humillaciones las cuales pueden accionarse de manera aislada 

 

 

31 En el marco del documento informativo denominado Guía Informativa comunitaria: violencia de género 
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o frente de otras personas, con “malos nombres” que desvaloricen como persona, amenazas, 

frases de posesión, celos, no teniendo en cuenta ideas y/u opiniones, aislamiento, 

manipulación (Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica, 2021).O también aunado 

a ello, otras formas de exteriorización de la violencia psicológica sería el control económico 

o financiero, hostigamiento verbal, acoso, agresividad, degradación verbal, acecho y otras 

tácticas de tortura emocional (Nuñez y Eduardo, 2004). 

Tomando en cuenta esta precisión, al referirse a la exteriorización de violencia psicológica, 

no sólo se alude a las amenazas pues la violencia psicológica conlleva además sufrimiento, 

desvaloraciones, agresiones psicológicas que influyen de manera negativa en la autoestima de 

la víctima y generan consecuencias tales como el desconcierto y la inseguridad, las cuales se 

sirven de insultos, crueldad mental, falta de respeto, humillaciones en público, frialdad en el 

trato, amenazas, intolerancia, castigos, vejaciones y gritos (Guillén, 2000, como se citó en 

Perela, 2010). Además de críticas negativas, anulaciones, actitudes tales como la ignoración 

de presencia y opiniones hasta llegar al extremo de la ofensa y/o humillación o denigraciones 

incluso en presencia de terceras personas (Hernández, 2014). 

Analizando las tres fichas que existen en el Perú32, se observa en cada una de ellas que, de las 

19 preguntas que comprenden cada una, no se cuestiona si hubo o no violencia psicológica 

específicamente o si se cuestiona no se considera de forma amplia la exteriorización de este 

tipo de violencia. A fin de validar lo mencionado, brevemente se hará un análisis de las tres 

fichas, primero se iniciará con la ficha de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en 

el entorno familiar en la cual se observa que dentro de las 19 preguntas contempladas ninguna 

hace referencia a la violencia psicológica ya que las preguntas están orientadas principalmente 

a la violencia física y sexual; ya que la misma se divide en situaciones de alto riesgo, nivel 

 

 

32 Reguladas por la Ley 30364 y su Reglamento 



75  

individual, nivel de entorno y factores de protección, respecto de esta ficha se puede resaltar 

que dentro de la sección nivel individual existe una pregunta en el cual se menciona que se 

indique que si se ha sufrido agresiones previas, esta pregunta es amplia pues no especifica el 

tipo de violencia por lo que se puede presumir que de marcar positivo hay una situación de 

violencia la cual debe ser materia de investigación, pero como se aprecia no hay una pregunta 

específica que indique que el/la menor está o estuvo expuesta a una situación de violencia en 

cualquiera de sus formas. 

La segunda ficha es para personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, en esta 

sucede algo similar que, en la ficha antes mencionada, la diferencia es que las preguntas de 

esta ficha están orientadas básicamente a la violencia física y patrimonial, esta ficha se divide 

en vulnerabilidad, dinámica familiar disfuncional, y característica de la violencia, otra 

diferencia es que en esta ficha si se consideran preguntas relacionadas a la violencia 

psicológica, pero sólo tres, y estas se relacionarían principalmente a las amenazas, burlas e 

insultos las cuales son: “18. ¿Lo/a insulta o se burla de usted frecuentemente?” “19. ¿Lo/a 

amenaza con abandonarlo, echarlo de casa o mandarlo al asilo?”33, en esta ficha se aprecia 

que ya se incorpora preguntas relacionadas a la violencia psicológica, pero sólo en tres formas 

de exteriorización. La pregunta 18 se refiere a insultos y burlas, dos formas de exteriorización 

de violencia psicológica, los insultos deben ser entendidos como un ataque a la víctima 

mediante palabras ofensivas las cuales se realizan mediante el uso de un lenguaje que 

transgrede ciertas normas sociales establecidas para mantener el respeto y tolerancia, el fin 

principal de este ataque es dañar la imagen de la víctima y en consecuencia su autoestima 

(Bolívar,2001 como se citó en Martínez, 2009); por su parte las burlas son contempladas como 

una expresión del bullying verbal que producen agravio y vergüenza en la víctima (Reyes et 

al.,2020), el objetivo de estas es hacer sentir mal a la víctima, minimizarla (Ayllón, 2024, 

 

33 Preguntas consideradas de la Ficha de Valoración de Riesgo en personas adultas mayores 
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como se citó en Xochitl, 2024). La pregunta 19 se refiere a las amenazas las cuales pueden ser 

entendidas como acciones o expresiones que se anticipan a causar daño o poner en peligro la 

vida de la víctima (Gonzáles, 2023). 

La tercera ficha es para mujeres víctimas de violencia en pareja, en esta ficha se observa que 

la mayor parte de preguntas estarían relacionadas a la violencia física, sexual y patrimonial y 

de manera sucinta a la violencia psicológica, pues sólo se aborda a la violencia psicológica en 

forma de amenazas, celos y control permanente y ello se refleja en las siguientes preguntas: 

“6. ¿La ha amenazado con matarla”, “12? ¿Le controla la mayoría o todas sus actividades 

diarias? (…)”, “13. ¿Él se pone celoso de forma constante y violenta? Por ejemplo “si no eres 

mía, no serás de nadie” u otras similares”, ¿“15. ¿Alguna vez él ha amenazado o ha intentado 

suicidarse”, “18? ¿Él realiza las siguientes acciones?: La llama insistentemente, le deja 

mensajes en su teléfono o en redes sociales o destruye sus cosas (celular, ropa u otro)”, 

19. “¿Alguna vez ha intentado o ha amenazado con quitarse la vida?”34; en esta ficha al igual 

que en la anterior también se incorpora preguntas relacionadas a la violencia psicológica, pero, 

la mayor parte de interrogantes se enfocan a las amenazas, tal es así, que las preguntas 6, 15 

y 19 se refieren a este tipo de exteriorización de violencia psicológica, la cual, además de la 

definición ya mencionada anteriormente, se puede añadir que esta conducta se desarrolla a 

través del amedrantamiento de la víctima, es decir, lo que se busca es causarle miedo, temor 

o coacción asimismo cabe resaltar que esta puede darse de manera escrita, vía epistolar y 

través de medios digitales. Asimismo, se aprecia la pregunta 13 que se relaciona con los celos35 

los cuales son una respuesta emocional que desencadenan un comportamiento posesivo que 

se acompaña del temor a perder a una persona por la presencia de otra; los celos suelen ser 

motivo u origen de diferentes problemas en pareja (Vanni, 2022). Las preguntas 12 

 

 

34 Preguntas consideradas de la Ficha de Valoración de Riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja 
35 Definición extraída de la redacción clínica de Tipos de celos: Celos en pareja 
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y 18 se encuentran vinculadas al control permanente cuya motivación principal del agresor, 

como bien su denominación lo indica, es el control del otro miembro de la pareja, esta acción 

se lleva a cabo a través de un proceso mediante el cual el agresor instaura un estado de tensión 

de tipo emocional sobre la víctima que se refleja en el temor, miedo y en consecuencia 

repercute negativamente en la misma (Muñoz y Echeburúa, 2016). 

Como se ha podido apreciar en dos fichas sólo se consideran ciertas formas de exteriorización 

de la violencia psicológica y en una de las fichas no hay un ítem en el que se pueda señalar 

que hubo o hay la presencia de violencia psicológica, lo cual de alguna manera causa 

desprotección, pues en caso se suscitara un hecho en el que se fuera víctima de violencia 

psicológica en forma distinta a las burlas, amenazas, insultos, celos y control permanente tal 

como se hizo mención en las diversas formas de exteriorización de la violencia psicológica 

líneas arriba no se podría indicar ello, ya que no existe un ítem específico o algún ítem que 

permita de manera amplia dejar expuesto que hubo una situación de violencia psicológica. 

Asimismo, con respecto a la violencia psicológica debe considerarse los datos proporcionados 

por el Portal Estadístico Aurora36, el cual refiere que, en el año 2023 de 71075 casos atendidos 

por el CEM en el período de enero a diciembre se registraron 82,1% de casos de violencia 

psicológica, teniendo en cuenta estos porcentajes se puede aludir que al igual que los demás 

tipos de violencia, la violencia psicológica en todo su ámbito también debe ser tomada en 

cuenta, ya que a diferencia de años anteriores en los que se tenía el pensamiento erróneo de 

que este tipo de violencia era el menos frecuente, sin embargo, se ha visto con el pasar de los 

años que este tipo de violencia es más complicado de evaluar y estimar por lo que puede 

acarrear consecuencias graves y crónicas incluso iguales o más que los demás tipos de 

violencia (Sumillera, 2023), por lo que, las diferentes formas de exteriorización de la violencia 

 

 

36 Portal Estadístico AURORA. Registro de Casos del CEM/SGIC/AURORA/MIMP 
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psicológica deben considerarse al momento de la formulación de preguntas de las fichas de 

valoración de riesgo. 

Es decir, se propone que se incorpore preguntas respecto a la violencia psicológica en la ficha 

de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el entorno familiar, considerando las 

cifras de víctimas de violencia psicológica respecto de este grupo específicamente, la cual 

según el informe más reciente del MIMP registra 22 331 casos, dentro de los cuales el 16.6% 

eran de menores de 6 años, el 33.9% entre 6 a 11 años y el 49.5% entre los 13 y 17 años37. 

Cabe recalcar, que en la ficha no había preguntas relacionadas a este tipo de violencia por lo 

que sería pertinente incluir preguntas relacionadas a las diferentes formas de exteriorización 

de la violencia psicológica por lo que se propone incluir preguntas relacionadas a los insultos, 

humillaciones, amenazas, apodos, burlas, que son formas de exteriorización de violencia 

psicológica más frecuentes en los niños, niñas y adolescentes según lo reporta la Unicef38. 

Tomando en cuenta que los insultos son un ataque a la víctima mediante el empleo de palabras 

ofensivas que afectan directamente a su autoestima, se sugiere proponer como ítem “¿el 

agresor con frecuencia insulta al NNA39?”40; en cuanto a las humillaciones estas pueden 

definirse como comportamientos que realiza el agresor a fin de avergonzar a la víctima y como 

consecuencia generarle miedo, inferioridad e inseguridad (Rubio, 2022), en ese contexto se 

propone como ítem “¿el agresor ha tenido actitudes de menosprecio con el NNA? (Por 

ejemplo, le indica que no sirve para algo, degrada su color de piel, clase social, etc.)”41; en 

torno a las amenazas se debe tener presente que se busca generar miedo en la víctima y se 

puede dar a través de medios de comunicación verbales y no verbales, siendo así el ítem que 

 

 

37 Guardamino, B. (20 de enero de 2024). Violencia infantil en el Perú 2023: más de 60 mil niños y adolescentes fueron 

atendidos en centros de emergencia. INFOBAE 
38 Cifras de la violencia según la Unicef.p.9 
39 NNA: Abreviatura utilizada en la FVR para referirse a niños, niñas y adolescentes. 
40 Ítem de elaboración propia 
41 Ítem de elaboración propia 
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se propone es el siguiente “Han amenazado al NNA con golpearlo en caso hable acerca de las 

agresiones que ha sufrido?”42; respecto a los apodos cabe referir que son sobrenombres que 

por lo general se centran en alguna característica en específico, estos se configuran como 

violencia cuando son utilizados de forma agresiva para referirse a defectos en el aspecto físico 

o de comportamiento (Quicios, 2020), en tal sentido se propone como ítem “¿El agresor utiliza 

adjetivos calificativos despectivos para referirse al NNA?43; respecto a las burlas, cabe hacer 

hincapié que se hace referencia a la burla hostil, es decir, la que produce vergüenza a la 

víctima, en este entender se propone como ítem “¿El agresor se burlado del NNA? (por 

ejemplo: por su forma de hablar, por su ropa, por su orientación sexual, por su color de piel, 

por sus ideas)44. 

En cuanto a la ficha de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, se propone, 

incluir más preguntas relacionadas a la violencia psicológica, ya que también se deben 

considerar las cifras registradas por el CEM las cuales indican que el 61.2% de los casos 

atendidos de este grupo específicamente son por violencia psicológica45, para esta ficha, 

tomando como referencia el apartado 5.2. Especial situación de riesgo de las Personas adultas 

mayores del Informe Especial 12-2023 de la Defensoría del Pueblo46, se propone incluir 

preguntas relacionadas a humillaciones, malos tratos, frialdad en el trato, gritos, las cuales se 

considera que son formas más frecuentes de exteriorización de violencia psicológica para este 

grupo de sujetos de protección, además de las que ya están incluidas, tales como amenazas, 

burlas e insultos. 

 

 

 

 

42 Ítem de elaboración propia 
43 Ítem de elaboración propia 
44 Ítem de elaboración propia 
45 Redacción El Tiempo (24 de agosto de 2023). Perú: 75 % de casos de violencia contra adultos mayores son causados 

por familiares. 
46 Defensoría del Pueblo (2023). Informe Especial 12-2023-DP-DMNPT. Condiciones de las personas adultas mayores 

residentes en centros de atención residencial de Lima y Callao. Biblioteca Nacional del Perú 



80  

Además de lo referido, se debe considerar a las humillaciones como los actos que pretenden 

impactar en la autoestima de la víctima, pues mediante el uso de comentarios despectivos se 

pretende que ésta se sienta una persona inferior ante sus propios ojos (Garrido, s.f. cómo se 

citó en Jiménez et al.,2021), en ese contexto se sugiere incorporar el ítem “¿cuándo se dirige 

a su persona, usualmente emplea comentarios despectivos?” “¿ha tenido actitudes de 

menosprecio con Usted? (Por ejemplo, le indica que no sirve para algo, degrada su clase social, 

etc.)”47; en cuanto a los malos tratos y frialdad, deben ser entendidos como las acciones u 

omisiones que causan angustia o daño al adulto mayor y sucede dentro de una relación de 

confianza (OMS48,s.f., como se citó en Gobierno de Cantabria, 2010), en el marco de ello se 

sugiere incorporar los siguientes ítems “¿La persona que lo/la agrede es la misma que se 

encarga de apoyarla?, “En los últimos meses, Usted ha percibido algún cambio extremo o falta 

de cuidado en cuanto a su aspecto físico?” “¿Usted puede hablar con normalidad en presencia 

de la persona que se encuentra como su apoyo?”49; en relación a los gritos, estos constituyen 

una forma de violencia psicológica pues pueden ser utilizados para controlar e intimidar a la 

víctima (Baro, s.f.), en marco de ello, el ítem que se propone es “cuando se dirige a Usted ¿le 

grita?”50. 

Por último, para la ficha de mujeres víctimas de violencia en pareja se propone, al igual que 

en la ficha personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, incluir más preguntas 

relacionadas a la violencia psicológica, ya que también se deben considerar las cifras 

registradas por el CEM las cuales indican que de 36 905 (51.9%) casos de vínculo relacional 

de pareja, 35 960 (97.4%) representa a mujeres víctimas de violencia psicológica51; para esta 

 

 

47 Ítem de elaboración propia 
48 Declaración de Toronto 
49 Ítems de elaboración propia 
50 Ítem de elaboración propia 
51 Portal Estadístico AURORA. Registro de Casos del CEM/SGIC/AURORA/MIMP. 

https://portalestadistico.aurora.gob.pe/formas-de-la-violencia-2023/ 
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ficha considerando las manifestaciones de violencia empleadas en los distintos casos y los 

cuales se ven reflejados en cifras del Registro de Casos del CEM/SGIC/AURORA/MIMP se 

propone incluir preguntas relacionadas a los gritos, insultos, humillaciones, desvalorizaciones 

las cuales se considera que para este grupo son formas de exteriorización más frecuentes de 

violencia psicológica y por ende deben ser tratadas como ítems distintos a los que ya se han 

ido considerando en las preguntas de la ficha tales como amenazas, celos y control 

permanente. 

Considerando a los gritos como una forma de violencia para controlar a la víctima se sugiere 

incorporar el ítem “En los últimos meses, ¿le ha gritado constantemente?”52; en relación a los 

insultos contemplando que son un modo de ataque dirigido hacia la víctima mediante el uso 

de ofensas se propone incorporar como ítem “¿Él ha utilizado palabras despectivas o insultos 

para dirigirse a su persona?”53; con relación a las humillaciones valorando que son 

comportamientos que buscan colocar a la víctima en estado de inferioridad, miedo y vergüenza 

propone como ítem “¿En los últimos meses, él ha tenido actitudes de menosprecio con Usted? 

(Por ejemplo, le indica que no sirve para algo, desprecia su color de piel, clase social, etc.)”54; 

en cuanto a las desvalorizaciones se puede referir que son aquellas que remiten a una especie 

de infravaloración que sufre la víctima, esto ocurre cuando el agresor afecta la autoestima de 

la víctima al tratarla como un objeto y no como una persona (Nicuesa, 2015), en este contexto 

se propone incorporar como ítem “¿Cuándo Usted quiere dar su opinión la hace callar o siente 

que minimiza sus opiniones?”55 

En mérito de todo lo referido es que se debe incorporar las preguntas con las diferentes formas 

de exteriorización de la violencia psicológica en las fichas de valoración de riesgo ya que si 

 

52 Ítem de elaboración propia 
53 Ítem de elaboración propia 
54 Ítem de elaboración propia 
55 Ítem de elaboración propia 
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bien es cierto existe un apartado denominado “observaciones de interés” que se encuentra para 

registrar factores que no han sido contemplados dentro de los ítems de la ficha, este apartado 

es un anexo complementario, es decir se encontraría después de la sumatoria del puntaje y por 

ende después de identificado el nivel de riesgo; lo que se busca es perfeccionar en la medida 

de lo posible este instrumento que se encuentra regulado a fin de que se pueda brindar la 

protección adecuada a la víctima y establecer las medidas de protección a su favor, las cuales 

según el Decreto Supremo N.º 009-2023-MIMP56 que modifica el artículo 37.3 deben ser 

otorgadas de manera específica. 

Asimismo, es menester considerar que, al incorporar más preguntas en torno a la violencia 

psicológica, se puede lograr obtener un mayor puntaje y se puede determinar el nivel de riesgo 

entorno a ello, lo cual puede ser utilizado como un elemento probatorio para el dictado de 

medidas de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Se ha llegado a demostrar que la Ficha de Valoración de Riesgo, pese a ser un 

instrumento regulado por la Ley 30364, presenta limitaciones, ello se ve reflejado en que no 

se considera a cierta parte del grupo de sujetos de protección de la Ley, ya que no hay una 

ficha específica para las mujeres víctimas de violencia de género entre los 18 a 59 años de 

edad sin vínculo relacional de pareja, asimismo, se debe tomar en cuenta que de las tres fichas 

existentes no se considera en gran medida dentro de las interrogantes a la violencia psicológica 

y sus diversas formas de exteriorización, lo cual a su vez genera desprotección a la víctima de 

violencia. 

SEGUNDO: La Ficha de Valoración de Riesgo al ser un instrumento regulado por la Ley 

ayuda, contribuye, a medir en nivel de riesgo al que está expuesta la víctima respecto de la 

persona denunciada, por lo que se puede decir, que este instrumento o herramienta tiene 

incidencia en los actos de violencia tipificados por la Ley 30364. 

TERCERO: Respecto al dictado de medidas de protección, cabe hacer mención que la Ficha 

de Valoración de Riesgo desempeña un papel trascendental, puesto que, al ser una herramienta 

que contiene información importante del nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la 

víctima, esta resultaría sustancial para decidir de forma adecuada respecto al otorgamiento de 

las medidas de protección. 

CUARTO: La Ficha de Valoración de Riesgo al tener limitaciones como instrumento no 

cumpliría con su fin preventivo, ello en el marco de presentarse casos de hechos de violencia 

psicológica ya que al no considerarse en gran medida interrogantes acerca de este tipo de 

violencia y sus diversas formas de exteriorización impedirían establecer de manera adecuada 

la proporcionalidad y el razonamiento respectivo entre la afectación causada y el dictado de 

medidas de protección. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implementar 

un plan de mejora en relación a la ficha de valoración de riesgo a fin de esclarecer y eliminar 

las limitaciones en el contenido de la misma y de esta manera se pueda obtener un resultado 

óptimo. 

SEGUNDA: Se recomienda la incorporación de la “Ficha de Valoración de Riesgo en mujeres 

víctimas de violencia de género”. 

TERCERA: Se recomienda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables actualizar e 

incorporar más interrogantes relacionadas a la violencia psicológica y sus diversas formas de 

exteriorización considerando las estadísticas según cada grupo de sujetos de protección en las 

tres fichas existentes. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Método de la investigación 

 

En la investigación se está utilizando el método abstracto-concreto, método de análisis- 

síntesis, método inductivo-deductivo, método de derecho comparado, los cuales se desarrollan 

de la siguiente manera: 

Método abstracto-concreto, por cuanto a partir de la observación de la Ley 30364 y el 

Reglamento se acerca a la problemática presente de la ficha de valoración de riesgo, la cual 

es materia de la presente investigación. 

Método de análisis-síntesis, en consideración a que, por medio de éste, sea identificado el 

problema principal de investigación que son las limitaciones de la ficha de valoración de 

riesgo y con ello, se ha delimitado y analizado diferentes puntos que se relacionan y aportan 

en el mismo, con la interconexión de todo ello se va ha logrado una mejor visión y 

entendimiento de la presente investigación. 

Método inductivo-deductivo, respecto a que, por medio del análisis de la forma en que se 

regula la ficha de valoración de riesgo, se encuentran limitaciones que a su vez tiene 

implicancia en el cumplimiento de la función principal del instrumento regulado. 

Método de derecho comparado, en razón que, en la presente investigación a fin de acercarse 

a la problemática se ha realizado una comparación jurídica externa de la ficha de valoración 

de riesgo, de manera que ha permitido identificar un panorama del tratamiento y aplicación 

que se le da a este instrumento. 
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4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En la presente investigación se ha empleado la búsqueda bibliográfica, a través de ésta se ha 

recopilado información documental, doctrinal, jurisprudencial que contiene como enfoque 

principal a la ficha de valoración de riesgo en el marco de la Ley 30364, así como también el 

enfoque internacional que se le da este instrumento con igual o diferente terminología. La 

técnica en mención ha facilitado brindar una respuesta respecto a la medida en que la ficha de 

valoración de riesgo como instrumento establecido por la Ley 30364 y su Reglamento 

incumple la función protectora hacia las víctimas de violencia. 

En la misma línea, cabe mencionar que se ha empleado la técnica del fichaje, la cual ha 

permitido recopilar información relevante para la presente investigación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.-FICHA DE VALORACIÓN DE RIESO DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR (0 A 17 

AÑOS) 

ANEXO 2.-FICHA DE VALORACIÓN DE RIESO EN PERSONAS ADULTAS 

MAYORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

ANEXO 3.-FICHA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN PAREJA 

ANEXO 4.-FICHA DE VALORACIÓN DE RIESO DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR (0 A 17 

AÑOS). (Anexo del Reglamento de la Ley 30364-D.S. N°009-2016-MIMP) 

 

ANEXO 5.- FICHA DE VALORACIÓN DE RIESO EN PERSONAS ADULTAS 

 

MAYORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR (Anexo del Reglamento de la Ley 

30364-D.S. N°009-2016-MIMP) 

ANEXO 6.-FICHA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN PAREJA (Anexo 

del Reglamento de la Ley 30364-R.M. N°331-2019-MIMP) 
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FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL 

ENTORNO FAMILIAR (0 A 17 AÑOS) 
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FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO EN PERSONAS 

ADULTAS MAYORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 
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