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RESUMEN 

La presente tesis realizó un análisis de la eficacia en la aplicación de la Ficha 

Valoración de Riesgo de Violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo, Chincha-2022, detectando los factores que afectan en su eficacia y 

cumplimiento del instrumento del sistema de valoración de riesgo. Su objetivo 

general es identificar si la aplicación de la ficha de valoración de riesgo influye 

en la detección de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo en 

el año 2022. 

 

Asimismo, la investigación es de tipo cualitativa y enfoque descriptivo, ya que 

mediante la recopilación y posterior análisis de la información recabados a 

través de los antecedentes de investigación, teorías que se complementaran 

con los resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta de tipo 

abierta en el sentido que se recolectara información de diferentes disciplinas 

de estudio relacionadas al proceso de violencia contra la mujer, entre los más 

predominantes fueron psicología y derecho, en su mayoría pertenecientes al 

sector público, laborando en puestos claves y especialistas de ejercicio 

independiente, lo cual permitió un mejor análisis de la problemática. 

 

Ante la culminación de la investigación los resultados de la aplicación del 

instrumento detectaron que los factores que influyen en la eficacia de la 

detección de violencia son: el agente ejecutor, ambiente de aplicación, y 

protocolo de ejecución. Entonces, se concluye que la Ficha de valoración de 

riesgo no influye o no coopera en la detección del riesgo debido a la influencia 

de estos factores. 

 

Palabras Claves: Ficha de valoración de riesgo, Violencia contra la mujer, 

Agente ejecutor, Ambiente de aplicación, y Protocolo de ejecución.  
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ABSTRACT 

This thesis carried out an analysis of the effectiveness in the application of the 

Violence Risk Assessment Sheet against women in the district of Pueblo 

Nuevo, Chincha-2022, detecting the factors that affect its effectiveness and 

compliance with the assessment system instrument. risky. Its general objective 

is to identify if the application of the risk assessment sheet influences the 

detection of violence against women in the district of Pueblo Nuevo in the year 

2022. 

 

Likewise, the research is of a qualitative type and a descriptive approach, since 

through the collection and subsequent analysis of the information collected 

through the research background, theories that will be complemented with the 

results obtained through the application of the type survey. open in the sense 

that information was collected from different study disciplines related to the 

process of violence against women, among the most predominant were 

psychology and law, mostly belonging to the public sector, working in key 

positions and independent exercise specialists, which allowed a better 

analysis of the problem. 

 

Before the culmination of the investigation, the results of the application of the 

instrument detected that the factors that influence the effectiveness of the 

detection of violence are: the executing agent, application environment, and 

execution protocol. Then, it is concluded that the Risk Assessment Form does 

not influence or does not cooperate in the detection of risk due to the influence 

of these factors. 

Keywords: Risk assessment sheet, Violence against women, executing 

agent, application environment, and execution protocol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra la mujer es un problema de salud pública manifestado en 

los diversos campos donde la mujer interactúa, lo cual ha persistido a lo largo 

de los años fortalecido por la creencia de superioridad del hombre sobre la 

misma, con la lentitud en el reconocimiento de derechos y estrategias que 

ayuden a mitigar la violencia. 

 

La violencia de género según señala Rodríguez (2016) caracterizada por 

enmarcarse en el patriarcado como un sistema simbólico, estableciéndose un 

conjunto de ideas, prácticas cotidianas que afecta los derechos de las mujeres 

y el factor de riesgo o la vulnerabilidad sustentado en el hecho de ser mujer. 

 

De acuerdo a Gonzáles et. (2018) el sistema de valoración sustenta la política 

criminal basándose en la evaluación y en reducir los niveles de reincidencia, 

desde la premisa no es posible eliminar el riesgo en un nuevo caso de 

violencia, pero si mejorar las técnicas, metodológicas y procedimientos para 

que permitan reducir la violencia, sin incidir en la victimización. 

 

Según Andrés y Redondo (2007) predecir un acto violento no es necesario 

saber que lo produce sino los factores de riesgo asociadas con ella; la 

intencionalidad, es toda acción violenta como resultado de una decisión 

voluntaria y deliberada para producir daño, aunque pueden darse 

excepciones; es infrecuente, en los casos de violencia grave o muy grave, al 

ser estos poco frecuente reduce las posibilidades predictivas. 

 

La valoración del riesgo según Calvete (2018) es predecir acontecimientos 

similares en el futuro, estableciendo el valor en la necesidad de contar con 

protocolos de valoración del riesgo, formación especializada en el ámbito de 

la violencia de género debido a las dificultades las cuales pueden presentarse 
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en los mecanismos, comprensión y consecuencias intrínsecas en este tipo de 

violencia. 

 

Ante el existente problema fue promulgada la ley N° 30364 Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, cuyos objetivos se especifican en el nombre de la norma, por lo cual 

la presente investigación consiste en analizar los factores que inciden en la 

eficacia de la aplicación de la ficha de valoración de riesgo que tiene como 

objetivo la detección del riesgo, nivel y tipo de violencia contra la mujer, que 

en la actualidad es mayormente aplicado por los efectivos policiales.  

 

Con el resultado de esta tesis se busca identificar si la formación de los 

suboficiales de la PNP influye en el llenado de la ficha de valoración de riesgo; 

si el ambiente donde se desarrolla la aplicación del instrumento influye en las 

respuestas brindadas por las víctimas. Con la finalidad de mapear posibles 

soluciones a los factores que influyen en la eficacia de la aplicación del 

instrumento. 

 

Para ello la tesis es estructurada en seis capítulos. El capítulo I, desarrolla el 

planteamiento del problema, donde se realiza la descripción de la realidad 

problemática partiendo de datos estadísticos e información teórica referente a 

las variables de estudio, formulándose como problema general: ¿Qué rol 

cumple la aplicación de la ficha de valoración de riesgo en la detección de 

violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022?, dicha 

interrogante se desarrolla partiendo de la información obtenida de la aplicando 

la técnica de recolección de información denominado análisis documental de 

contenido de los antecedentes internacionales y nacionales, junto con las 

bases teóricas de las variables de estudio, de lo cual se puede obtener que 

existen factores determinantes que efectivamente pueden influir en la eficacia 

de la aplicación de la FVR, lo cual expresara en las preguntas específicas que 
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ayudarán a delimitar dichos factores. Junto con la delimitación y justificación 

del problema. 

 

Dentro del capítulo II, desarrolla el marco teórico, resaltando los antecedentes 

referentes a las variables de estudio que son: la ficha de valoración de riesgo 

y la identificación de la violencia contra la mujer. Conformado por cinco 

antecedentes internacionales que describen la problemática a nivel 

internacional, brindando nociones sobre los posibles factores que inciden en 

la problemática y diez antecedentes nacionales, que sustentan la existencia 

de la problemática a nivel nacional, asimismo dentro del capítulo, desarrolla 

las bases teóricas, donde describen las teorías relacionadas a las variables 

de estudio que explican la prevención del riesgo y la teoría del ciclo de 

intrafamiliar o síndrome de mujer maltratada, y el marco conceptual donde se 

plasman las nociones básicas de las variables. 

 

Dentro del capítulo III, denominado hipótesis y variables, presenta la hipótesis 

general donde señala que se asume que la aplicación de la FVR no influye o 

no coopera en la detección de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022, y como hipótesis especificas establecen: la formación 

de los suboficiales de la PNP puede influir en el llenado de la ficha de 

valoración de riesgo; el ambiente donde se desarrolla la aplicación de la ficha 

de valoración de riesgo puede influenciar en las respuestas brindadas por las 

víctimas; y el nivel de conocimiento de las víctimas sobre los riesgos de 

violencia puede influir en sus respuestas durante la aplicación de la ficha de 

valoración de riesgos.  

 

A su vez la presentación de las variables cualitativas de estudio que son: La 

ficha de valoración de riesgo como variable independiente; identificación de la 

violencia contra la mujer como variable dependiente; y como variables 

independientes específicas: formación del recurso humanos, diseño de 

protocolo de atención y nivel de conocimiento especializado. 



x 
 

 

En el capítulo IV, denominado metodología de la investigación, describiendo 

el tipo de investigación y diseño, el cual es una investigación Cualitativa, 

debido al análisis cualitativo de la información recolectada. También detalla la 

población materia de análisis, especificándose la muestra de estudio; y las 

técnicas que se emplearon para la recolección de datos, las cuales son la 

técnica de análisis documental de contenido, aplicación de encuestas abiertas  

en el sentido que se recolectó información de diferentes disciplinas de estudio 

relacionadas al proceso de violencia contra la mujer, entre los más 

predominantes serian psicólogos y abogados, en su mayoría pertenecientes 

al sector público, laborando en puestos claves que brindaron mayor sustento 

a la investigación y también en la medida de lo posible a especialistas de 

ejercicio independiente para recolectar información desde una perspectiva 

externa y teórica. 

 

En el capítulo V de Discusión y Resultados, presenta lo obtenido de la 

aplicación de la técnica empleada, la encuesta abierta en el sentido que se 

encuesto a especialistas de la disciplina de psicología y derecho que forman 

parte fundamental en el proceso. Para la interpretación y análisis de los 

resultados obtenidos. 

 

Y finalmente por el capítulo VI denominado Conclusiones y recomendaciones, 

plasman las conclusiones obtenidas a partir del análisis de los resultados 

obtenidos a través del análisis documental de contenido de los antecedentes 

internacionales, nacionales y las teorías de investigación; junto con el análisis 

de los resultados obtenidos a través de la aplicación de las encuestas abiertas, 

sustentando a su vez el mapeo de recomendaciones para la eficacia en la 

aplicación de la ficha de valoración de riesgo en los casos de violencia contra 

la mujer. 
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CAPITULO I: 

 EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema 

 

En el distrito de Pueblo Nuevo que consta con una población de 

62,604 habitantes, siendo el distrito más poblado de la provincia de 

Chincha, región de Ica (INEI, 2017), y según el Observatorio de la 

Región Ica sobre violencia contra las mujeres y el entorno familiar 

(2021), en el periodo del 2017 al 2019 la región Ica ocupa el octavo 

puesto con 12 312 casos en la fiscalía corporativa sobre el delito de 

violencia contra la mujer, de las provincias que la conforman, Chincha 

ocupa el segundo lugar con 3 105 casos. Y a nivel distrital no se 

cuentan con datos idóneos lo cual hace el contexto aún más 

preocupante, tomando en cuenta que es el distrito más grande y 

poblado de la provincia.  

 

La violencia contra la mujer al ser usada como un método para ejercer 

control y someter a una mujer, volviéndose un problema de salud 

pública que se manifiesta en los diversos aspectos y momentos de 

vida de una mujer, no distingue condición social o económica debido 

a las estructuras de poder que aun perpetúan en la sociedad, lo cual 

impide el cumplimiento y total disfrute de sus derechos humanos de 

las mujeres (Pérez González, 2017, pág. 14). 

 

La violencia contra la mujer es un problema que arrastra la humanidad 

desde la edad antigua, la principal causa es la superioridad que los 

hombres han construido y buscan sostener sobre los demás seres, 

especialmente sobre la mujer, considerándolas un ser dependiente, 

débil, la monopolización de los ingresos ejercida por la dirección 

masculina del hogar determinando para el latente problema de 
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violencia contra la mujer, usando la violencia como un método de 

control (Molas et. al, 2006, págs. 6-9). 

 

Según la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar N° 30364 (6 de 

noviembre del 2015) entendiéndose por violencia contra las mujeres 

la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 

o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre 

otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual (pág. 

Articulo 28). 

 

Para recalcar la dimensión del problema de la violencia contra la 

mujer, se recolecto datos publicados por el Comité Estadístico 

Interinstitucional de la Criminalidad (2021), en el año 2020 se registra 

que el 54,8% de las mujeres entrevistadas han sufrido de algún tipo 

de violencia la cual ha sido ejercida por su pareja, conviviente o 

esposo. El tipo de violencia predominante es la menos visible, es decir 

la violencia verbal o psicológica que representa el 50,1%, de ese 

porcentaje un 27,1% ha sufrido adicionalmente violencia física, y del 

mismo un 6% sufrido violencia física, psicológica y sexual. A su vez 

en el año 2020 se registraron un total de 137 muertes de mujeres 

víctimas de feminicidio en el país, de la tasa de feminicidios por cada 

100 mil mujeres el departamento de Ica registra un 0,7 de casos, 

según la recopilación de datos del año 2015 hasta el 2020, se puede 

denotar que de las mujeres entrevistadas todas en algún momento 

sufrieron un tipo de violencia, predominando la psicológica (págs. 56-

58). 

 

Así mismo, en el área urbana predomina la violencia psicológica y 

física en un 50,6% y 27,5%, respectivamente. En los últimos 11 años 

se ha podido medir que la violencia ha disminuido en 22,1 puntos 
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porcentuales y entre el periodo 2015-2020 solo un 16,0 punto 

porcentual (pág. 264). 

 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde el 

2017 se empezó a registrar este tipo de violencia que a su vez va junto 

con otro tipo de violencia. De conformidad a la Ley 30364 la violencia 

patrimonial se manifiesta con la perturbación de la posesión de 

bienes; la pérdida o destrucción de documentos de trabajo, 

documentos personales o todo documento que implique un derecho 

patrimonial; la limitación de recursos económicos que impida 

satisfacer necesidades indispensables; control o desposo de 

ingresos.  

 

La principal causa de los altos niveles en los reportes de violencia, de 

acuerdo a la Teoría del Ciclo de violencia intrafamiliar elaborada por 

Leonor Walker (1979), refiere que en la primera fase de acumulación 

y aumento de tensión, la mujer adopta una posición de minimización 

y justificación ante las conductas agresivas de su pareja como 

mecanismo de defensa para frenar dichas agresiones, generándose 

un proceso de auto culpabilidad; posteriormente pasa por la segunda 

fase de explosión donde acumulan las agresiones y la mujer sufre 

tensión psicológica severa (Navarro y Albán, 2014, pág. 161). 

 

En la última fase es el arrepentimiento, reconciliación y 

comportamiento cariñoso, caracterizado por un inusual clima de 

calma, la mujer experimenta momentos de felicidad donde el agresor 

convence a su pareja de sus cambios y justifica sus agresiones 

generando una dependencia emocional por parte de la víctima. 

Aquello dura menos que la primera fase, pero más que la segunda, 

generándose una dinámica cíclica de violencia, quedando la mujer 

atrapada y repitiendo el ciclo continuamente (Navarro y Albán, 2014, 

pág. 161).  
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Al respecto, hay evidencia que una mujer con independencia 

económica, acceso a vivienda, accesibilidad a puestos de trabajos, 

capacidad de realizar la manutención de sus hijos tiene más opciones 

para enfrentar obstáculos, pero no todas las mujeres poseen dicha 

independencia por lo cual el sistema penal contempla la 

indemnización para estos casos, cuyo monto no es suficiente para 

satisfacer las necesidades básicas (Larrauri, 2003, pág. 277). 

 

Al respecto, analizando el estudio realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática de siglas “ENDES” (2021) detalló que en 

el 2020, el 54,8% de mujeres en edad fértil, es decir 15 a 49 años, 

sufrieron de algún tipo de violencia acudieron a una comisaría y no al 

Centro de Emergencia Mujer “CEM”, que brindan protocolos de 

atención, donde podrían recibir más información, orientación y ayuda 

psicológica para su recuperación (pág. 269). La presente 

investigación en su análisis de problema ha identificado que entre los 

motivos para no acudir a este centro es debido a que una dependencia 

policial brinda atención durante todas las horas del día y el CEM del 

distrito de Pueblo Nuevo se encuentra ubicado dentro de la 

municipalidad, con un horario determinado, limitando el acceso a 

ayuda. 

 

Las víctimas de violencia que decidan acudir a una dependencia 

policial deberán ser objeto del protocolo de atención establecido por 

la Ley Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las 

Mujeres Y Los Integrantes Del Grupo Familiar N° 30364, la cual señala 

que ante una denuncia por violencia contra la mujer, con lleva a la 

aplicación obligatoriamente de la FVR, instrumento que tiene como 

objeto detectar el grado de violencia pero su estructura solo consta de 

preguntas cerradas con ítems con un valor numérico, al finalizar son 

sumados y el resultado indicará un diagnóstico sobre el grado de 
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riesgo, dicha valoración es determinante para la emisión de las 

medidas de protección (Nuñonca, 2021, pág. 27).  

 

Usando como definición conceptual la siguiente: Es un instrumento 

que aplican quienes operan las instituciones de la administración de 

justicia, tiene como finalidad detectar y valorar los riesgos a los que 

está expuesta una víctima respecto de la persona denunciada (Mateo, 

2020, pág. 20). 

 

De acuerdo con el estudio de González et. Al, referente a las técnicas 

de prevención y valoración de violencia, señala que en los últimos 15 

años han desarrollado nuevas técnicas basándose en tres elementos: 

el mejor conocimiento del proceso que conduce a la violencia; la 

sustitución de peligrosidad por riesgo de violencia y desarrollo; y 

aplicación de protocolo de uso profesional para valorar riesgos de 

violencia. Debido a que una conducta de violencia es el resultado de 

otros elementos que al interactuar provocan dicha conducta, 

identificando los factores individuales, factores situacionales y 

factores disposicionales previas al acto violento (2018, pág. 37). 

 

En la presente investigación llegando aquí tiene claro que la violencia 

contra la mujer es un fenómeno que requiere ser investigado a 

profundidad en el Perú y sus localidades. Y uno de los problemas 

detrás de la incidencia de la violencia contra la mujer, como lo 

muestran los datos anteriores, es que existe un proceso con 

obstáculos y debilidades, por lo cual se abordó y analizó el rol de la 

FVR y su impacto como valorador de violencia.  

 

Por lo cual, conforme indica el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP 

que aprobó el Reglamento de la Ley N° 30364, donde se estableció 

el primer formato de la FVR estructurada de 19 preguntas cerradas, 

las cuales han sufrido modificaciones como, la reducción en el número 
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de preguntas y la adición de una pregunta abierta, pero ante ello se 

sigue conservando su naturaleza, que implica cierto grado de 

ambigüedad, impidiendo su entendimiento y reduciendo su correcta 

valoración del nivel de riesgo.  

 

Según el estudio de Navarro (2020) en relación con el formato de las 

preguntas de la FVR, son objetivas y puntuales, de tipo dicotómicas, 

lo cual no permiten añadir observaciones o comentarios que la víctima 

quisiera agregar o dejar constancia ante la autoridad policial. Además, 

las preguntas son insuficientes para describir la realidad del 

sufrimiento de la víctima. Obteniéndose como resultado una deficiente 

aplicación de la FVR, contraponiéndose a su objetivo de detección del 

riesgo dificulta la emisión de las medidas de protección en 

salvaguardar la integridad de la mujer. Y es que los diferentes tipos 

de violencia muchas veces son manifestados de diferentes formas, a 

través de determinados comportamientos, que puedan ocasionar un 

feminicidio producto de una violencia no detectada a tiempo (pág. 10).  

 

Es así como la presente investigación buscó comprobar ello 

alcanzando hallazgos desde la perspectiva y análisis de especialistas, 

lo cual permitirá comprobar si lo observado corresponde.  

 

En comparación con España aplica el protocolo de valoración policial 

del riesgo de violencia contra la mujer del sistema Vio Gen, que consta 

de dos fichas valorativas: la ficha policial de valoración de riesgo; y la 

ficha de seguimiento de riesgo; la primera consta de 12 preguntas 

divididas en cuatro categorías en función de cinco niveles de riesgo: 

no apreciado, bajo, medio, alto y Extremo; la segunda es una ficha 

aplicada de forma esporádica a la víctima después de realizar la 

denuncia, dependiendo del resultado el agente policial lleva a cabo de 

forma inmediata la aplicación de las medidas de protección policiales 

(Gonzáles et. al, 2018, págs. 57-59). 
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A diferencia en el Perú la víctima de violencia que decide denunciar 

acude a la oficina de violencia familiar donde es atendida por un 

suboficial de la policía, quien le toma su declaración y posteriormente 

aplicar la FVR. Las victimas durante el desarrollo de la FVR pueden 

manifestar cambios emocionales propios de una mujer agredida, entre 

los más frecuentes tenemos: estado de pánico, nerviosismo, 

vergüenza, un estado emocional sensible; los cuales pueden ser 

determinantes para la detección; si el policía no considera estos 

estados emocionales no podría efectivizarse una correcta evaluación 

del riesgo (Navarro, 2020, pág. 20).  

 

Analizando lo que sucede durante el proceso puede determinar que 

existen otros factores influyentes en la veracidad y transparencia de 

las respuestas: el agente ejecutor del instrumento, el ambiente que 

carece de privacidad, los estereotipos sociales percibidos en el mismo 

entorno por otras víctimas, efectivos y ciudadanos que circulen dentro 

del ambiente. 

 

Según el análisis de Navarro (2020) el agente policial al terminar de 

tomar la denuncia y llenado de la FVR, deriva a la víctima a los 

exámenes psicológicos y del médico legista, los cuales son en fechas 

distintas y lejanas al día de la interposición de la denuncia, 

extendiéndose el tiempo de valoración para la formalización del 

proceso. En el CEM, donde es atendida por un abogado de oficio, el 

mismo que tomara nota de los hechos para presentar la petición de 

las medidas preventivas y cautelares correspondiente al caso 

concreto materia de dilucidación (pág. 11). 

 

Según Nuñonca (2021) recalca que las preguntas de la FVR poseen 

ítems que detecta una dimensión del riesgo por lo cual debe ser 

llenado cumpliendo indicaciones que fomenten la veracidad por parte 
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de la víctima, el ambiente por más simple que pueda parecer influye 

en las respuestas, el lenguaje corporal del efectivo y la forma en que 

este se refiere a la víctima durante la aplicación de la FVR afectará en 

las respuestas. 

  

Según Joffe y Sandler citado en López el dolor emocional es de origen 

psicológico más complejo de comprender, duradero, frecuente y 

necesita tratamiento psicológico para ser superado, dejando una 

huella emocional 1  profunda en la mujer violentada; es decir un estado 

vulnerabilidad, al ser un problema complejo de solucionar el primer 

contacto debe ser muy importante y su valoración (Lopez Zafra, 

2021). 

 

En la actualidad el primer contacto que tiene la víctima que decide 

acudir por ayuda por lo general es en una dependencia policial donde 

es dirigida a la oficina de violencia familiar donde un suboficial solicita 

la narración de los hechos y aplica la FVR, por lo cual es necesario 

que el tratamiento brindado facilite la comunicación y tener en cuenta 

el dolor emocional que sufre la víctima es necesario que tenga 

tratamiento psicológico inmediato lo cual no puede ser brindado por 

los suboficiales los cuales solo son capacitados en la correcta 

aplicación del instrumento de valoración y trato al ciudadano, por lo 

cual derivan a las víctimas al Centro de Emergencia Mujer para que 

pueda ser atendida por personal especializado en la materia lo cual 

genera dilatación del proceso, generándose un exceso de instancias 

y una justicia tardía.      

 

Por lo tanto, esta investigación buscó analizar la eficacia en la 

aplicación de la FVR para la detección de violencia contra la mujer en 

 
1 Ver: https://theconversation.com/me-duele-el-alma-la-violencia-psicologica-deja-una-
profunda-huella-emocional-en-las-mujeres-171983 
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el año 2022, debido a que el 30 de diciembre de 2019 se publicó la 

actualización de esta y su instructivo, modificando el contenido, pero 

la forma de aplicación se mantiene desde su emisión.  

 

Empleando para la investigación, la técnica de encuesta de tipo 

abierta en el sentido que se recolectará información de diferentes 

disciplinas de estudio relacionadas al proceso de violencia contra la 

mujer, lo cual se realizará a través del cuestionario, como instrumento 

para la recopilación de información de la variable de estudio la FVR 

aplicada en el proceso de violencia contra la mujer, para ser aplicada 

a diversos profesionales de diferentes disciplinas que intervienen en 

el proceso de violencia contra la mujer en el entorno nacional, entre 

los más predominantes son psicólogos y abogados, dichas encuestas 

en su mayoría predomino la virtualidad, debido al contexto actual en 

que vivimos, permitiendo que dichas encuestas fueran realizadas por 

medios electrónicos empleando formato de Microsoft mediante enlace 

de One drive, la encuesta realizada de forma presencial, el sujeto de 

encuesta permitió la grabación en video y audio de la misma, además 

se le extendió invitación a diversos especialistas internacionales que 

hayan desarrollado trabajos de investigación referente a la valoración 

del riesgo en el contexto de violencia contra la mujer ayudando a 

consolidar las hipótesis de investigación, de todas las invitaciones 

solo uno llego aceptar la invitación mediante correo electrónico, la cual 

fue llevada a cabo a través de la plataforma zoom debido a la distancia 

y zona horaria, la cual fue grabada en audio para un mayor sustento. 

Lo cual será detallado con mayor precisión en el Capítulo IV 

denominado Metodología de la investigación y el Capítulo V 

denominado discusión de resultados. 

 

Todo ello con el fin de poder identificar si la aplicación de la FVR 

influye en la detección de violencia, por lo cual se fórmula como 

pregunta general ¿Qué rol cumple la aplicación de la ficha de 
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valoración de riesgo en la detección de violencia contra la mujer en el 

distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022?, dicha interrogante es 

desarrollada partiendo de la información obtenida de la aplicación de 

la técnica de recolección de información denominado análisis 

documental de contenido de los antecedentes internacionales y 

nacionales, junto con las bases teóricas de las variables de estudio, 

para poder obtener los posibles factores determinantes que puedan o 

no influir en la eficacia de la aplicación de la FVR, lo cual expresara 

en las preguntas específicas que ayudarán a delimitar dichos factores. 

 

Empleando para la investigación, la técnica de encuesta abierta, en el 

sentido que se empleara hacia diferentes perfiles de diversas 

disciplinas, predominando psicología, aplicándola a profesionales que 

cumplen un rol determinante en el proceso de violencia contrala mujer 

en el distrito de Pueblo Nuevo y a su vez se aplicó una encuesta 

abierta a un profesional extranjero cuyos trabajos fueron usados en la 

investigación para una mayor comprensión y análisis de la 

problemática, lo cual se realizara a través del cuestionario mixto como 

instrumentos para la recopilación de información de las variables de 

estudio de la FVR y violencia contra la mujer, con el fin de cumplir 

responder a la problemática, cumplir con los objetivos y poder analizar 

las hipótesis para arribar a conclusiones. 

 

Lo cual ayudara a responder a los problemas específicos los cuales 

son: ¿De qué manera la formación de los suboficiales de la PNP 

influye en el llenado de la ficha de valoración de riesgo en los casos 

de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 

2022?, lo cual tiene como objetivo identificar si los suboficiales como 

agente ejecutor de la FVR son los adecuados para la aplicación de 

este instrumento que tiene como objetivo la detección del tipo, nivel y 

riesgo en los casos de violencia contra la mujer; ¿De qué manera el 

ambiente donde se desarrolla la aplicación de la ficha de valoración 
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de riesgo influye en las respuestas brindadas por las víctimas de 

violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 

2022?, lo cual tiene como objetivo identificar si el ambiente donde se 

aplica la FVR es el adecuado y si puede influir en cierto grado en las 

respuestas brindadas por las víctimas; y finalmente, ¿De qué manera 

el nivel de conocimiento de las víctimas sobre los riesgos de violencia 

influye en sus respuestas durante la aplicación de la ficha de 

valoración de riesgos en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022?, 

con la cual tiene como objetivo identificar si el nivel de conocimiento 

de las víctimas podría influir de forma positiva o negativa al momento 

de brindar sus respuestas durante la aplicación de la FVR. 

 

1.2.- Objetivos de la investigación 

 

1.2.1.- Objetivo General 

 

Identificar si la aplicación de la ficha de valoración de riesgo 

influye en la detección de violencia contra la mujer en el distrito 

de Pueblo Nuevo en el año 2022. 

 

1.2.2.- Objetivos Específicos 

 

O1 Identificar si la formación de los suboficiales de la PNP 

influye en el llenado de la ficha de valoración de riesgo en 

los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022. 

 

O2 Identificar si el ambiente donde se desarrolla la aplicación de 

la ficha de valoración de riesgo influye en las respuestas 

brindadas por las víctimas de violencia contra la mujer en el 

distrito de Pueblo Nuevo durante el año 2022. 
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O3 Identificar si el nivel de conocimiento de las victimas sobre 

los riesgos de violencia influye en sus respuestas durante la 

aplicación de la ficha de valoración de riesgos en el distrito 

de Pueblo Nuevo en el año 2022 

 

1.3.- Justificación e importancia de la investigación 

 

La presente investigación de tesis justifica en analizar la mejora 

continua de los procesos jurídicos vinculados, básicamente debido a 

que el aumento de casos de violencia contra la mujer en muchas 

ocasiones termina en feminicidios, es un problema que amerita 

modificaciones en las normas relacionados a la materia, debido a su 

implementación no está cumpliendo sus objetivos los cuales son: la 

prevención, sanción y erradicación. Por lo cual con el presente trabajo 

se busca conocer si desde la perspectiva de la ficha de valoración de 

riesgo no influye en la detección de violencia contra la mujer desde el 

caso del distrito de Pueblo Nuevo en la provincia de Chincha, región 

Ica. 

 

Por lo cual la relevancia de la presente tesis sustentada y justificada 

en la necesidad de modificar el extremo de la norma relacionado al 

agente operador encargado de la aplicación de la FVR junto con el 

ambiente donde es aplicada, al tener como sustento la información 

teórica de estudios relacionados que fortalezca las bases teóricas y 

conceptuales. 

 

La presente tesis tiene como justificación practica cooperar en el 

desarrollo de soluciones al problema social que es la ineficaz 

detección de violencia contra la mujer, tomando en cuenta los 

resultados de la investigación a través de la aplicación de encuestas 
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para detectar el nivel de conocimiento que poseen las mujeres sobre 

el riesgo de los tipos de violencia.  

 

Finalmente, tiene como justificación metodológica el uso del método 

analítico-sintético para un mayor análisis. Con el método analítico 

consistiendo desde el todo hasta lo especificó con la finalidad de 

estudiar la información en forma crítica y reflexiva obtenida a través 

de encuestas abiertas. Con el método de síntesis se reunirá todos los 

elementos estudiados para una comprensión total y poder proponer 

las modificaciones a la ley N° 30364. 

 

1.4.- Delimitación del Área de Estudio 

 

El desarrollo de la investigación delimita señalando que la violencia 

contra la mujer es un problema que persiste a lo largo de cada época 

de la humanidad, por lo cual los juristas y demás profesionales 

constantemente buscan soluciones. En el Perú los primeros 

lineamientos jurídicos que establecieron los cimientos para 

contrarrestar este problema partieron con la Constitución de 1933 

donde les otorgaba a las mujeres el derecho al voto, la Constitución 

de 1979 estableció expresamente el derecho a la igualdad de las 

mujeres y a la no discriminación por sexo, la primera ley de protección 

de violencia familiar aparece en 1993.  

 

Asimismo, en 1991 el Código Penal establece la posibilidad de las 

mujeres casadas de denunciar a sus cónyuges por violencia sexual, 

el 8 de marzo de 1999 se creó el primer centro de emergencia mujer, 

el 19 de mayo del 2009 mediante la resolución ministerial N° 185-

2009-MIMAD se publicó la guía de atención integral de los centros 

emergencia mujer. 
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El 2 de noviembre del 2015 se publicó la ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar N° 303642, con un instrumento valorativo que mide el grado 

de violencia denominado FVR, la cual, al ser aplicada por los agentes 

administradores de justicia, delimitando para ello al personal del 

cuerpo policial y Ministerio Publico.  

 

A pesar de dicha implementación, no cumple los objetivos centrales 

de la ley que son prevenir, sancionar y erradicar la violencia, 

sustentándose en los datos que brinda el Observatorio De Violencia, 

portal informativo nacional y regional creado a partir de los artículos 

116, 117 y 118 de la propia ley, con la misión de brindar información 

para la mejora de gestión de políticas de prevención y erradicación de 

violencia. Los Observatorios De Violencia contienen datos 

estadísticos clasificados por la entidad de procedencia los cuales son: 

Centro Emergencia Mujer, Línea 100, Fiscalía y Policía Nacional. 

 

Nuestro sistema de valoración gira en torno a la detección del grado 

de violencia implementándose desde el año 2017 con la FVR y recoge 

mucho del sistema de valoración de riesgo establecido por el 

ordenamiento jurídico español que mediante la Ley Orgánica 1/2004 

de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la 

violencia de género, junto con instructivos y formularios de valoración 

encontrados en el intranet del cuerpo de seguridad entre ellos fichas 

de valoración del nivel de riesgo.  

 

Al pasar de los años ha sufrido una serie de modificaciones 

relacionadas al instrumento, valoraciones, niveles de riesgo y 

medidas de resguardo, protección y seguimiento. Incorporando un 

sistema más sofisticado llamado VioGen que hasta la actualidad es 

 
2 Ver: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1141065 
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constantemente materia de análisis para una mejor adecuación a la 

realidad social debido a que la valoración del riesgo es fundamental 

para la recolección de información que ayudara a la detección del 

grado de violencia, a las causales de violencia, entre otros aspectos 

que cooperaran en establecer los parámetros idóneos para la 

prevención. Al considerarlo como referencia podemos obtener 

avances significativos y no cometer los mismos errores en el proceso. 

 

Es importante recalcar que, la presente investigación se realiza en el 

distrito de Pueblo Nuevo, el más poblado de la provincia de Chincha, 

delimitando los casos de violencia reportados en la comisaria Pueblo 

Nuevo N° 1140, específicamente en el área de violencia familiar, 

donde se desarrolla la aplicación de FVR por parte de suboficiales 

 

Por lo tanto, esta investigación analiza los factores que inciden en la 

eficacia en la aplicación de la FVR para la detección de violencia 

contra la mujer en el año 2022, que a pesar de su modificatoria emitida 

el 30 de diciembre de 2019 donde se anexo su instructivo (véase 

Anexo 7), en este último describe la forma en que debe ser aplicada 

y valorada, demostrando que el protocolo de ejecución y aplicación es 

el mismo, solo modificándose las preguntas. 

 

1.5.- Limitaciones de la Investigación  

 

Como limitación de la presente investigación denota que la 

recolección de información para la sección de resultados se enfrentó 

a ciertas dificultades, específicamente en la aplicación de la técnica 

de evaluación de la eficacia de la FVR, manifestándose en la 

renuencia de los involucrados a la firma expresa de documentación 

que pruebe cada respuesta brindada, siendo su único medio 

probatorio su propia experiencia, que en su mayoría laboraran en el 

sector público lo cual limita el desarrollo de la técnica de recolección 
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de información empleada en la presente investigación, ya que podrían 

estar expuestos a repercusiones de violencia o amonestaciones 

laborales, lo cual limitó acceder a un mayor número de muestra y a la 

firma de documentos que pruebe cada respuesta brindada, las cuales 

tienen como único sustento su experiencia siendo todo ello registrado 

a través de medios probatorios atípicos. 
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CAPITULO II: 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes  

2.1.1.- Antecedentes Nacionales  

 

En el ámbito nacional al ser la FVR un instrumento 

implementado el 27 de julio de 2016 con su versión inicial a 

través del Decreto Supremo 009-2016 que aprobó el 

reglamento de la ley N° 30364, "Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar" y posteriormente actualizado por Resolución 

Ministerial el 30 de diciembre del 2019, lo cual demuestra que 

el actual instrumento posee pocos años de implementación, 

encontrándose en su mayoría trabajos de investigación 

realizados en pre grado como por ejemplo el de Navarro; para 

optar el título profesional como el de Alvarado, Ureta y Atuncar; 

algunos desarrollado a nivel de maestría como el de Catare, 

Echegaray; y Doctorado el de Paco, por ello a continuación se 

recopilará los más relevante y específico de las 

investigaciones:  

 

En la investigación de Alvarado (2021) titulada "Las fichas de 

valoración de riesgo y su incidencia en el otorgamiento de las 

medidas de protección Huánuco, 2020" cuyos objetivos fueron 

determinar en qué medida las fichas de valoración de riesgo 

inciden en el otorgamiento de las medidas de protección; y 

determinar el nivel de riesgo que debe registrarse para el 

otorgamiento de medidas, usando como metodología la 

investigación cuantitativa y como enfoque descriptivo-

explicativa;  con una muestra de 12 expedientes judiciales de 
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tres Juzgados de Familia, usando como instrumento las propias 

fichas de valoración que se usaron en el proceso.  

 

La contrastación de los resultados fueron los siguientes: el 100 

% de los expedientes observados resolvieron dar las medidas 

de protección debido a los resultados de la FVR; el nivel de 

agresión de la agraviada no es determinante para el 

otorgamiento de medidas de protección, ya que según los 

expedientes que se analizó las víctimas que arrojaron el nivel 

más bajo de riesgo de violencia de igual forma se le otorgo las 

medidas de protección (pág. 48 y 49). 

 

Esta investigación resalta la importancia que tiene la FVR en el 

otorgamiento de medidas de protección, demostrando a su vez 

que, si se comete un error en su aplicación o en su resultado 

no se otorgaría las medidas de protección adecuadas, 

ocasionando falsos negativos o falsos positivos, sustentando 

con ello las hipótesis de investigación. 

 

Según Ureta (2021) en su investigación titulada “La Ficha de 

Valoración de Riesgo, y su validez en el Otorgamiento de la 

Medida de Protección a la Mujer víctima de Violencia Familiar, 

Huaycán 2021” , tuvo como objetivo general la identificación de 

la eficacia en la interpretación de la FVR para el otorgamiento 

de medidas de protección; usando para ello un enfoque 

metodológico cualitativo de investigación básica y nivel 

descriptivo-observacional; utilizando como instrumento 

entrevistas a los jueces, especialista y fiscales intervinientes en 

los casos de violencia contra la mujer. 

 

La discusión de los resultados obtenidos contrastándolo con las 

hipótesis de la investigación tuvo como resultado lo siguiente: 
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Conforme al objetivo General referente a la eficacia en la 

interpretación de la FVR arroja que si resulta eficaz pero como 

propuesta establece que es necesario un informe elaborado 

por un especialista(psicólogo) elaborado de forma inmediata o 

en primera instancia aunque dicha propuesta no fue acorde con 

la hipótesis primera  pero si con la segunda hipótesis que 

señalaba la necesidad de un especialista que determine el 

grado de afectación (pág. 42). 

 

Según esta investigación confirma parcialmente las hipótesis 

de la presente investigación en el extremo de la necesidad de 

personal especializado para contribuir a la eficacia del 

instrumento, brindando sustento científico y teórico a las 

recomendaciones en la investigación. 

 

La investigación de Atuncar (2021) titulada "Ficha de valoración 

de riesgo y su incidencia en los actos de violencia contra la 

mujer dentro de la familia en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, 2020" cuyo objetivo fue determinar la influencia de 

la FVR en los actos de violencia contra la mujer, aplicando 

como metodología un enfoque cualitativo de tipo básico, 

empleando como herramienta la entrevista aplicada a 

abogados litigantes y análisis documental. 

 

Obteniendo como resultados: Los 6 entrevistados señalaron 

que FVR incide de forma perjudicial y desfavorable en los actos 

de violencia en cuanto dicho instrumento puede arrojar 

resultados engañoso, arrojando resultados incorrectos durante 

la valoración del riesgo obteniendo un menor o mayor nivel de 

violencia que al final es desmentido con la prueba psicológica,  

todo ello es debido a que es aplicado por efectivos policiales 

que no cuentan con la formación profesional (pág. 20). 
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Ante la segunda pregunta referente a la regulación de la 

aplicación de la FVR denota que existen aún vacíos e 

imprecisiones en la ley al no ser llenado por personal de la 

salud y no se exige que los efectivos policiales deban ser 

capacitados o que específicamente el agente aplicador deba 

tener cursos de capacitación como requisito obligatorio para 

dicha función (pág. 21). 

 

En la tercera pregunta 5 de los entrevistados señalaron que al 

no ser llenada por personal especializado las respuestas 

pueden faltar a la verdad lo cual restaría credibilidad como 

prueba por ellos los entrevistados señalan que si es aplicada 

por un personal no especializado entonces no debería ser 

anexado como medio de prueba y uno de los entrevistados 

señaló que si debe ser anexado como medio probatorio (pág. 

22). 

 

Los resultados obtenidos por el autor son relevantes para la 

presente investigación ya que sustentan la postura de personal 

especializado durante la aplicación y eficacia en los resultados 

obtenidos, brindando mayor legitimidad a los resultados, 

sustentando las hipótesis de la investigación. 

 

En la investigación de Mateo (2020) titulada "Uso 

indiscriminado de las Fichas de Valoración de Riesgo para 

acreditar Violencia Familiar en el Centro de Emergencia Mujer, 

Huánuco-2018" tuvo como objetivo explicar la manera de 

demostrar la incidencia del uso indiscriminado de la FVR en la 

acreditación de Violencia Familiar, empleando como 

metodología una investigación de tipo básica con enfoque 

cualitativo, usando como instrumento de recolección de datos 
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la guía de observación sobre una muestra de 10 FVR de 10 

expedientes de Violencia. 

 

En la contrastación de la hipótesis general según los resultados 

obtuvo: el 90% de los casos estudiados el Juez tomo la FVR 

como único medio probatorio para la emisión de medidas de 

protección y al ser aplicada por efectivos policiales estos no 

tienen la especialización correspondiente para determinar si las 

respuestas brindadas son veraces o no, sin dejar de mencionar 

que en muchos casos los denunciados no se apersonan y no 

pueden refutar o probar si son veraces o no los resultados (pág. 

66). 

 

De la hipótesis especifica primera se obtuvo que el 100% de 

los casos es el efectivo policial quien aplica la FVR, el cual 

carece de formación profesional que lo capacite para 

determinar la veracidad de lo manifestado por las presuntas 

víctimas de violencia, ya que para ello se necesita contar con 

una especialización o licenciatura en psicología (pág. 67). 

 

Los resultados obtenidos por el autor son importantes, resaltan 

la falta de capacitación de los efectivos policiales lo cual es una 

realidad conocida por los jueces que en algunos casos usan 

otros medios probatorios para la emisión de medidas de 

protección lo cual establece las bases para generar las 

hipótesis de investigación y refuerza la justificación. También 

de esta investigación se obtuvo la definición conceptual del 

diseño de la FVR. 

 

La investigación de Jave y Lezcano (2021) titulada 

“Repercusión de la Ficha de Valoración de Riesgo en Procesos 

de Violencia Familiar desde su Reglamentación en Perú” tuvo 
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como objetivo determinar la repercusión de la FVR  para la 

disposición de las medidas de protección a través de una 

metodología de investigación mixta, acopiando para ello datos 

estadísticos de las audiencias realizadas del periodo enero a 

noviembre del 2019, los estudios publicados por la Defensoría 

del Pueblo desde el año 2016, y entrevistas realizadas a los 

Jueces del Noveno, Decimo, Decimo primero y Décimo tercer 

Juzgado de Familia con Sub especialidad en Violencia contra 

la mujer e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de 

justicia de la Libertad.   

 

De acuerdo al informe realizado por la Defensoría del Pueblo 

detecto que la FVR no cumple un fin preventivo solo da a 

conocer la situación de la víctima, la aplicación no es realizada 

por personal idóneo lo cual motivaría a la prevalencia de 

subjetividad en su aplicación y no resaltaría la realidad de los 

hechos. Similares enfoques comparten los magistrados que 

fueron entrevistados. Por ello 3 de los magistrados 

entrevistados señalaron que para resolver la emisión de 

medidas de protección deciden guiarse no solo de la FVR sino 

de los antecedentes del agresor, la declaración de la víctima y 

los exámenes médicos y solo un magistrado señaló que le da 

prioridad a la FVR (pág. 99). 

 

La FVR aprecia el entorno donde se desarrolló la violencia y la 

denuncia manifiesta literalmente los actos de violencia, por lo 

cual pueden encontrarse contradicciones, lo cual podría ser 

fácil de manipular por ello se concluye que debe ser aplicada 

por personal especializado que verifique la veracidad de los 

resultados (pág. 100). 
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También esta investigación contribuye a fortalecer las hipótesis 

de investigación, respaldado en un estudio de la Defensoría del 

Pueblo y a su vez aporta las nociones conceptuales de 

violencia de género. 

 

A su vez el trabajo de Investigación desarrollado por Navarro 

(2020) titulada “La Ficha de Valoración del Riesgo y su 

relevancia para la expedición de las Medidas de Protección 

otorgadas a mujeres víctimas de violencia física” cuyo objetivo 

es establecer una posible solución a la demora en el 

otorgamiento de medidas de protección, a través de un análisis 

cuantitativo y cualitativo, usando información estadística de 

diversas entidades públicas; y la opinión jurídica de los 

operadores de justicia. 

 

Una de las causas de que no se esté cumpliendo eficazmente 

la aplicación de la FVR parte en las dependencias policiales, al 

momento de ser llenadas no están considerando el riesgo real 

de violencia al que la mujer estuvo expuesta, abarcando como 

objetivo indagar a quién le debe corresponder el llenado de las 

fichas o si es necesario que dicho instrumento deba ser 

modificado (pág. 2). 

 

Para salvaguardar a las víctimas de violencia es necesario 

actuar desde que se comunica el acto violento, es decir desde 

la denuncia por violencia contra la mujer en una dependencia 

policial. Los efectivos policiales son los encargados de aplicar 

la FVR que le da sustento a la emisión de medidas de 

protección (pág. 3). 

 

La idoneidad de este instrumento reflejará en la correcta 

emisión de medidas de protección, si la víctima al estar en un 
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estado de vulnerabilidad puede responder incorrectamente a 

las preguntas de la FVR obteniendo resultados que no reflejen 

el nivel de riesgo, por ende, dificultando la prevención de 

violencia y su sanción. Posterior al llenado del instrumento es 

citada para que se le aplique el examen psicológico y del 

médico legista, por lo general se dan en fechas distintas o a los 

siguientes días de la interposición de la denuncia, siendo uno 

de los factores para el abandono del proceso (pág. 10). 

 

Las preguntas que contiene la FVR son cerradas y no permiten 

observaciones, ampliaciones o comentarios que el efectivo 

policial pudiera adicionar durante la aplicación del instrumento, 

el correcto llenado es importante por cuanto da un resumen del 

panorama en que se encuentra la víctima y el nivel de violencia 

al que fue expuesta (pág. 14). 

 

Actualmente, la FVR cuenta con un pequeño recuadro para 

adicionar observaciones, pero debería ser más amplio para que 

el efectivo policial pudiera narrar lo que no se pudo dejar 

constancia a través de las preguntas, por ello el autor señala 

que si no se cuenta con una FVR bien elaborado y aplicada los 

resultados no podrán garantizar la correcta emisión de las 

medidas de protección (pág. 15). 

 

Para que las medidas de protección sean idóneas y efectivas 

es necesario que la aplicación de la FVR sea modificada, la 

autora recomienda que sería conveniente que sea aplicado por 

psicólogos lo cual daría mayor validez, detalle y transparencia 

a los resultados y acortaría el proceso porque el mismo 

especialista en el acto también llevaría a cabo el examen 

psicológico (pág. 20). 
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A través de esta investigación se pudo conocer a mayor detalle 

la problemática, el autor realizó un análisis a un caso en 

específico y junto a una entrevista a la víctima obtuvo una vista 

más profunda del problema, fortaleciendo la descripción de la 

realidad problemática referente la posible ineficacia en la 

aplicación de la FVR. 

 

La investigación de Nuñonca (2021) titulada “Valoración de 

Riesgo en Mujeres víctimas de Violencia de Pareja del distrito 

de Paucarpata, Arequipa” tuvo como objetivo describir los 

niveles de riesgo en mujeres víctimas de violencia por parte de 

su pareja o expareja de la comisaría de Israel, usando como 

metodología una investigación cuantitativa de tipo expost facto 

usando el método analítico y observación sistemática, usando 

una muestra de 208 mujeres víctimas de violencia de pareja a 

las que se le aplicó nuevamente FVR (pág. v). 

 

Las mujeres que acuden a una comisaría por lo general sufren 

de riesgo severo, poseen antecedentes de violencia física, 

psicológica y sexual, siendo la violencia psicológica presente 

en todos los actos violentos comunicados, por lo cual el autor 

recomienda que en todas las comisarias debe contar con un 

psicólogo que facilite la detección del riesgo (págs. 140-145). 

 

Esta investigación junto con las anteriores reafirma la idea de 

personal especializado para la aplicación del instrumento de 

valoración de riesgo, contribuyendo al desarrollo de la realidad 

problemática y construcción de las hipótesis de investigación. 

 

La investigación magistral de Catare (2021) titulada “Valoración 

del riesgo para otorgar Medidas de protección y las Agresiones 

en Contra de las Mujeres o integrantes del grupo familiar, 
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Moquegua, 2019” tuvo como objetivo analizar la eficacia de la 

valoración de riesgo para otorgar las medidas de protección, 

metodológicamente de tipo básica con diseño no experimental-

transversal de nivel explicativo, usando un método mixto, 

aplicando como instrumentos el cuestionario, la entrevista y el 

análisis documental, para ello usando una muestra de 133 

profesionales de derecho, y 59 casos de delito de violencia 

contra la mujer.  

 

La discusión de resultados obtenidos fueron: la valoración de 

riesgo resulta insuficiente para el otorgamiento de medidas de 

protección, ya que no brindan información de la sintomatología 

psicológica que pueden presentar las víctimas de violencia, lo 

cual impide una evaluación integra de la situación real; y la FVR 

resulta un instrumento insuficiente para medir las lesiones 

psíquicas producidas por la violencia y resolver una sanción 

acorde al daño producido (págs. 103-105). 

 

Esta investigación da a relucir la importancia de la valoración 

de riesgo y su falta de soporte científico que da como resultado 

ineficiencia en su aplicación, dando resultados que pueden 

carecer de veracidad brindando resultados insuficientes lo cual 

respalda las hipótesis de la investigación. 

 

La investigación de Echegaray (2018) titulada “Ineficacia de las 

medidas de protección en la prevención del feminicidio” tuvo 

como objetivo establecer los motivos por el cual las medidas de 

protección no resultan eficaces para prevenir el feminicidio, 

para ello utilizo como metodología un tipo de investigación 

aplicada de nivel descriptivo-explicativo, usando el método 

sistemático, exegético, hermenéutico e histórico con una 

muestra de 62 operadores de justicia entre ellos Jueces, 
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fiscales provinciales, fiscales adjuntos, defensores públicos, 

especialistas de los Juzgados Penal Unipersonal y abogados 

representantes de las partes. 

 

El personal encargado de aplicar la FVR al no ser especializado 

no realiza la aplicación correctamente, lo cual afecta 

directamente a la eficacia de las medidas de protección, ya que 

dan un incorrecto resultado, demostrando que la aplicación de 

la FVR es fundamental para la protección de la víctima (pág. 

95). 

 

Las víctimas no necesitan presentar medios probatorios para 

realizar una denuncia, la cual puede ser escrita o verbal, ni 

presentar su documento nacional de identidad, posteriormente 

a realizar la denuncia un efectivo policial deberá diligenciar la 

FVR con el objeto de sustentar la emisión de las medidas de 

protección conforme a la ley 30364 no resultan eficaces para 

prevenir feminicidios, entre los motivos tenemos la aplicación 

de la PNP por la falta de recursos personales especializados y 

técnicos, al no detectar correctamente el nivel de riesgo, no se 

realiza la ponderación correcta, emitiéndose medidas de 

protección leves por un tiempo menor al necesario, dejando de 

cumplir su objetivo de salvaguardar a las víctimas (pág. 97). 

 

De esta investigación se recoge los factores que afectan a la 

eficacia de la valoración de riesgo, lo cual concuerda con los 

anteriores autores al determinar que la formación profesional 

específica es fundamental para la eficacia, contribuyendo con 

las hipótesis de la investigación. 

 

La investigación doctoral de Paco (2019) titulada “Factores 

asociados a la ineficacia de la ley 30364, ley para prevenir, 
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sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, en la provincia de Jaén, año 

2017” tuvo como objetivo establecer si la falta de un equipo 

multidisciplinario y la falta de colaboración de la víctima está 

asociado a la ineficacia de la Ley N° 30364, usando para ello 

una metodología de investigación no experimental de diseño 

transversal de tipo correlacional-causal, de nivel relacional y de 

tipo básico; usando para ello una muestra de 618 expedientes 

y el análisis documental. 

 

La violencia de género al ser una construcción social basada 

en el pensamiento que establece la existencia de seres 

privilegiados y dominantes debido a su fuerza física, 

otorgándoles superioridad sobre el género femenino 

considerándolas inferiores debido a sus características físicas, 

volviéndose factores que fomentan la violencia contra ellas, lo 

cual puede no ser detectada a simple vista, sino a través de 

instrumentos especializados por personal formado para su 

aplicación (pág. 19). 

 

La falta de un equipo multidisciplinario especialmente de 

psicólogos y médicos que apliquen los instrumentos atiendan 

directamente en las comisarías ocasionaría que no pueda 

elevarse los informes de la denuncia en el plazo de 24 horas 

que establece la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar N° 

30364; y la poca colaboración de la víctima se asociarían a la 

ineficacia de la ley (pág. 119). 

 

El autor comparte la idea de la necesidad de contar con 

personal especializado que a su vez complementando su 

propuesta aumentaría la eficacia en el desarrollo de los casos, 
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si dicho personal atienda las 24 horas del día al igual que los 

efectivos policiales, lo cual aportaría al cumplimiento de los 

fines de la norma. 

 

En las investigaciones nacionales se detecta similitud en la 

problemática planteada, lo cual respalda la existencia de un 

problema que afecta el cumplimiento de los objetivos de la Ley 

N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 

relacionándose específicamente en el diseño de aplicación en 

relación al personal y el ambiente, los cuales no son los más 

idóneos, no contribuyen a la correcta detección del riesgo 

dificultando la efectividad de las medidas de protección en la 

prevención de feminicidios. 

 

2.1.2.- Antecedentes Internacionales 

 

En el ámbito internacional destaca las siguientes 

investigaciones relacionadas directamente con la presente 

investigación: 

 

La investigación española de Gonzáles et. al (2018) titulada “La 

valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer pareja 

en España-Sistema VioGen”, tuvo como objetivo describir los 

fundamentos teóricos, metodológicos de la valoración policial 

del riesgo de violencia contra la pareja en el sistema VioGen y 

su protocolo de aplicación. Señalando que la violencia contra 

la pareja demanda que las fuerzas y cuerpos de seguridad 

desarrollen una gestión y valoración del riesgo que permita: 

proteger, prevenir la violencia y gestionar el riesgo a través de 

una reevaluación, aplicando un protocolo de valoración idóneo 

y adecuadas políticas criminales, por lo cual el gobierno 
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Español después de haber aplicado una serie de protocolos e 

instrumentos para valorar el riesgo desarrollaron el sistema 

VioGen (pág. 6). 

 

El protocolo VioGen implementa una aplicación web que 

permite a los usuarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, 

instituciones penitenciarias, institutos de medicina legal, 

juzgados, institutos de ciencias forenses, servicios sociales y 

los organismos de igualdad de las comunidades autónomas; 

con el objetivo de integrar las acciones de seguimiento y 

coordinación. Tras la emisión de la resolución judicial, la unidad 

operativa responsable del seguimiento y control de las medidas 

de protección inician sus actividades siguiendo dos criterios 

guías: Examen individualizado del riesgo existente para 

graduar las medidas de protección; y emisión de medidas de 

protección acorde a las circunstancias (Gonzáles et. al, págs. 

6-11). 

 

El sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de 

género "sistema VioGen" conformado por dos instrumentos de 

valoración, integran las acciones de coordinación y 

seguimiento de las víctimas de violencia por sus parejas, junto 

con la información de las instituciones públicas realizan el 

seguimiento en todo el territorio español, ayudando a la víctima 

a elaborar un plan de seguridad personalizado con las medidas 

de autoprotección pertinentes (Gonzales et. al, pág. 42). 

 

Esta investigación es relevante ya que establece que el sistema 

de valoración debe sistematizar la información de las 

instituciones públicas para integrarlas en un sistema de acceso 

a todas las autoridades competentes y demás entidades 

públicas, junto con el constante estudio que el Estado debe 
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realizar sobre los instrumentos y metodologías de evaluación o 

valoración del riesgo con la finalidad de erradicar la violencia 

de género, minimizar la victimización y reincidencia. La 

aceptación de estudios y el trabajo conjunto con los 

departamentos de psicología forense que realizan análisis para 

evaluar la eficacia, lo cual se sustenta en sus políticas 

criminales del Estado, lo cual contribuye al mapeo de posibles 

propuestas que aportarían mayor eficacia a la ficha de 

valoración de riesgo que en adelante se abreviara con las 

siglas “FVR” para una mayor síntesis. 

 

La investigación por compendio de publicaciones de López 

(2016) titulada "Construcción y validación de los formularios de 

valoración policial del riesgo de reincidencia y violencia grave 

contra la pareja (VPR4.0 - VPER4.0) del Ministerio del Interior 

de España" tuvo como objetivos centrales la construcción y 

validación de los instrumentos de riesgo que actualmente usa 

el gobierno español para la valoración de riesgo, lo cual creó a 

partir de datos contextualizados y empíricos, debido a la 

necesidad de actualizar los protocolos de valoración policial del 

riesgos, recogiendo los avances en el tema para la 

construcción de un proceso de validación de los instrumentos 

actuariales para que usen los agentes policiales para emitir las 

medidas de protección. 

 

López señala los objetivos que ayudan a convalidar los 

objetivos centrales destacaron: el Análisis de las ventajas y 

limitaciones de los instrumentos de valoración del riesgo; 

análisis de los parámetros técnicos que deben ofrecer los 

instrumentos de valoración; la evaluación de la capacidad 

predictiva del instrumento; análisis de los indicadores de riesgo 

y protección (pág. 66). 
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El autor recoge sus tres estudios previos para la validación y 

construcción del actual instrumento de valoración de riesgo de 

violencia de pareja que usa el gobierno español, lo cual es 

relevante resaltar debido a que el ordenamiento peruano a 

recogido uno de los instrumentos para valorar el nivel de riesgo 

en los casos de violencia contra la mujer, de lo cual de cada 

uno destaca lo siguiente: 

 

El primero, “Valoración psicológica del riesgo de violencia: 

alcances y limitaciones para su uso en contexto forense”, 

señala y resume las principales limitaciones de los protocolos, 

instrumentos y guías de valoración de riesgo. Destacando los 

parámetros métricos que se deben tener en cuenta para un 

mejor rendimiento de los instrumentos. Este trabajo brinda el 

soporte teórico (pág. 65). 

 

López establece que la falta de criterios técnicos en la 

valoración de la prueba genera gran preocupación ya que son 

fuente de resoluciones judiciales, por ello la prueba pericial 

psicológica juega un rol protagónico en las reformas penales. 

Surgiendo la necesidad de análisis de las pruebas periciales e 

ir más allá de su campo de estudio y tener en cuenta una serie 

de aspectos: la validez científica del método a usar; el margen 

de error; y la corrección técnico procedimental del método 

empleado, para finalmente realizar un análisis e interpretación 

de los datos obtenidos y poder cualificarlos (pág. 73). 

 

Para la predicción del riesgo se debe adoptar estrategias de 

gestión relacionando con el control del agresor y la adopción 

de medidas de protección. Las consecuencias derivadas de los 

errores predictivos como los falsos positivos que pueden traer 
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la restricción de derechos y libertades; los falsos negativos que 

genera la revictimización, por lo cual obliga a los psicólogos a 

aplicar una mayor rigurosidad científica (pág. 74). 

 

Para una correcta predicción es necesario tener claro la 

variable a analizar que es la conducta violenta, lo cual no es 

una tarea fácil ya que consiste en un fenómeno definido de 

diferentes formas por cada disciplina, pero analizándolo se 

puede concluir que consta de tres elementos: intención; el 

peligro o consecuencias negativas; y la variedad expresiva 

como violencia física, psíquica, sexual o abandono (pág. 78). 

 

Analizar y tratar la conducta violenta no solo parte de la 

identificación de los factores de riesgo es necesario analizar la 

relación existente entre dichos factores, cada caso es un 

mundo diferente donde corresponde aplicar dinámicas 

funcionales que interactúen entre sí para poder aplicar 

correctamente el método. El profesional encargado de evaluar 

los factores de riesgo utiliza las guías de valoración que son 

estructuradas y no solo enmarcar su decisión a los resultados 

que arroje el instrumento, la validación y fiabilidad no solo debe 

depender del instrumento también de todo el procedimiento 

(pág. 85). 

 

Los instrumentos estructurales o actuariales al estar ya 

categorizados ayudan a eliminar la subjetividad que el 

evaluador pueda tener al final y solo necesitaría nociones 

básicas para la aplicación del instrumento, pero la desventaja 

de este modelo es que en la práctica detectar un fenómeno de 

violencia no siempre se podrá enmarcar en los valores 

promedios no siempre podrán enmarcar en sujetos concretos 

(pág. 88). 
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En cambio, un modelo clínico permite una valoración más 

realista, dinámica y funcional. Sin embargo, este modelo puede 

introduccir subjetividad en el juicio pronostico por lo cual el 

evaluador debe tener los conocimientos profesionales 

especializados, capacidad de representación mental, 

flexibilidad cognitiva para dejar de lado las primeras 

impresiones de la información recolectada, y capacidad 

intelectual suficiente para el manejo de los diferentes factores 

de riesgo que puedan integrarla o interrelacionarla (pág. 90). 

 

Como resultado, el autor propone que la evaluación del riesgo 

debe ser realizada por dos peritos psicólogos de forma 

independiente ya que entre ellos podrán intercambiar opiniones 

y generaría mayor eficacia en el pronóstico; y el profesional 

encargado debe contar con experiencia profesional en el 

campo de valoración del riesgo de violencia. Todo ello va a 

favorecer la transparencia del proceso de evaluación, permite 

resultados basados en evidencia clínica, prudencia en los 

alcances del resultado, y útiles para la decisión de adopción de 

medidas de gestión del riesgo (pág. 105). 

 

El segundo, “Eficacia predictiva de la valoración policial del 

riesgo de la violencia de género”, analiza el “instrumento 

VPR3.1” y los parámetros de validez predictiva que describen 

en el primer trabajo. Es un estudio limitado territorialmente pero 

que abre el conocimiento empírico para una futura construcción 

y validación de nuevos instrumentos (pág. 65). 

 

Para prevenir la violencia de género se creó la VPR de uso para 

profesionales de la seguridad del Estado, siendo este protocolo 

el núcleo del sistema VioGen del Ministerio del Interior español 
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que aplican obligatoriamente en las situaciones de violencia de 

género. Diseñado para realizar valoraciones rápidas 

generando una estimación predictiva automática y con la 

posibilidad de modificar el riesgo ante una disconformidad por 

el evaluador basándose en las recomendaciones del juicio 

profesional estructurado (pág. 129). Este procedimiento al ser 

mecanizado puede generar dificultades en los datos obtenidos, 

no serían suficientes para una correcta valoración del riesgo lo 

que implicaría acudir a otras fuentes. 

 

El tercero, “Factores de riesgo asociados con la reincidencia 

policial de la violencia de pareja en España”, aporta datos 

empíricos sobre los factores de riesgo y medidas de protección, 

con la necesidad de determinar los indicadores de riesgo, la 

reincidencia y prevención (pág. 65). 

 

El personal policial es el encargado de aplicar las herramientas 

para la valoración del riesgo, pero al tratarse de fenómenos de 

violencia no todos son fáciles de predecir lo cual implica una 

mayor complejidad, infrecuencia y multicausalidad por lo cual 

baja la probabilidad de detección. A lo largo del análisis de los 

resultados de la investigación concluye que existen factores de 

riesgo que no se encuentran valorados y que deben ser 

estudiados para las siguientes modificaciones ya que la 

herramienta usada es estructurada debe ser placible a 

constantes cambios para una mejor predicción (pág. 155). 

 

La investigación busca construir y validar los formularios para 

el sistema VioGen partiendo de los tres estudios anteriores. El 

Gabinete de Coordinación y Estudios de la secretaria de 

Estado de Seguridad, es el encargado y responsable del 

sistema VioGen junto con la colaboración de la Universidad 



51 
 

Autónoma de Madrid realizan constantes investigaciones que 

buscan profundizar y dar mejor respuesta policial en la 

valoración del riesgo en los casos de violencia de género. Así, 

nace la necesidad de construir y validar protocolos nuevos que 

cuenten con las directrices idóneas (pág. 185). 

 

Los agentes policiales para comprender la aplicación de los 

formularios necesitan comprender las dimensiones e 

indicadores de los mismos y al ser informatizados mejora su 

visibilidad y manejabilidad tomando en cuenta que puede 

incorporarse indicadores nuevos de acuerdo a los hechos de 

violencia por ello practican el manejo a través de una entrevista 

estructura con guías que les den explicaciones sucintas, 

intuitivas y rápidas a los posibles indicadores que puedan 

presentar. Por ello los formularios vienen divididos en 

dimensiones y es el agente quien debe desplegar los núcleos 

temáticos para descubrir los indicadores (pág. 189). 

 

Esta investigación por compendio es importante para la tesis 

ya que describe el origen del instrumento de valoración de 

violencia de pareja que actualmente nuestro ordenamiento ha 

recogido y adoptado para emplearlo en los procesos de 

violencia contra la mujer, del cual podemos disgregar los 

fundamentos teóricos y metodológicos usados para su 

construcción con la finalidad de sustentar una posible 

modificatoria al nuestro.  

 

A su vez se recoge que es necesario un estudio constante y 

especializado para poder aplicar los formularios de valoración 

de riesgo, los agentes policiales españoles reciben constantes 

capacitaciones y guías que los orienten a categorizar y valorar 

los hechos que no se enmarquen dentro de las dimensiones de 
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los formularios y que lo idóneo sería ser aplicado por peritos 

psicólogos que puedan no solo valorar el riesgo a través de los 

resultados de los formularios sino durante todo el 

procedimiento, lo cual se relaciona con los objetivos de la 

investigación dando respuesta a las preguntas específicas, la 

necesidad de una mayor preparación o a un personal 

especializado ayudaría a evitar los falsos negativos y falsos 

positivos. 

 

Asimismo, Calvete (2018), en su estudio "La valoración policial 

del nivel de riesgo de violencia de género" tuvo como objetivo 

describir la metodología que es utilizada en la valoración 

policial referente al nivel de riesgo con la finalidad de adoptar 

medidas policiales para la protección y prevención de nuevos 

actos de violencia. La investigación de tipo analítica resaltó la 

falta de implementación de las Unidades de Valoración 

Forense Integral que tiene como objeto auxiliar y asesorar a las 

autoridades judiciales en la resolución de medidas de 

protección por lo cual el resultado de la investigación arrojó que 

es necesaria una formación especializada de los profesionales 

que intervienen en los casos de violencia que podrán afrontar 

las dificultades de la valoración. 

 

Los protocolos de valoración del nivel de riesgo deben ser 

constantemente adaptados a los cambios legislativos y 

sociales. Las unidades policiales destinadas a aplicar los dos 

formularios de valoración de riesgo tienen limitaciones: horarios 

de atención cortos; personal limitado, los cuales tienen varias 

áreas a su cargo o depende de otras. Todo ello conlleva a que 

personal que aplica los instrumentos carezcan de los 

conocimientos y práctica (pág. 37). 
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Obteniendo como resultado la propuesta del cumplimiento de 

la implementación en todo el territorio español las Unidades de 

Valoración Forense Integral (UVFI) lo cual se encuentran ya 

establecidas en la Ley Orgánica 1/2004 en su segunda 

disposición adicional, dichas unidades están conformadas por 

médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales quienes 

se encargaran de diseñar protocolos de actuación global en los 

casos de violencia y valoración integral para aportar los 

elementos necesarios a la autoridad judicial lo cual permitirá 

adoptar las medidas de protección pertinentes y a su vez 

realizar el seguimiento del riesgo de violencia (pág. 42). 

 

Al igual que las anteriores investigaciones españolas, es 

relevante ya que recalca la necesidad de una intervención de 

agentes especializados en el proceso de valoración con el fin 

de evitar sesgos, estereotipos y victimización, lo cual sustenta 

los objetivo e hipótesis planteadas, estableciendo posibles 

factores que dificultan una idónea valoración del riesgo. 

 

Asu vez Román (2016) en su investigación "La protección 

jurisdiccional de las víctimas de violencia de género desde la 

perspectiva constitucional"  tuvo como objetivo analizar la 

posición de la mujer como víctima de violencia de género y sus 

necesidades de protección, aquella  tesis define el derecho de 

protección de las víctimas de género como un derecho 

fundamental consagrado en la Constitución Española, lo cual 

realizó mediante una metodología de perspectiva multinivel no 

solo tomando la normativa española sino también la normativa 

internacional con lo cual sistematizó los patrones comunes de 

protección que reproducen los estados. 
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El Tribunal Constitucional Español establece que para la 

valoración del riesgo se debe aplicar el test de Osman que 

permitirá evaluar hasta qué punto el Estado está obligado a 

emitir medidas de protección individuales para contrarrestar la 

violencia de género (pág. 68). 

 

Las medidas adoptadas deben considerar los siguientes 

elementos: conocimiento de la existencia de un riesgo, no solo 

del conocimiento cierto del riesgo sino, también de situaciones 

que pudieran ocasionarla; la valoración del riesgo debe ser 

realizado por autoridades competentes tomando en 

consideración circunstancias personales y el contexto; 

prevención del riesgo; y respeto absoluto al procedimiento 

(págs. 68-70). 

 

Entre las conclusiones relacionadas a la investigación, el autor 

señala que los referentes internacionales normativos y 

jurisprudenciales son fundamentales ya que son una opción 

metodológica multinivel que supera la estreches del 

ordenamiento constitucional clásico, permitiendo con ello la 

construcción de un modelo de convivencia que busque respetar 

la dignidad y el núcleo axiológico constitucional (pág. 296). 

 

También, señala que en el plano internacional han concebido 

principios conceptuales que ayudan al entendimiento de la 

violencia de género, concibiéndose como una manifestación de 

la desigualdad estructural nacida de patrones socioculturales 

que es trasmitida de generación en generación dificultando la 

guía de los poderes públicos en validar decisiones que brinden 

un trato diferenciado (pág. 296). 
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Por lo cual el Estado se encuentra obligado a través de un 

punto de vista sistémico con tendencia a garantizar un modelo 

de regulación integral que persiga una transformación de la 

sociedad con el fin de eliminar la desigualdad que sufre la 

mujer, mediante la adopción de medidas que protejan la vida e 

integridad de las victimas (pág. 297). 

 

La relevancia de su investigación radica en las conclusiones 

conceptuales que presenta el autor a través del análisis 

metodológico de las normas internaciones analizadas, sustenta 

el estudio para cambios normativos que faciliten la valoración 

del riesgo para erradicar la violencia contra la mujer, lo cual 

ayudo a la delimitación y justificación de la presente tesis.  

 

Rodríguez Laura, (2016) en su investigación “Hacia el 

aprovechamiento de los registros administrativos para medir la 

violencia contra la mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires” tuvo como objetivo analizar los registros administrativos 

de la ciudad autónoma de Buenos Aires utilizados para medir 

la violencia contra la mujer, desarrollándose a través de una 

investigación cualitativa realizando entrevistas a los servidores 

que atienden y registran los actos de violencia, además del 

análisis y comparación de los instrumentos de registro para 

describir los obstáculos de la utilización de los instrumentos con 

el fin de generar recomendaciones y recolectar información 

para cuantificar la problemática. 

 

La problemática del autor señala que Argentina no cuenta con 

estadísticas oficiales que cuantifiquen o midan la magnitud de 

violencia contra la mujer y que a pesar de contar con registros 

administrativos de las diversas entidades no son 

aprovechados, recién en el año 2012 se autorizó al Instituto 
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Nacional de Estadística y Censos  unirse con el Consejo 

nacional de las Mujeres para crear un Registro Único de Casos 

de violencia para generar estadísticas usando los registros de 

los diversos organismos públicos. 

 

Las encuestas especializadas que tienen como objetivos 

descubrir el tipo de violencia, su frecuencia y su gravedad, 

implicando seguir un método complejo y costoso, necesitando 

de un recurso humano especializado, pero tienen la ventaja de 

reunir información detallada y de calidad. La falta de 

capacitación de los encuestadores afectaría los resultados, no 

sabrían resguardar la privacidad y actuar con ética. Por lo cual 

desde el año 2000 cerca de 79 países del mundo han realizado 

encuestas referentes a la violencia de género de los cuales 13 

fueron de América Latina, incorporando este tema como parte 

de un módulo de las encuestas de Demografía y Salud, Salud 

reproductiva y sexual (págs. 26-27). 

 

En los países donde no se realizan encuestas, los registros 

administrativos tendrán gran importancia serán la única fuente 

y su aprovechamiento implicará una alta coordinación técnica 

y voluntad institucional para la recolección y cálculo de 

información. En general, cuando una víctima acude a un 

servicio del área jurídica y de seguridad es donde se recolecta 

los datos donde la entrevista se lleva a cabo por un equipo 

conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, 

en conjunto permiten recabar mayor información por cuanto al 

contar con varios profesionales estos podrán analizar el relato 

de la víctima que muchas veces se encuentran en estado de 

shock lo cual provoca que cuentes los hechos en desorden 

cronológico o caigan en incoherencias (pág. 85). 
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El contenido de los formularios responden a objetivos 

específicos, está conformado por ítems ya establecidos lo cual 

puede dificultar en ciertos casos la detección de la violencia 

debido a que no todos los casos son iguales y fáciles de 

encasillar en los ítems, en relación a los actos de violencia al 

manifestarse de diferentes formas dificultaría la delimitación, si 

el formulario es aplicado por profesionales especializados de 

alguna forma su experiencia podría intuir a delimitar los hechos 

(pág. 91). 

 

Las capacitaciones a los actores involucrados en el proceso de 

violencia contra la mujer relacionado en atención y recolección 

de datos deben basarse en dos ejes: la importancia de registrar 

datos en cada etapa de evaluación; y establecer lineamientos 

metodológicos del tratamiento de la información que permitan 

la caracterización sociodemográfica de la víctima y del agresor. 

Los protocolos y metodología de recolección de datos deben 

ser iguales en todas las instituciones que atienden y registran 

los casos de violencia, siendo esto de responsabilidad de las 

instituciones encargadas de brindar un servicio óptimo en su 

atención (pág. 107). 

 

El autor señala que la valoración de los datos recolectados a 

través de formularios de atención no encaja en la realidad de 

todos los casos, al ser los ítems generalizados, los pocos datos 

recolectados deben ser obtenidos siguiendo parámetros 

igualitarios para comparar la información y poder usarla como 

una base de referencia, para encontrar parámetros de 

violencia. Para fortalecer la valoración debe ser recolectada por 

profesionales especialistas que puedan categorizar los datos 

que no son cuantificables en los formularios, con ello poder 

combatirla, pero hasta el año 2016 aún no se contaba con dicha 
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base de datos contando solo con registros administrativos y 

una propuesta de recolección de datos en proceso. 

 

Con este antecedente podemos denotar que es necesario no 

solo contar con una base de datos de todas las instituciones 

que registre los actos de violencia, sino que debe ser ejecutado 

por personal especializado que pueda detectar lo que escapa 

de los ítems de los formularios debido a la complejidad de 

categorización de un acto violento. Se ha de fortalecer las 

hipótesis de la investigación y reafirmando la idea de personal 

especializado para el tema de violencia de genero. 

 

En relación a las investigaciones españolas todas comparten el 

objetivo de mejora no solo la normativa sino las prácticas en 

general e integrándolas, demostrando con ello el constante 

estudio para la modificación o mejoras referente a la violencia 

de género o como la denomina violencia de pareja, la 

integración de las universidades, revistas psicológicas y el 

gobierno favoreciendo la mejora de las prácticas y la rápida 

implementación de medidas preventivas. 

 

En comparación a nuestro sistema de valoración, solo es 

detectable el riesgo que se comunica, se cuenta con portales 

web de información denominados observatorios de violencia 

contra la mujer a nivel regional y nacional, no se actualiza en 

tiempo real donde se almacena informaciones estadísticas de 

violencia: denuncias policiales, casos en fiscalía, panfletos 

informativos, información básica sobre violencia y centros de 

atención. Pero aún no es ejecutado por personal especializado 

y por ende no puede recolectar la información que no está 

categorizada o expresada en los ítems de los formularios de 

valoración de riesgo. 
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En relación con las investigaciones internacionales se puede 

detectar que, al contar con un sistema integrado por dos 

instrumentos de valoración de riesgo junto con un personal 

especializado constantemente capacitado, facilita la oportuna y 

rápida detección del riesgo al que estuvo expuesta la víctima, 

y a la que estará expuesta debido a las secuelas de violencia. 

Por ello se recoge estos antecedentes con la finalidad de 

demostrar que el problema en estudio no es aislado ya que 

otros países también están estudiando o estudiaron lo mismo, 

recogiendo de ellos los posibles factores que identificaron 

como causa o motivador del problema para poder establecer 

una propuesta de solución y ayudar a combatir la violencia de 

genero.  

 

Al contar con una base de información brindada y actualizada 

por las instituciones públicas y privadas, esto facilita a las 

autoridades a contabilizar los niveles de violencia en tiempo 

real, evitar la reincidencia y por ende tomar las medias 

correspondientes. 

 

De acuerdo a los antecedentes estudiados podemos 

comprender que en España cuenta con una base de datos que 

es constantemente estudiada por el gobierno junto con la 

colaboración de los departamentos de psicología forense de la 

Universidad Autónoma de Madrid y demás especialistas; y en 

Argentina aun en el año 2016 no se contaba con un base de 

datos de antecedentes de violencia, solo mantenían los 

registros administrativos de los casos de violencia, lo cual 

dificultad a la categorización e incidencias de este fenómeno 

impidiendo con ello encontrar los factores que motivan o 
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mantienen la violencia, el desconocimiento dificultad las 

propuestas de soluciones idóneos. 

 

El Perú cuenta con el Observatorio regional de Violencia contra 

la mujer de Ica el cual no es actualizado en tiempo real y los 

índices de violencia no disminuyen drásticamente por ello es 

necesario estudiar constantemente este fenómeno para 

encontrar soluciones que ayuden o motiven a propuestas de 

soluciones para erradicar y prevenir la violencia de genero.  

 

Actualmente, en el país las investigaciones realizadas por las 

diferentes universidades en sus diferentes niveles no son 

tomadas en cuenta para generar cambios en la normativa que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la "Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar", especialmente a combatir la 

violencia de género y evitar los feminicidios. Por ello es 

necesario tender puentes entre la academia y la gestión política 

o de gobierno para formular políticas que tomen en cuenta las 

investigaciones y a los investigadores con el fin de generar 

propuestas con sustento científico, metodológico y práctico 

para el desarrollo de la sociedad.  

 

Al complementar las investigaciones nacionales con las 

internacionales especialmente las españolas, el instrumento 

que usan comparte las mismas preguntas que se usan en 

nuestro sistema se puede contemplar que la existencia de dos 

instrumentos, un sistema electrónico que se actualiza en 

tiempo real y dicha información es de manejo de todas las 

entidades públicas, brindado una protección idónea y rápida, 

junto con estudio constante que realizan a su propio sistema de 

valoración de riesgo arrogando posibles mejoras, facilitando 
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con ello el análisis y comparación de nuestro sistema para 

mapear posibles propuestas de solución. 

 

2.2.- Bases Teóricas 

 

Las presentes teorías brindan alcances sobre la prevención de riesgo, 

diseño de la FVR e impacto en la violencia de género. 

 

Prevención del riesgo 

 

El modelo establecido por Andrews y Bonta citado en Muñoz y López 

(2016) en 1994 referente a la conducta delictiva establece los 

cimientos para la predicción del riesgo, donde enfatizan que existen 

diversos factores que lo sustentan o motivan como: las características 

del ambiente, valores, creencias, actitudes, conductas antisociales, 

apoyo a conductas delictivas, habilidades de solución de conflictos, 

antecedentes delictivos, autocontrol y entre otras características de la 

personalidad. Esta técnica no era independiente por el contrario 

motivaba a la retroalimentación y la integración de otros 

procedimientos (pág. 132). 

 

La prevención del riesgo constituye un procedimiento probabilístico de 

comportamientos violentos futuros para aplicar técnicas asistenciales, 

sustentándose en un constante mejoramiento del tratamiento de los 

procesos asociados a la violencia, sustituyendo el termino de 

peligrosidad por riesgo de violencia (Andrés y Echeburúa, 2010, pág. 

403).  

 

Al ser la violencia contra la mujer un fenómeno frecuente por lo cual 

genera interés en su prevención, buscando generar técnicas que 

complementen los tradicionales tratamientos realizados a las víctimas 
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y agresores. La multiplicidad de causas de violencia genera una 

dificultad en predecirlas (Echeburúa et. al, 2010, pág. 1054). 

 

Por lo cual  Andrés y Redondo  (2007) señala que dicho 

comportamiento es un elemento de la delincuencia concibiendo a la 

peligrosidad como un factor explicativo de dicho fenómeno, 

incentivando con ello a la comunidad de psicólogos a buscar 

soluciones que superen el tradicionalismo de la especialidad, 

definiendo a la violencia de género como un delito nuevo y 

manifestando la necesidad de brindar atención a las víctimas (pág. 

157). 

  

Asimismo, los profesionales en la rama de psicología especializados 

en criminalística son mayormente requeridos para la actuación de 

prevención de riesgo, con una predicción idónea detectaría el nivel de 

peligrosidad o riesgo al que fue expuesta la víctima y con ello emitir 

las medidas de protección de forma oportuna y adecuada.  

 

Los cuales estudian y analizan las nuevas técnicas destinadas a la 

prevención de conductas violentas siguiendo tres elementos: mejor 

conocimiento de los factores que producen la violencia; peligrosidad 

y riesgo de violencia; y protocolos de uso profesional para la 

valoración de riesgo de violencia (Andrés y Redondo, 2007, págs. 

157-158). 

 

Para la predicción de riesgo y estudio de conductas se debe tener en 

cuenta las propiedades que caracterizan la violencia por si sola las 

cuales son: complejidad, heterogeneidad, multicausalidad, 

intencionalidad e infrecuencia (Andrés y Redondo, 2007, pág. 159). 

 

Agregando a lo anterior la predicción de riesgo es compleja debido a 

los compones emocionales, motivaciones, cognitivos y actitudinales 
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que competen a la violencia e interactúan entre sí; heterogénea 

porque existen diversos tipos de violencia que pueden ser clasificados 

siguiendo diferentes criterios, características del agresor o la víctima, 

en cuanto exigen diversas técnicas eficaces de predicción ejercida por 

profesionales especializados en psicología forense y criminalidad; 

multicausal debido a que un acto de violencia coincide con numerosas 

variables a la vez que por lo general no suelen combinarse, los actos 

violentos son sucesos inciertos exigiendo la aplicación de técnicas 

predictivas originadas en la psicología; Intencional ya que toda acción 

violenta es el resultado de una decisión voluntaria de producir daño; 

e infrecuente (Andrés y Redondo, 2007, pág. 161). 

 

La peligrosidad no solo tiene una definición jurídica también es un 

término de uso común, que se introdujo en el contexto de la teoría 

lombrosiana de la criminalidad en el siglo XIX. Haciendo referencia a 

la perversidad del delincuente, clínicamente considerada como un 

estado mental patológico y denominado riesgo por la comunidad 

científica (Andrés y Redondo, 2007, pág. 163). Surgiendo con ello las 

primeras nociones de riesgo y su necesidad de detectar o valorarlo. 

 

Andrés y Redondo (2007) describen a la peligrosidad como una serie 

de actos violentos que si son detectados correctamente garantiza la 

prevención de la reincidencia de violencia, pero puede traer como 

consecuencia dos errores: falso negativo, produce el rechazo de la 

peligrosidad y ocasiona que el sujeto agresor vuelva a cometer los 

actos violentos; y el falso positivo que consiste en asumir presencia 

de peligrosidad en un sujeto que no vuelve a cometer actos análogos. 

Causando consecuencias graves en el sujeto que se le impuso 

erróneamente la peligrosidad, afectación a la seguridad y vida de la 

víctima, y generando costos económicos al Estado (pág. 163). 
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Los aciertos o los errores de la predicción de violencia basado en la 

peligrosidad radican en la especialización, experiencia del profesional 

y la disponibilidad de técnicas de identificación, estos factores resultan 

determinantes para una correcta predicción (Andrés y Redondo, 2007, 

pág. 163). 

 

Los errores predictivos que son el falso positivo o falso negativo, 

puede rehuir la efectividad del uso del conocimiento científico en el 

contexto jurídico, pero ello motiva a la comunidad científica a 

maximizar la rigurosidad científica. La actividad predictiva es compleja 

debido a que la violencia es un fenómeno multidimensional lo que 

dificultaría su abordaje científico por lo general al reunir los tres 

elementos: intencionalidad, consecuencias de peligro y diversos tipos 

de violencia. Dicha complejidad resulta de la relación de diversos 

factores provenientes de la esfera cultural, biológica, social y 

psicológica, por lo cual resulta adecuado acercarse a una predicción 

desde el plano científico (Muñoz y López, 2016, pág. 131). 

 

El fundamento de la valoración de riesgo radica en el conocimiento de 

los factores asociados a la violencia, por ello los criminólogos y 

psicólogos han estudiado cuales son los factores que influyen en la 

reducción o el abandono de los actos delictivos, usando estos 

resultados como factores de riesgo y protección, clasificándolos en 

factores dinámicos y estáticos (Andrés y Redondo, 2007, pág. 164). 

Generando una lista de factores de riesgo que pueden ser usados en 

instrumentos de valoración de riesgo, ya que el procedimiento de 

valoración se basa en la probabilidad de la aparición de un acto 

violento determinado.  

 

Andrés y Redondo (2007) señala que los términos predicción y 

valoración de violencia se traduce en una estimación del riesgo 
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probabilístico que motive a un comportamiento violento por parte de 

una persona en un entorno y periodo determinado (pág. 20).  

 

Muñoz y López (2016) señalan que los elementos de la predicción de 

riesgo están conformados por los factores de riesgo y protección. Los 

factores de riesgo por lo general se encuentran agrupados en: 

factores de riesgo estáticos, conformada por condiciones bio-socio-

psico-culturales difíciles de modificar debido a que son hereditarios o 

pertenecer a la evolución de las condiciones psicopatológicas o parte 

de una evolución negativa de las personas; y los factores de riesgo 

dinámicos por su naturaleza exige una reevaluación constante (pág. 

132). 

 

A su vez señala dos principios de factores de riesgo: la convergencia 

de riesgo Inter fuente, donde diferentes tipos de riesgo pueden 

propenderá en un mismo individuo y la potenciación reciproca de 

riesgo Inter fuentes, resultado de la confluencia de diferentes fuentes 

de riesgo que maximizan los efectos: y el incremento de conductas 

violentas (Muñoz y López, 2016, pág. 132). 

 

Los factores de protección se relacionan con los factores de riesgo 

diferenciándose en su efecto protector, por lo cual la conducta violenta 

es la interacción de ambos factores. 

 

Las guías elaboradas para predecir violencia de pareja sobre 

representan los factores generadores de riesgo. Por ello el desarrollo 

de la valoración del riesgo dentro de la psicología va de la mano con 

la evaluación psicológica general, llevándose a cabo mediante fases 

establecidas por el método científico. El proceso de evaluación 

requiere que el psicólogo tome decisiones durante el proceso, con el 

objetivo de la resolución de problemas y la formulación de hipótesis 

(Muñoz y López, 2016, pág. 133).  
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La evaluación de riesgo no busca detectar una disposición interna o 

medir un constructo psicológico, sino medir la probabilidad de una 

conducta violenta por lo cual la aplicación de test psicológicos es 

menos relevante para la valoración del riesgo (Echeburúa et. al, 2010, 

pág. 1055). 

 

En la práctica se utiliza las pruebas actuariales y las pruebas de juicio 

clínico, relacionado con nuestra normativa, la FVR sería una prueba 

actuarial y el examen psicológico la combinación de pruebas 

actuariales y la práctica del juicio clínico (Muñoz y López, 2016, pág. 

133). 

 

Por ello ambos tipos de pruebas son procedimientos protocolares 

realizados a través del uso de guías, instrumentos, escalas de 

valoración. Un protocolo es el procedimiento de evaluación que debe 

seguir una serie de pasos del proceso, orientándose en las buenas 

prácticas, la responsabilidad del especialista durante el desarrollo del 

procedimiento y la necesidad de seguir planteamientos científicos. 

Requiriendo para esta labor seguir tres criterios en el procedimiento 

de evaluación: la cualificación del profesional; salvaguardar los 

criterios técnicos para la toma de decisiones; y seguir los principios 

éticos y legales (Muñoz y López, 2016, pág. 133). 

 

La Valoración Actuarial caracterizada por establecer un registro 

detallado de lo relatado por la víctima relacionándolo con criterios a 

predecir, permitiendo la ponderación y obtener una puntuación con 

gran exactitud, ante las conductas valoradas son el reflejo de las 

conductas pasadas. El establecimiento de criterios predictivos basado 

en estudios grupales por lo cual resultaría un procedimiento 

inadecuado por la propia naturaleza de la violencia de género, no 
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todos los casos pueden categorizarse con los factores grupales 

(Andrés y Redondo, 2007, pág. 168). 

 

La Valoración por medio del juicio clínico estructurado, es una técnica 

de evaluación que combina la clínica y la actuarial. Requiriendo para 

ello que el profesional encargado tenga conocimientos en los factores 

de riesgo, por lo general se usa guías de valoración, donde se detallan 

factores de riesgo más comunes o frecuentes, lo diferencial es que no 

introduce restricciones u orientación en la toma de decisiones. En 

general este procedimiento con guías de juicio estructurada ayuda a 

evitar los errores más comunes en la predicción, ya que fomenta la 

intervención profesional, evita los sesgos del juicio clínico (Andrés y 

Redondo, 2007, pág. 168). 

 

Por otro lado, las guías, formularios o escalan son las herramientas o 

instrumentos que apoya la predicción o valoración del riesgo, 

diseñados específicamente para cumplir dicha función usando como 

criterios las características y tipos de violencia en un plazo temporal y 

para una población especifica. Mediante ellas los especialistas 

pueden dirigir la evaluación e identificación de los factores de riesgo 

y protección (Muñoz y López, 2016, pág. 134). 

 

Los instrumentos se asocian al procedimiento en sí, exigiendo al 

evaluador ser un profesional especializado que tenga manejo en el 

uso de guías actuariales y de juicio clínico. Independientemente del 

tipo de guía a utilizar en ambos casos debe seguir cuatro pasos: 

identificación de los factores de riesgo empíricamente validos; 

determinación del método a utilizar, establecer el método para medir 

los factores; y realizar la estimación del riesgo. Por ello, para facilitar 

la utilización de las herramientas de valoración deben contener: una 

definición precisa de los factores; dividirlos en sub factores que 

recojan las diversas facetas y contenidos de cada factor; y ser 
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descriptiva para que facilite la ponderación del factor (Muñoz y López, 

2016, pág. 134). 

 

La ponderación de los factores en las guías actuariales tiene una 

valoración diferente entre sí en cambio en las guías clínicas no existe 

jerarquización, estableciendo una relación funcional y en conjunto con 

los demás factores presentes en la conducta violenta, realizando 

mediante un análisis técnico por parte del psicólogo basando su 

decisión en su conocimiento y experiencia. Por lo general las guías 

actuariales son usadas para obtener resultados de forma rápida, sin 

la necesidad que el evaluador tenga una especialización en psicología 

criminal y forense, una de sus ventajas es que al encontrarse 

categorizado y ponderado, aparta la subjetividad del evaluador, pero 

presenta la dificultad de que no todos los factores se encuentren 

categorizados en el instrumento (Muñoz y López, 2016, pág. 134). 

 

Las herramientas de valoración de riesgo según Muñoz y López 

(2016) que diferencian de los test psicológicos en el proceso de 

validación, es decir la utilidad de la prueba, en caso se use otro tipo 

de instrumentos deben contar con índices de fiabilidad y validez. En 

cambio, las guías de valoración se diferencian de los test, no buscan 

medir constructos psicológicos, por lo cual en su proceso de 

validación se emplea otro tipo de diseño (pág. 135). 

 

La confusión del método entre ambas herramientas trae consigo 

resultados inválidos, los indicadores de riesgo no tienen relación con 

las pruebas psicométricas. Es necesario el estudio de muestras con 

características similares para establecer indicadores genéricos, pero 

se mantendrá un margen de error debido a la complejidad del 

fenómeno (Muñoz y López, 2016, pág. 136). 
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Por ello Muñoz y López (2016) proponen que para una correcta 

valoración del riesgo debe realizarse una la evaluación a cargo de dos 

peritos psicólogos que apliquen el método de forma independiente 

para aumentar la validez y eficacia del pronóstico. También que los 

evaluadores cuenten con la experiencia académica y profesional en 

el campo de valoración de riesgo de violencia, usando guías de juicio 

clínico estructurado que cuentan con mayor eficacia predictiva, estas 

medidas generarían las siguientes ventajas: transparencia del 

proceso de evaluación y del pronósticos; será una práctica basada en 

evidencia y evitara las quejas deontológicas; conocimiento de las 

limitaciones predictivas; y utilidad para la adopción de medidas de 

gestión y prevención de riesgo (pág. 138). 

 

La Eficacia predictiva de la valoración policial del riesgo de la violencia 

de género según López, González y Andrés (2016) señalan que para 

prevenir la violencia de genero debe implementarse el protocolo de 

valoración policial de riesgo para el uso de efectivos policiales 

especializados en el área de prevención, sin embargo existen margen 

de error debido a que el instrumento es actuarial al ser un 

procedimiento mecanizado solo permite registrar tipos de fuentes 

específicas, lo cual genera dificultades porque no consigue la 

información necesaria para determinar el riesgo de esos casos (pág. 

1). 

 

Los Factores de riesgo relacionados con la policía según López et. al 

(2017) señalan que para asegurar que los efectivos policiales puedan 

comprender los indicadores de los instrumentos se les debe poner a 

prueba durante unos meses y con los resultados que se obtengan 

reformular algunos indicadores y establecer instrucciones detalladas 

en todos los casos hipotéticos para mejorar la aplicación y reduzca el 

margen de error (pág. 112). 

 



70 
 

Las actividades relacionadas a la aplicación de un instrumento 

psicológico son determinantes para el proceso de validación según 

Villalobos citado en Araya (2016) se debe tener cuidado con las 

condiciones fiscas del ambiente entre las más importantes tenemos: 

la luz, ruido, comodidad de los asientos, temperatura esto se conoce 

como parte de la tipificación en el proceso de aplicación del test, 

incluyendo a su vez la velocidad con la que se habla, pautas, 

expresiones faciales, las inflexiones de la voz, entre otros (pág. 2). 

 

Igualmente, el administrador del instrumento debe establecer una 

buena relación con la persona, estar familiarizado con el 

procedimiento para que genere confianza y minimizar al máximo los 

errores, uno de los errores más frecuentes son las directrices 

utilizadas por el ejecutor lo cual se expresa mayormente en la forma 

en que le habla a la persona lo cual puede modificar drásticamente 

las respuestas brindadas (Araya, 2016, pág. 2). 

 

Teoría del Ciclo de violencia intrafamiliar o Síndrome de mujer 

maltratada 

 

Según Navarro y Albán (2014) señalan que la teoría del síndrome de 

la mujer maltratada establecido por Walker en 1984 explico que este 

síndrome sustentado en dos teorías: la teoría de la impotencia 

aprendida y la teoría del ciclo del maltrato. La primera teoría la 

sustento en los hallazgos de Seligman en 1967 quien descubrió que 

si un animal es sometido a descargas eléctricas cuando intenta 

escapar de su jaula con el tiempo el animal no intentara escapar así 

la jaula este abierta y no se encuentre nadie a su alrededor. Walker al 

encontrar comportamientos similares con las personas explico que la 

mujer que experimenta violencia esta incapacitada de controlar su 

voluntad, desarrollando la condición de impotencia aprendida (pág. 

160). 



71 
 

 

Esta condición impide que la mujer salga del círculo de violencia y 

sientan que no tienen el control de sus vidas, siendo esta condición la 

responsable de la deficiencia cognoscitiva emocional y conductas de 

una mujer maltratada. Las características de esta condición son: 

sumisión, personalidad pasiva e incapacidad para responder a los 

actos; todo acto que decida hacer solo traerá consecuencias 

negativas resultado de la disminución cognoscitiva; ninguna acción 

alterara su futuro o su destino; propensa a la ansiedad y depresión 

(Navarro y Albán, 2014, pág. 160). 

 

En 1979 Leonor Walker público su teoría producto del análisis de 

testimonios de víctimas arrojando como resultado tres fases que 

conforman dicha teoría, señalando que las víctimas no delatan a su 

maltratador y en especial cuando dependen económicamente de su 

agresor, estableciendo un patrón de conductas (Navarro y Albán, 

2014, pág. 161). 

 

Las fases que propone la teoría son las siguientes:   

 

1.-Fase de acumulación de la tensión, produce una escala gradual 

de conductas violentas caracterizado por discusiones y algunos actos 

violentos, esta etapa no tiene una duración determinada puede durar 

semanas, meses o años, las pugnas suelen ser por escenas de celos 

generando gritos y algunos forcejeos La violencia psicológica es 

predominante y es causada por la intolerancia, frustración e 

irritabilidad del agresor lo cual manifiesta a través de insultos, critica, 

humillaciones, responsabiliza a la mujer por su estado de ánimo, no 

le gusta que la mujer hable, por lo cual la mujer justifica estos actos 

como consecuencia de los suyos, tratando de no alterar a su pareja, 

intenta en todo momento calmarlo, activando conductas pasivas 

(Navarro y Albán, 2014, pág. 161). 
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2.-Fase de agresión, es la que menor tiempo dura, inician las 

agresiones psicológicas severas, físicas y sexuales. Se pierde toda 

posibilidad de comunicarse con el agresor e inicia la descarga de toda 

la tensión, ocasionando además en la victima ansiedad, tendencia al 

aislamientos, impotencia e incredulidad de los actos, en la mayoría de 

los casos es el mismo agresor quien cura las heridas justificándolas 

como accidentes (Navarro y Albán, 2014, pág. 161). 

 

3.-Fase de conciliación o luna de miel, inicia la fase de 

reconciliación, el agresor se muestra arrepentido, pero no por haber 

cometido los actos de violencia sino por excederse. El agresor inicia 

estrategias de manipulación afectiva para que la relación no termine, 

empieza a otorgar regalos, invitaciones, promesas, lo cual provoca 

confusión en la víctima y dificultad la posibilidad de interponer una 

denuncia, generando en la victima la idea que dicho acto violento fue 

un fenómeno aislado apoyándose en la moderación del agresor quien 

se comporta cariñoso. Esta fase dura poco tiempo y se reinicia el ciclo 

de violencia, cada vez es más frecuente y agravada (Navarro y Albán, 

2014, pág. 161). 

 

Durante el ciclo de violencia la mujer se cree responsable y 

merecedora de dichas conductas, tolera los maltratos pensando que 

dejaran de suceder, en el transcurso desarrollan síntomas de 

depresión, indefensión, desesperanza y apatía. El momento 

adecuado para romper el ciclo es en la fase de reconciliación (Navarro 

y Albán, 2014, pág. 161). 

 

La teoría de la mujer maltratada explica cómo se desarrolló el ciclo de 

violencia, a su vez explicar los factores de riesgo que se pueden 

desarrollar y porque muchas veces las mujeres no denuncian o 

comunican correctamente los hechos, debido al ciclo que consideran 
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a los actos violentos como propios de una relación o merecedores por 

sus conductas, aportando a la investigación la descripción de cómo 

se desarrolla la violencia y dando respuesta a porque muchas mujeres 

no tienen conocimiento sobre el nivel, tipo de violencia al que están 

expuesta o podrían estar expuesta. 

 

2.3.- Marco Conceptual 

 

Ficha de Valoración de Riesgo: 

 

La FVR según el anexo 1, instructivo de aplicación establecido por el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,  (2019) señala que 

es un instrumento aplicado por los operadores de las instituciones 

encargados de administrar justicia, que permite detectar el daño 

sufrido y medir el riesgo, a través del resultado que emita el 

especialista, quien recomendará el tratamiento psicológico, médico y 

normativo que merece la persona violentada, con la finalidad de 

contrarrestar los daños, el otorgamiento de las medidas de protección 

para prevenir nuevos casos de violencia y feminicidios.  Siguiendo la 

aplicación de tres pasos para identificar la magnitud del daño sufrido 

por la víctima: Identificación de agresiones en los últimos doce meses; 

Indicar el nivel de agresión sufrida; y las preguntas para la valoración 

del riesgo (págs. 7-13). 

 

Es un instrumento que aplican quienes operan las instituciones de la 

administración de justicia, tiene como finalidad detectar y valorar los 

riesgos a los que está expuesta una víctima respecto de la persona 

denunciada (Mateo, 2020, pág. 20). 

 

La FVR es un instrumento parte del proceso de valoración del riesgo, 

que permite identificar el diagnóstico de la proporción de la dimensión 

del riesgo expuesto y daño que ha sufrido la persona víctima de 
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violencia en su contra, el resultado indicara al especialista el 

tratamiento psicológico, médico y normativo que merece recibir la 

persona violentada, con la finalidad de contrarrestar los daños, el 

menoscabo y el daño producido por su agresor, aplicando las medidas 

(Jara Carrera, 2021, pág. 174). 

 

Por ello el procedimiento de valoración consiste en identificar el riesgo 

y el daño, lo cual es evidenciado en las respuestas que la persona 

violentada evaluada puede arrojar en el resultado final, el 

procesamiento de esta información es producto de las preguntas e 

ítems que compone la FVR (Pérez Nieto & Redondo Delgado, 2006, 

pág. 4). 

 

El riesgo al ser la sensación perceptiva ante determinadas situaciones 

que pueda experimentar la persona cuando sienta que su vida está 

en peligro, puede ser prevenido si es correctamente identificado por 

el personal especializado en ello, pero si no es detectado el riesgo o 

los indicios de mismo, el riesgo puede materializarse en el daño, 

causando secuelas irreversibles en la psicosomática, libertad y 

proyecto de vida, sin dejar de lado el daño biológico que pueda 

experimentar la víctima ante los golpes, lesiones, heridas, fractura, 

traumas, mutilaciones, entre otros. Sin embargo, hay que entender 

que este tipo de daño ocasiona un conjunto de trastornos que 

repercute en la salud mental de la persona dañada, la misma que 

afecta habitualmente debido a la repetición de este tipo de menoscabo 

y detrimento en su vida diaria, generándose una costumbre y una auto 

culpa (Pueyo & Echeburúa, 2010). 

 

El daño no solo es manifestado en el ámbito psicológico y físico por lo 

cual el instructivo para la aplicación de la FVR emitido por el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2019) también dispone de una 

serie de preguntas adicionales para la detección de factores de 
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vulnerabilidad que puedan generar un daño, entre los ámbitos que 

busca abarcar tenemos: La detección de la vulnerabilidad económica 

que en muchas ocasiones es el motivo principal por el cual las 

víctimas no deciden comunicar ante las autoridades; la orientación 

sexual que puede ser usada por el agresor para difamar y discriminar 

a su víctima; la interculturalidad puede ser considerado un aspecto 

humillante para aquella víctima que por su condición étnica es 

maltratada por su agresor que utiliza para denigrarla por sus rasgos 

físicos y costumbres tradicionales producto de su raza, su lengua, su 

forma de vestir; la discapacidad es un factor empleado por el agresor 

para violentar a su víctima por su condición al momento de ejecutar 

determinadas actividades que puedan producir mayor esfuerzo para 

la víctima; el embarazo es otro factor empleado por el agresor para 

maltratar a su víctima por su estado, al encontrarse en una etapa de 

vulnerabilidad al experimentar sus cambios hormonales que son 

usados como objetos de actos humillante para la mujer en estado de 

gestación (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019, 

págs. 14-16). 

 

Instrumentos de Valoración de Riesgo 

 

En Chile usan el Manual para la valoración del Riesgo de Violencia 

contra la Pareja SARA (The Spousal Assault Risk Assessment) 

(véase Anexo 2), que ha sido adaptado para obtener indicadores de 

validez que sean recurrentes y de consistencia, este instrumento se 

desarrolló en Canadá por Kropp, Hart, Webster y Eaves en 1994, el 

cual es una guía que tiene como objetivo valorar el riesgo de violencia 

contra la mujer a partir del análisis de cinco dimensiones: pasado y 

presente del agresor, datos a nivel laboral, personal, familiar del 

agresor entre otras; con los objetivos de: tomar decisiones adecuadas 

en la intervención clínica, poder aumentar el rigor en las decisiones, 
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proteger a las víctimas, gestionar seguridad para las víctimas y 

prevenir la violencia (Gallardo & Concha Salgado, 2017, pág. 128). 

 

En el año 2018 se publicaron artículos que tenían como objetivo una 

modificación en el proceso de detección de violencia, una adaptación 

del instrumento WAST para la detección de violencia doméstica en 

Centros de Salud (Binfa y otros, 2018, pág. 131). 

 

En Ecuador se usa el instrumento denominado Escala de predicción 

de riesgo de violencia grave contra la pareja (EPV-M) (véase en 

Anexo 3), consta de 20 preguntas que pueden dar como resultados 

tres niveles de riesgo: bajo, moderado y Alto, usándose en el área 

jurídica psicología y forense, durante el periodo de un año la Oficina 

técnica del área de violencia intra familiar ha realizado estudios para 

modificar este instrumento con el objetivo de facilitar su aplicación 

(Romero Urréa y otros, 2019, pág. 21). 

 

En Brasil se adaptó el Abuse Assessment Screen (AAS) (véase 

Anexo 4), traducido por Reichenheim, Morales y Hasselmann en 

2005, dicho instrumentos fue validado en EE. UU por Parker y 

McFarlane en 1991 con una muestra de 691 mujeres embarazadas. 

Es un cuestionario que es administrado por un profesional de la salud, 

son cinco preguntas que buscan indagar sobre la experiencia de 

violencia física y sexual, respondidas con "sí" o "no". Es usado para 

mujeres embarazadas, también fue adaptado para la India por 

Purwar, Jeyaseelan, Varhadpande, Motghare y Pimplakute en 1999 

(Unidad de Apoyo a la Investigacion, pág. 10). 

 

En España en su ordenamiento jurídico conceptualiza en el artículo 1 

de la Ley Orgánica 1/2004, la violencia como una manifestación de 

discriminación, desigualdad y relación de poder ejercida por el 

hombre, por lo cual es un problema que representa la desigualdad 
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social. Esta norma dio origen a la valoración de riesgo como actividad 

policial y para facilitar dicha actividad se publicó el instructivo 10/2007 

el “Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia 

contra la mujer de la Ley Orgánica 1/2004", actualizándose el 10 de 

octubre del 2007, el 18 de julio del 2008 y finalmente el 8 de julio del 

2016 (Gonzáles et. al, págs. 9-11). 

 

Este sistema usa el proceso de evaluación de riesgo orientado a 

identificar los factores asociados a criterios específicos cuyo análisis 

permitirá realizar una predicción probabilística que permita tomar las 

medidas para reducirla, usando dos instrumentos: valoración policial 

del riesgo “VPR” (véase Anexo 5); y valoración policial de la evolución 

del riesgo “VPER” (véase Anexo 6), formularios opuestos que se 

complementan. La VPR valora el riesgo inicial para poder clasificar los 

casos y asignar las medidas de protección policial. La VPER se 

emplea con posterioridad para la monitorización del riesgo, 

incorporando indicadores de riesgo y protección ante nuevos 

escenarios de riesgo que se originen por la denuncia (pág. 36). 

 

Violencia contra la mujer por su género. 

 

La violencia contra la mujer es un problema que arrastra la humanidad 

desde la edad antigua, la principal causa es la superioridad que los 

hombres han construido y buscan sostener sobre los demás seres, 

especialmente sobre la mujer, considerándolas un ser dependiente, 

débil, la monopolización de los ingresos ejercida por la dirección 

masculina del hogar se vuelve determinando para el latente problema 

de violencia contra la mujer, usando la violencia como un método de 

control (Molas et. al, 2006, págs. 6-9). 

 

Según Álvarez (2011) la violencia contra la mujer no es un problema 

exclusivo del sistema económico o políticos, también un problema que 
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infringe derechos como la igualdad, lo cual se da en todas las 

sociedades del mundo sin ninguna distinción, a lo largo de la historia 

se ha construido una realidad donde lo femenino es inferior y lo 

masculino superior y según los informes de la organización mundial 

de la salud, el 70% de las mujeres mueren a manos de sus 

convivientes constituyéndose una violación grave de los derechos 

humanos. 

 

La violencia contra la mujer es un tema abordado por los medios de 

comunicación social usando prejuicios sexistas y descontextualizan la 

noticia con valoraciones subjetivas apartando la atención de los 

problemas en contra de las mujeres, muchas veces la violencia no 

solo es en base a las características psicológicas de los agresores o 

de las agredidas, sino debido a las relaciones desiguales y los roles 

de género interpuestas por condiciones sociales y culturales, 

generando violencia de género (López, 2002). 

 

La violencia de género nace en las definiciones y relaciones de género 

que predominante en una sociedad con una construcción de historia 

y cultural plasmada en un símbolo que va reproduciéndose a través 

de las ideas, con representaciones sociales, discursos condicionando 

a la conducta subjetiva y objetivas de las personas de acuerdo con su 

sexo (Espinar Ruiz, 2003, pág. 38). 

 

Tipos de Violencia  

 

Según Trujillo (2013) la violencia psicológica es el daño emocional, 

expresado en la disminución de la autoestima de las mujeres, 

dañando el desarrollo de su personalidad, las formas de este tipo de 

violencia son a través de malos tratos, insultos, degradación incluso 

con la privación de medios económicos. Dichas agresiones son 

realizadas por las personas del entorno siendo por lo general los 
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varones a causas de celos en los diversos campos donde se 

desarrollan las mujeres, desconfianza en dinero o costumbres 

patriarcales (pág. 14).  

 

La violencia Física son las acciones de agresión donde utiliza la 

fuerza corporal de forma directa o por medio de algún objeto que 

facilite el daño y ocasione lesiones, sufrimiento físico o enfermedades. 

Al ser estos actos que tengan la finalidad de dañar la salud de la mujer 

y su cuerpo, dejando muchas veces cicatrices, lesiones leves o 

severas que pueden ocasionar enfermedades e incluso ocasionar la 

muerte. Ejercido por el hombre que impone una posición de control y 

poder sobre la mujer, usando el daño físico manifestándose a través 

de cachetadas, de golpes, de quemaduras, de cortes, de empujones, 

de estrangulamientos, de fracturas y en algunos casos consumado en 

feminicidios (Trujillo, 2013, pág. 13). 

 

La violencia económica o patrimonial es el despojo o la destrucción 

de los bienes personales de la mujer, es la privación de la vivienda, 

terrenos, objetos domésticos y la negativa a brindar los recursos 

necesarios que permitan el sostenimiento de la mujer (Trujillo, 2013, 

págs. 16).  

 

Es considerada una práctica violenta, sutil ante el control y 

restricciones de bienes materiales con la finalidad de dominar o 

condicionar a la mujer, por lo general refleja el impedimento de 

trabajar y el control de dinero que es sustento del hogar, usándolo 

como mecanismo de manipulación. Al ser la mujer la más 

predominante a realizar las labores domésticas del hogar, es el 

hombre quien brinda los recursos económicos para el sustento diario, 

lo cual genera un dominio y superioridad sobre la mujer, con lo cual 

limita las decisiones sobre los gastos del hogar y usa estas 
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condiciones para realizar violencia psicológica, física o sexual (Trujillo, 

2013, págs. 16-17). 

 

La violencia sexual son las acciones que vulneran la libertad e 

indemnidad sexual a través de la violencia física y psicológica para 

obligar a la mujer a realizar actos coitales sin su consentimiento. 

Aunque no solo implica actos coitales también es todo acto verbal o 

físico de contenido o connotación sexual que realice sin el 

consentimiento, lo cual daña la autoestima, libertad psicosexual 

generando con ello en la victima inseguridades, frustraciones y 

trastornos psicológicos afectando su desarrollo personal (Trujillo, 

2013, pág. 18). 

 

Según Segato mencionado en Trujillo (2013) señala que la violación 

es percibida en la sociedad como actos vengativos o disciplinarios que 

el hombre ejerce sobre mujeres que no mantienen una moral rígida, 

sustentándose o asociándose con creencias sexistas. El contacto 

sexual no deseado implica actos de naturaleza sexual con 

independencia de la interrupción del acto o si dejan lesiones son 

considerados violencia sexual, las perspectivas teóricas señalan que 

posee elementos que la constituyen como el consentimiento, 

penetración y fuerza, no es necesario que los tres existan para la 

configuración de esta figura. La normativa señala que la violación 

sexual es la penetración forzada por vía vaginal, oral y anal del 

miembro viril, partes del cuerpo o algún objeto (pág. 18).  

 

Test Psicológicos 

 

Según González (2007) los instrumentos de evaluación psicológicas 

son técnicas encargadas de recolectar datos sobre características 

psicológicas de las personas que son muestra de estudio, por lo cual 

existen muchos instrumentos que sirven no solo para medir y 
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recolectar información por lo cual se encuentran clasificadas en 

diversas categorías con metodologías que ayudan a analizar y 

explorar el comportamiento humano, basándose en teóricas 

psicológicas, los resultados de las teorías integran al proceso 

evaluativo, el uso correcto o incorrecto indicara la calidad de la 

información obtenida (pág. 23). 

 

González (2007) agrega que un profesional universitario y técnico en 

psicología debe seguir los lineamientos éticos durante el desarrollo de 

su profesión, por lo cual su desempeño durante la aplicación de un 

test, debe aplicar su ética y moral particular adecuadamente, teniendo 

en cuenta a las personas poseen la capacidad de autodeterminarse y 

este principio no solo es asimismo sino también con las interacciones 

con las demás personas, por lo cual el profesional debe seguir los 

lineamientos establecidos en el código de ética de su país y los 

principios éticos de la comisión internacional de test (ITC), donde 

postulan las directrices internacionales en el uso y aplicación de los 

test (pág. 23).  

 

Los psicólogos especializados en el tratamiento de violencia o 

especialistas psicoterapéuticos según Gonzáles (2007) tienen en 

cuenta los cinco pasos del proceso de intervención, los cuales son: 

Contacto psicológico, trasmitir que escuchan a la persona, 

comprenderla y brindar el apoyo que necesite; Indagación del 

problema, conocer los hechos en sus tres dimensiones, pasado, 

presente y futuro; Búsqueda de soluciones, implica el trabajo posterior 

y constante con la superviviente para que supere los actos de 

violencia y logrando su desenvolvimiento adecuado en la sociedad; la 

asistencia en la ejecución, es poner en práctica las soluciones 

planteadas; Seguimiento, son los procedimientos que permitan 

realizar una verificación del progreso de forma espontánea y 

periódica. 
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El ITC señala que el profesional debe eliminar las fuentes potenciales 

de distracción, la neutralidad en los resultados, separar sus 

estereotipos o creencias subjetivas en el examinado, reducir la 

ansiedad del examinado, responder preguntas relacionado al test, 

aplicar técnicas de observación para determinar la veracidad de los 

datos obtenidos, evitar que terceras personas sean objeto de 

distracción o afectación del ambiente, realizar juicios críticos a los 

resultados si es necesario(Gonzáles, 2007). 

 

Eficacia en la Gestión Pública 

 

Según García (2007) la nueva gestión pública busca satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos de forma eficiente y eficaz, a través 

de un enfoque de desarrollo de servicios con mayor calidad en un 

sistema de control permitiendo con ello la transparencia, con la 

finalidad de incorporar nuevos elementos que favorezcan la eficiencia. 

Sustentándose en la formulación de estrategias de desarrollo y 

gestión, la eliminación gradual de modelos burocráticos para obtener 

una gestión pública por resultados. 

 

De acuerdo a Batían y Piscote citado en Jordán (2022) la gestión 

pública por resultados busca encontrar medios suficientes e idóneos 

para el cumplimiento de los fines planteados acorde del interés 

público. Este tipo de gestión centrado en el servicio al ciudadano, 

donde los funcionarios públicos deben estar calificados para atender 

las necesidades de los ciudadanos, lo cual facilita la modernización 

de la gestión pública (págs. 32-34). 

 

En la actualidad la gestión del riesgo según Loinaz (2017) parte de 

una predicción matemática denominada actuarial y de la intervención 

clínica posterior al acto, dejando de lado el análisis de la eficacia del 
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instrumento para valorar la capacidad predictiva del procedimiento, 

con la finalidad de capacitar rigurosamente al evaluador encargado de 

la aplicación de herramientas para centrar la atención en la 

prevención (pág. 74). 

 

Para ello el interés en la gestión del riesgo radica en la intervención, 

discrecionalidad del evaluador, eficiencia preventiva; y su aplicación 

es a través de los protocolos y de las guías estructuras, que genera 

una difícil investigación sobre las propiedades de la herramienta al 

intervenir en el caso (Loinaz, 2017, pág. 75). 

 

Las políticas públicas señaladas por Benavente y Valdés (2014) 

buscan contrarrestar la violencia contra las mujeres parte de impartir 

medidas de protección de urgencia y en casos de riesgo de muerte, 

el juez debe resolver la recepción de las mujeres y sus hijos en 

refugios, donde la comisaria debe ofrecer transporte a la víctima y 

resguardo al momento de retirar sus pertenencias (págs. 32-34). 

 

Actualmente el Observatorio nacional de violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar (2022) ha establecido 5 

lineamientos que en su mayoría se subdividen en esfuerzos externos 

o servicios programáticos, y esfuerzos internos o iniciativas 

administrativas. Estableciendo recursos adicionales para la ejecución 

del "Mujeres libres de violencia" como: la guía para la elaborar los 

indicadores, la guía metodológica para la elaboración de modelos 

basado en la provisión de bienes y servicios, la caja de herramientas 

del observatorio nacional y la guía para el seguimiento y evaluación 

de políticas nacional y planes para el Sinaplan-Ceplan (pág. 2). 

 



84 
 

CAPITULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

3.1.- Hipótesis General  

Se asume que la aplicación de la FVR no influye o no coopera en la 

detección de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo en 

el año 2022 

 

3.2.- Hipótesis Especificas 

 

Las hipótesis específicas son las siguientes: 

1.-La formación de los suboficiales de la PNP puede influir en el 

llenado de la ficha de valoración de riesgo en los casos de violencia 

contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022. 

 

2.-El ambiente donde se desarrolla la aplicación de la ficha de 

valoración de riesgo puede influenciar en las respuestas brindadas 

por las víctimas de contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo 

durante el año 2022. 

 

3.-El nivel de conocimiento de las víctimas sobre los riesgos de 

violencia puede influir en sus respuestas durante la aplicación de la 

ficha de valoración de riesgos en el distrito de Pueblo Nuevo en el 

año 2022. 

 

3.3.- Variables 

La variable independiente de la investigación es: La Ficha de Valoración 

de Riesgo  

Variable dependiente tenemos a: la Identificación de la Violencia contra 

la mujer 

 

3.4.-Operacionalización de las variables 
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VARI ABLES 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

ESPECIFICAS 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 Diseño de la ficha 

de valoración de 

riesgo 

V.E.1. Formación del 

Recurso Humano. Es un instrumento que aplican 

quienes operan las instituciones de la 

administración de justicia, tiene como 

finalidad detectar y valorar los 

riesgos a los que está expuesta una 

víctima respecto de la persona 

denunciada (Mateo Celis, 2020, pág. 

20). 

Operacionalmente la variable Ficha de 

valoración de riesgo se descompone en dos 

dimensiones: la primera es “Instrumento de 

valoración” que se descompone en dos 

indicadores: la Frecuencia de identificación 

de vulnerabilidad de la víctima y la detección 

del nivel de riesgo; la segunda dimensión es 

el protocolo de aplicación que se 

descompone tres indicadores: Personal 

ejecutor del protocolo, la frecuencia de 

intervención de los operadores de justicia y el 

ambiente de aplicación. 

Instrumento de 

Valoración 

Frecuencia de identificación de 

vulnerabilidad de la victima  

Detección del nivel de riesgo  

V.E.2. Diseño de 

protocolo de atención 

Protocolo de 

aplicación 

Personal ejecutor del protocolo  

 

V.E.3. Nivel de 

conocimiento 

especializado 

Frecuencia de intervención de 

Operadores de Justicia 

Ambiente de aplicación 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 Identificación de la 

Violencia contra la 

mujer. 

 Se entiende por violencia contra las 

mujeres la que tenga lugar dentro de 

la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, 

ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer. Comprende, entre 

otros, violación, maltrato físico o 

psicológico y abuso sexual (Articulo 

28, Ley 30364) 

Operacionalmente la variable "Violencia 

contra la mujer" se descompone en dos 

dimensiones. La primera es Relaciones 

interpersonales, la cual tiene como 

indicadores los tipos y entornos donde se 

desenvuelve o desarrolla la violencia que 

son: ámbito familiar, ámbito doméstico, 

entorno laboral y entorno amical. La segunda 

dimensión es la violencia, la cual posee como 

indicadores las formas en que se manifiesta 

Relaciones 

interpersonales 

Violencia en el ámbito Familiar 

Violencia en el ámbito Domestico 

Violencia en el entorno Laboral 

Violencia en el entorno Amical 

Violencia 

Violencia Psicológica  

Violencia física 
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que son, la violencia psicológica, violencia 

física y abuso sexual. 

Abuso sexual 

 

 

Pregunta 
General 

Preguntas 
Especificas 

Objetivo 
General 

Objetivos 
específicos 

Hipótesis 
General 

Hipótesis 
Especificas 

Ítems de Encuesta para especialistas nacionales 

Ítems de 
Encuesta para 

especialista 
internacional 

¿Qué rol 
cumple la 
aplicación 
de la ficha 
de 
valoración 
de riesgo en 
la detección 
de violencia 
contra la 
mujer en el 
distrito de 
Pueblo 
Nuevo en el 
año 2022? 

1. ¿De qué 
manera la 
formación de los 
suboficiales de la 
PNP influye en el 
llenado de la 
ficha de 
valoración de 
riesgo en los 
casos de 
violencia contra 
la mujer en el 
distrito de 
Pueblo Nuevo en 
el año 2022? 

Identificar si la 
aplicación de 
la ficha de 
valoración de 
riesgo influye 
en la 
detección de 
violencia 
contra la mujer 
en el distrito 
de Pueblo 
Nuevo en el 
año 2022. 

O1
 Identifica
r si la formación de 
los suboficiales de 
la PNP influye en el 
llenado de la ficha 
de valoración de 
riesgo en los casos 
de violencia contra 
la mujer en el 
distrito de Pueblo 
Nuevo en el año 
2022 

Se asume 
que la 
aplicación 
de la FVR 
no influye o 
no coopera 
en la 
detección 
de violencia 
contra la 
mujer en el 
distrito de 
Pueblo 
Nuevo en el 
año 2022. 

1. La 
formación de los 
suboficiales de 
la PNP puede 
influir en el 
llenado de la 
ficha de 
valoración de 
riesgo en los 
casos de 
violencia contra 
la mujer en el 
distrito de 
Pueblo Nuevo 
en el año 2022. 

1.- ¿Se debería modificar sistema y el diseño estructural de 
la FVR? ¿Por qué? 
2.- De acuerdo a la pregunta anterior responda la siguiente 
¿Considera que se deben realizar modificaciones a la FVR 
según su criterio? ¿Por qué? 
3.- ¿Considera que la FVR realmente está siendo aplicada 
correctamente? ¿Por qué? 
4.- ¿Qué opinión tiene sobre los efectivos policiales como 
ejecutores de la aplicación de la FVR? 
5.- ¿Considera que los psicólogos facilitarían la valoración 
de riesgo? ¿Por qué? 

1.- ¿Qué opinión 
tiene de la ficha 
de valoración de 
riesgo? 
3.- ¿Qué opinión 
tiene de que los 
psicólogos 
faciliten la 
aplicación o cual 
sería el 
inconveniente? 

 

2. ¿De qué 
manera el 
ambiente donde 
se desarrolla la 
aplicación de la 
ficha de 
valoración de 
riesgo influye en 
las respuestas 
brindadas por las 
víctimas de 
violencia contra 
la mujer en el 
distrito de 
Pueblo Nuevo en 
el año 2022? 

O2
 Identifica
r si el ambiente 
donde se 
desarrolla la 
aplicación de la 
ficha de valoración 
de riesgo influye 
en las respuestas 
brindadas por las 
víctimas de contra 
la mujer en el 
distrito de Pueblo 
Nuevo durante el 
año 2022. 

2. El 
ambiente donde 
se desarrolla la 
aplicación de la 
ficha de 
valoración de 
riesgo puede 
influenciar en las 
respuestas 
brindadas por 
las víctimas de 
contra la mujer 
en el distrito de 
Pueblo Nuevo 
durante el año 
2022. 

7.- ¿Tiene alguna opinión sobre del ambiente de aplicación 
de la FVR? ¿Cuáles son? 
8.- ¿Tiene sugerencias para el lugar de aplicación de la 
FVR? 

2.- ¿Qué 
condiciones 
deberían tener el 
ambiente donde 
se van a realizar 
la aplicación de 
estos 
instrumentos? 
4.- ¿En general 
cual sería la 
importancia de 
valorar el riesgo 
al momento de 
realizar la 
denuncia que 
hacerla después 
(explicación del 
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proceso 
peruano)? 

3. ¿De qué 
manera el nivel 
de conocimiento 
de las victimas 
sobre los riesgos 
de violencia 
influye en sus 
respuestas 
durante la 
aplicación de la 
ficha de 
valoración de 
riesgos en el 
distrito de 
Pueblo Nuevo en 
el año 2022? 

O3
 Identifica
r si el nivel de 
conocimiento de 
las victimas sobre 
los riesgos de 
violencia influye en 
sus respuestas 
durante la 
aplicación de la 
ficha de valoración 
de riesgos en el 
distrito de Pueblo 
Nuevo en el año 
2022. 

3. El 
nivel de 
conocimiento de 
las víctimas 
sobre los riesgos 
de violencia 
puede influir en 
sus respuestas 
durante la 
aplicación de la 
ficha de 
valoración de 
riesgos en el 
distrito de 
Pueblo Nuevo 
en el año 2022. 

6.- ¿Tiene alguna opinión sobre la forma de aplicación de la 
FVR? ¿Por qué? 
9.- ¿Considera que el protocolo de aplicación de la FVR 
necesita mejoras? ¿Por qué? 
10.- ¿Realmente sería necesario que los CEM estén dentro 
de las comisarias y su atención sea 24 horas al día? ¿Por 
qué? 
11.-Lea la siguiente premisa “Si los psicólogos aplicaran 
directamente la FVR e instantes después el examen 
psicológico en un ambiente privado dentro de la propia 
comisaria, con una atención de 24 horas” responda las 
siguientes preguntas: 

A.- ¿Implicaría un ahorro de tiempo al procedimiento? 
¿Por qué? 
B.- ¿Sería necesario que en cada comisaria hubieran más 
de un psicólogo? 
C.- ¿Podría ayudar a evitar los falsos negativos y falsos 
positivos?  
D.- ¿Influiría en la revictimización?  
E.- ¿Qué opinión tiene que el ambiente de aplicación de 
la FVR y el examen psicológico comparta características 
con la cámara Gesell? 

12.- ¿Desea agregar algún comentario referente a la FVR en 
relación a la violencia contra la mujer? 

5.- ¿Qué opinión 
tiene sobre los 
falsos positivos o 
falsos negativos 
en la valoración 
del riesgo? 
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.- Tipo y Diseño Metodológico 

 

La presente investigación es de diseño descriptivo. Lo cual la distingue 

como una investigación de tipo Cualitativa para una mayor 

comprensión de la problemática, mediante la recopilación y posterior 

análisis de la información recaba a través de los antecedentes de 

investigación y teorías que se complementaran con los resultados que 

se obtuvieron a través de la aplicación de la encuesta de tipo abierta en 

el sentido que se recolectó información de diferentes disciplinas de 

estudio relacionadas al proceso de violencia contra la mujer, entre los 

más predominantes fueron psicólogos y abogados, pertenecientes en su 

mayoría al sector público, laborando en puestos claves que brinden 

mayor sustento a la investigación y un especialista de ejercicio 

independiente para recolectar información desde una perspectiva 

externa y teórica. 

Lo cual se realizó a través del cuestionario como instrumento para la 

recopilación de información de la variable de estudio la FVR aplicado en 

el proceso de violencia contra la mujer, dichas encuestas abiertas en su 

mayoría fueron de forma virtual debido al contexto actual y la encuesta 

realizada de forma presencial de igual forma que las virtuales fueron 

registradas a través de medios electrónicos brindando un sustento 

probatorio atípico y consentimiento de la aplicación, ayudando a 

consolidar las hipótesis de investigación y cumplimiento de los objetivos. 

Todo ello con el fin de poder identificar si la aplicación de la FVR no 

influye en la detección de violencia.  

 

Se procedió a recoger la información de investigaciones y fuentes 

bibliográficas realizadas en el Perú referente a la violencia contra la 
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mujer y los defectos de la FVR. Al respecto, las investigaciones 

españolas aportan referencias clave que se han analizado, ya que su 

implementación en su sistema jurídico tiene un lapso mayor al nuestro, 

mucho de su sistema valorativo ha sido replicado en el Perú.  

 

La investigación es enfoque descriptivo, vinculado a lo señalado líneas 

arriba, ya que se busca describir los problemas encontrados a partir de 

los análisis realizados sobre las variables de estudio con la finalidad de 

establecer cuáles son los defectos más influyentes en la detección del 

riesgo, lo cual se realizará a partir del análisis documental de las 

investigaciones nacionales e internacionales como sustento teórico-

practico, a través de la descripción y análisis de los datos arrogados de 

la aplicación de las encuestas abiertas, en el sentido que se recolectara 

información de diferentes disciplinas de estudio relacionadas al proceso 

de violencia contra la mujer, entre los más predominantes serian 

psicólogos y abogados. 

El instrumento de encuesta abierta fue validado por la asesora Miriam 

Bautista, realizándose en el mes de julio del año 2022 realizadas: al 

psicólogo del Hospital San José coordinador de la estrategia sanitaria de 

Salud Mental y Cultura de Paz, el cual realizó la entrevista mediante 

Microsoft Formas debido a la carga que tenía pendiente; a la abogada 

defensora del Centro de Emergencia Mujer Regular del distrito de Pueblo 

Nuevo, se realizó de forma presencial siendo grabado en audio y video; 

a un abogado litigante que ha asesorado y ha sido defensor de víctimas 

de violencia, debido a su carga laboral realizo la entrevista vía formato 

de Microsoft; y una entrevista internacional vía Zoom a Juan José López 

Ossorio psicólogo del Ministerio del Interior de España en el ámbito de 

la seguridad e investigaciones científicas y docente e investigador en el 

ámbito de la psicología criminalista, violencia de género, suicidiología, 

evaluación del riesgo de la conducta violencia. Con la finalidad de 
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recolectar información de los especialistas que son partes del 

procedimiento de valoración de riesgo. 

 

Se le extendió la invitación a la psicóloga del Centro de Emergencia 

Mujer Regular de Pueblo Nuevo, para la entrevista correspondiente, pero 

semanas antes se encontraba con descanso médico y había retomado 

sus labores de forma virtual, comunicándome que se entrevistaba con 

las víctimas de la misma manera y tenía el horario lleno. A su vez se les 

extendió invitación a varios psicólogos vía correo electrónico institucional 

que hasta el momento no hubo respuesta, también se le extendió 

invitación a un especialista internacional, cuyo trabajo fue plasmado en 

la presente investigación a Echeburúa quien manifestó estar jubilado. 

 

Al ser una investigación de nivel descriptiva se empleó el método 

analítico-sintético. El método analítico consistió en estudiar la 

información teórica-practica obtenida de los antecedentes de las 

investigaciones en el ámbito internacional de Gonzáles et. al (2018), 

López (2016), Calvete (2018), Román (2016), Rodríguez (2016), en el 

ámbito nacional las investigaciones de Navarro (2020), Alvarado (2021), 

Ureta (2021), Atuncar (2021), Catare (2021), Jave (2021), Echegaray 

(2018) y Paco (2019); las bases teóricas referente a la prevención del 

riesgo y la teoría del ciclo de violencia intrafamiliar o síndrome de mujer 

maltratada; la información obtenida a través de la aplicación de las 

encuestas abiertas a especialistas que son parte del proceso, 

predominando los psicólogos y abogados. 

 

Con el método de síntesis se reunió todos lo mencionado en el párrafo 

anterior para una comprensión total y un idóneo análisis que permitió 

construir el desarrollo de la investigación, cumplimiento de los objetivos 

y establecer los parámetros necesarios para la formación de un propósito 

correspondiente. 
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4.2.- Población y Muestra 

 

La población se delimitó en el distrito de Pueblo Nuevo, según el censo 

de la INEI 2017, recoge que en el distrito consta de 29 866 mujeres, de 

las cuales, mayores de 18 años son 20 915. 

 

De la totalidad de mujeres solo 11 383 tienen secundaria completa, 2 

830 alcanzaron una carrera técnica, 2 303 una carrera universitaria y 

solo 156 tienen una maestría. De las cuales 5 449 conviven con sus 

parejas, 6 630 son casadas, 1 905 están separadas, 1 299 son viudas, 

197 son divorciadas y solo 7 510 son solteras. Mujeres con al menos 

uno o más hijos suman un total de 16 999 y 7 008 no tiene ningún hijo.  

 

Se uso una muestra de 4 especialistas distribuyéndose de la siguiente 

manera: 3 especialistas de diferentes disciplinas predominado del área 

de psicología y derecho, los cuales cumplen un papel fundamental en 

el proceso de violencia contra la mujer, encuestando: la abogada 

defensora del CEM regular de Pueblo Nuevo, quien a diario cumple el 

rol de abogada defensora de las víctimas de violencia contra la mujer; 

el psicólogo del Hospital San José coordinador general de la estrategia 

sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz, dicha área es la encargada 

de realizar las terapias psicológicas de las víctimas y agresores de 

violencia contra la mujer de la toda la provincia de Chincha; y un 

abogado litigante con cursos relacionado a los procesos de violencia 

contra la mujer, para conocer un punto de vista jurídico independiente; 

y a su vez 1 muestra internacional de un especialista cuyo trabajo se 

usó en los antecedentes internacionales y bases teóricas, para una 

mayor comprensión y análisis de la investigación. 
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Las cuales en la medida de lo posible se pretendía de forma presencial 

pero debido al contexto actual predominó la virtualidad. 

 

4.3.- Técnicas de Recolección de Datos 

 

La Técnica de análisis documental de contenido permitió analizar la 

información recolectada de las investigaciones para los antecedentes 

nacionales de los autores: Alvarado (2021), Ureta (2021), Atuncar 

(2021), Mateo (2020), Jave (2021), Navarro (2020), Nuñonca (2021), 

Catare (2021), Echegaray (2018) y Paco (2019); antecedentes 

internacionales de los autores: Gonzáles et. al (2018), López (2016), 

Calvete (2018), Román (2016), Rodríguez (2016); para la base teórica a 

los autores Andrés y Redondo (2007), Echeburúa et. al (2010), Andrés y 

Redondo (2007), Muñoz y López (2016), López, González y Andrés 

(2016), Araya (2016), Andrés y Echeburúa (2010), Navarro y Albán 

(2014) referente a la prevención del riesgo, valoración de riesgo y la 

teoría de violencia intrafamiliar o síndrome de la mujer maltratada. 

Analizándose la eficacia en la aplicación del instrumento de valoración 

usado en nuestro ordenamiento jurídico que es la FVR, y poder mapear 

posibles modificaciones en la forma de aplicación y los agentes que lo 

ejecutan. 

 

A su vez se usó la técnica de encuesta abierta, en el sentido que se 

empleó a una muestra que pertenecerán a diferentes disciplinas 

predominando del área de psicología y derecho, los cuales tienen 

diversos perfiles que intervienen en el proceso de violencia contra la 

mujer y cumplen un rol fundamental en el mismo. Para lo cual se empleó 

dos encuestas, la primera constará de: 12 preguntas y una premisa que 

tendrá un adicional de 5 preguntas; cuyo formato se encuentra en el 

Anexo 8 y en formado Microsoft Formas que se encuentra en el Anexo 

9 y la segunda encuesta abierta empleada sobre una muestra 
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internacional por lo cual estará conformada por 5 preguntas, que se 

encuentra en el Anexo 10. 

 

La finalidad de emplear una encuesta abierta es recolectar información 

de diversos perfiles de profesionales de diferentes disciplinas que 

cumplen un rol fundamental en el proceso de violencia contra la mujer. 

 

Empleando como instrumento el cuestionario, para la encuesta a 

especialistas nacionales un conjunto de 12 preguntas y una premisa 

conformada por 5 preguntas adicionales, las cuales serán de tipo mixta, 

para la encuesta internacional estaría conformada por 5 preguntas de 

tipo abierta. Lo cual en ambos casos facilitó la codificación y análisis de 

los resultados que buscaran responder a las preguntas de la 

problemática, lograr los objetivos de la investigación y comprobar las 

hipótesis, con la finalidad de analizar la eficacia en la aplicación de la 

FVR en los procesos de violencia contra la mujer. 

 

4.4.- Aspectos Éticos: 

a.-Respeto a los Sujetos: 

 

La investigación tiene como finalidad la identificación de un problema 

social, por lo cual la recolección de información es a partir del factor 

humano. Las opiniones del investigador no perjudicaran o 

manipularan la investigación ni los datos obtenidos a través de las 

encuestas de tipo abierta, por lo cual, el manejo de información es 

tratado con confidencialidad en el proceso de análisis, clasificación o 

codificación con la finalidad de contribuir a la descripción del tema y 

los objetivos planteados, con su participación y las pruebas atípicas 

correspondientes demostraran la ética en el procedimiento realizado. 
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b.-Evaluación independente: 

La predisposición a la evaluación de la investigación por personas 

externas a la misma y especialistas no será motivo para causar 

conflictos internos, lo cual implicara el seguimiento del cumplimiento 

de los requisitos éticos, garantizando que la aplicación de las técnicas 

de recolección de datos no afecte a las personas que serán objeto del 

muestreo, aunque se usen encuestas abiertas a psicólogos y 

abogados en todo momento se siguió los principios éticos y respeto 

por los derechos fundamentales. 

 

c.- Consentimiento informado: 

Al ser la investigación perteneciente a las ciencias sociales, los 

participantes se les brindó conocimiento del objetivo de la 

investigación y el uso que se realizara a la información proporcionada 

por ellos mismos, por lo cual la presente investigación contó con la 

participación voluntaria, libre y consciente de los participantes objeto 

de muestra, quienes aportaran su tiempo, sus ideas, sus opiniones 

basado en sus conocimientos teóricos y empíricos adquiridos en el 

ejercicio de su profesión, por lo cual se solicitara de forma oral siendo 

prueba de ello su participación en el proceso, respaldándose a su vez 

de medios probatorios atípicos como fotografías, videos, audios todo 

ello realizado con su consentimiento oral a su vez demostrando el 

mismo y el no empleo de alguna acción coactiva. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

5.1.- Discusión, Resultados, análisis e interpretación. 

 

La aplicación de la técnica utilizada para la recolección de datos 

referente a la FVR en los procesos de violencia contra la mujer fue 

encuestas abiertas, abierta en el sentido que se aplicó a diversos perfiles 

de disciplina entre ellos psicología y derecho con la finalidad de 

recolectar información de diferentes disciplinas que cumplen un rol 

fundamental en el proceso de violencia contra la mujer 

 

Las encuestas abiertas a especialistas buscaron responder las 

preguntas de la investigación para lograr los objetivos y a su vez 

corroborar las hipótesis formuladas, las cuales son: 

 

La pregunta específica primera que es: ¿De qué manera la formación de 

los suboficiales de la PNP influye en el llenado de la ficha de valoración 

de riesgo en los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022?, cuyo objetivo es identificar si la formación de los 

suboficiales de la PNP influye en el llenado de la ficha de valoración de 

riesgo en los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022, con la finalidad de corroborar la hipótesis 

especifica primera sobre la formación de los suboficiales de la PNP 

puede influir en el llenado de la ficha de valoración de riesgo en los casos 

de violencia contra la mujer. Cuya variable independiente específica es 

el recurso humano. 

 

Y la segunda pregunta específica: ¿De qué manera el ambiente donde 

se desarrolla la aplicación de la ficha de valoración de riesgo influye en 

las respuestas brindadas por las víctimas de violencia contra la mujer en 

el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022?, que es identificar si el 
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ambiente donde se desarrolla la aplicación de la ficha de valoración de 

riesgo influye en las respuestas brindadas por las víctimas de contra la 

mujer en el distrito de Pueblo Nuevo durante el año 2022, con la finalidad 

de corroborar la hipótesis especifica segunda sobre el ambiente donde 

se desarrolla la aplicación de la ficha de valoración de riesgo puede 

influenciar en las respuestas brindadas por las víctimas de contra la 

mujer. Cuya variable independiente específica es el diseño de protocolo 

de atención. 

 

Resultados de la Encuesta abiertas a especialistas Nacionales 

 

Se le extendió invitaciones a diferentes especialistas de los cuales no 

hubo respuesta por parte de algunos, en otros casos no coincidió con 

sus tiempos libres o hubo negativa, lo cual se evidencia en el siguiente 

enlace de OneDrive de mi cuenta institucional https://upsjb-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/Eqx

AFan8RqVNsCkaeB4ZcqQBJcHpv1-64T9lQ83K8ILonQ?e=bvBLwG 

 

De las aceptaciones a continuación se detallará los resultados obtenidos 

a través de las encuestas abiertas realizadas sobre la muestra de estudio 

especializada, permitió cumplir con los objetivos y por ende analizar las 

hipótesis de estudio. Los especialistas encuestados fueron los 

siguientes: 

 

1.- Cesar Alejandro Cruz Osorio. Psicólogo Coordinador de la 

estrategia sanitaria de salud mental y cultura de paz del Hospital San 

José. 

 

La entrevista fue realizada mediante el formulario de Microsoft el día 

19/07/2022 a las 11:37 am, cuya evidencia se encuentra en mi nube 

OneDrive institucional https://upsjb-

https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/En2rN4aQ0TRFgIbrk07wCCcB0EuPW7FDlPlI2Ee5utePCw?e=ftLbmA
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my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/En2r

N4aQ0TRFgIbrk07wCCcB0EuPW7FDlPlI2Ee5utePCw?e=ftLbmA y los 

resultados estructurado en tabla en el Anexo 11. 

 

A continuación, se resumen las respuestas brindadas por el psicólogo, 

categorizando las respuestas en cuatro premisas que son: a.-Referente 

al recurso humano; b.- Referente al diseño del protocolo de atención; c.- 

Ambiente de aplicación; y d.- Referente a la propuesta de solución. Todo 

ello para un mejor análisis de las respuestas. Las preguntas y respuestas 

completas se adjuntan en el Anexo 11: 

 

a.- Referente al Recurso Humano: Si la ficha de valoración de riesgo 

es aplicada por un psicólogo se perdería el aspecto legal, en la ley N° 

30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, estípula que solo los 

efectivos policiales, fiscalía y juzgados los encargados de aplicarlo, 

aunque en otra pregunta señaló que el actual personal encargado de 

aplicar este instrumento no se encuentra capacitado. 

 

De las respuestas referente al recurso humano ayudó a responder la 

pregunta específica primera  que es: ¿De qué manera la formación de 

los suboficiales de la PNP influye en el llenado de la ficha de valoración 

de riesgo en los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022?, cuyo objetivo es identificar si la formación de los 

suboficiales de la PNP influye en el llenado de la ficha de valoración de 

riesgo en los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022, con la finalidad de corroborar la hipótesis 

especifica primera sobre la formación de los suboficiales de la PNP 

puede influir en el llenado de la ficha de valoración de riesgo en los casos 

de violencia contra la mujer.  

 

https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/En2rN4aQ0TRFgIbrk07wCCcB0EuPW7FDlPlI2Ee5utePCw?e=ftLbmA
https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/En2rN4aQ0TRFgIbrk07wCCcB0EuPW7FDlPlI2Ee5utePCw?e=ftLbmA
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Al vincular este resultado con la hipótesis especifica primera sobre la 

formación de los suboficiales de la PNP puede influir en el llenado de la 

ficha de valoración de riesgo en los casos de violencia contra la mujer 

en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022, podemos observar una 

contingencia, por un lado, la negativa debido a no estar sustentado por 

la norma, pero reconoce la falta de capacitación que posee el cuerpo 

policial en este tema. 

 

De acuerdo a Andrés y Echeburúa (2010) la valoración del riesgo busca 

prevenir futuros riesgo de violencia por ello se necesita aplicar técnicas 

asistenciales que se enfoquen en determinar la peligrosidad de violencia 

debido a la multiplicidad de factores que la inciden, por ello es necesario 

contar con personal especializado que facilite dicha labor, aunque 

actualmente no este regulado en la norma, eso no impide realizar el 

análisis para una mayor eficacia y buscar mejorar al personal implicado. 

A si mismo Andrés y Echeburúa señalan que los profesionales en la 

rama de psicología especialidad en criminalista son los más idóneos en 

la predicción del nivel de peligrosidad o riesgo al que la víctima pueda 

estar expuesta. 

 

El psicólogo desde la noción científica y social son los capacitados para 

el estudio del comportamiento humano por ello Muñoz y López (2016) 

proponen que los evaluadores cuenten con la experiencia académica y 

profesional en el campo de valoración de riesgo de violencia debido a 

que las guías elaboradas para predecir violencia de pareja sobre 

representan los factores generadores de riesgo. Por ello el desarrollo de 

la valoración del riesgo dentro de la psicología va de la mano con la 

evaluación psicológica general requiriendo que el psicólogo tome 

decisiones durante el proceso, con el objetivo de la resolución de 

problemas y la formulación de hipótesis.  
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López (2016) señala que si los efectivos policiales aplican las 

herramientas de valoración de riesgo deben ser constantemente 

capacitados y recibir capacitaciones por un lapso de tiempo determinado 

con casos reales para evaluar su capacidad de aplicación y detectar las 

posibles falencias ante estos casos. 

 

La importancia de una adecuada y eficaz valoración de riesgo según 

Alvarado (2021) radica que sustentan el otorgamiento de medidas de 

protección si se comete un error ocasionaría un falso negativo o falso 

positivo, por ello debe ser reconsiderado el personal encargado y a su 

vez el instrumento. 

 

Es necesario mencionar lo que Muñoz y López (2016) señalan sobre los 

criterios o técnicas del sometimiento de la prueba y el margen de error 

son separados de las ciencias sociales provocando que los resultados 

sean demasiado limitados, genéricos o inexactos, la dificultad de aceptar 

criterios científicos no contribuye a la mejora del método o procedimiento 

por el contrario dificulta la labor. A su vez esto no impide que los jueces 

cuestionen o analicen de forma crítica las pericias científicas, lo cual 

exige la atención en: la validez científica del método que se empleó para 

la realización de la pericia, el margen de error de la medida y la 

corrección técnico procedimental del método que se emplea. Es 

necesario adoptar la ciencia como parte de la realidad jurídica para 

complementar y contribuir a cambios sociales que ayuden a erradicar la 

violencia de género.  

 

b.- Referente al diseño del protocolo de atención: El sistema y diseño 

de valoración de riesgo resulta deficiente ya que al ser un cuestionario 

puede ser manipulado, por ello es necesario realizarle modificaciones 

para evitar dicho inconveniente, ya que no está siendo aplicado 
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correctamente y el personal implicado no se encuentra capacitado para 

dicha laboral. 

 

Las respuestas obtenida ayudaron a responder la pregunta general que 

es: ¿Qué rol cumple la aplicación de la ficha de valoración de riesgo en 

la detección de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo 

en el año 2022?, cuyo objetivo es identificar si la aplicación de la ficha 

de valoración de riesgo influye en la detección de violencia contra la 

mujer en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022, con la finalidad de 

corroborar la hipótesis general la cual señala que se asume que la 

aplicación de la FVR no influye o no coopera en la detección de violencia 

contra la mujer. 

 

Al vincular este resultado con la hipótesis general sobre la aplicación de 

la ficha de valoración de riesgo puede obstaculizar la detección de 

violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo durante el 2022. 

Se observa una afirmación y a su vez señala la necesidad de una 

modificación para evitar inconvenientes, junto con mayor capacitación al 

personal ejecutor. 

 

Andrés y Echeburúa (2010) señalan que la prevención de violencia no 

es exclusivamente tarea del ámbito jurídico-penal, sino también requiere 

la intervención de otros profesionales, como los psicólogos, 

profesionales especializados en la evaluación del riesgo y a su vez del 

control de reincidencia, debido a que los resultados obtenidos de la 

valoración del riesgo dependerán de la experiencia profesional del 

ejecutor, disponibilidad de técnicas de identificación y la descripción del 

riesgo. 

 

A través de este instrumento de valoración permite la evaluación del 

riesgo al que estuvo y estará expuesta la víctima, por lo cual según 
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López (2016) la valoración del riesgo genera gran preocupación debido 

a que los resultados obtenidos se vuelven el medio probatorio sustenta 

torio de las resoluciones judiciales, por ello surge la necesidad de 

analizar el diseño del instrumento para realizar las mejoras 

correspondientes, analizar y tratar la conducta violenta no solo parte de 

la identificación de los factores de riesgo es necesario analizar la relación 

existente entre dichos factores, a pesar que el instrumento este 

estructurado y categorizado, por ende elimine la subjetividad del 

evaluador, el tipo de evaluación presenta la desventaja que en la práctica 

detectar un fenómeno de violencia no siempre se podrá enmarcar en los 

valores promedios y no siempre podrán enmarcar en sujetos concretos. 

 

c.- Ambiente de aplicación: El ambiente no es adecuado y pierde la 

neutralidad, por ello tratar de que los CEM estén dentro de la comisaria 

y evitar la virtualidad. 

 

Las respuestas obtenidas ayudaron a responder la segunda pregunta 

específica: ¿De qué manera el ambiente donde se desarrolla la 

aplicación de la ficha de valoración de riesgo influye en las respuestas 

brindadas por las víctimas de violencia contra la mujer en el distrito de 

Pueblo Nuevo en el año 2022?, que es identificar si el ambiente donde 

se desarrolla la aplicación de la ficha de valoración de riesgo influye en 

las respuestas brindadas por las víctimas de contra la mujer en el distrito 

de Pueblo Nuevo durante el año 2022, con la finalidad de corroborar la 

hipótesis especifica segunda sobre el ambiente donde se desarrolla la 

aplicación de la ficha de valoración de riesgo puede influenciar en las 

respuestas brindadas por las víctimas de contra la mujer. Cuya variable 

independiente específica es el diseño de protocolo de atención. 

 

Al vincular este resultado con la hipótesis especifica segunda sobre el 

ambiente donde se desarrolla la aplicación de la ficha de valoración de 
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riesgo puede influenciar en las respuestas brindadas por las víctimas de 

contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo durante el año 2022, 

confirma la premisa señalando la necesidad de un ambiente neutral. 

 

Según Villalobos citado en Araya (2016) el ambiente donde se apliquen 

instrumentos de carácter psicológico deben cumplir con condiciones 

físicas relacionadas al ambiente como la luz, temperatura, comodidad de 

los asientos, ruido, entre otros, ya dichos condiciones pueden afectar 

positiva o negativamente a la víctima al momento de la evaluación de 

valoración de riesgo, a su vez relacionándolo con lo propuesto por 

Eleonor Walker en su teoría de síndrome de la mujer maltratada citado 

en Navarro y Albán (2014) una mujer expuesta al ciclo de violencia, le 

genera incapacidad de controlar su voluntad, generando deficiencia 

cognoscitiva emocional y conductas de sumisión, características del 

síndrome postraumático debido al estar expuesta a un evento 

traumático. 

 

Las actividades relacionadas a la aplicación de un instrumento 

psicológico son determinantes para el proceso de validación según 

Villalobos citado en Araya (2016) se deben tener cuidado con las 

condiciones fiscas del ambiente: la luz, ruido, comodidad de los asientos, 

temperatura esto se conoce como parte de la tipificación en el proceso 

de aplicación del test, incluyendo a su vez la velocidad con la que se 

habla, pautas, expresiones faciales, las inflexiones de la voz, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta Navarro y Albán (2014) las mujeres que sufren 

violencia son incapaces de controlar su voluntad, desarrollando la 

condición de impotencia aprendida, generando deficiencia cognoscitiva 

emocional, por lo cual se debe eliminar las fuentes potenciales de 

distracción, evitar que terceras personas sean objeto de distracción o 

afectación del ambiente. 
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d.- Referente a la propuesta de solución: En caso hubiera una 

atención especializada las 24 horas del día en las mismas comisarias se 

debería tener presente que dicha labor no debería ser realizado por los 

psicólogos del Minsa, que debido al desplazamiento y tiempo que 

conlleva dificultaría la evaluación, por ello se recomienda mayor personal 

especializado en las comisarías, capacitados en el llenado, con valor 

ético, moral y legal para evitar los falsos positivos o falsos negativos. 

 

Referente a la posible propuesta de solución en relación a la atención 

personalizada, el entrevistado señala su aceptación, pero señala cuales 

serían las circunstancias adecuadas para dicha implementación, a su 

vez señala la dificultad en el desplazamiento y la generación de más 

carga. 

 

De acuerdo a Andrés y Echeburúa (2010) señalan que los profesionales 

designados a la labor de valoración de riesgo deben contar con 

experiencia y manejo de técnicas instrumentales, donde la constante 

capacitación es pieza clave, lo cual se debe adquirir a través de las 

diversas fuentes formativas, destacando artículos científicos, seminarios 

intensivos, talleres especializados, libros, entre otros, que permitan 

desarrollar sus conocimientos específicos y adaptarse a los avances en 

calidad de servicio. 

 

Según López (2016) al tratarse de fenómenos de violencia no todos son 

fáciles de predecir implicando una mayor complejidad, infrecuencia y 

multicausalidad bajando la probabilidad de detección, por ello los 

agentes policiales que se encargan de la aplicación de este instrumento 

necesitan comprender las dimensiones e indicadores de los mismos es 

el agente quien debe desplegar los núcleos temáticos para descubrir los 

indicadores  
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Complementando el párrafo anterior, según Mateo (2020) los efectivos 

policiales en nuestro país no son capacitados para determinar la 

veracidad de las respuestas brindadas por las víctimas, ni para 

situaciones que no estén previstas en el instructivo de aplicación 

adjuntado como anexo 2 en la Ley 30364, ya que para ello se necesita 

contar con una especialización o licenciatura en psicología. 

 

El procedimiento de valoración de riesgo según Muñoz y López (2016) 

debe seguir una serie de pasos del proceso, orientándose en las buenas 

prácticas, la responsabilidad del especialista durante el desarrollo del 

procedimiento y la necesidad de seguir planteamientos científicos. 

Requiriendo para esta labor seguir tres criterios en el procedimiento de 

evaluación: la cualificación del profesional; salvaguardar los criterios 

técnicos para la toma de decisiones; y seguir los principios éticos y 

legales. 

 

Las consecuencias derivadas de los errores predictivos según López 

(2016) generaría los falsos positivos que pueden traer la restricción de 

derechos y libertades; los falsos negativos que genera la revictimización. 

Por lo cual la relevancia de los factores de riesgo que no están siendo 

valorados no solo influye en las idóneas medidas de protección a favor 

de la víctima, también en el agresor. 

 

Cada ordenamiento jurídico trata de encontrarle una solución que no solo 

se motive a emitir una sanción sino a la erradicación, por ello a través 

del estudio constante puede descubrir falencias a la propia norma, 

protocolos y políticas, motivando el interés por la comunidad académica 

a encontrar soluciones a este problema que realmente contribuyan a 

salvaguardar idóneamente la vida y salud de las mujeres. 
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2.- Stefani Guisela de la Cruz Reyes, Abogada defensora del Centro 

de Emergencia Mujer-Regular de Pueblo Nuevo 

 

La abogada entrevistada fue la coordinadora del centro en el año 2020, 

cuya entrevista fue realizada de forma presencial mediante grabación de 

audio y video, de fecha 20/07/2022 a las 12:09 medio día, cuya evidencia 

se encuentra en mi nube OneDrive institucional https://upsjb-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/Ejh_

cTTKYGlHi3AYI0FitVEBZUAs2PgpjwtphxRtxdcFvg?e=OJ02eb y los 

resultados estructurado en tabla en el Anexo 12. 

 

A continuación, se resumen las respuestas brindadas por la abogada, 

categorizando las respuestas en cuatro premisas que son: a.-Referente 

al recurso humano; b.- Referente al diseño del protocolo de atención; c.- 

Ambiente de aplicación; y d.- Referente a la propuesta de solución. Todo 

ello para un mejor análisis de las respuestas. Las preguntas y respuestas 

completas se adjuntan en el Anexo 12: 

 

a.- Referente al Recurso Humano: Referente a los efectivos policiales 

como los ejecutores de la aplicación de la FVR si se encuentra de 

acuerdo ya que, dadas las circunstancias actuales, es el personal que 

tiene el primer contacto con la víctima y por ende el primero en tener 

conocimiento de los hechos e informar a los demás agentes partes del 

proceso cual es el riesgo al que se encuentra expuesta la usuaria, por 

ello es necesario que tengan mayor capacitación. 

 

Aunque señala, los psicólogos facilitarían la valoración del riesgo ya que 

tienen herramientas especializadas propias del ejercicio de su trabajo 

para analizar el comportamiento de la víctima durante la entrevista, pero 

añade que si los psicólogos están mejor capacitados en el uso de 

https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/Ejh_cTTKYGlHi3AYI0FitVEBZUAs2PgpjwtphxRtxdcFvg?e=OJ02eb
https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/Ejh_cTTKYGlHi3AYI0FitVEBZUAs2PgpjwtphxRtxdcFvg?e=OJ02eb
https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/Ejh_cTTKYGlHi3AYI0FitVEBZUAs2PgpjwtphxRtxdcFvg?e=OJ02eb
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herramientas psicológicas si pudieran seguir siendo los encargados de 

esta función. 

 

De las respuestas referente al recurso humano ayudó a responder la 

pregunta específica primera  que es: ¿De qué manera la formación de 

los suboficiales de la PNP influye en el llenado de la ficha de valoración 

de riesgo en los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022?, cuyo objetivo es identificar si la formación de los 

suboficiales de la PNP influye en el llenado de la ficha de valoración de 

riesgo en los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022, con la finalidad de corroborar la hipótesis 

especifica primera sobre la formación de los suboficiales de la PNP 

puede influir en el llenado de la ficha de valoración de riesgo en los casos 

de violencia contra la mujer.  

 

Al vincular este resultado con la hipótesis especifica primera sobre la 

formación de los suboficiales de la PNP puede influir en el llenado de la 

ficha de valoración de riesgo en los casos de violencia contra la mujer 

en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022, se obtuve una 

contingencia, ya que la abogada señala que deben ser los efectivos 

policiales quien se encarguen de dicha labor, pero señala que necesitan 

ser capacitados para asegurar la eficacia en los resultados. 

 

La valoración del riesgo según Andrés y Echeburúa (2010) implica 

realizar una evaluación del mismo para estimar la probabilidad a futuro 

de una conducta violenta lo cual parte de recolectar información pasada, 

presente y futura, para seleccionar lo relevante y significativo para el 

caso en particular, con el fin de categorizar las condiciones o factores 

que aumenten o disminuyan el riesgo de violencia. Esta evaluación se 

realiza para estimar efectivamente la probabilidad de riesgo de violencia, 



107 
 

necesitando la correcta identificación de la eficiencia en la intervención 

y del diseño de aplicación del instrumento. 

 

Según Araya (2016) señalan que el personal encargado de aplicar los 

instrumentos de valoración de riesgo debe entablar una buena relación 

con la persona, para que esta se sienta en confianza y sea sincera en 

sus respuestas, con ello minimizaría el margen de error, ya que desde la 

forma de hablar hasta el ambiente en general son factores que influye 

en las personas. Teniendo en cuenta lo que señalan Navarro y Albán, 

(2014) por lo general la víctima presenta una personalidad pasiva y una 

disminución cognoscitiva que provoca la sensibilidad a cualquier 

estimulo. 

 

De acuerdo a Rodríguez (2016) los actores involucrados en el proceso 

de violencia contra la mujer encargados de la atención y recolección de 

datos deben realizar sus acciones siguiendo dos ejes: el registro de todo 

tipo de información relevante y el establecimiento de metodologías de 

recolección de información. Teniendo en cuenta que Nuñonca (2021) 

describe que las mujeres que por lo general acuden a una comisaría 

sufren de riesgo severo o poseen antecedentes de violencia física, 

psicología y sexual, siendo la violencia psicológica presente en todos los 

casos, relacionando con lo propuesto en la Teoría del síndrome de mujer 

maltratada, las mujeres que sufren algún tipo de violencia manifiestan 

una disminución cognoscitiva, elevados niveles de ansiedad, conductas 

elusivas, conflicto en sus relaciones interpersonales, distorsión de sus 

sensaciones. 

 

b.- Referente Diseño de protocolo de atención: El sistema y diseño 

de valoración aún falta pulir, hay cuestionamientos que aún no se han 

tomado en cuenta, no se están anotando las observaciones que se 

presentan en el proceso, por lo cual debería ser modificado el diseño 
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para agregar los factores de riesgo protectores, la observación de la 

conducta que el profesional observa para la evaluación del riesgo. La 

aplicación del FVR no se trata si es correcta o no sino de hacerla más 

amigable para las usuarias y a su vez permitir al profesional realizar 

anotaciones según su criterio.  

 

La forma de aplicación en general de la FVR es poco amigable, deberían 

dejar de ser preguntas cerradas ya que estas pueden genera en la 

victima la sensación de ser cuestionadas. 

 

Las respuestas obtenidas ayudaron a responder la pregunta general que 

es: ¿Qué rol cumple la aplicación de la ficha de valoración de riesgo en 

la detección de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo 

en el año 2022?, cuyo objetivo es identificar si la aplicación de la ficha 

de valoración de riesgo influye en la detección de violencia contra la 

mujer en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022, con la finalidad de 

corroborar la hipótesis general la cual señala que se asume que la 

aplicación de la FVR no influye o no coopera en la detección de violencia 

contra la mujer. 

 

Al vincular las respuestas se confirma la hipótesis general sobre la 

aplicación de la ficha de valoración de riesgo puede obstaculizar la 

detección de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo 

durante el 2022, señalando las falencias del sistema de aplicación 

agregando cuales son los tipos de preguntas, la necesidad de realizar 

anotaciones adicionales, agregar los factores protectores al momento de 

valoración el riesgo, serían los factores que obstaculizan la eficiente 

valoración. 

  

En la actualidad la gestión del riesgo según Loinaz (2017) parte de una 

predicción matemática denominada actuarial y de la intervención clínica 
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posterior al acto, dejando de lado el análisis de la eficacia del instrumento 

para valorar la capacidad predictiva del procedimiento, con la finalidad 

de capacitar rigurosamente al evaluador encargado de la aplicación de 

herramientas para centrar la atención en la prevención, aunque ello 

implicaría que el evaluador al finalizar agregue su opinión final al margen 

del resultado numérico obtenido, lo cual generaría que el evaluador 

cuente con la formación profesional, experiencia empírica y principios 

éticos. 

 

Por lo cual López (2016) señala que la falta de criterios técnicos que 

permita la formulación de nuevas preguntas o la reformulación de las 

mismas durante la aplicación del instrumento genera la necesidad de 

análisis de la prueba e ir más allá de su campo de estudio y tener en 

cuenta una serie de aspectos: la validez científica del método que se 

está empleando; el margen de error del instrumento; y la corrección 

técnico procedimental del método empleado, para finalmente realizar un 

análisis e interpretación de los datos obtenidos y poder cualificarlos.  

 

Teniendo en cuenta lo que señala Rodríguez (2016) el contenido de los 

formularios responde a objetivos específicos, ya que está conformado 

por ítems ya establecidos y a su vez al ser especificas no podrá en todos 

los casos encasillar los factores de riesgo a evaluar, afectando en su 

eficacia de predicción. 

 

c.- Ambiente de aplicación: Sobre el ambiente de aplicación, según la 

ley 30364 establece que el ambiente debe ser amigable, pero en la 

realidad es algo que se encuentra muy alejado, dicho cumplimiento e 

implementación es labor del Estado y no está en manos de los agentes 

partes del proceso, el cual debe instaurar ambientes que trasmita la 

comodidad, privacidad y confidencialidad. Brindándose a la sección de 

familia mayores espacios, mayor personal que evite la sobrecarga y por 
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ende mejorar el trato, para ello una mayor implementación de CEM 

comisarias ayudaría en el proceso, más aún si la atención es 24 horas 

al día. 

 

Las respuestas obtenidas ayudaron a responder la segunda pregunta 

específica: ¿De qué manera el ambiente donde se desarrolla la 

aplicación de la ficha de valoración de riesgo influye en las respuestas 

brindadas por las víctimas de violencia contra la mujer en el distrito de 

Pueblo Nuevo en el año 2022?, que es identificar si el ambiente donde 

se desarrolla la aplicación de la ficha de valoración de riesgo influye en 

las respuestas brindadas por las víctimas de contra la mujer en el distrito 

de Pueblo Nuevo durante el año 2022, con la finalidad de corroborar la 

hipótesis especifica segunda sobre el ambiente donde se desarrolla la 

aplicación de la ficha de valoración de riesgo puede influenciar en las 

respuestas brindadas por las víctimas de contra la mujer. Cuya variable 

independiente específica es el diseño de protocolo de atención. 

 

Al vincular la respuesta obtenida se confirma la hipótesis especifica 

segunda sobre el ambiente donde se desarrolla la aplicación de la ficha 

de valoración de riesgo puede influenciar en las respuestas brindadas 

por las víctimas de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo durante el año 2022, señalando el incumplimiento de ambientes 

neutrales y amigables, lo cual trae como resultado la ineficacia del 

instrumento. 

 

Muñiz (2010) señala que los resultados obtenidos a través de las 

puntuaciones de los instrumentos psicológicos no poseen un grado de 

precisión absoluto, debido a que pueden ser influenciados por factores 

como las condiciones físicas del ambiente donde se desarrolla la 

aplicación del instrumento, afectando así a los resultados. 
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De acuerdo a Villalobos citado en Araya (2016) propone que el ambiente 

donde se desarrolle alguna prueba de índole psicológica debe cumplir 

con condiciones específicas, partiendo desde la temperatura del 

ambiente, ventilación, ausencia de contaminación sonora, mobiliario, 

iluminación, contar con los materiales de escritorio necesarios para que 

el evaluador no tenga que cortar. 

 

La efectividad de una prueba psicológica o en este caso la FVR debe 

aplicarse siguiendo condiciones influyentes negativamente al 

cumplimiento de sus fines, de acuerdo a lo establecido por American 

Psychological Association, establece principios éticos para la aplicación 

de cualquier test, los cuales señalan que los resultados y las 

interpretaciones pueden carecer de precisión si existen factores que 

alteren o modifiquen las indicaciones de aplicación, deben ejecutarse en 

lugares tranquilos, confortables y libre de distracciones. 

 

d.- Referente a la propuesta de solución:  Al cumplirse la 

implementación de CEM comisarias, durante 24 horas, con mayor 

personal especializado esto implicaría un ahorro de tiempo, ya que las 

entrevistas psicológicas llevan entre dos hasta tres horas, lo cual puede 

variar de acuerdo al estado en que se encuentre la víctima.  

 

Esto contribuiría a tener una mayor precisión de los hechos mediante la 

observación, ayudando a una eficaz valoración y con resultados más 

efectivos, evitaría que la víctima entre en un estado de revictimización, 

al simplificarse el procedimiento ya la usuaria no tendría que repetir en 

dos lugares diferentes los mismos hechos. 

 

Al vincular este resultado con la posible propuesta de solución, la 

abogada comparte y señala los beneficios que implicaría contar con el 
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CEM dentro de las comisarias con atención 24 horas del día y mayor 

personal especializado en la rama de psicología. 

 

Los orígenes de la metodología de prevención de riesgo según Loinaz 

(2017) no implicaba actuación posterior a la evaluación, en la actualidad 

no se está profundizando en los resultados matemáticos que se obtienen 

o el modelo de predicción, sino se busca evaluar el riesgo propenso para 

adecuar medidas que buscan prevenir, evitar y minimizar una futura 

conducta violenta.  

 

De acuerdo a Navarro (2020) las preguntas de la FVR al ser cerradas no 

permiten que la víctima se desplaye o realice comentarios relacionados 

a las preguntas, y a pesar que al final se encuentra un espacio para 

agregar observaciones, este no sería suficiente para agregar 

comentarios por cada pregunta y las adicionales que el agente pueda 

observar durante el proceso de valoración. 

 

Un efectivo policial no es un especialista en psicología y por más que 

reciba capacitaciones no podrá realizar predicciones o evaluaciones de 

las respuestas brindadas por la víctima, por ende, no podrá determinar 

la veracidad de los resultados, a su vez teniendo en cuenta que el 

instrumento es un formulario y los resultados obtenidos no son 

corroborados por un sistema de datos, que verifique la existencia de los 

indicadores de riesgo de cada pregunta. 

 

Gonzáles et. al (2018) señala que la creación de un sistema 

gubernamental electrónico que tenga conexión con las entidades 

públicas y privadas le brindaría mayor idoneidad al protocolo de 

valoración, ya que se integrarían las acciones facilitando un mayor 

seguimiento y coordinación.  
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Para ello es necesario la implementación de un sistema integrado 

permitiría la corroboración de los indicadores de riesgo que posee cada 

pregunta. Por ejemplo, si la víctima señala que el agresor cuenta con 

armas, al no existir un sistema informático integrado, el efectivo policial 

no podría verificar si el presunto agresor cuente con licencia de armas o 

si existen denuncias donde señale la tenencia ilegal de armas, por lo cual 

la veracidad de la respuesta solo tendría como fuente probatoria la 

declaración de la víctima y al no ser un especialista en el comportamiento 

humano no podría corroborar o verificar dicho resultado. 

 

La falta de capacitación para estos casos demuestra la necesidad de 

formación profesional para el análisis de la situación o de los hechos 

comunicados, teniendo en cuenta que la valoración del riesgo es 

predecir acontecimientos similares en el futuro, pone en valor la 

necesidad de contar con protocolos de valoración del riesgo, formación 

especializada en el ámbito de la violencia de género debido a las 

dificultades las cuales pueden presentarse en los mecanismos, 

comprensión y consecuencias intrínsecas en este tipo de violencia. 

 

Lo cual de acuerdo a los resultados de esta entrevista podemos ver que 

pueden ser factores que, si influyen en los resultados matemáticos o 

ponderativos del instrumento, estableciendo las opciones de mejora 

referente: al personal ejecutor de los instrumentos, cambiándolo con un 

profesional especializado en detección de riego a partir de indicadores; 

mejorar el protocolo existente; y dotar de mayores recursos orientados a 

mejorar las condiciones físicas del ambiente y mayor capacitación. 

 

3.- Luis Fernando Yarlaque Lévano, Abogado litigante. 

 

Por su experiencia como abogado defensor y asesor legal brindara las 

nociones que pueda tener un especialista, dicha entrevista se realizó 
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mediante el formato de Microsoft de fecha 24/07/2022 a las 19:31 pm, 

cuya evidencia se encuentra en mi nube de OneDrive en el siguiente 

enlace https://upsjb-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/EtlLZ

yax27NNgsNvQwvUrTwBhSiAoMfa3k8bPtSKPX8Log?e=OBeiyF y los 

resultados estructurado en tabla en el Anexo 13. 

 

A continuación, se resumen las respuestas brindadas por el abogado, 

categorizando las respuestas en cuatro premisas que son: a.-Referente 

al recurso humano; b.- Referente al diseño del protocolo de atención; c.- 

Ambiente de aplicación; y d.- Referente a la propuesta de solución. Todo 

ello para un mejor análisis de las respuestas. Las preguntas y respuestas 

completas se adjuntan en el Anexo 13: 

 

a.- Referente al Recurso Humano: Referente a que los ejecutores en 

la aplicación de la FVR que responde la pregunta especifican primera y 

confirma la hipótesis especifica primera. 

 

Los efectivos policiales al tener una formación militar, los vuelve bruscos 

y pocos empáticos con la víctima, en algunos casos se puede evidenciar 

que generan miedo y ocasionaría que las victimas respondan rápido, por 

ello considera que los psicólogos serian el personal idóneo y calificado 

ya que su preparación profesional es referente a la psiquis, emocional y 

personal, lo cual ayuda a identificar el verdadero riesgo. 

 

De las respuestas referente al recurso humano ayudó a responder la 

pregunta específica primera que es: ¿De qué manera la formación de los 

suboficiales de la PNP influye en el llenado de la ficha de valoración de 

riesgo en los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022?, cuyo objetivo es identificar si la formación de los 

suboficiales de la PNP influye en el llenado de la ficha de valoración de 

https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/EtlLZyax27NNgsNvQwvUrTwBhSiAoMfa3k8bPtSKPX8Log?e=OBeiyF
https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/EtlLZyax27NNgsNvQwvUrTwBhSiAoMfa3k8bPtSKPX8Log?e=OBeiyF
https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/EtlLZyax27NNgsNvQwvUrTwBhSiAoMfa3k8bPtSKPX8Log?e=OBeiyF
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riesgo en los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022, con la finalidad de corroborar la hipótesis 

especifica primera sobre la formación de los suboficiales de la PNP 

puede influir en el llenado de la ficha de valoración de riesgo en los casos 

de violencia contra la mujer.  

 

Al vincular este resultado con la hipótesis especifica primera sobre la 

formación de los suboficiales de la PNP puede influir en el llenado de la 

ficha de valoración de riesgo en los casos de violencia contra la mujer 

en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022, se corrobora señalando a 

su vez cuales son los factores que motivan la necesidad de que sea 

personal especializado en valorar y evaluar el riesgo sean los 

encargados de aplicar la ficha de valoración de riesgo, debido a su 

formación profesional. 

 

Andrés y Redondo (2007) señalan que los profesionales especializados 

en criminalística pueden realizar de forma idónea la detección del nivel 

de riesgo al que una víctima puede estar expuesta, sugiriendo que dicha 

laboral debe contar con tres elementos: conocimiento idóneo de los 

factores que producen violencia; riesgo de violencia; capacitación para 

el uso de protocolos de valoración. Al ser la violencia una conducta 

heterogénea, puede ser originada por diferentes factos, implica el uso de 

diversas técnicas eficaces de predicción ejercida por profesionales 

especializados en psicología forense y criminalidad. 

 

Por lo cual, Andrés y Redondo (2007) señala que los profesionales 

especializados en psicología forense y criminalidad son los mayormente 

requeridos para la actuación de prevención de riesgo debido a su 

formación profesional adquieren las capacidades para emplear técnicas 

relacionadas a la prevención de conductas violentas, por tanto, poseen 
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mayor conocimiento de los factores que producen la violencia; 

peligrosidad y riesgo de violencia; y protocolos de uso profesional. 

 

Andrés y Redondo (2007) también agregan que los criminólogos y 

psicólogos han estudiado los factores de riesgo y de protección. 

Teniendo en cuenta que Muñoz y López (2016) señalan que los factores 

de riesgo son dinámicos y se puede generar convergencia entre ellos 

provocando la confluencia y maximización de los efectos y por ende 

potenciar el riesgo. 

 

Al contar con un instrumento de valoración de tipo formulario cerrado y 

al ser aplicado por efectivos policiales impediría la detección de la 

confluencia de factores de riesgo que están expresados en las preguntas 

o de los faltantes. 

 

El impacto que genera la violencia en la mujer puede traer 

consecuencias que perduran en el tiempo aun cuando las victimas 

decidieran poner fin a dichos actos, comunicándolo ante las autoridades 

pertinentes, al ser un momento decisivo en sus vidas el correcto 

tratamiento puedo ayudar no solo a detectar correctamente el tipo de 

violencia, también a disminuir las consecuencias a corto y largo plaza 

que genere este momento en los aspectos íntimos de su vida, por lo cual 

una evaluación psicológica genera una acogida, apoyo y aceptación de 

la situación. 

 

 

b.- Referente Diseño de protocolo de atención: El sistema y diseño 

de valoración le resulta muy objetivo y no se está valorando el plano 

subjetivo referente a la estabilidad emocional en que se encuentra en 

ese momento, lo cual detectaría el grado de agresividad al que fue 

expuesta, por ello una modificación permitiría evaluar y por ende valorar 
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este plano, para implicaría agregar preguntas abiertas para conocer a 

detalle la situación emocional de la víctima. Considerando que la FVR 

no esté siendo aplicada correctamente, ya que, al contar con un diseño 

único, no se ajustaría a la realidad social, económica y afectiva de la 

víctima. 

 

Las respuestas obtenidas ayudaron a responder la pregunta general que 

es: ¿Qué rol cumple la aplicación de la ficha de valoración de riesgo en 

la detección de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo 

en el año 2022?, cuyo objetivo es identificar si la aplicación de la ficha 

de valoración de riesgo influye en la detección de violencia contra la 

mujer en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022, con la finalidad de 

corroborar la hipótesis general la cual señala que se asume que la 

aplicación de la FVR no influye o no coopera en la detección de violencia 

contra la mujer. 

 

Al vincular este resultado con la hipótesis general de la investigación 

sobre la aplicación de la ficha de valoración de riesgo puede obstaculizar 

la detección de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo 

durante el 2022, corrobora señalando la necesidad en la modificación 

del instrumento y agregar preguntas abiertas, lo cual implicaría el cambio 

del agente ejecutor o una mayor capacitación a los efectivos policiales. 

 

Andrés y Redondo (2007) señalan que los aciertos o los errores de la 

predicción de violencia basada en la valoración del riesgo radican en: la 

especialización; experiencia del profesional; y la disponibilidad de 

técnicas de identificación. Estos factores resultan determinantes para 

una correcta predicción, lo cual implicaría que sean realizados por 

profesionales especializados o arduamente capacitados. 
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A su vez Muñoz y López (2016) hacen mención que los errores 

predictivos que son el falso positivo o falso negativo, puede ser 

contrarrestado con el uso del conocimiento científico en el contexto 

jurídico, pero ello motiva a la comunidad científica a maximizar la 

rigurosidad científica. 

 

c.- Ambiente de aplicación: La aplicación en general de la FVR debe 

ser un trato más personalizado en función al daño que padece la víctima, 

el ambiente donde se desarrolla esta labor resulta inadecuado ya que 

carece de privacidad, lo sugerente en este aspecto sería un ambiente 

adecuado, lejos de miradas indiscretas, junto con un psicólogo 

especialista que brindara mayor seguridad y confianza a la víctima.  

 

El protocolo de aplicación sería viable si realmente se cumpliera, sería 

más adecuado que los CEM funcionen dentro de las comisarias durante 

todo el día, incluyendo feriados y fines de semana, para ello implicaría 

una mayor dotación de personal calificado y una actualización en 

horarios rotativos. 

 

Las respuestas obtenidas ayudaron a responder la segunda pregunta 

específica: ¿De qué manera el ambiente donde se desarrolla la 

aplicación de la ficha de valoración de riesgo influye en las respuestas 

brindadas por las víctimas de violencia contra la mujer en el distrito de 

Pueblo Nuevo en el año 2022?, es identificar si el ambiente donde se 

desarrolla la aplicación de la ficha de valoración de riesgo influye en las 

respuestas brindadas por las víctimas de contra la mujer en el distrito de 

Pueblo Nuevo durante el año 2022, con la finalidad de corroborar la 

hipótesis especifica segunda sobre el ambiente donde se desarrolla la 

aplicación de la ficha de valoración de riesgo puede influenciar en las 

respuestas brindadas por las víctimas de contra la mujer. Cuya variable 

independiente específica es el diseño de protocolo de atención. 
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Al vincular este resultado con la hipótesis especifica segunda sobre el 

ambiente donde se desarrolla la aplicación de la ficha de valoración de 

riesgo puede influenciar en las respuestas brindadas por las víctimas de 

contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo durante el año 2022, se 

confirma la influencia de un inadecuado lugar como factor influyente en 

la eficacia de la valoración del riesgo. 

 

Corroborando con lo propuesto por Villalobos citado en Araya (2016) que 

señala que las condiciones físicas del lugar influyen en las victimas por 

lo cual este debe contar con una adecuada temperatura, iluminación, sin 

contaminación sonora, comodidad, como demás condiciones que hagan 

amigable y privado el ambiente, debe ser manejado adecuadamente por 

personal especializado que oriente a la usuaria a brindar respuestas 

veraces, facilite también el recuerdo de las circunstancias para que 

responda a todas las preguntas sin errores. 

 

Para la aplicación de test psicológicos o psicométricos el ambiente 

donde ejecutaran debe contar con características necesarias y 

obligatorias entre las más relevantes son: la privacidad, libre de 

distracciones, ventilación adecuada, mobiliario necesario, ambiente 

iluminado, lo cual se encuentra tipificado en los manuales de aplicación 

de diferentes test psicológicos, por lo cual al ser la FVR un test 

psicológico valorativo de uso rápido debe enmarcarse dentro de los 

lineamientos psicológicos básicos de cualquier test de objetivos 

similares. 

 

Por ello no solo el agente ejecutor debería ser especializado sino 

también hacer amigable el ambiente de aplicación y analizar si debería 

ser modificado el uso de la FVR como el instrumento de medición para 

el otorgamiento de medidas de protección. 
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Teniendo en cuenta lo que establece Muñoz y López (2016) donde 

señala que la utilización del procedimiento de valoración clínico 

estructura aporta mayor eficacia a la predicción y valoración del riesgo, 

y al ser desarrollado por profesionales especializados facilitaría el 

desarrollo adecuado de este procedimiento junto con las guías 

estructuras establecido por personal encargado al estudio de esta 

materia facilita los resultados y brinda mayor eficacia. 

 

d.- Referente a la propuesta de solución: En caso sean los psicólogos 

quienes apliquen la FVR dentro de las comisarias durante las 24 horas 

del día, esto implicaría un ahorro económico procesal porque acelerara 

el proceso, por ello sería adecuado si hubieran más psicólogos pero esto 

presentaría una dificultad, que es el presupuesta que el estado brinda 

para la ejecución de la ley 30364, pero ayudaría a identificar si lo 

manifestado por la víctima es veras o está siendo manipulado generando 

los falsos positivos o falsos negativos, existente a la posibilidad de la 

revictimización, ya que reviviría los hechos cada vez que los comunique. 

 

El instrumento debe ser más subjetivo, el personal encargado de la 

aplicación debe estar especializado, mayor dotación de recursos por 

parte del Estado para el cumplimiento del protocolo referente a propiciar 

las condiciones físicas idóneas al ambiente de aplicación, la 

implementación de los CEM dentro de las comisarias, con una atención 

365 días al año durante las 24 horas del día. 

 

Al vincular este resultado con la posible propuesta de solución, señala el 

abogado estar de acuerdo y a la vez brinda recomendaciones 

mencionadas párrafo anterior. Lo cual al relacionarlo con lo propuesto 

por Muñoz y López (2016) quienes señalan que existen dos fenómenos 

referentes a los factores de riesgo, que son: la convergencia de riesgo 
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Inter fuente, donde diferentes tipos de riesgo pueden propenderá en un 

mismo individuo; y la potenciación reciproca de riesgo Inter fuentes, 

resultado de la confluencia de diferentes fuentes de riesgo que 

maximizan los efectos y por ende provoca el incremento de conductas 

violentas. 

 

Teniendo en cuenta que la violencia al ser un fenómeno que se 

desarrolla de forma persistente en la sociedad demanda una serie de 

soluciones a las causas y a las consecuencias. Recayendo dicha 

responsabilidad no solo en los profesionales del sector de justicia sino 

también a la comunidad de psicólogos y servicio social, los cual se 

encuentran especializados a profundidad con el tema de prevención de 

conductas y su tratamiento (Echeburúa, 2010). 

 

De acuerdo a Paco (2019) la falta de un equipo multidisciplinario 

especialmente de psicólogos y médicos que apliquen los instrumentos 

atiendan directamente en las comisarías ocasionaría ineficacia en la 

valoración del riesgo. A su vez Andrés y Redondo (2007) señalan que 

los profesionales en la rama de psicología especializados en 

criminalística son los mayormente requeridos para la actuación de 

prevención de riesgo ya que través de una predicción idónea se podrá 

detectar el nivel de peligrosidad o riesgo al que fue expuesta la víctima 

y con ello emitir las medidas de protección de forma oportuna y 

adecuada.  

 

Por ello es necesario de modificar la metodología de valoración de 

riesgo, los indicadores de riesgo que se expresan en cada pregunta 

puedan confluir y no necesariamente los resultados puedan reflejar el 

riesgo correspondiente. 
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4.- Juan José López Ossorio, Psicólogo español especialista en 

violencia de genero 

 

Labora en el sector Público, en el área de violencia de género y estudios 

e información que pertenece a la dirección general de Coordinación y 

Estudios del Ministerio del Interior, dicha área se encarga de dirigir, 

coordinar, impulsar y realizar estudios de criminalidad relaciones a 

violencia de género, entre otros temas. También ha ejercido docencia e 

investigación en el ámbito de la psicología criminalista, violencia de 

género, suicidiología, evaluación del riesgo de la conducta violencia. A 

su vez sus investigaciones fueron usadas en los antecedentes 

internacionales y bases teóricas de la investigación.  

 

Se le realizo una entrevista informal vía Zoom con fecha 29/07/2022 a 

horas 14:00 pm hora España que en hora peruana fue 06:00 am, cuya 

evidencia se encuentra en mi nube de OneDrive en el siguiente enlace 

https://upsjb-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/ElTl4

evb-WZDt2aF3-EtMA0BcrWuw8qa8BzBLyFWFi14fQ?e=gfYblo y los 

resultados estructurados en tabla en el Anexo 14 

 

A continuación, se realizó una clasificación de sus respuestas, 

categorizando las respuestas en tres premisas que son: a.- Referente al 

recurso humano, b.- Referente al Diseño de protocolo de atención; c.- 

Resultados erróneos producto de una inadecuada valoración de riesgo; 

y d.- Referente a la propuesta de solución, para un mayor análisis de sus 

respuestas. Las preguntas y respuestas completas se encuentran en el 

Anexo 14: 

 

a.- Referente al Recurso Humano:  Los agentes policiales tienen 

muchas habilitaciones ya que pueden conocer, valorar, determinar y 

https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/ElTl4evb-WZDt2aF3-EtMA0BcrWuw8qa8BzBLyFWFi14fQ?e=gfYblo
https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/ElTl4evb-WZDt2aF3-EtMA0BcrWuw8qa8BzBLyFWFi14fQ?e=gfYblo
https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/ElTl4evb-WZDt2aF3-EtMA0BcrWuw8qa8BzBLyFWFi14fQ?e=gfYblo


123 
 

explorar determinados factores, además teniendo en cuenta las 

limitaciones ligadas al periodo temporal, las evaluaciones al ser 

realizadas con rapidez, junto con la poca información que se puede 

recolectar representan dificultades adicionales. 

 

La ventaja de que el efectivo policial realice la valoración es riesgo es la 

inmediatez, hacer una valoración de riesgo en este punto conlleva poder 

ajustar las medidas de protección, que en otra medida sería muy difícil 

de adjuntar al menos de forma inmediata, por eso es importante. 

 

Por otra parte, el policia puede utilizar determinados instrumentos de 

valoración de riesgo, es decir no puede utilizar instrumentos de diseño 

estructurado, instrumentos forenses, clínicos o psiquiátricos, pero si 

puede utilizar instrumentos actuariales.  

 

Un instrumento actuarial es construido, validado para el uso en el 

contexto policial, debe ser usado en el ámbito policial, en su experiencia 

son los efectivos policiales quienes hacen la valoración de riesgo, bajo 

mucha diferencia de ciertos agentes, de hecho, gracias a estas 

valoraciones se ajustan muy bien las medidas de protección no 

solamente iniciales, sino a lo largo del caso, ya que la situación de riesgo 

puede durar mucho tiempo. 

 

De la información obtenida a través de esta entrevista se puede resaltar 

que los efectivos policiales españoles cuentan con una capacitación en 

la aplicación de instrumentos actuariales, mayormente conocidos como 

formularios con alternativas ya establecidas, lo cual al comparar con lo 

respondido por los especialistas peruanos, podemos denotar la gran 

diferencia referente a al capación, lo cual en definitiva seria el factor que 

en España genera eficacia y en Perú una limitación a la valoración 

idónea del riesgo. 
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De las respuestas referente al recurso humano ayudó a responder la 

pregunta específica primera  que es: ¿De qué manera la formación de 

los suboficiales de la PNP influye en el llenado de la ficha de valoración 

de riesgo en los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022?, cuyo objetivo es identificar si la formación de los 

suboficiales de la PNP influye en el llenado de la ficha de valoración de 

riesgo en los casos de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022, con la finalidad de corroborar la hipótesis 

especifica primera sobre la formación de los suboficiales de la PNP 

puede influir en el llenado de la ficha de valoración de riesgo en los casos 

de violencia contra la mujer.  

 

Al vincular este resultado con la hipótesis especifica primera sobre la 

formación de los suboficiales de la PNP puede influir en el llenado de la 

ficha de valoración de riesgo en los casos de violencia contra la mujer 

en el distrito de Pueblo Nuevo en el año 2022, se presenta una 

contingencia, ya que señala que deben ser los efectivos policiales 

quienes realicen la valoración de riesgo debido a la inmediatez pero a su 

vez señala que dichos efectivos son capacitados para dicha labor, 

dotados de instrumentos validados para que ellos lo utilicen y cuenta con 

un sistema integrado que permite corroborar la veracidad de los 

indicadores de riesgo que se expresa en cada pregunta. 

 

Según Navarro (2020) señala que la falta de especialización de los 

efectivos policiales termina no solo influyendo en la víctima, sino provoca 

la distorsión en el procedimiento, de acuerdo a sus resultados concluyo 

que muchas veces es la propia víctima quien desarrolla el formulario. A 

su vez teniendo en cuenta la deficiencia cognoscitiva emocional que 

puede padecer una mujer que estuvo expuesta al ciclo de violencia 

propuesto por Walker citado en Navarro y Albán (2014) se tendría que 
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contar con mayor especialización para un adecuado tratamiento durante 

la aplicación del instrumento. 

 

b.- Referente Diseño de protocolo de atención: Para la obtención de 

respuestas a determinadas preguntas o el hallazgo de indicadores, no 

hay otro remedio que partir de la información que brinde la víctima, y esta 

no es un filtro muy claro. Por lo cual la información del caso se puede 

obtener por información de la víctima, pero no solo de ella, también 

respecto al autor, apuntes documentales, testigos, informes técnicos, 

etc., con toda esta información el agente policial ya puede actuar el 

atestado policial para luego realizar la valoración. 

 

En ese momento no es necesario la declaración de la víctima, claro al 

momento del atestado si debe estar, pero más importantes es conocer 

los indicadores de riesgo y de protección que tiene el instrumento con 

ello poder conseguir la información necesaria para la valoración del 

riesgo. 

 

Las respuestas obtenidas ayudaron a responder la pregunta general que 

es: ¿De qué manera la aplicación de la ficha de valoración de riesgo 

coopera en la detección de violencia contra la mujer en el distrito de 

Pueblo Nuevo en el año 2022?, cuyo objetivo es identificar si la 

aplicación de la ficha de valoración de riesgo coopera en la detección del 

riesgo, tipo y nivel de violencia que sufrió la mujer en los casos del distrito 

de Pueblo Nuevo en el año 2022, con la finalidad de corroborar la 

hipótesis general sobre la aplicación de la ficha de valoración de riesgo 

puede obstaculizar la detección de violencia contra la mujer. 

 

Al vincular este resultado con la hipótesis general de la investigación 

sobre la aplicación de la ficha de valoración de riesgo puede obstaculizar 

la detección de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo 
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durante el 2022, se corrobora señalando a su vez la necesidad de mayor 

capacitación a los efectivos policiales, la corroboración de lo brindado 

por la víctima para una mayor veracidad y legalidad en los resultados, lo 

cual brindara idoneidad a las medidas de protección. 

 

Se puede observar que, en España, la valoración de riesgo no solo parte 

de los resultados que se pondero del instrumento, sino también se 

corroboro con otros medios probatorios, lo cual brinda mayor legalidad a 

los resultados y hasta cierto punto sería la solución para los falsos 

positivos y falsos negativos. En cambio, en Perú la emisión de las 

medidas de protección solo se basa en el resultado obtenido de la 

sumatoria de la puntuación dada a cada respuesta, lo cual resulta 

manipulable de acuerdo a lo que señalan los especialistas entrevistados. 

 

c.- Resultados erróneos producto de una inadecuada valoración de 

riesgo: 

El examen psicológico permite evaluar la afectación después del hecho 

violento, para ver si esa afectación es compatible o no con la valoración 

del riesgo es importante distinguir la compatibilidad entre el derecho y la 

gestación médica. 

 

Valorar el riesgo tiene un fin pronostico y no diagnóstico, es una forma 

de conocer que puede ocurrir en el futuro para ello tenemos los riesgos 

(bajo, medio, alto). Por lo cual es necesario conocer el nivel de riesgo al 

que estará expuesta la víctima para poder otorgar medidas de 

protección, y poder ajustar las mismas de acuerdo al contexto que se 

encuentre. Por ello el examen de valoración de riesgo no tiene nada que 

ver con el examen psicológico de la víctima. 

 

Los falsos positivos o falsos negativos en la valoración del riesgo se 

producen al usarse instrumentos pronósticos volviéndose situaciones 
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inevitables y eso es distinto a la información que pueda dar la víctima, 

para cada indicador de riesgo. 

 

Para la valoración del riesgo se debe sustentar en indicadores de riesgo 

y no debe ser preguntas, porque si solo lo consideramos como un test 

de preguntas estaría estableciéndose como única fuente de información 

a la víctima y efectivamente al ser una fuente de información basada en 

preguntas pueden ocurrir los falsos positivos y falsos negativos. 

 

Por ello cada indicador de riesgo para formularse debe considerarse 

diferentes fuentes de información para minimizar estos falsos. Por 

ejemplo, para saber si el agresor tiene o no armas se debe corroborar 

con una fuente documental, saber si tiene permiso de arma para eso no 

necesitamos a la víctima sino acudir a una base de datos, testigos, otras 

agresiones previas que se dieran en el pasado en sede policial, todo eso 

es importante o más que la opinión de la víctima. 

 

Si solo es un formulario de si o no, va depender mucho si la víctima 

quiere decir la verdad, a su vez también es una prueba de recuerdos, y 

la memoria sabemos que no funciona como una grabadora, hay muchos 

celos en la retención de información. 

 

Al vincular este resultado con la hipótesis general de la investigación 

sobre la aplicación de la ficha de valoración de riesgo puede obstaculizar 

la detección de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo Nuevo 

durante el 2022, se corrobora señalando la necesidad de contar no solo 

con capacitación sino con un sistema integrado que permita corroborar 

los indicadores reflejados en cada pregunta, lo cual ayudaría mitigar los 

falsos positivos y falsos negativos. 
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Cada país en su contexto tiene sus propios instrumentos, la valoración 

de riesgo no debe depender de una fuente de información sino de varias 

fuentes de información. Según Atuncar (2021) señala que la ficha de 

valoración de riesgo incide de forma perjudicial y desfavorable en los 

actos de violencia al evidenciar que dicho instrumento puede arrojar 

resultados engañosos, arrojando resultados incorrectos durante la 

valoración del riesgo obteniendo un menor o mayor nivel de violencia 

que al final es desmentido con la prueba psicológica, todo ello es debido 

a que es aplicado por efectivos policiales que no cuentan con la 

formación profesional. 

 

Según Andrés y Redondo (2007) los errores predictivos que son el falso 

positivo o falso negativo, puede rehuir la efectividad del uso del 

conocimiento científico en el contexto jurídico, pero ello motiva a la 

comunidad científica a maximizar la rigurosidad científica. Entre las más 

resaltante son: el modo de aplicación, al ser de tipo hetero aplicadas su 

eficacia dependerá de la información obtenida por el evaluador, lo cual 

podría generar falsos positivos o falsos negativos; y los conocimientos 

del evaluador sustentarán su desempeño en la obtención de información 

al momento de aplicar las técnicas de valoración de riesgo, recayendo 

en el agente la responsabilidad de los resultados. 

 

d.- Referente a la propuesta de solución: La presencia de un psicólogo 

especializado en asistencia durante la aplicación del instrumento no 

sería relevante, ya que al tener un perfil profesional ligado al tema 

asistencial solo podría contribuir en estabilizar a la víctima, siendo el más 

idóneo para realizar la valoración de riesgo es un psicólogo forense 

especializado en evaluación de riesgo. 

 

Por lo tanto, la función que hará el psicólogo en sede policial será 

asistencial, lo cual puede ser positivo, pero después de la valoración del 
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riesgo, ante una intervención inadecuada por el desconocimiento o por 

otro motivo puede contaminar la valoración del riesgo. 

 

Se debe tener en cuenta las funciones que tiene cada profesional en ese 

contexto, también resulta necesario una conclusión emocional de la 

víctima antes de realizar otras actuaciones policiales, el psicólogo podría 

contener a la víctima para estabilizarla y pueda continuar con el proceso 

posterior, no solamente con la valoración del riesgo sino en todo, pero 

en el proceso de valoración de riesgo no resultaría del todo necesario. 

 

Del presente resultado se puede analizar que en España los efectivos 

policiales son capacitados y poseen las herramientas necesarias para 

una correcta valoración del riesgo, junto con la inmediatez, agregando 

que para una labor eficiente por parte de este personal es necesario la 

capacitación y estar dotado de instrumentos desarrollados y validados 

para que ellos sean los ejecutores. 

 

Agregando que la valoración del riesgo no se debe basar en un simple 

formulario, por el contrario, la valoración debe estar basada en 

indicadores, con sus propias dimensiones, y ser corroborados con el 

testimonio de la víctima, pruebas documentales y testigos. Con lo cual 

podemos detectar la necesidad de un sistema integrado por las 

instituciones públicas y privadas para contar con información de primera 

mano referente a todos los indicadores que dieron como resultado las 

preguntas de la ficha de valoración de riesgo. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1.- Conclusiones 

 

La presente investigación ha arribado a las siguientes conclusiones: en 

primer lugar, a partir de todos los aportes alcanzados, la investigación 

define que, la ficha de valoración de riesgos es un instrumento usado 

para valorar el nivel de riesgo de violencia al que una mujer puede estar 

expuesta, con la finalidad de brindar las medidas de protección y prevenir 

feminicidios. Además, cumple un rol fundamental al servir como 

referencia para las resoluciones jurídicas. 

 

Por lo cual la presente investigación concluye en lo siguiente: 

 

1.-Los efectivos policiales referente a la valoración de riesgo en los casos 

de violencia contra la mujer no son los adecuados debido a que su 

formación profesional no se especializa en la detección o diagnóstico de 

niveles de riesgo, al no tener conocimientos científicos  especializados, 

experiencia profesional y manejo de técnicas de identificación de riesgo 

relacionado a la convergencia de riesgos inter fuente, lo cual provoca la 

limitación en la identificación del nivel de riesgo, y por ende afectando la 

idoneidad de la emisión de medidas de protección. 

 

2.- Se necesita personal capacitado y especializado que pueda detectar 

los indicadores de riesgo que no se encuentren establecidos en el 

instrumento pero que pueden ser detectados durante la aplicación del 

mismo, pudiendo responder a las dudas producidas por las preguntas, y 

a la reformulación de las que no sean entendibles por parte de la víctima, 

lo cual permitirá realizar observaciones que puedan ser expresadas en 

número para ser sumadas al ponderado de las preguntas establecidas y 

asegurar con ello una idónea valoración del riesgo. 
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3.- El ambiente donde se desarrolla la aplicación de la ficha de valoración 

de riesgo no posee neutralidad, privacidad y es poco amigable para las 

víctimas, lo cual influye en sus respuestas, afectando a la correcta 

detección del tipo y nivel de riesgo de violencia, al estar expuestas a un 

ciclo de violencia tendrá como resultado una afectación cognoscitiva, lo 

cual genera que incluso las condiciones físicas del ambiente sean 

determinantes.  

 

4.- Las victimas al sufrir del síndrome de violencia intrafamiliar influirá en 

sus respuestas, ya que su desconocimiento sobre los indicadores de 

riesgo, niveles, tipos de violencia y su condición de vulnerabilidad 

impediría comunicar con veracidad los posibles factores de riesgo al que 

están expuestas generando los falsos positivos y falsos negativos. 

 

6.2.-Recomendaciones 

 

1.-La ficha de valoración de riesgo debe ser aplicado por personal 

profesional especializado en valoración y evaluación de riesgo de 

conductas violentas, es decir un psicólogo con dicha formación, para que 

pueda detectar indicadores que no se encuentran categorizados en el 

formulario, permitiendo la explicación de las preguntas que no sean 

entendidas por la víctima o para la realización de su reformulación, 

anotación de observaciones que puedan ser ponderas y sumadas al 

final. Así brindando un soporte científico a la emisión de medidas de 

protección y evitar los falsos positivos y falsos negativos. 

 

2.-El sistema de valoración debe ser modificado, se debe permitir la 

reformulación de las preguntas, las cuales deben ser producto de 

indicadores de riesgo, que a su vez deben ser corroborados a través de 

un sistema integrado por las diferentes instituciones públicas y privadas, 
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que permita la corroboración de cada indicador para tener un respaldo 

probatorio y no solo el testimonio de la víctima que puede ser 

influenciado por un ambiente inadecuado, efectivos policiales 

incapacitados o sus propias creencias generadas por el síndrome de 

mujer maltratada. 

 

3.- El ambiente donde se lleve a cabo la valoración del riesgo debe seguir 

los principios éticos relacionados a la aplicación de instrumentos 

psicológicos entre las condiciones repetitivas que establecen los 

diferentes manuales señalan que no solo el factor humano es 

indispensable, el ambiente de aplicación debe ser privado, iluminado, sin 

circulación de personas, el ambiente debe ser acogedor, favorecer al 

agente ejecutor, el  cual debe brindar la sensación de apoyo y 

consideración a la víctima para que esta pueda responder de forma 

correcta y veraz. 

 

4.- Es necesario reforzar los mecanismos de prevención y difusión de 

información para que la población pueda delimitar correctamente los 

indicadores y niveles de riesgo de violencia al que pueden estar 

expuestas. Para que el procedimiento sea más viable es necesario que 

se implemente el Centro de Emergencia mujer dentro de la comisaria, 

con una atención presencial las 24 horas del día, incluidos fines de 

semanas, días festivos o feriados, con mayor personal especializado que 

permita realizar turnos rotativos para una inmediatez en el 

procedimiento, para que la valoración sea realizada por personal 

especializado. 
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ANEXO 1: Ficha de Valoración de Riesgo empleada en Perú 
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ANEXO 2: The Spousal Assault Risk Assessment "SARA" - Empleado en 
Chile 
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ANEXO 3: Escala de Predicción de Riesgo de violencia grave contra 
la mujer EPV- Empleado en Ecuador 
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ANEXO 4: Abuse Assessment Screen "AAS"- Empleado en Brasil e 
India 
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ANEXO 5: Formulario VPR4.0 - Valoración Policial del Riesgo Español
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ANEXO 6: Formulario VPER4.0 - Valoración Policial de Evolución 
del Riesgo Español 
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ANEXO 7: Instrucciones de Aplicación de la ficha de valoración de 
riesgo- Empleada en Perú 
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ANEXO 8: Formato de la Encuesta A Especialistas Nacionales 
 

ENCUESTA A ESPECIALISTA NACIONAL 

LA FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO EN LOS 

PROCESOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

La presente encuesta es realizada con fecha _____/_____/_____, es 

elaborada y ejecutada por la Bachiller en Derecho Julia Carolina Marticorena 

Loayza para la tesis titulada “Análisis de la eficacia en la aplicación de la ficha 

valoración de riesgo de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo, Chincha – 2022”, teniendo como asesora de investigación a la Dr. 

Miriam Elva Bautista Torres con correo institucional 

miriam.bautista@upsjb.edu.pe.  

 

La presente encuesta tiene como objetivo recabar información referente a la 

Ficha de Valoración de Riesgo que más adelante se representara con las 

siglas “FVR”, aplicada en los procesos de violencia contra la mujer. 

 

Esta encuesta también se puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://forms.office.com/r/12zAm2DG6w 

 

El formato del instrumento Ficha de valoración de riesgo y su instructivo para una mayor 

comprensión del tema se puede visualizar en el siguiente enlace para una mejor comprensión 

de las preguntas: https://upsjb-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/ESOO20q8njZNjXCSWI

ABtnEBfSDdyixQAQlSMd--6VlKHg?e=ZgmHw7 

 

Datos del encuestado: 

Nombres y Apellidos: ______________________________________ 

________________________________________________________ 

Documento Nacional de Identidad: ____________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________ 

Profesión/Nivel Alcanzado: __________________________________ 

Lugar donde Labora (Distrito/Provincia): _______________________ 

Centro de Trabajo: ________________________________________ 

Cargo que desempeña: 

_____________________________________ 

https://forms.office.com/r/12zAm2DG6w
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A continuación, responda las siguientes preguntas.  

1.- ¿Se debería modificar sistema y el diseño estructural de la FVR? ¿Por 

qué? 

A.- Si 

B.- No 

 ¿Por qué? _________________________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.- De acuerdo a la pregunta anterior responda la siguiente ¿Considera que 

se deben realizar modificaciones a la FVR según su criterio? ¿Por qué? 

A.- Si 

B.- No ¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

3.- ¿Considera que la FVR realmente está siendo aplicada correctamente? 

¿Por qué? 

A.- Si 

B.- No 

 ¿Por qué? _________________________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.- ¿Qué opinión tiene sobre los efectivos policiales como ejecutores de la 

aplicación de la FVR? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5.- ¿Considera que los psicólogos facilitarían la valoración de riesgo? ¿Por 

qué? 

A.- Si 

B.- No 



clxix 
 

 ¿Por qué? _________________________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6.- ¿Tiene alguna opinión sobre la forma de aplicación de la FVR? ¿Por qué? 

A.- Si 

B.- No 

 ¿Por qué? ________________________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7.- ¿Tiene alguna opinión sobre del ambiente de aplicación de la FVR? 

¿Cuáles son? 

A.- Si 

B.- No 

 ¿Cuáles son? _______________________________ ______________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

8.- ¿Tiene sugerencias para el lugar de aplicación de la FVR? 

A.- Si 

B.- No 

 ¿Cuáles son? ______________________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9.- ¿Considera que el protocolo de aplicación de la FVR necesita mejoras? 

¿Por qué? 

A.- Si 

B.- No 

 ¿Por qué? _________________________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

10.- ¿Realmente sería necesario que los CEM estén dentro de las comisarias 

y su atención sea 24 horas al día? ¿Por qué? 
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A.- Si 

B.- No 

 ¿Por qué? _________________________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

11.-Lea la siguiente premisa “Si los psicólogos aplicaran directamente la FVR 

e instantes después el examen psicológico en un ambiente privado dentro de 

la propia comisaria, con una atención de 24 horas” responda las siguientes 

preguntas: 

A.- ¿Implicaría un ahorro de tiempo al procedimiento? ¿Por qué? 

A.- Si 

B.- No 

 ¿Por qué? 

_____________________________________________  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

B.- ¿Sería necesario que en cada comisaria hubieran más de un 

psicólogo? 

A.- Si 

B.- No 

 ¿Por qué? ___________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

C.- ¿Podría ayudar a evitar los falsos negativos y falsos positivos?  

A.- Si 

B.- No 

 ¿Por qué? ______________________________ _____________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

D.- ¿Influiría en la revictimización?  

A.- Si 
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B.- No 

 ¿Por qué? ___________________________________ _______ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

E.- ¿Qué opinión tiene que el ambiente de aplicación de la FVR y el 

examen psicológico comparta características con la cámara Gesell? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

12.- ¿Desea agregar algún comentario referente a la FVR en relación a la 

violencia contra la mujer?  

A.- Si 

B.- No 

 ¿Cuáles serían dichos comentarios? 

_____________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ANEXO 9: Formato de Encuesta a especialistas nacionales en forma de 
Microsoft 
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ANEXO 10: Formato de la Encuesta Internacional 
 

ENCUESTA A ESPECIALISTA INTERNACIONAL: 

LA FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO EN LOS 

PROCESOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

La presente encuesta es realizada con fecha _____/_____/_____, es 

elaborada y ejecutada por la Bachiller en Derecho Julia Carolina Marticorena 

Loayza para la tesis titulada “Análisis de la eficacia en la aplicación de la ficha 

valoración de riesgo de violencia contra la mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo, Chincha – 2022”, teniendo como asesora de investigación a la Dr. 

Miriam Elva Bautista Torres con correo institucional 

miriam.bautista@upsjb.edu.pe.  

 

La presente encuesta tiene como objetivo recabar información referente a la Ficha 

de Valoración de Riesgo que más adelante se representara con las siglas “FVR”, 

aplicada en los procesos de violencia contra la mujer. 

 

Esta encuesta también se puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://forms.office.com/r/12zAm2DG6w 

 

El formato del instrumento Ficha de valoración de riesgo y su instructivo para una mayor 

comprensión del tema se puede visualizar en el siguiente enlace para una mejor comprensión 

de las preguntas: https://upsjb-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/ESOO20q8njZNjXCSWI

ABtnEBfSDdyixQAQlSMd--6VlKHg?e=ZgmHw7 

 

Datos del encuestado: 

Nombres y Apellidos: ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________ 

Profesión/Nivel Alcanzado: _______________________________ 

Lugar donde Labora (Distrito/Provincia): _____________________ 

Centro de Trabajo: ______________________________________ 

Cargo que desempeña: __________________________________ 

A continuación, responda las siguientes preguntas.  

1.- ¿Qué opinión tiene de la ficha de valoración de riesgo? 

https://forms.office.com/r/12zAm2DG6w
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2.- ¿Qué condiciones deberían tener el ambiente donde se van a realizar la aplicación 

de estos instrumentos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.- ¿Qué opinión tiene de que los psicólogos faciliten la aplicación o cual sería el 

inconveniente? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.- ¿En general cual sería la importancia de valorar el riesgo al momento de realizar 

la denuncia que hacerla después (explicación del proceso peruano)? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5.- ¿Qué opinión tiene sobre los falsos positivos o falsos negativos en la valoración 

del riesgo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ANEXO 11: Entrevista estructurada en Tabla del Psicólogo Cesar 
Alejandro Cruz Osorio 

Entrevista 1 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombres y Apellidos Cesar Alejandro Cruz Osorio 

Documento Nacional de Identidad 42199826 

Correo electrónico psicohelping@hotmail.com 

Profesión/Nivel Alcanzado Psicólogo 

Lugar donde Labora (Distrito/Provincia) Chincha alta/Chincha 

Centro de Trabajo Hospital San José 

Cargo que desempeña 
Coordinador de la estrategia sanitaria de salud 

mental y cultura de paz 

Preguntas Respuestas 

1.- ¿Qué opinión tiene del sistema y diseño de 

valoración de riesgo de violencia contra la 

mujer? ¿Por qué? 

Deficiente, por todo cuestionario aplicado se 

pueden manipular las respuestas 

2.- ¿Se debería modificar el diseño estructural 

de la FVR? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las 

modificatorias según su criterio? 

Modificando o no igual seria manipulable 

3.- ¿Considera que la FVR realmente está 

siendo aplicada correctamente? ¿Por qué? 

No, porque no están capacitados el personal 

implicado 

4.- ¿Qué opinión tiene sobre los efectivos 

policiales como ejecutores de la aplicación de 

la FVR? 

Estaría bien, pero deben ser capacitados para un 

adecuado llenado 

5.- ¿Considera que los psicólogos facilitarían la 

valoración de riesgo? ¿Por qué? 

No tanto, dado que se perdería el aspecto legal 

siendo manipulada la información o llevaríamos 

tiempo para poder determinar la información 

adecuada 

6.- ¿Qué opinión tiene de la forma de aplicación 

de la FVR? ¿Por qué? 
Deficiente, todo cuestionario es manipulable 

7.- ¿Qué opinión tiene del ambiente de 

aplicación de la FVR? 
Debería de ser un ambiente adecuado o neutral 

8.- ¿Cuáles serían sus sugerencias para el 

lugar de aplicación de la FVR? 
Debería de ser un ambiente adecuado o neutral 

9.- ¿Considera que el protocolo de aplicación 

de la FVR necesita mejoras, de ser el caso 

según su criterio cuáles recomendaría? 

Ver la posibilidad de manipularlo lo menos 

posible. 

10.- ¿Realmente sería necesario que los CEM 

estén dentro de las comisarias y su atención 

sea 24 horas al día? ¿Por qué? 

Si por que no atienden las 24 horas y en algunos 

casos son virtual 

Lea la siguiente premisa “Si los psicólogos aplicaran directamente la FVR e instantes después 

el examen psicológico en un ambiente privado dentro de la propia comisaria, con una atención 

de 24 horas” responda las siguientes preguntas: 

mailto:psicohelping@hotmail.com
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A.- ¿Implicaría un ahorro de tiempo al 

procedimiento? ¿Por qué? 

Si es psicólogo del Minsa no se podría por el 

desplazamiento y tiempo, tendría que ser los 

psicólogos del CEM, pero después de una 

evaluación no, por la pesadez propia de la 

evaluación. 

B.- ¿Sería necesario que en cada comisaria 

hubieran más de un psicólogo? ¿qué tipos de 

dificultades o inconvenientes traería? 

Debería de haber más psicólogos en la comisaria. 

C.- ¿Podría ayudar a evitar los falsos negativos 

y falsos positivos? 

Concientizando el valor ético moral y legal en la 

entrevista, la víctima no siempre es victima 

D.- ¿Influiría en la revictimización? ¿De qué 

manera? 
Si, en el cansancio y en la versión del paciente 

E.- ¿Qué opinión tiene que el ambiente de 

aplicación de la FVR y el examen psicológico 

comparta características con la cámara Gesell? 

No necesariamente 

11.- ¿Desea agregar algún comentario referente 

a la FVR en relación a la violencia contra la 

mujer? ¿Cuál sería? 

Mas capacitación y que solo un responsable se 

encargué de llenado 
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ANEXO 12: Entrevista estructura en Tabla de la Abogada Stefani 
Guisela de la Cruz Reyes- Abogada Defensora del Centro de 
Emergencia Mujer -regular del Distrito de Pueblo Nuevo 
 

Entrevista 2 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombres y Apellidos Stefani Guisela de la Cruz Reyes 

 Registro CAI 4392 

Profesión/Nivel Alcanzado Abogada 

Lugar donde Labora 

(Distrito/Provincia) 
Pueblo Nuevo/Chincha 

Centro de Trabajo Centro de Emergencia Mujer de Pueblo Nuevo 

Cargo que desempeña 

Abogada Defensora del CEM 

Coordinadora del CEM REGULAR de Pueblo Nuevo en el año 

2020 

Preguntas Respuestas 

1.- ¿Qué opinión tiene del sistema y 

diseño de valoración de riesgo de 

violencia contra la mujer? ¿Por qué? 

Me parece que es un instrumento que aún falta pulir, hay 

cuestiones que aún no se han tomado en cuenta, por ejemplo, las 

mismas características que tiene la víctima frente a los sucesos 

de violencia que vienen padeciendo, me parece también que está 

faltando que se agregue que el personal que está valorando el 

riesgo pueda también poner su opinión en la observación durante 

el desarrollo de esta entrevista y la misma evaluación del riesgo, 

es algo que está faltando. 

2.- ¿Se debería modificar el diseño 

estructural de la FVR? ¿Por qué? 

¿Cuáles serían las modificatorias 

según su criterio? 

Claro tiene mucho que ver con lo que estaba comentando, en el 

diseño debe de agregar cuales son los factores de riesgo 

protectores que podría tener la víctima y los factores de riesgo 

que la están colocando en esta situación de riesgo, valga la 

redundancia, también sería importante que se pueda colocar en 

un espacio el criterio, la opinión, la observación de las conductas 

que el profesional que evalúa el riesgo, creo que esto podría 

enriquecer la ficha de valoración de riesgo. 

3.- ¿Considera que la FVR realmente 

está siendo aplicada 

correctamente? ¿Por qué? 

No, no se trata si es correcto o no, sino de cómo se está aplicando 

la FVR, creo que lo que necesitamos es que esta ficha sea un 

poco más amigable a las usuarias al momento de la entrevista, al 

momento del test y también vuelvo a repetir se les dé la 

oportunidad al profesional que está realizando esta entrevista 

poner su criterio, y por su puesto capacitarlo para que pueda 

aplicar la ficha. 

4.- ¿Qué opinión tiene sobre los 

efectivos policiales como ejecutores 

de la aplicación de la FVR? 

Estoy completamente de acuerdo que sea el policía quien realice 

la valoración del riesgo, porque entendemos que en la mayoría 

de los casos es el policía quien tiene el primer contacto con la 

persona usuaria o la persona agredida, entonces ellos al tener el 

primer conocimiento y ya informar a los demás agentes del 
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proceso de cuál es el riesgo que este corriendo la víctima pues 

va a tener también la necesidad o la urgencia con la que se podrá 

actuar y vuelvo a repetir que es necesario que al personal se le 

capacite debidamente para que podamos mejorar en el desarrollo 

de esta valoración del riesgo. 

5.- ¿Considera que los psicólogos 

facilitarían la valoración de riesgo? 

¿Por qué? 

Por supuesto, los psicólogos tienen herramientas distintas que 

tienen los policías debido al mismo ejercicio de su trabajo y 

preparación, ya que pueden ver el comportamiento que está 

desarrollando al víctima, como es que ella se está 

desenvolviendo en la entrevista, durante su declaración, lo cual 

sería una herramienta importante pero considero que si la policía 

está debidamente capacitada con ciertas herramientas que tienen 

los psicólogos podrían hacer también ese trabajo mejor de lo que 

lo están haciendo. 

6.- ¿Qué opinión tiene de la forma de 

aplicación de la FVR? ¿Por qué? 

Me parece poco amigable, preguntas de si o no, y que muchas 

veces preguntas donde la víctima se puede sentir cuestionada 

entonces creo que podrían hacerse con preguntas más 

amigables y no sea simplemente un formulario para llenar. 

7.- ¿Qué opinión tiene del ambiente 

de aplicación de la FVR? 

Bueno, la 30364 nos indica que los ambientes donde debe ser 

atendida las víctimas de violencia familiar y sexual de violencia 

contra la mujer deben ser ambientes amigables, 

lamentablemente eso no es algo que dependa del CEM, fiscalía, 

la comisaria o los juzgados, es algo que más que depende del 

mismo estado, sobre los espacios que contamos cada una de las 

instituciones, en la fecha no he visto que se hayan  dado estas 

características de ambientes amigables o cómodos para la 

víctima, muchas veces las víctimas tienen que declaran frente a 

otras víctimas o ante otros efectivos policiales, es algo en que sin 

duda se puede mejorar  pero no necesariamente depende  de los 

operadores de justicia o de los que están durante el proceso. 

8.- ¿Cuáles serían sus sugerencias 

para el lugar de aplicación de la 

FVR? 

Deberían empezar a implementarse los ambientes amigables, 

deberían darse espacio para la sección familia en el que se 

puedan entrevistar a estas personas y por supuesto al personal 

que deba ampliar, que haya muchas más personas viendo este 

tema de violencia en las comisarías porque la sobrecarga hace 

que de repente el trato no sea el mejor o el más amigable y que 

estemos siempre sobrecargados, una víctima sobre otra víctima. 

9.- ¿Considera que el protocolo de 

aplicación de la FVR necesita 

mejoras, de ser el caso según su 

criterio cuáles recomendaría? 

Como lo repito debería ser más amable y el personal con mayor 

capacitación. 

10.- ¿Realmente sería necesario que 

los CEM estén dentro de las 

comisarías y su atención sea 24 

horas al día? ¿Por qué? 

Por supuesto, ya incluso como Centro de emergencia mujer ya se 

ha implementado en diferentes lugares los CEM comisarias en la 

provincia de Chincha, si no me equivoco en los datos hay acerca 

de 4 CEM aproximadamente CEM comisarías y el CEM Pueblo 

Nuevo que es un CEM REGULAR que si trabaja en un horario de 
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8 am hasta 4:15 pm, pero si por el personal es siempre 

complicado y por pandemia tenemos mucho personal atendiendo 

virtual. 

Lea la siguiente premisa “Si los psicólogos aplicaran directamente la FVR e instantes después el 

examen psicológico en un ambiente privado dentro de la propia comisaria, con una atención de 24 

horas” responda las siguientes preguntas: 

A.- ¿Implicaría un ahorro de tiempo 

al procedimiento? ¿Por qué? 

Si probablemente sería mucho más rápido, pero también debes 

tomar en cuenta la cantidad de personas que va a evaluar este 

personal también es un tiempo bastante considerable, una 

evaluación psicológica si se quiere realizar en un solo día por 

ejemplo se toma de dos a tres horas, incluso puede tardar un 

poco más dependiendo del estado en que se encuentre la 

víctima. 

B.- ¿Sería necesario que en cada 

comisaria hubieran más de un 

psicólogo? ¿qué tipos de 

dificultades o inconvenientes 

traería? 

Por supuesto, el problema del personar también afecta bastante 

de cómo se va a realizar el trabajo. 

C.- ¿Podría ayudar a evitar los falsos 

negativos y falsos positivos? 

Claro que sí, con una mejor precisión de los hechos con una 

mejor observación de cómo está la víctima esto podría ayudar a 

que la valoración de riesgo sea mucho más efectiva, mucho más 

certera. 

D.- ¿Influiría en la revictimización? 

¿De qué manera? 

Claro, lo que pasa que, en el tema de la revictimización, es 

justamente que la usuaria no este repitiendo los hechos en 

diferentes espacios y que daba vez que lo recuerde se sienta 

afectada, para ello hay que trabajar para que cuando la usuaria 

de su declaración en la comisaria este presente por ejemplo el 

fiscal y después de ello pueda pasar a dar su evaluación.   

E.- ¿Qué opinión tiene que el 

ambiente de aplicación de la FVR y 

el examen psicológico comparta 

características con la cámara 

Gesell? 

Lamentablemente no todas las victimas pasan por el servicio de 

cámara Gesell… La situación con la cámara Gesell es que allí la 

usuaria se va explayar con los hechos víctimas de violencia, va a 

detallar de repente cuales son las circunstancias, cual es el modo. 

Cuando se realiza la valoración del riesgo le preguntan sobre los 

hechos que está denunciando sino preguntan de cuáles son las 

circunstancias en las que se viene realizando por ejemplo la 

convivencia con la persona denunciada. 

Es una entrevista así distinta. 

11.- ¿Desea agregar algún 

comentario referente a la FVR en 

relación a la violencia contra la 

mujer? ¿Cuál sería? 

Me da gusto que estés trabajando sobre la FVR, yo creo que si 

empezamos con estas iniciativas podemos seguir mejorando. 

 

  



clxxxv 
 

ANEXO 13: Entrevista estructura en Tabla del Abogado Litigante 
Luis Fernando Yarlaque Lévano. 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombres y Apellidos Luis Fernando Yarlaque Lévano 

Documento Nacional de Identidad 43372475 

Registro CAC 8735 

Correo electrónico crla19568@gmail.com 

Profesión/Nivel Alcanzado Abogado Litigante 

Lugar donde Labora (Distrito/Provincia) Chincha/Chincha Alta/Ica 

Preguntas Respuestas 

1.- ¿Qué opinión tiene del sistema y 

diseño de valoración de riesgo de 

violencia contra la mujer? ¿Por qué? 

Me parece muy objetivo poco subjetivo porque no 

valora la intensidad de la estabilidad emocional de las 

personas que son víctimas de violencia, muchas veces 

no se acerca a la verdad real del grado de agresividad 

que pueda estar a travesando las personas vulnerables 

en el momento que es entrevistada por el operador o 

ejecutor de la ficha de valoración de riesgo. 

2.- ¿Se debería modificar el diseño 

estructural de la FVR? ¿Por qué? ¿Cuáles 

serían las modificatorias según su 

criterio? 

Si debería modificarse porque va a permitir que la 

víctima plasme sus verdaderos sentimientos y esto 

conllevaría a   conocer la verdadera situación 

emocional que está padeciendo la víctima, 

evidenciándose con ello el antes, durante y después de 

los hechos; la modificatoria que le haría sería la 

introducción de preguntas abiertas donde se le permita 

responder el detalle del antes, durante y después de los 

hechos de violencia en contra de la víctima por parte de 

su agresor. 

3.- ¿Considera que la FVR realmente está 

siendo aplicada correctamente? ¿Por 

qué? 

Considero que no porque su diseño y estructura es 

única y no se ajusta a las realidades socio económica 

y afectiva emocional de cada víctima. 

4.- ¿Qué opinión tiene sobre los efectivos 

policiales como ejecutores de la 

aplicación de la FVR? 

Son personas que por su formación militar son muy 

bruscos y poco empáticos al momento de aplicar la 

ficha de valoración de riesgo, en algunos casos es 

evidente el miedo que ellos producen en algunas 

víctimas, que prefieren responder rápido para terminar 

dicha intervención policial y ponerse a buen recaudo 

bajo la tutela de personas más amigables. 

5.- ¿Considera que los psicólogos 

facilitarían la valoración de riesgo? ¿Por 

qué? 

Considero que los psicólogos serían los profesionales 

más idóneos y calificados para la aplicación de esta 

ficha de valoración de riesgo porque ellos con su 

preparación en el estudio de la psiquis, emocional y 

personal de las personas van identificar el verdadero 

riesgo que corre la víctima frente al agresor, y esto 
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ayudaría a una mejor prevención y protección a la 

víctima.    

6.- ¿Qué opinión tiene de la forma de 

aplicación de la FVR? ¿Por qué? 

La forma es muy objetiva debido a su diseño y 

estructura, porque evidencia la generalidad, 

debiéndose observar un trato más personalizado en 

función al daño padecido por la víctima. 

7.- ¿Qué opinión tiene del ambiente de 

aplicación de la FVR? 

Los ambientes son inadecuados porque no hay 

privacidad, las personas que sufren agresiones en su 

mayoría prefieren no denunciarlos porque sienten 

vergüenza de los prejuicios. 

8.- ¿Cuáles serían sus sugerencias para el 

lugar de aplicación de la FVR? 

Mi sugerencia seria que el lugar de aplicación de la 

ficha de valoración de riesgo sea en un ambiente 

adecuado, lejos de las miradas indiscretas, donde solo 

sea víctima y el psicólogo especializado, donde este 

último le brinde la seguridad y confianza para que la 

víctima pueda narrar con comodidad lo sucedido. 

9.- ¿Considera que el protocolo de 

aplicación de la FVR necesita mejoras, de 

ser el caso según su criterio cuáles 

recomendaría? 

El protocolo podría ser viable si realmente se 

cumpliera, situación que no se cumple debido a 

múltiples factores que dificultan su eficacia, las mejoras 

seria su cumplimiento y la recomendación seria contar 

con el apoyo que requiere para una mejor aplicación. 

10.- ¿Realmente sería necesario que los 

CEM estén dentro de las comisarías y su 

atención sea 24 horas al día? ¿Por qué? 

Sería adecuado que los CEM funcionen en las 

comisarías a nivel nacional ya sea distritales, 

provinciales y regionales durante todo el día y todos los 

días incluyendo sábados, domingos y feriados, porque 

las emergencias en contra de la mujer se dan en 

cualquier momento del día, aunque ello implicaría 

mayor dotación de personal calificado y actualizado en 

horarios rotativos. 

Lea la siguiente premisa “Si los psicólogos aplicaran directamente la FVR e instantes después 

el examen psicológico en un ambiente privado dentro de la propia comisaria, con una atención 

de 24 horas” responda las siguientes preguntas: 

A.- ¿Implicaría un ahorro de tiempo al 

procedimiento? ¿Por qué? 

Más que un ahorro implicaría una economía procesal 

porque ayudaría a identificar y diagnosticar en tiempo 

célere el daño producido a la víctima. 

B.- ¿Sería necesario que en cada 

comisaria hubieran más de un psicólogo? 

¿qué tipos de dificultades o 

inconvenientes traería? 

Lo adecuado sería que hubiera más psicólogos que 

den tratamiento a los casos de violencia en contra de la 

mujer, lo que dificultaría sería el poco presupuesto que 

brinda el estado para la ejecución de esta ley 30364. 

C.- ¿Podría ayudar a evitar los falsos 

negativos y falsos positivos? 

Si ayudaría porque el psicólogo debido a su 

preparación puede identificar en la entrevista con la 

víctima si esta está diciendo la verdad de los hechos o 

si la está manipulando a su conveniencia para crear los 

falsos positivos y falsos negativos. 
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D.- ¿Influiría en la revictimización? ¿De 

qué manera? 

Si es posible que la víctima pueda revictimizarse en 

algunas ocasiones, cuando es entrevistada varias 

veces para contar lo mismo, evidenciándose en 

algunas ocasiones contradicciones o la ampliación de 

los hechos. 

E.- ¿Qué opinión tiene que el ambiente de 

aplicación de la FVR y el examen 

psicológico comparta características con 

la cámara Gesell? 

La característica que compartiría sería el ambiente 

cerrado que le brindaría confianza a la víctima para 

narrar lo sucedido. 

11.- ¿Desea agregar algún comentario 

referente a la FVR en relación a la violencia 

contra la mujer? ¿Cuál sería? 

Que sea más subjetiva al momento de valorar el grado 

de violencia sufrido por la víctima por parte de su 

agresor, que el operador ejecutante sea un psicólogo 

especializado en este tema sobre violencia en contra 

de la mujer y que el estado dote de recursos para dar 

cumplimiento al protocolo que instruye en la aplicación 

de ficha de valoración de riesgo; que contrate más 

psicólogos especializados y abogados para que los 

CEM funcionen dentro de todas las comisarias a nivel 

nacional y durante los 365 días del año y durante las 24 

horas. 
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ANEXO 14: Entrevista estructura en Tabla del psicólogo español 
Juan José López Ossorio 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombres y Apellidos Juan José López Ossorio 

Correo electrónico jjlossorio@gmail.com 

Profesión Psicólogo 

Lugar donde Labora  Madrid-España 

Centro de Trabajo 
Psicólogo en el sector Público- Ministerio del 

Interior 

¿Qué opinión tiene de la ficha de valoración de riesgo? 

Los agentes policiales es cierto tienen muchas habilitaciones pues conocer valorar determinar y explorar 

determinados factores además efectivamente le estamos dando un contextos que tienen limitaciones a 

medidas o ligadas al periodo temporal, evaluaciones muy rápidas con poca información y con otras 

dificultades, por lo tanto pese a que esas limitaciones existan, los contras también tienen ventajas entre 

ellas está la inmediatez, hacer una valoración de riesgo en este punto conlleva poder ajustar unas 

medidas de protección, que en otra medida sería muy difícil de adjuntar al menos de forma inmediata, 

por eso es importante. 

 

Por otra parte, el agente policial puede utilizar determinados instrumentos de valoración de riesgo, es 

decir no puede utilizar instrumentos de diseño estructurado, instrumentos forenses, clínicos o 

psiquiátricos, pero si instrumentos actuariales. Un instrumento actuarial que esté construido, validado 

para el uso en el contexto policial, debe ser usado en el ámbito policial, en nuestra experiencia son los 

que más hacen la valoración de riesgo, bajo mucha diferencia de ciertos agentes, de hecho gracias a 

estas valoraciones se ajustan muy bien las medidas de protección no solamente iniciales, sino a lo largo 

del caso ya que la situación de riesgo puede durar mucho tiempo, en fin es esa mi opinión en ese 

sentido, muy positiva respecto al uso e idoneidad de instrumentos, formularios de valoración de riesgo 

que estén adaptados, desarrollados y validados para uso policial. 

¿Qué condiciones debería tener el ambiente donde se van a realizar la aplicación de estos 

instrumentos? 

El instrumento actuarial. No debería ser aplicado, lo que pasa es que es cierto que hay algunas 

preguntas o algunos indicadores que no hay otro remedio que parte de la información que brinda la 

víctima, no es un filtro poco claro, la valoración de riesgo es una especie de valoración que realizan los 

agentes policiales respecto a la información del caso.  

 

La información del caso se puede obtener por información de la víctima, pero no solo, también respecto 

al autor, apuntes documentales, testigos, informes técnicos, etc., con toda esa información el agente 

policial ya ha actuado el atestado policial es cuando ya debe hacer la valoración, en ese momento no 

es necesario la declaración de la víctima, claro al momento del atestado si debe estar pero más 

importantes es conocer que es importante a la hora de valorar el riesgo, que indicadores de riesgo y de 

protección tiene el instrumento para conseguir esa información necesaria no solo por parte de la víctima, 

para hacer la valoración no es en el contexto que se produce sino haber adquirido toda la información 

adecuada y útil para hacer la valoración del riesgo. 

¿Qué opinión tiene de que los psicólogos faciliten la aplicación o cual sería el inconveniente? 

mailto:jjlossorio@gmail.com
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Aunque parezca paradójico, también existen inconvenientes, aunque haya un psicólogo especializado 

en asistencia a la víctima en una valoración de riesgo, porque el psicólogo encargado de la valoración 

de riesgo se encuentra en sede de justicia no en sede policial, hay que diferencia que son dos contextos 

y dos perfiles profesionales.  

 

El psicólogo que se encuentre en sede policial ha de ser un psicólogo asistencial, un clínico, no un 

psicólogo forense, quien estará en justicia y es ese el que sabe de valoración de riesgo. Por lo tanto la 

función que hará el psicólogo en el sede policial será asistencial es positivo que lo haga pero después 

de la valoración del riesgo, ya que si tiene una intervención inadecuada como desconocimiento o por 

otro motivo puede contaminar la valoración del riesgo hay que saber muy bien que funciones tiene cada 

profesional en ese contexto que cada uno actúe como debe de actuar, otra cosa que es necesario es 

hacer una conclusión emocional de la víctima antes de a realizar otras actuaciones policiales, si el 

psicólogo puede contener  víctima para estabilizarla y pueda continuar con el proceso posterior, no 

solamente con la valoración del riesgo sino en todo, pero en ese proceso final donde el evaluador para 

la valoración del riesgo en mi opinión no es necesario que este el psicólogo, el psicólogo forense va 

estar en la valoración del riesgo con posterioridad pero en ese contexto. 

 

¿En general cual sería la importancia de valorar el riesgo al momento de realizar la denuncia que 

hacerla después (explicación del proceso peruano)? 

El examen psicológico evaluar la afectación después del hecho violento para ver si esa afectación es 

compatible o no con la valoración del riesgo, es importante porque se genera la compatibilidad entre el 

derecho y la gestación médica. 

El riesgo es valorar al riesgo tiene un fin pronostico y no diagnóstico, es una forma de conocer que 

puede ocurrir en el futuro para ello tenemos los riesgos (bajo, medio, alto), un riesgo bajo de que en el 

futuro ser de otra agresión, ¿porque es importante conocer este riesgo como consecuencia futura? Para 

poder poner medidas de protección, para poder decir que estas víctimas necesitan este tipo de medidas 

de protección y estas otras, estas otras medidas de protección para ajustar las medidas de protección 

al riesgo, este objetivo es básico. Por ello el examen de valoración de riesgo no tiene nada que ver con 

el examen psicológico de la víctima. 

 

¿Qué opinión tiene sobre los falsos positivos o falsos negativos en la valoración del riesgo? 

Los falsos positivos o falsos negativos en la valoración del riesgo al ser usado instrumentos pronósticos 

son situaciones inevitables y eso es distinto a la información que pueda dar la víctima, para cada 

indicador de riesgo, cada indicador de riesgo no debe ser preguntas deben indicadores y es distinto, 

porque si solo lo consideramos como un test de preguntas estaríamos considerando que la única fuente 

de información es la víctima y efectivamente al ser una fuente de información basada en preguntas 

puede ocurrir lo que tú dices pero si usamos indicadores de riesgo y que cada indicador de riesgo para 

formularse debe considerarse diferentes fuentes de información se minimiza mucho el riesgo que usted 

dice, por ejemplo para saber si el agresor tiene o no armas es juntar una fuente documental, saber si 

tiene permiso de arma para eso no necesitamos a la víctima sino acudir a una base de datos, por 

ejemplo testigos, otras agresiones previas que se dieran en el pasado en sede policial, todo eso es 

importante o más que la opinión de la víctima y al final con toda la información a ese criterio si está 

presente o ausente y no como un test dirigido directamente a la víctima … 
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Si solo es un formulario de si o no, va depender mucho si la víctima quiere decir la verdad sino también 

es una prueba de recuerdos, y la memoria sabemos que no funciona como una grabadora, hay muchos 

celos en la retención de información… 

 

Cada país en su contexto tiene sus propios instrumentos, en mi opinión la valoración de riesgo no 

dependa de una fuente de información sino de varias fuentes de información  
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ANEXO 15: Matriz de Consistencia 
 

Matriz de Consistencia 

Problema de 

Investigación 

Pregunta de 

Investigación 
Objetivos Hipótesis Variables 

Método de 

Investigación 

Los obstáculos en la 

aplicación de la Ficha de 

Valoración de Riesgo 

tienen un impacto en la 

identificación de 

violencia contra la mujer 

en el distrito de Pueblo 

Nuevo, Chincha durante 

2022.  

¿Qué rol cumple la 

aplicación de la ficha de 

valoración de riesgo en la 

detección de violencia contra 

la mujer en el distrito de 

Pueblo Nuevo en el año 

2022? 

Identificar si la aplicación 

de la ficha de valoración de 

riesgo influye en la 

detección de violencia 

contra la mujer en el distrito 

de Pueblo Nuevo en el año 

2022. 

Se asume que la aplicación 

de la FVR no influye o no 

coopera en la detección de 

violencia contra la mujer en el 

distrito de Pueblo Nuevo en el 

año 2022 

FICHA DE 

VALORACION DE 

RIESGO 

Identificación de 

la Violencia 

contra la mujer. 

En la presente investigación 

es de tipo descriptivo y 

correlacional. Lo cual la 

distingue como una 

investigación cualitativa. Es 

descriptivo ya que, se 

procederá a recoger 

información de 

investigaciones y fuentes 

bibliográficas realizadas en 

nuestro país referente a la 

violencia contra la mujer y 

los defectos de la FVR. Es 

correlacional porque se 

procederá a identificar la 

relación entre la violencia 

contra la mujer como 

variable dependiente y la 

FVR como variable 

independiente, con la 

finalidad de analizar y 

mapear posibles 

modificaciones a la forma de 

aplicación de la FVR para 

contribuir a la disminución 

de los casos de violencia 

contra la mujer en el Perú. 

A nivel específico 

1. ¿De qué manera la 

formación de los suboficiales 

de la PNP influye en el 

llenado de la ficha de 

valoración de riesgo en los 

casos de violencia contra la 

mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022? 

O1 Identificar si la 

formación de los 

suboficiales de la PNP 

influye en el llenado de la 

ficha de valoración de 

riesgo en los casos de 

violencia contra la mujer en 

el distrito de Pueblo Nuevo 

en el año 2022 

Hipótesis Especifico 

1. La formación de los 

suboficiales de la PNP puede 

influir en el llenado de la ficha 

de valoración de riesgo en los 

casos de violencia contra la 

mujer en el distrito de Pueblo 

Nuevo en el año 2022 

V.E.1. Formación 

del Recurso 

Humano 

2. ¿De qué manera el 

ambiente donde se 

desarrolla la aplicación de la 

ficha de valoración de riesgo 

influye en las respuestas 

brindadas por las víctimas de 

violencia contra la mujer en 

el distrito de Pueblo Nuevo 

en el año 2022? 

O2 Identificar si el 

ambiente donde se 

desarrolla la aplicación de 

la ficha de valoración de 

riesgo influye en las 

respuestas brindadas por 

las víctimas de contra la 

mujer en el distrito de 

Pueblo Nuevo durante el 

año 2022. 

2. El ambiente donde 

se desarrolla la aplicación de 

la ficha de valoración de 

riesgo puede influenciar en 

las respuestas brindadas por 

las víctimas de contra la mujer 

en el distrito de Pueblo Nuevo 

durante el año 2022. 

V.E.2. Diseño de 

protocolo de 

atención 

3. ¿De qué manera el nivel 

de conocimiento de las 

victimas sobre los riesgos de 

violencia influye en sus 

respuestas durante la 

aplicación de la ficha de 

O3 Identificar si el 

nivel de conocimiento de 

las victimas sobre los 

riesgos de violencia influye 

en sus respuestas durante 

la aplicación de la ficha de 

3. El nivel de 

conocimiento de las victimas 

sobre los riesgos de violencia 

puede influir en sus 

respuestas durante la 

aplicación de la ficha de 

V.E.3. Nivel de 

conocimiento 

especializado 
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valoración de riesgos en el 

distrito de Pueblo Nuevo en 

el año 2022? 

valoración de riesgos en el 

distrito de Pueblo Nuevo 

en el año 2022. 

valoración de riesgos en el 

distrito de Pueblo Nuevo en el 

año 2022. 
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ANEXO 16: Anexos Fotográficos 
A.- Fotografías de la Entrevista al Psicólogo Cesar Cruz Osorio 

 

 

 

Todo el Material de esta entrevista se encuentra en el siguiente enlace 

OneDrive: https://upsjb-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/En2rN4aQ

0TRFgIbrk07wCCcB0EuPW7FDlPlI2Ee5utePCw?e=ftLbmA  



cxciv 
 

B.- Fotografías de la Entrevista a la Abogada Stefani de la Cruz Reyes 

 

Todo el Material de esta entrevista se encuentra en el siguiente enlace 

OneDrive: https://upsjb-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/Ejh_cTTK

YGlHi3AYI0FitVEBZUAs2PgpjwtphxRtxdcFvg?e=OJ02eb 

  

https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/Ejh_cTTKYGlHi3AYI0FitVEBZUAs2PgpjwtphxRtxdcFvg?e=OJ02eb
https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/Ejh_cTTKYGlHi3AYI0FitVEBZUAs2PgpjwtphxRtxdcFvg?e=OJ02eb
https://upsjb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/Ejh_cTTKYGlHi3AYI0FitVEBZUAs2PgpjwtphxRtxdcFvg?e=OJ02eb
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C.- Fotografías de la Entrevista vía Formato de Microsoft al Abogado Yarlaque 

Lévano 

 

Todo el Material de esta entrevista se encuentra en el siguiente enlace 

OneDrive: https://upsjb-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/EtlLZyax2

7NNgsNvQwvUrTwBhSiAoMfa3k8bPtSKPX8Log?e=OBeiyF 
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D.- Fotografías de la Entrevista Internacional Juan José López Ossorio 

 

 

Todo el Material de esta entrevista se encuentra en el siguiente enlace OneDrive: 

https://upsjb-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julia_marticorena_upsjb_edu_pe/ElTl4evb-WZDt2aF3-

EtMA0BcrWuw8qa8BzBLyFWFi14fQ?e=gfYblo 

 

 

 

 

 


