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INFLUENCIA DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS ASOCIADOS A LA 

POBREZA Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMO DELITO PENAL- 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA – HUARAZ – 2023 

JEAN POL DOMINGUEZ FABIAN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

RESUMEN 
 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores 

socioeconómicos asociados a la pobreza y la incidencia de la violencia contra la mujer 

en el distrito de Independencia en Huaraz en el año 2023. La metodología fue pura, 

descriptiva y la muestra estuvo constituida por 311 mujeres. El instrumento que se 

utilizó fue el cuestionario y como técnica la encuesta. Los resultados muestran que, 

los factores socioeconómicos están correlacionados de manera significativa con la 

experiencia de violencia en los participantes; así como los programas sociales 

implementados no han sido eficaces. Se concluyó que hay una relación positiva y 

fuerte entre los factores socioeconómicos y la violencia contra la mujer, lo que significa 

que las mujeres con un estatus socioeconómico más bajo pueden estar en mayor 

riesgo de sufrir violencia de género. 

Palabras clave: nivel educativo, ingresos, violencia física, violencia psicológica 
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INFLUENCE OF SOCIOECONOMIC FACTORS ASSOCIATED WITH POVERTY 

AND VIOLENCE AGAINST WOMEN AS A CRIMINAL OFFENSE - 

INDEPENDENCIA DISTRICT - HUARAZ – 2023 

JEAN POL DOMINGUEZ FABIAN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

ABSTRACT 

 
The objective of the research was to determine the relationship between 

socioeconomic factors associated with poverty and the incidence of violence against 

women in the Independencia district in Huaraz in the year 2023. The methodology was 

pure, descriptive and the sample consisted of 311 . women. The instrument used was 

the questionnaire and the survey as a technique. The results show that socioeconomic 

factors are significantly correlated with the experience of violence in the participants; 

as well as the social programs implemented have not been effective. It is concluded 

that there is a positive and strong relationship between socioeconomic factors and 

violence against women, which means that women with a lower socioeconomic status 

may be at greater risk of suffering gender violence. 

Keywords: educational level, income, physical violence, psychological violence 
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Este estudio se ha encontrado que hay una fuerte relación positiva entre los 

factores socioeconómicos y la violencia contra la mujer. Esto indica un conjunto de 

personas del sexo femenino con menor estatus socioeconómico tienen mayor 

posibilidad de padecer de violencia de género. El objetivo principal de este estudio fue 

determinar la relación entre estos factores y la violencia cometida contra la mujer en 

el distrito de Independencia en Huaraz durante el año 2023. Se evaluaron factores 

como nivel educativo, ingresos, acceso a servicios básicos y vivienda, y se 

identificaron un conjunto de formas de violencia, tomando en consideración la física, 

psicológica y económica. 

Aunque se han implementado diversas políticas públicas y programas sociales 

para combatir todas las formas de violencia frente a la mujer en el distrito de estudio, 

sigue siendo una problemática significativa. La efectividad de las leyes y normativas 

aplicables para trabajar en la forma de prevenir y sancionar la violencia de este tipo 

en este distrito también es insuficiente, ya que muchas víctimas no reciben la atención 

y protección adecuadas de las instituciones de justicia, seguridad y salud. Por ello, la 

investigación recomienda adoptar una serie de medidas efectivas para la prevención 

y sanción de la violencia de género, teniendo en cuenta la Ley N° 30364, la Ley N° 

28983, y el Decreto Legislativo N° 1323. 

Se dividió el presente estudio en cinco capítulos. En el primero, se abordó el 
 
problema de la relación entre factores socioeconómicos asociados a la pobreza 

principalmente y la violencia como tal que sufren las mujeres como delito penal. Se 

estableció como se percibe esta violencia y se complementó con estadísticas 

internacionales y nacionales. Se presentó la formulación del problema y el objetivo 

como tales. En el segundo, se expusieron los trabajos anteriores relacionados las 

variables del estudio, se describió la normativa nacional e internacional y se definieron 
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conceptos clave como la pobreza, los factores socioeconómicos que se asocian a ella, 

la violencia y su tipificación tomando como punto de partida a las mujeres. En el tercero 

de los capítulos, se presentó la metodología relacionada a la investigación, que fue 

aplicada, presentando el enfoque, el nivel y su diseño. En el cuarto, se realizó el 

análisis de fiabilidad de las variables y se presentaron los resultados descriptivos de 

las dimensiones con las variables, teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores. 

En el quinto y último capítulo, se discutió el material analizado, donde se establecieron 

las conclusiones a manera de síntesis y recomendaciones que se generaron a partir 

del estudio. 

Para comenzar con el estudio se revisó la realidad problemática, siendo la 

violencia contra las mujeres catalogado como un problema global de gran magnitud 

que tiene efectos en las mujeres para toda edad, raza, religión y nivel socioeconómico. 

A nivel internacional, esta clase de violencia se manifiesta de diversas formas, 

incluyendo abuso doméstico, acoso sexual, tráfico de mujeres, mutilación genital 

femenina y violación (Ovelade, 2019). 

Este problema tiene cifras alarmantes en todo el mundo, incluyendo América 

Latina. Una de cada tres mujeres con edades que oscilan entre los 15 y 49 años 

sostienen haber sufrido violencia de pareja, física y/o sexual o violencia sexual por 

agresores de diversa procedencia durante su vida. Además, 25% de las mujeres y 

niñas en el continente americano han reportado haber sufrido los tipos de violencia 

mencionados anteriormente por parte de algún agresor durante su vida, mientras que 

el 12% han reportado haber sufrido el tipo de violencia denominado sexual por alguna 

persona diferente que no fue su pareja (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

De acuerdo con la OMS (2021), este problema global de amplia magnitud, 
 
estima que 736 millones de mujeres a nivel global han vivido la violencia, alrededor 
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del 30% de féminas de 15 años o más, han sufrido violencia física o sexual perpetrada 

por una pareja íntima o por alguien diferente a su pareja. Gran parte de esta violencia 

es consumada por parejas o exparejas. Además, las tasas de violencia contra las 

mujeres son mayores en países con ingresos inferiores al medio. La violencia de 

pareja y sexual tiene efectos negativos graves a nivel físico y mental de la mujer. Solo 

durante el año 2020, alrededor de 81,000 mujeres entre adultas y niñas fueron 

asesinadas, de las cuales el 58% fueron a manos de su pareja o familiar. 

Asimismo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (2020), una 

de las mayores problemáticas relacionadas con esta clase de violencia a nivel 

internacional es la impunidad. Una gran variedad de casos de este tipo no es 

denunciada o no reciben la atención adecuada por parte de las autoridades, lo que 

permite a los agresores continuar perpetrando la violencia. 

Además, la desigualdad junto con la discriminación de género son obstáculos 

importantes para luchar contra el objeto de estudio (violencia). A menudo, las que son 

víctimas lo son debido a la percepción de que son de clase más baja o no poseen 

derechos similares al de los hombres. Otro desafío importante para enfrentar esta 

forma de violencia a nivel internacional se da por la falta de acceso a servicios y 

justicia que apoye a las víctimas, pues muchas carecen de recursos (INEI, 2020). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2022), en el 

contexto nacional, según estadísticas, el 6,90% de las mujeres que presentan unión 

con su pareja y con edades de 15 a 49 años señalan que han atentado contra su 

integridad física relacionándose esto a agresiones por parte de su acompañante 

durante los últimos 12 meses. Esta cifra es alarmante y refleja la necesidad urgente 

de abordar esta clase de violencia con el fin de brindar garantías, protección y acceso 

a justicia para aquellas víctimas. Esta magnitud, aunque puede parecer pequeña en 
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comparación con otras formas de violencia, es una indicación de la gravedad y la 

frecuencia en las relaciones íntimas. La violencia sexual es una de las formas de 

abuso que pueden repercutir de forma duradera en la salud física y emocional de 

aquellas que sufren esta manera de violencia. Es necesario tomar medidas efectivas 

para prevenir esta clase de violencia, brindar apoyo y justicia para aquellas víctimas. 

Esta misma institución, señala también que, el 10,9% de féminas del mismo 

rango de edad informaron que sus parejas durante el último año las agredieron 

cuando ellos estaban bajo los efectos de alcohol o drogas. Esta cifra es una señal 

preocupante del papel que juegan las sustancias en la perpetuación de la violencia 

doméstica (INEI, 2022). 

Es alarmante que el 70,7% de las mujeres sometidas físicamente no hayan 

buscado ayuda en instituciones. Esto puede darse por los múltiples factores que 

repercuten, incluyendo miedo a represalias por parte de su agresor, vergüenza o 

desesperación, falta de recursos o conocimiento sobre cómo y dónde buscar ayuda, 

y falta de confianza institucional y el sistema legal para proteger y brindar justicia a 

las víctimas. Es necesario que se tomen medidas efectivas para abordar estos 

obstáculos y optimizar el acceso a apoyo adecuado y protección para las víctimas. 

Durante el período comprendido entre 2015 y 2021, se registró un promedio de 

tres casos de feminicidio por semana en Perú. Para abordar esta alarmante situación, 

se requiere una acción legislativa contundente y coordinada en el marco legal 

peruano. 

Por otro lado, la pobreza puede contribuir a la perpetuación de la violencia de 

diversas maneras, las mujeres que viven en situación de pobreza pueden estar en 

una situación económica vulnerable, lo que puede hacer que les sea más difícil dejar 

una relación violenta; igualmente, las que viven en zonas de pobreza pueden tener 
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menos acceso a servicios de apoyo y protección, como refugios para mujeres, 

servicios legales y de salud (Banco Mundial, 2021). Esta puede estar relacionada con 

un mayor estrés y una mayor prevalencia de la violencia dentro del hogar, incluida la 

de pareja. Por lo tanto, abordar la pobreza es un aspecto importante en la lucha para 

prevenir la violencia. En el Perú, la legislación sobre violencia contra la mujer ha sido 

criticada por no ser suficientemente efectiva en prevenir y combatir este problema. La 

implementación de las leyes también ha sido cuestionada, con denuncias de escases 

para acceder a la justicia y protección efectiva que avale a las mujeres. 

En función a esta realidad, se plantea la formulación del problema general: 
 
¿Cuál es la relación entre los factores socioeconómicos asociados a la pobreza y la 

incidencia de la violencia contra la mujer en el Distrito de Independencia, Huaraz, en 

el año 2023?; y como problemas específicos: 1) ¿Cuál es la influencia de los factores 

socioeconómicos asociados a la educación y su incidencia de la violencia contra la 

mujer en el Distrito de Independencia, Huaraz? Y 2) ¿Cuál es el grado de efectividad 

de las leyes y normativas aplicables para prevenir y sancionar la violencia contra la 

mujer en el Distrito de Independencia, Huaraz? 

Del mismo modo, se realizó la justificación de la investigación, comenzando 

por la justificación teórica, tomando en consideración que el estudio se centró en la 

violencia tomando en cuenta a la mujer constituyéndose esta como una manera de 

transgredir los derechos de las personas y debe ser tratada como tal. Del mismo 

modo, se revisó como la pobreza pudo exacerbar la vulnerabilidad de las mujeres, 

por tanto se trabajó identificando y abordando sus factores para ser garantes de la 

integridad de estas. También, permitió comprender mejor este fenómeno, ayudando 

a comprender mejor el fenómeno y a desarrollar soluciones más efectivas. Esto puede 

incluir la caracterización de factores de riesgo específicos y la creación de esquemas 
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y políticas diseñadas para abordarlos. Por otro lado, se tomó en cuenta un enfoque 

interdisciplinario, se proporcionó una visión más amplia y holística del problema y se 

ayudó a desarrollar soluciones más efectivas. Por último, nos brindó conocimientos 

para prevenir este tema, puesto que los factores socioeconómicos enfocados a este 

tipo de violencia permiten la prevención. 

De manera práctica es importante porque ayudó en la prevención puesto que, 

al conocer la relación entre variables de estudio, se pueden implementar medidas 

preventivas para reducir la incidencia de este delito. Del mismo modo ayudó a mejorar 

la justicia pudiendo mejorar las estrategias de investigaciones, formas de enjuiciar y 

sancionar a los responsables. Además, ayudó a proteger los derechos de del género 

femenino garantizando su protección y su seguridad. E impulsa el desarrollo social, 

puesto que la investigación busca ayudar a identificar soluciones que contribuyan a 

promocionar lo social como para un crecimiento económico y tratar de manejar la 

pobreza en las comunidades afectadas. 

A nivel metodológico, la investigación será útil; porque ayudó a actualizar y 

precisar los factores relacionado a la violencia. También, se identificaron grupos de 

riesgo; puesto que se identificaron factores asociados a la pobreza y la violencia de 

este tipo, abriendo la posibilidad de identificar grupos de mujeres que tienen más 

riesgo de sufrir abusos. Permitió también desarrollar políticas públicas más efectivas 

para abordar el problema y diseñar intervenciones que brinden protección y apoyo a 

las víctimas. Por último, ayudó a fortalecer la justicia penal, al proporcionar 

información que sea útil para los fiscales y los jueces al tomar decisiones sobre los 

casos. 
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Legalmente se justifica esta investigación; porque ayudó a garantizar los 

derechos humanos, nos brindará un enfoque de prevención, mejorando el sistema de 

justicia peruano y mejorará la toma de decisiones informados. 

Tomando en cuenta esto, el objetivo general de investigación ha sido 

determinar la relación entre los factores socioeconómicos asociados a la pobreza y la 

incidencia de la violencia contra la mujer en el distrito de Independencia en Huaraz 

en el año 2023. Y como objetivos específicos son: 1) determinar la relación entre los 

factores socioeconómicos asociados a la educación y la incidencia de la violencia 

contra la mujer en el Distrito de Independencia, Huaraz y 2) determinar cuál es el 

grado de efectividad de las leyes y normativas aplicables para prevenir y sancionar la 

violencia contra la mujer en el Distrito de Independencia, Huaraz. 

Las limitaciones de la investigación fueron que se tuvieron recursos limitados 

en términos de tiempo, presupuesto y recursos humanos pues no se encontraron en 

total disponibilidad cuando se llevó a cabo la investigación de manera exhaustiva. No 

obstante se tuvo acceso a información relevante lo cual permitió la obtención de datos 

confiables y precisos. 

En cuanto a los antecedentes de investigación internacional, tenemos a Das y 

Roy (2020), en su investigación en la India, realiza un análisis multinivel sobre su 

contexto. Tuvieron como objetivo, explicar los factores asociados con la violencia 

conyugal a través de un marco de modelado multinivel. La metodología que utilizaron 

fue la interpretación aleatoria. Encontraron, que las mujeres que pertenecían al 

entorno económico más pobre vivían en áreas rurales, tenían un bajo nivel de 

educación o no tenían educación tenían más riesgo de sufrir violencia por el marido, 

asimismo factores como familia numerosa tienen una asociación positiva significativa 

con la prevalencia de violencia conyugal. Concluyeron que el gobierno tiene 
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responsabilidad colectiva para mejorar las instalaciones educativas para hombres y 

mujeres, crear oportunidades de empleo, pudiendo esto cambiar la percepción 

individual de una persona que causa la violencia conyugal contra la mujer. 

Oyelade (2019), en su estudio en Nigeria sobre los determinantes del crimen 

tuvo como objetivo, examinar los determinantes de los delitos en dicho país desde 

perspectivas económicas y socioeconómicas. El método que utilizó fue el cualitativo 

de nivel descriptivo. Los resultados empíricos a largo plazo indicaron que el producto 

interno bruto per cápita y la tasa de desempleo femenino tuvieron un efecto negativo 

en la tasa de criminalidad en Nigeria, mientras que la población urbana y rural, la tasa 

de desempleo masculino y femenino tuvo un efecto positivo en la tasa de criminalidad. 

Concluyó que el gobierno debe crear más empleos porque las altas tasas de 

desempleo obligarán a las personas a cometer delitos y esto aumentará la tasa de 

criminalidad en Nigeria; del mismo modo debe de haber una alta provisión 

presupuestaria para el programa de alivio de la pobreza, ya que una mayor pobreza 

puede llevar a una mayor tasa de criminalidad debido a la depresión o enfermedad 

mental asociada con la pobreza. 

Deshpande (2019), en su investigación planteó como objetivo, explorar el 

escenario actual de violencia, e identificar las razones probables y efectos de la 

violencia no resuelta y no denunciada contra a ellos. Los resultados encontrados 

fueron que, la estructura familiar y la sociedad están cambiando, y lo mismo sucede 

con las normas y valores en torno a la violencia de género. Concluyó que los hombres 

y las mujeres son los pilares de la sociedad y de una familia. Por lo tanto, se necesitan 

leyes que ofrezcan protección a ambos contra la violencia conyugal. 

Peñaloza, Bautista y Rodríguez (2020), en su estudio en Colombia, 

denominado contribución de los factores socioeconómicos y culturales a nivel 
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municipal sobre la violencia contra las mujeres en Colombia, tuvo como objetivo, 

explorar las posibles asociaciones de factores socioculturales y económicos con el 

nivel de violencia. Los resultados que encontraron fueron, que una educación más 

baja, entornos violentos y tasas más altas de nacimiento de niños se asocian con un 

mayor riesgo de violencia hacia la mujer. Concluyen que, la educación es básica como 

factor para la reducción de la violencia de género, provocando impactos positivos en 

los hogares, las guarderías y sus entornos. 

Scheer (2022), en su estudio sobre género y violencia de pareja íntima en 28 

países: un estudio basado en la población de mujeres a través de la orientación 

sexual, el estado migratorio y el estado socioeconómico, tuvieron como objetivo 

determinar las causales que inciden en la aparición de esta conducta violenta. Los 

resultados que encontraron fueron que las mujeres en países con alto estigma 

estructural basado en el género tenían un mayor riesgo de violencia. 

En cuanto a antecedentes nacionales, Leonardi y Scafati (2019), en su estudio 

realizado en Perú sobre la legítima defensa en casos de violencia de género, tuvieron 

como objetivo, analizar sentencias sobre legítima defensa desde una perspectiva de 

género. Los resultados que encontraron fueron, que el consenso de los tratados 

internacionales con relación a los derechos humanos nos ha llevado a reconsiderar 

la forma en que estructuramos nuestras instituciones en términos de igualdad de 

género. Existe una necesidad para reconocer que la dogmática penal actual no ha 

afrontado adecuadamente la particular situación de las mujeres que se encuentran en 

contextos de violencia a nivel doméstico y que se defienden de la agresión de su 

pareja. Es importante reconocer que las mujeres que se defienden de sus agresores 

en situaciones de violencia doméstica a menudo se encuentran en una posición de 

vulnerabilidad y desventaja en términos de poder y recursos. Por lo tanto, es 
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necesario garantizar que la ley proporcione un marco adecuado para su protección y 

defensa. En conclusión, la revisión de la concepción tradicional de la legítima defensa 

es esencial para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y 

para lograr una sociedad con mayor justicia e igualdad. 

López (2021), en su estudio sobre la aplicación de la legítima defensa como 

eximente de responsabilidad penal en los delitos de parricidio según la fiscalía 

provincial mixta del distrito Surcubamba, tuvo como objetivo determinar si la legítima 

es eximente a nivel penal para los delitos que tienen que ver con el parricidio. La 

investigación fue de tipo básica y con un enfoque cualitativo. Los resultados muestran 

que la defensa de este tipo debe considerarse como una eximente de responsabilidad 

dentro del ámbito penal siempre que se cumplan los presupuestos que se establecen 

en el artículo 20 inciso 3 del Código Penal, desde un punto de vista de género. Sin 

embargo, cuando se presenta de manera incompleta que no exime penalmente 

debido al presupuesto de agresión ilegítima, debe analizarse de acuerdo a lo que se 

establece por el artículo 21 del Código Penal. Concluyó que, se debe aplicar un 

tratamiento jurídico de manera exclusiva basado en una perspectiva de género, 

considerando la violencia de género previo a los últimos hechos de violencia y 

teniendo en cuenta la atenuación de la pena. 

Chávez. (2021), en su estudio nacional sobre la legítima defensa imperfecta 

como atenuante de la responsabilidad penal en delitos de violencia de género en 

fiscalías de violencia familiar, tuvo como objetivo analizar esta problemática. Los 

resultados mostraron que la legítima defensa imperfecta puede contribuir a atenuar 

esta forma de responsabilidad en casos de violencia de este tipo y que es aplicable 

en situaciones de agresión ilegítima y necesidad defensiva. Además, se destacan los 

requisitos que deben cumplirse para la atenuación, incluyendo el acatamiento de los 
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derechos y la consideración de las desigualdades históricas que enfrentan las mujeres 

y otros grupos vulnerables. Concluyó que la legítima defensa imperfecta debe 

considerarse como atenuante en casos de violencia en las Fiscalías de Familia, 

buscando que se cumplan ciertos requisitos y se interprete el artículo 21 del Código 

Penal desde una perspectiva de género. 

Paredes y Sánchez (2022), en su estudio sobre los factores asociados a la 

violencia contra la mujer, tuvieron como objetivo, conocer los factores asociados a la 

violencia. La metodología fue básica, por medio de una revisión sistemática. Los 

resultados fueron que la violencia frente a la mujer se relaciona con su edad, estado 

civil, nivel de educación y clase social; los principales factores psicológicos en esta 

problemática incluyen violencia verbal, baja autoestima y estereotipos, incluyen 

vulnerabilidad económica, consumo de alcohol, nivel de educación y privación de 

libertad. Concluyeron que, los factores que se asocian a la violencia son: 

antecedentes en el hogar e infancia, carencias en educación, apoyo familiar y 

consumo de alcohol. 

Fernández (2022), en su investigación sobre la legítima defensa con 

fundamento legal en violencia de género contra la mujer según doctrina de La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, tuvo como objetivo, analizar el caso de acuerdo a 

la doctrina de La Corte Suprema. Los resultados que obtuvo fueron que la violencia 

no es algo nuevo y ha sido naturalizada durante mucho tiempo. La desigualdad en el 

trato se verifica, en el campo de las ciencias jurídicas. Concluyó que la violencia de 

género implica un sometimiento grave y puede llevar a las mujeres a defenderse por 

su cuenta, muchas veces sin una respuesta adecuada por parte del Estado. 

En  cuanto a  los fundamentos teóricos, se revisaron las  definiciones 
 
comenzando por la definición de pobreza, que según la Organización Mundial de la 
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Salud (2018), se define como la incapacidad de un individuo o una familia para 

satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, vestimenta, 

educación y atención médica. Para el Banco Mundial (2017) es la falta de recursos 

para asegurar una vida digna, como la comida, la vivienda, el agua potable, la 

educación y la atención médica. 

La pobreza relativa se define como la situación en la que los ingresos de una 

persona o una familia son significativamente inferiores a los ingresos promedio de la 

sociedad en la que viven. La pobreza extrema es definida como la falta de recursos 

para satisfacer necesidades básicas de supervivencia, como la comida, el agua 

potable, el saneamiento, la vivienda y la atención médica. 

En síntesis, la pobreza se define como un conjunto de situaciones donde la 

persona es carente de recursos económicos, sociales y culturales los cuales son 

necesarios para la satisfacción de necesidades básicas. Esto incluye carencia de 

servicios de salud, alimentación adecuada, educación, vivienda adecuada, empleo, 

seguridad y justicia, entre otros. La pobreza se enmarca como un problema de gran 

complejidad y multifactorial que tiene que ver con factores económicos, sociales, 

políticos y culturales, y su superación requiere de políticas públicas integrales y 

acciones coordinadas de diversos actores. 

Asimismo se revisó el estado de la pobreza en el Perú, hasta el 2021, Perú 
 
sigue siendo un país con altos índices de pobreza. Según el INEI en el 2020, el 30,1% 

del Perú vivía en pobreza monetaria y el 9,6% en pobreza extrema. Además, la 

pandemia del COVID-19 agravó la situación de pobreza, aumentando la cantidad de 

personas que viven en situación de vulnerabilidad económica y social (INEI, 2020). 

La pobreza en el Perú se concentra principalmente en zonas rurales y en 

ciertos sectores de la población, como los pueblos indígenas y afroperuanos, las 
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mujeres y los niños. Las pocas posibilidades para acceder a servicios básicos a 

manera de agua potable, saneamiento, educación y salud, así como la falta de 

oportunidades económicas y el limitado acceso a los recursos productivos, son 

algunos de los factores que suman a que persista la pobreza en el país. 

El gobierno peruano ha implementado diversas políticas y programas para 

reducir la pobreza, como el programa Juntos, que otorga transferencias económicas 

a familias en pobreza extrema, y el programa Pensión 65, que otorga una pensión no 

contributiva a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la 

efectividad de estas políticas y programas enfocados en reducir la pobreza que es un 

tema de debate y sigue siendo un desafío para el país. 

Los factores socioeconómicos asociados a la pobreza son aquellos que se 

relacionan con las condiciones económicas y sociales que influyen en la falta de 

recursos y oportunidades de una persona o grupo de personas; estos incluyen 

aspectos como el nivel educativo, el acceso a empleos dignos y bien remunerados, la 

situación laboral, el acceso a servicios básicos de salud y educación, la estructura y 

distribución de la riqueza, la brecha de género, la discriminación y exclusión social, 

entre otros. Todos estos factores pueden contribuir su perpetuación y la exclusi ón 

social en una sociedad, siendo necesario tener en cuenta que estos pueden variar 

según el contexto y la región. 

Algunos de los factores más comunes son; desempleo y subempleo, es decir 

las restricciones en empleo o el trabajo informal y precario puede ser un factor 

importante de pobreza. Bajo nivel educativo, las limitaciones en y la falta de 

oportunidades en este ámbito pueden limitar las posibilidades de ascenso social y 

laboral. Acceso limitado a servicios básicos, la carencia de acceso a servicios básicos 

como agua potable, saneamiento, salud y vivienda puede ser un factor importante de 
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pobreza. Desigualdad de género, a nivel de género pueden limitar las oportunidades 

económicas y educativas de las mujeres, lo que puede ser un factor de pobreza. 

Discriminación étnica y racial, esto de grupos étnicos y raciales pueden limitar las 

oportunidades lo que puede ser un factor de pobreza. 

Del mismo modo, se revisó sobre los factores socioeconómicos asociados a la 

pobreza lo cual puede ser un proceso complejo que depende de la definición de cada 

factor y de la metodología utilizada. Algunas posibles formas de medir cada uno de 

los factores son; ingresos, se puede medir el ingreso por medio de diferentes 

indicadores como el ingreso per cápita, el ingreso familiar, el salario mínimo, la tasa 

de empleo, la tasa de pobreza, entre otros. Educación; la educación puede medirse 

a través de indicadores como el nivel de alfabetización, el nivel de escolaridad, la tasa 

de matrícula escolar, la tasa de abandono escolar, la calidad de la educación, entre 

otros. El empleo puede medirse a través de indicadores como las tasas de empleo, 

de desempleo, de subempleo, la calidad del empleo, la informalidad laboral, entre 

otros. Vivienda, la vivienda puede medirse a través de indicadores como el acceso a 

servicios básicos, la calidad de la vivienda, la tasa de hacinamiento, la propiedad de 

la vivienda, entre otros. Salud, la salud puede medirse a través de indicadores como 

la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la tasa de muertes, el acceso frente a los 

servicios relacionados a la salud, la calidad de los mismos, entre otros. Es importante 

tener en cuenta que cada uno de estos factores puede ser medido de diferentes 

maneras y que los indicadores utilizados pueden variar según el contexto y los 

objetivos del estudio. 

Del mismo modo, se tipificó la violencia contra la mujer como delito penal; en 

Perú, está tipificada como delito penal en la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 

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



24 
 

familiar, la cual fue aprobada en 2015 y modificada posteriormente por la Ley N° 

30736 en 2018. Esta ley establece diversas formas de violencia con relación a las 

mujeres junto con los integrantes familiares, siendo estos la violencia física, 

psicológica, sexual, patrimonial, económica, entre otras, y establece sanciones 

penales para quienes incurran en estos delitos. Además, la ley contempla medidas de 

protección y atención a las víctimas, así como la creación de programas públicos para 

prevenir y erradicar la violencia. La medición de Esta puede ser un proceso complejo 

debido a la naturaleza del fenómeno. 

Algunas formas en que se puede medir incluyen, las encuestas pueden ser 
 
una herramienta útil para medir la violencia. Las preguntas deben ser cuidadosamente 

diseñadas para garantizar que se capturen todos los tipos de violencia y se minimice 

el sesgo en las respuestas. Las encuestas pueden realizarse en línea, por teléfono o 

en persona. También se considera, los registros policiales pueden proporcionar 

información sobre la violencia en una región o país determinado. Estos registros 

pueden incluir informes de denuncia, arrestos y condenas. Es importante tener en 

cuenta que no todas las víctimas de violencia denuncian, por lo que estos datos no 

reflejan la totalidad del problema. Además, los registros médicos pueden ser útiles 

para medir la violencia en casos de violencia física y sexual. Estos registros pueden 

incluir informes de atención médica, exámenes forenses y tratamiento de lesiones. 

Por último se considera, los estudios cualitativos, como las entrevistas en 

profundidad, pueden proporcionar información detallada sobre la violencia. Estos 

estudios pueden ser útiles para comprender la actitud frente a lo cultural y social. 

Del mismo modo, se revisó de normas y leyes que protegen los derechos de 

las mujeres en Perú, donde además de la Ley N° 30364 que tipifica esta forma de 

violencia, existen otras normas, decretos, leyes y artículos que protegen y luchan 
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contra la integridad de la mujer. Algunos de ellos son; la Ley N° 28983, Ley de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Esta tiene como objetivo 

principal promover, proteger y garantizar que tanto mujeres como hombres tengan 

igualdad de condiciones y oportunidades en el ejercicio de sus derechos humanos. 

Busca combatir la discriminación de género y establecer un marco legal que fomente 

la igualdad en diferentes aspectos de la vida social, económica y política. 

El decreto legislativo N° 1323 establece medidas para la prevención y sanción 

de la violencia. Esto implica medidas concretas para prevenir y castigar actos de 

violencia de género, así como proporcionar protección. La Ley N° 30802 se centra en 

la prevención, sanción y erradicación de la violencia. Es otra pieza legal que refuerza 

el compromiso del país para abordar la violencia de género y garantizar la seguridad 

y el bienestar de las personas afectadas. El Código Penal, que contiene disposiciones 

específicas en su Título IX que definen y sancionan los delitos contra la libertad 

sexual, la indemnidad sexual, así como los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. 

Estas disposiciones son fundamentales para perseguir y sancionar a quienes 

cometan estos actos. 

Del mismo modo, la Constitución Política del Perú, que reconoce varios 

derechos fundamentales relacionados con la igualdad, la no discriminación, la 

integridad personal y la protección de la familia. Estos principios constitucionales 

proporcionan la base para el desarrollo de leyes y políticas destinadas a promover la 

igualdad y prevenir la violencia de género. 

Del mismo modo, el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP que es un 

reglamento que complementa la Ley N° 30364, establece disposiciones específicas 

para su implementación y aplicación. Del mismo modo, la Ley N° 29434, que es la ley 

modifica el Código Penal incluyó el feminicidio como un delito autónomo y agravado. 
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Esto refleja el compromiso de abordar los asesinatos de mujeres motivados por 

cuestiones de género y proporcionar sanciones más severas para los perpetradores. 

Asimismo, el Decreto Supremo N° 006-2019-JUS, aprueba el Plan Nacional de Acción 

por la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2023. El plan establece una serie de 

estrategias y medidas para avanzar en la igualdad de género en diversas áreas y 

sectores. Y la Ley N° 28950, esta ley crea el Programa Nacional contra la Violencia 

Familiar y Sexual, indicando un enfoque específico en abordar la violencia dentro del 

ámbito familiar y en contextos de relaciones cercanas. 

Para medir el cumplimiento de estas leyes se pueden utilizar diferentes 
 
indicadores y herramientas; por ejemplo, estadísticas de denuncias y sentencias se 

puede medir la cantidad de denuncias por violencia y el número de sentencias 

condenatorias, comparándolas con años anteriores y estableciendo una tasa de 

crecimiento. Las encuestas de percepción y victimización, se pueden realizar 

encuestas a mujeres para establecer su percepción de la violencia en su comunidad, 

si han sufrido algún tipo de violencia y si han denunciado o no. Los observatorios de 

violencia, que se pueden crear observatorios para realizar seguimiento y análisis de 

los casos de violencia, su tipificación, el proceso judicial y las sentencias. Y las 

evaluaciones de impacto, que se pueden realizar evaluaciones para conocer si las 

políticas y programas implementados están generando resultados positivos en la 

prevención, atención y sanción de la violencia. 

Para el marco normativo internacional de protección de los derechos de las 

mujeres, se revisó el Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que es adoptado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 1979, y que se ratifica por la gran mayoría de países 
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(CEDAW, 1979). La CEDAW propone que el deber de los Estados que forman parte 

para erradicar las diferencias mujeres y hombres. 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, durante el 

año 1993, reconoce que la violencia frente a las mujeres constituye una violación de 

los derechos humanos y establece medidas para su prevención y eliminación. El 

Protocolo facultativo de la CEDAW (1999), que reconoce el derecho de las mujeres a 

presentar denuncias individuales o colectivas ante el Comité de la CEDAW cuando 

consideran que sus derechos han sido violados. Además, se revisó, la Convenci ón 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violenci a contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará), establece la obligación de los Estados de prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Además, se revisó, la Convenci ón 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) aunque no se refiere 

específicamente a la violencia hacia las mujeres, reconoce que las mujeres y niñas 

con discapacidad están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia, y establece 

medidas para garantizar su protección y promover su participación en igualdad de 

condiciones en la sociedad. 

También se revisó, la violencia contra la mujer en el Perú esto sigue siendo un 

grave problema en el Perú. Según el INEI, en el 2022 se registraron 137 feminicidios 

y 220 tentativas de feminicidio en el país. Además, la violencia sexual es también una 

forma de violencia muy común, con 17,522 denuncias de violación sexual y 5,889 

denuncias de actos contra el pudor registradas en el mismo periodo (INEI, 2022). 

A pesar de los esfuerzos de los últimos años por prevenir y erradicar la 

violencia, aún existe una importante brecha entre la promulgación de las leyes y su 

efectiva implementación. La Ley N° 30364, que establece medidas de protección y 

sanciones para la violencia, fue promulgada en el año 2015, pero la aplicación de esta 
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ley aún presenta desafíos, como la falta de personal especializado, recursos y 

capacitación, así como la falta de sensibilización en la sociedad en general. 

La pandemia de COVID-19 ha agravado aún más la situación en el Perú, con 

un aumento en el número de casos y una limitación en la capacidad de respuesta del 

Estado. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), durante 

el 2020 se registraron 35,273 denuncias por violencia familiar y sexual, lo que 

representa un aumento del 33% en comparación con el año anterior (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2020). Sintetizando lo anterior, esto sigue siendo 

un problema grave en el Perú, que requiere de un enfoque integral y de la participación 

de la sociedad en su prevención y erradicación. A pesar de los avances en la 

legislación y las políticas públicas, aún existen desafíos importantes en su 

implementación y en la toma de conciencia sobre esta problemática en la sociedad 

en general. 
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METODOLOGÍA 



30 
 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 
La investigación es de tipo básica puesto que su propósito fue incrementar el 

acervo cultural sobre las variables jurídicas intervinientes como son los factores 

socioeconómicos y la violencia contra la mujer. Asimismo, la investigación es 

descriptiva pues busca presentar las características, funcionalidades y atributos de 

las variables. Además, la investigación es cuantitativa pues hizo tratamiento 

estadístico en la presentación de los resultados. Por último, fue no experimental, pues 

se observaron los cambios en las variables tal como ocurrieron en su entorno sin 

manipular las variables independientes. Hernández, Fernández y Baptista (2020) 

definen el diseño no experimental como, una estrategia de investigación que se 

enfoca en observar y describir fenómenos sin manipular variables. 

2.2. Población, muestra y muestreo 

 
La población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que cumplen 

con las características definidas por el investigador para su estudio (Martínez & De la 

Fuente, 2021). En este caso, la población fue todas las mujeres que viven en el Distrito 

de Independencia en Huaraz en el año 2023 o 39 458 mujeres que viven en el Distrito 

de Independencia en Huaraz en el año 2023. 

La muestra es definida como una porción representativa de la población que 

se selecciona para participar en el estudio. La ecuación que se utilizó fue la siguiente: 

𝑍2𝑝𝑞𝑁 
𝑚 = 

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞 

 
Donde: 

 
m: Tamaño que se determina para la muestra. 

N: Cantidad de la población objetivo. 

Z: Valor crítico de la distribución para el nivel de confianza deseado. 
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E: Margen de error admisible para la estimación. 

p: Probabilidad de éxito de la población objetivo. 

q: Probabilidad de fracaso o complemento de la proporción esperada de la población 
 

objetivo.  

 
1.962(0.5)(0.5)(39458) 

𝑚 = 
(39458 − 1)(0.05)2 + 1.962(0.5)(0.5) 

 
𝑚 = 311 

 
En este caso, la muestra estuvo conformada por 311 mujeres residentes del 

Distrito de Independencia en Huaraz en el año 2023 

Por último, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia, siendo este tipo 

de muestreo usado por la facilidad de escoger a los participantes de la investigación. 

2.3. Hipótesis 

 
La hipótesis general es que existe una relación significativa entre los factores 

socioeconómicos asociados a la pobreza y la incidencia de la violencia contra la mujer 

en el distrito de Independencia en Huaraz en el año 2023. Como hipótesis específicas 

son: 1) existe una relación significativa entre los factores socioeconómicos asociados 

a la educación y la incidencia de la violencia contra la mujer en el Distrito de 

Independencia, Huaraz y 2) Existe una efectividad significativa en las leyes y 

normativas aplicables para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer en el 

Distrito de Independencia, Huaraz. 

2.4. Variables y operacionalización 

 
De acuerdo con el diseño, tomando en cuenta el tipo correlacional, se llegaron 

a establecer las siguientes variables. 

Variable independiente: factores socioeconómicos asociados a la pobreza. 
 
Variable dependiente: violencia contra la mujer como delito penal. 
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Tabla 1 

Operacionalización de variable 1 
 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Factores 

socioeconómicos 
asociados a la 
pobreza 

 
 
 
 
 
 

 
Son una amplia gama de variables y 

condiciones que afectan la capacidad de 

una persona o una comunidad para 

mantener un nivel adecuado de vida y 

bienestar económico o son un conjunto de 

condiciones que influyen en la capacidad de 

una persona o una comunidad para 

satisfacer sus necesidades básicas y lograr 

una vida digna 

Nivel educativo 
 
 
 
 

 
Ingreso económico 

 

 
Acceso a servicios 
básicos 

 

 
Vivienda 

 
 

 
Salud 

- Área de 
residencia 
-Nivel 
educativo 

 

 

-Salario 

promedio 
-Nivel de 
empleo 

 
-Acceso a agua 
potable 
-Acceso a 

saneamiento 

básico 
-Acceso a 
electricidad 

 
- Hacinamiento 

-Material de 
construcción 

- Propiedad de 
la vivienda 
-Habitad 
adecuado 

 

 
-acceso a 

servicios de 

salud 
- incidencia de 
enfermedades 
infecciosas 

-1 
-2 

 

 
-3 
-4 

-5 

 
-6 

 
-7 

 
-8 
-9 
-10 

 
-11 

 

 
-12 

-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Likert 
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Tabla 2 

Operacionalización de variable 2 
 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Violencia 

contra la 

mujer como 

delito penal 

 
 
 
 
 
 

 
Cualquier acto violento, físico o psicológico, 

perpetrado por un individuo contra una mujer, 

basado en su género y que puede causar daño 

físico, sexual o psicológico, incluyendo la 

intimidación, la coacción, la restricción de la 

libertad y el control, y que es considerado un 

delito penal según las leyes y normativas 

aplicables en el contexto legal peruano. Este 

tipo de violencia puede incluir una variedad de 

conductas, como el acoso sexual, la violación, 

la violencia doméstica, la trata de personas, 

la mutilación genital femenina, entre otras 

formas de agresión que afectan a la integridad 

y la dignidad de las mujeres 

 
Violencia física 

 
 
 
 

 
Violencia psicológica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Violencia económica 

 
 
 
 
 
 

 
Violencia institucional 

-Agresiones físicas 
-Lesiones corporales 

-Abusos físicos 

 

-insultos, amenazas y 

humillaciones verbales 
-Control y dominio en la vida 
de la mujer, incluyendo 

limitación a su libertad de 
movimiento, de vestimenta, 
de amistades y de 
comunicación 

-Acoso, intimidación y 
seguimiento 

 

 
-Control de la economía 

familiar y de los recursos 
económicos, lo que limita la 
autonomía de la mujer. 

-Impedimento o restricción al 
acceso a empleo y a 
oportunidades económicas 

-Negación o limitación al 
acceso a bienes y servicios 
básicos 

 

 

-Falta de atención y 

protección por parte de las 
instituciones den justicia, 

seguridad y salud 

-Discriminación por parte de 
las instituciones basada en 

género o estereotipos de 

género 
- Ineficiencia en la aplicación 
de las leyes que protegen a 
la mujer 

14-15 
16-17 

18-19 

 
20-21 

 

 
22-23 

 

 
24-25 

 
26-27 

 
28-29 

 

 

30-31 
 
32-33 

34-35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Likert 
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2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 
La técnica que se usó en esta investigación fue la encuesta, la cual consiste 

en recopilar datos de un grupo de personas mediante la realización de preguntas 

estructuradas en un cuestionario. 

Tabla 3 

Técnicas e instrumentos 
 

Técnica Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

 
Tabla 4 

Administración, duración y aplicación de instrumento 
 

Concepto Detalles 

Título Influencia de factores socioeconómicos asociados a la pobreza y la 

violencia contra la mujer como delito penal- Distrito de Independencia – 

Huaraz – 2023 

Autor Jean Pol Domínguez Fabián 

País Perú 

Año 2023 

Administración Individual 

Duración 40 minutos 

Aplicación Mujeres del Distrito de Independencia 

Modalidad Presencial 

 

 

El instrumento que se utilizó para llevar a cabo la encuesta como técnica fue 

el cuestionario. Este instrumento se describe como un documento que contiene una 

serie de preguntas estructuradas y diseñadas para recopilar información específica 

sobre un tema determinado, pudiendo aplicarse en diferentes formatos, como papel y 

lápiz, en línea, por correo electrónico o por teléfono, dependiendo del tipo de encuesta 

y del público objetivo (Martínez, Flores, & García, 2020). 

La validez se llevó a cabo por medio del juicio de expertos y la confiabilidad 

por medio de la prueba Alfa de Crombach obteniendo un valor de 0.988 para un piloto 
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de 40 colaboradoras. Esto indica un alto nivel de confiabilidad en lo que se obtengan 

como resultados para las 37 preguntas del instrumento utilizado. Este resultado se 

considera altamente positivo y se refiere a la fiabilidad del instrumento de medición 

utilizado. 

Tabla 5 

Numero de muestra y valores excluidos para análisis de fiabilidad 
 

 N % 

Válido 37 100.0 

Excluido 0.00 0.0 

Total 37 100.0 

 

 
Tabla 6 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Estadísticas de fiabilidad 

 
Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

0.988 37.00 

2.6. Procedimientos 
 

Con el fin de recolectar los datos, se aplicó el cuestionario a un conjunto de 

mujeres de 311 mujeres del distrito, una vez tomado el cuestionario estos fueron 

organizados en gabinete, donde posteriormente fueron procesados. 

2.7. Análisis de datos 

 
Los resultados que se obtuvieron se registraron en el programa SPSS versión 

25, donde se creó una base de datos donde fueron analizados de acuerdo a la 

codificación establecida; se usaron las tablas de frecuencias con el fin de evaluar la 

efectividad de leyes y normativas; medidas de tendencia central y se llevó a cabo el 

análisis de correlación de Pearson para probar la hipótesis planteada; es decir 

establecer la relación entre variables. 
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2.8. Aspectos éticos 

 
El estudio se llevó a cabo tomando en cuenta el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad Autónoma del Perú que exige coherencia y consistencia a 

los trabajos de investigación, así como a las normas APA en su versión sétima por lo 

cual los autores son citados y referenciados en el corpus textual. 
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Análisis descriptivo de los resultados 
 
Objetivo específico primero: Determinar la relación entre los factores 

socioeconómicos asociados a la educación y la incidencia de la violencia contra la 

mujer en el Distrito de Independencia, Huaraz. 

Tabla 7 

Nivel educativo 
 

Nivel Educativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 17.00 5.47% 

Malo 117.00 37.62% 

Regular 152.00 48.87% 

Bueno 14.00 4.50% 

Muy Bueno 11.00 3.54% 

Total 311.00 100.00% 

Figura 1 

Nivel educativo 
 

 

Se determinó el nivel educativo de los participantes, y se encontró que el 

48.87% de ellos tuvo un nivel educativo regular (152.00). El siguiente nivel educativo 

más común fue considerado como malo (37.62% o 117.00), seguido de muy malo 

(5.47% o 17.00), bueno (4.50% o 14.00) y muy bueno (3.54% o 11.00). 

Nivel Educativo 

4.50% 3.54% 5.47% 
 

 
37.62% 

48.87% 
 
 
 
 
 

 
MUY MALO MALO REGULAR MUY BUENO BUENO 
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Tabla 8 

Ingresos 
 

Ingresos 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 14.00 4.50% 

Malo 98.00 31.51% 

Regular 112.00 36.01% 

Bueno 75.00 24.12% 

Muy Bueno 12.00 3.86% 

Total 311.00 100.00% 

 

 
Figura 2 

Ingresos 
 

 

Del mismo modo, se evaluaron los ingresos y se descubrió que el 36.01% de 

los participantes obtuvo un ingreso regular (112.00). El siguiente nivel de ingresos 

más frecuente fue considerado como malo (31.51% o 98.00), seguido por el nivel de 

ingresos bueno (24.12% o 75.00), muy malo (4.50% o 14.00) y muy bueno (3.86% o 

12.00). 

Ingresos 

3.86% 

4.50% 

24.12% 
31.51% 

 
 
 
 
 
 

36.01% 
 
 
 
 
 

 
MUY MALO MALO REGULAR MUY BUENO BUENO 
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Tabla 9 

Acceso a servicios básicos 
 

Acceso a servicios básicos 

Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 0.00 0.0% 

Malo 18.00 5.79% 

Regular 7.00 2.25% 

Bueno 286.00 91.96% 

Muy Bueno 0.00 0.0% 

Total 311.00 100.00% 

 

 
Figura 3 

Acceso a servicios básicos 
 

 

De manera similar, se examinó el acceso a los servicios básicos y se encontró 

que el 91.96% de los participantes logró acceder a un nivel regular de servicios 

básicos (286.00). El siguiente nivel de acceso más común fue considerado como malo 

(5.79% o 18.00), seguido por el nivel regular (2.25% o 7.00). 

Acceso a servicios básicos 

2.25% 

5.79% 
 
 
 
 
 
 
 

 
91.96% 

 
 
 
 
 

 
MALO REGULAR BUENO 
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Tabla 10 

Vivienda 
 

Vivienda 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 0.00 0.00% 

Malo 8.00 2.57% 

Regular 148.00 47.59% 

Bueno 112.00 36.01% 

Muy Bueno 43.00 13.83% 

Total 311.00 100.00% 

 
Figura 4 

Vivienda 
 

 

Igualmente, se evaluó el acceso a la vivienda y se descubrió que el 47.59% de 

los participantes tenía una percepción de que su nivel de vivienda era regular 

(148.00). El siguiente nivel de percepción más común fue considerado como bueno 

(36.01% o 112.00), seguido por muy bueno (13.83% o 43.00) y malo (2.57% o 8.00). 

Vivienda 

2.57% 

13.83% 
 
 

 
47.59% 

36.01% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MALO REGULAR MUY BUENO BUENO 
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Tabla11 

Salud 
 

Salud 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo   

Malo 114.00 36.66% 

Regular 176.00 56.59% 

Bueno 15.00 4.82% 

Muy Bueno 6.00 1.93% 

Total 311.00 100.00% 

 
Figura 5 

Salud 
 

 

Para la evaluación de salud de los participantes, se observó que el 56.59% de 

ellos tenía un estado de salud regular (176.00). El siguiente nivel de salud más común 

fue considerado como malo (36.66% o 114.00), seguido de bueno (4.82% o 15.00) y 

muy bueno (1.93% o 6.00). 

Salud 

1.93% 

4.82% 

36.66% 
 
 
 

 
56.59% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MALO REGULAR MUY BUENO BUENO 
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Tabla 12 

Violencia física 
 

Violencia física 

 Frecuencia Porcentaje 

Nada 7.00 2.25% 

Casi Nada 122.00 39.23% 

A Veces 149.00 47.91% 

Casi Siempre 33.00 10.61% 

Siempre 0.00 0.00% 

Total 311.00 100.00% 

 
Figura 6 

Violencia física 
 

 

Para la evaluación de la violencia física experimentada por los participantes, 

se encontró que el 39.23% de los participantes experimentó violencia física casi nada 

(122.00), seguido por a veces (47.91% o 149.00). El 10.61% de los participantes 

experimentó este tipo de violencia casi siempre (33.00), mientras que sólo el 2.25% 

(7.00) no experimentó esta forma de violencia en absoluto. 

Violencia fisica 

2.25% 

10.61% 
 

 
39.23% 

 
 

 
47.91% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NADA CASI NADA A VECES CASI SIEMPRE 
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Tabla 13 

Violencia psicológica 
 

Violencia psicológica 

 Frecuencia Porcentaje 

Nada 0.00 0.00% 

Casi Nada 42.00 13.50% 

A Veces 169.00 54.34% 

Casi Siempre 96.00 30.87% 

Siempre 4.00 1.29% 

Total 311.00 100.00% 

 
Figura 7 

Violencia psicológica 
 

 

En cuanto a la evaluación de la violencia psicológica experimentada por los 

participantes. Se encontró que el 54.34% de los participantes experimentó esta forma 

de violencia señalando que solo se da a veces (169.00), mientras que el 30.87% 

experimentó esta forma de violencia casi siempre (96.00). El 13.50% de los 

participantes experimentó violencia psicológica casi nada (42.00) y sólo el 1.29% 

(4.00) experimentó violencia psicológica siempre. 

Violencia psicologica 

1.29% 

13.50% 

30.87% 
 
 
 
 

 
54.34% 

 
 
 
 
 
 

 
CASI NADA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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Tabla 14 

Violencia económica 
 

Violencia económica 

 Frecuencia Porcentaje 

Nada 0.00 0.00% 

Casi Nada 42.00 13.50% 

A Veces 165.00 53.05% 

Casi Siempre 104.00 33.44% 

Siempre 0.00 0.00% 

Total 311.00 100.00% 

 
Figura 8 

Violencia económica 
 

 

Concerniente a la violencia económica experimentada por los colaboradores 

de la investigación, se encontró que el 53.05% de los participantes experimentó 

violencia de tipo económico a veces (165.00), mientras que el 33.44% experimentó 

esta forma de violencia casi siempre (104.00). El 13.50% de los participantes 

experimentó la violencia estudiada casi nada (42.00). 

Violencia económica 
 

 
13.50% 

33.44% 
 
 
 
 

 
53.05% 

 
 
 
 
 
 

 
CASI NADA A VECES CASI SIEMPRE 
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Objetivo específico 2: Determinar cuál es el grado de efectividad de las leyes y 

normativas aplicables para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer en 

el Distrito de Independencia, Huaraz. 

Tabla 15 

Instituciones de justicia, seguridad y salud han prestado atención y protección adecuadas a 

tus necesidades como víctima de violencia de género 

¿En qué medida las instituciones de justicia, seguridad y salud han prestado atención 

y protecciones adecuadas a tus necesidades como víctima de violencia de género? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 177.00 56.91% 

Raramente 56.00 18.01% 

Algunas veces 78.00 25.08% 

Con frecuencia 0.00 0.00% 

Siempre 0.00 0.00% 

Total 311.00 100.00% 

Figura 9 

Instituciones de justicia, seguridad y salud han prestado atención y protección adecuadas a 

tus necesidades como víctima de violencia de género 

 
 

Los resultados evidencian que la mayor parte de participantes (56.91%) 

respondió que nunca han recibido atención y protección adecuadas por parte de las 

instituciones de justicia, seguridad y salud en relación a sus necesidades como 

víctimas (177.00). Mientras que un 18.01% raramente (56.00) y un 25.08% respondió 

que algunas veces (78.00). 

¿En qué medida las instituciones de justicia, seguridad y salud han 
prestado atención y protección adecuadas a tus necesidades como 

víctima de violencia de género? 

0.00% 0.00% 

25.08% 

18.01% 56.91% 

Nunca Raramente Algunas veces Con frecuencia Siempre 
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Tabla 16 

Recepción de ayuda y apoyo por parte de las instituciones de justicia, seguridad y salud 

después de denunciar la violencia de género 

¿En qué medida has recibido ayuda y apoyo por parte de las instituciones de justicia, 

seguridad y salud después de denunciar la violencia de género? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nada 208.00 66.88% 

Poco 78.00 25.08% 

Algo 25.00 8.04% 

Bastante 0.00 0.00% 

Mucho 0.00 0.00% 

Total 311.00 100.00% 

Figura 10 

Recepción de ayuda y apoyo por parte de las instituciones de justicia, seguridad y salud 

después de denunciar la violencia de género 

 

También se determinó que la mayoría de los que participaron, el 66.88%, 

indicaron que no recibieron ninguna ayuda o apoyo por parte de las instituciones de 

justicia, seguridad y salud después de denunciar la violencia de género (208.00). El 

25.08% de los participantes indicó que recibió un apoyo "poco" (78.00) y el 8.04% 

indicó que recibió "algo" de ayuda (25.00). Sin embargo, ningún participante informó 

haber recibido un apoyo "bastante" o "mucho". 

¿En qué medida has recibido ayuda y apoyo por parte de las 
instituciones de justicia, seguridad y salud después de 

denunciar la violencia de género? 

8.04% 0.00% 0.00% 

 
25.08% 

66.88% 
 
 
 
 
 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 
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Tabla 17 

Discriminación por parte de las instituciones basada en tu género o estereotipos de género 
 

¿En qué medida has experimentado discriminación por parte de las instituciones 

basada en tu género o estereotipos de género? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 177.00 56.91% 

Raramente 0.00 0.00% 

Algunas veces 58.00 18.65% 

Con frecuencia 65.00 20.90% 

Siempre 11.00 3.54% 

Total 311.00 100.00% 

Figura 11 

Discriminación por parte de las instituciones basada en tu género o estereotipos de género 
 

 

Al medir la experiencia de discriminación por parte de las instituciones basada 

en el género o estereotipos de género. Los datos indican que el 56.91% de los 

encuestados nunca han experimentado discriminación (177.00), mientras que el 

18.65% ha experimentado discriminación algunas veces (58.00). El 20.90% de los 

encuestados reportó que ha experimentado discriminación con frecuencia (65.00) y 

el 3.54% siempre ha experimentado discriminación en las instituciones (11.00). 

¿En qué medida has experimentado discriminación por parte de las instituciones 
basada en tu género o estereotipos de género? 

3.54% 

 
20.90% 

18.65% 
56.91% 

0.00% 

 
Nunca Raramente Algunas veces Con frecuencia Siempre 
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Tabla 18 

Acceso a servicios o recursos públicos debido a la discriminación de género o estereotipos 

de género 

¿En qué medida te ha resultado difícil acceder a servicios o recursos públicos debido 

a la discriminación de género o estereotipos de género? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nada 177.00 56.91% 

Poco 32.00 10.29% 

Algo 15.00 4.82% 

Bastante 87.00 27.97% 

Mucho 0.00 0.00% 

Total 311.00 100.00% 

Figura 12 

Acceso a servicios o recursos públicos debido a la discriminación de género o estereotipos 

de género 

 
 

Sobre la dificultad para acceder a servicios o recursos públicos debido a la 

discriminación de género o estereotipos de género es el siguiente: el 56.91% de los 

encuestados indicó que no ha tenido dificultades (177.00), el 27.97% señaló que ha 

tenido bastante dificultad (87.00), el 10.29% reportó haber tenido pocas dificultades 

(32.00), el 4.82% mencionó haber tenido algunas dificultades (15.00). 

¿En qué medida te ha resultado difícil acceder a servicios o recursos 

públicos debido a la discriminación de género o estereotipos de género? 

0.00% 

 
27.97% 

 
56.91% 

10.29% 
4.82% 

 
 
 

 
Nada Poco Algo Bastante Mucho 
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Tabla 19 

Leyes que protegen a las mujeres contra la violencia de género y eficacia 
 

¿En qué medida crees que las leyes que protegen a las mujeres contra la violencia de 

género se aplican eficazmente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 198.00 63.67% 

Raramente 75.00 24.12% 

Algunas veces 38.00 12.22% 

Con frecuencia 0.00 0.00% 

Siempre 0.00 0.00% 

Total 311.00 100.00% 

Figura 13 

Leyes que protegen a las mujeres contra la violencia de género y eficacia 
 

 

Del mismo modo, el estudio indica que la mayoría de los encuestados (63.67%) 

piensan que las leyes que protegen a las mujeres contra la violencia de género nunca 

se aplican eficazmente (198.00), mientras que un 24.12% las considera raramente 

eficaces (75.00) y solo el 12.22% opina que se aplican algunas veces (38.00). No 

hubo respuestas positivas de que estas leyes se aplican con frecuencia o siempre. 

¿En qué medida crees que las leyes que protegen a las mujeres 
contra la violencia de género se aplican eficazmente? 

0.00% 0.00% 

 
12.22% 

 
24.12% 

63.67% 
 
 
 
 
 
 

 
Nunca Raramente Algunas veces Con frecuencia Siempre 
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Tabla 20 

Situaciones en las que las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes no tomaron 

medidas adecuadas para protegerte de la violencia de género 

¿En qué medida has experimentado situaciones en las que las autoridades encargadas 

de hacer cumplir las leyes no tomaron medidas adecuadas para protegerte de la 

violencia de género? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 75.00 24.12% 

Raramente 189.00 60.77% 

Algunas veces 47.00 15.11% 

Con frecuencia 0.00 0.00% 

Siempre 0.00 0.00% 

Total 311.00 100.00% 

Figura 14 

Situaciones en las que las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes no tomaron 

medidas adecuadas para protegerte de la violencia de género 

 

En los resultados se observa que el 60.77% de las personas encuestadas han 

experimentado situaciones en las que las autoridades encargadas de hacer cumpli r 

las leyes no tomaron medidas adecuadas para protegerlas de la violencia de género 

(189.00), aunque sólo el 15.11% dijo que esto sucede algunas veces (47.00). Solo el 

24.12% dijo que nunca han experimentado este tipo de situaciones (75.00). 

¿En qué medida has experimentado situaciones en las que las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las leyes no tomaron medidas adecuadas para protegerte de la violencia de género? 

0.00% 0.00% 

15.11% 24.12% 

60.77% 

Nunca Raramente Algunas veces Con frecuencia Siempre 
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Tabla 21 

Violencia institucional 
 

Violencia institucional 

 Frecuencia Porcentaje 

Nada 75.00 24.12% 

Casi Nada 133.00 42.77% 

A Veces 65.00 20.90% 

Casi Siempre 38.00 12.22% 

Siempre 0.00 0.00% 

Total 311.00 100.00% 

Figura 15 

Violencia institucional 
 

 

Con relación a la violencia institucional, los resultados muestran que la mayoría 

de las personas encuestadas han experimentado algún nivel de violencia institucional. 

El mayor porcentaje de respuestas se encuentra en la categoría casi nada, donde 

133.00 o el 42.77% respondió de esta manera, seguida de la categoría nada, donde 
 
75.00 o el 24.12% señalo esta respuesta, seguido de a veces donde 65.00 personas 

o el 20.90% señalo esta respuesta y casi siempre siendo 38.00 o el 12.22% los que 

señalaron esta respuesta. 

Violencia Institucional 

12.22% 
24.12% 

20.90% 

42.77% 

NADA CASI NADA A VECES CASI SIEMPRE 
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Contrastación de hipótesis para el objetivo general de investigación 

 
Existe una relación significativa entre los factores socioeconómicos asociados 

a la pobreza y la incidencia de la violencia contra la mujer en el distrito de 

Independencia en Huaraz en el año 2023. 

Tabla 22 

Correlación estadística de Pearson, factores socioeconómicos vs violencia contra la mujer 
 

Factores 

socioeconómicos 

Violencia contra la 

mujer 

 Correlación de 

Pearson 
1 ,781**

 

Factores 

socioeconómicos 

  

Sig. (bilateral)  0.000 

 N 311 311 

Estos resultados indican que existe una correlación estadísticamente 

significativa entre los factores socioeconómicos y la violencia contra la mujer, con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.781 y un valor de significación bilateral de 

0.000. Esto sugiere que hay una relación positiva y fuerte entre los factores 

socioeconómicos y la violencia contra la mujer, lo que significa que las mujeres con 

un estatus socioeconómico más bajo pueden estar en mayor riesgo de sufrir violencia 

de género. 
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Contrastación de hipótesis específica 1 

 
Existe una relación significativa entre los factores socioeconómicos asociados 

a la educación y la incidencia de la violencia contra la mujer en el Distrito de 

Independencia, Huaraz. 

Tabla 23 

Correlación estadística de Pearson, factores educativos vs violencia contra la mujer 
 

  Factores 

educativos 

Violencia contra la 

mujer 

 Correlación de 

Pearson 
1 ,771**

 

Factores 

socioeconómicos 

  

Sig. (bilateral)  0.000 

 N 311 311 

Estos resultados indican que existe una correlación estadísticamente 

significativa entre los factores educativos y la violencia contra la mujer, con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.771 y un valor de significación bilateral de 

0.000. Esto sugiere que hay una relación positiva y fuerte entre los factores educativos 

y la violencia contra la mujer, lo que significa que las mujeres con un nivel educativo 

bajo están en mayor riesgo de sufrir violencia de género. 
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Contrastación de hipótesis específica 2 

 
Existe una efectividad significativa en las leyes y normativas aplicables para prevenir 

y sancionar la violencia contra la mujer en el Distrito de Independencia, Huaraz. 

Tabla 24 

Correlación estadística de Pearson, leyes vs prevención y sanción violencia contra la mujer 
 

Leyes y normativas 
Violencia contra la 

mujer 

 

Factores 

socioeconómicos 

Correlación de 

Pearson 
1 ,161**

 

Sig. (bilateral)  0.000 

 N 311 311 

Estos resultados indican que no existe una correlación estadísticamente 

significativa entre las leyes y normativas aplicables para prevenir y sancionar la 

violencia contra la mujer en el Distrito de Independencia, Huaraz, con un coeficiente 

de correlación de Pearson de 0.161 y un valor de significación bilateral de 0.000. Esto 

sugiere que hay una relación muy débil entre la normativa aplicable y no se puede 

inferir una prevención y sanción eficaz ante este tipo de conductas violentas. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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Discusión para el objetivo genera: Determinar la relación entre los factores 

socioeconómicos asociados a la pobreza y la incidencia de la violencia contra 

la mujer en el Distrito de Independencia, Huaraz. 

Los resultados muestran que los factores socioeconómicos estaban 

correlacionados de manera significativa con la experiencia de violencia en los 

participantes. En ese sentido se encontró una fuerte correlación positiva entre los 

factores socioeconómicos y la violencia (Pearson = 0.781). Esto sugiere que las 

personas con bajos niveles socioeconómicos pueden estar más expuestas a la 

violencia en diferentes formas. 

Esto está en línea con los hallazgos del estudio de Das y Roy (2020) en la 

India, que encontraron que las mujeres que pertenecían al entorno económico más 

pobre; no solo vivían en áreas rurales, sino que tenían un bajo nivel de educación o 

no tenían educación tenían más riesgo de sufrir violencia conyugal. Además, el 

desempleo y la pobreza tuvieron un efecto crucial en la crianza de la violencia 

conyugal en India y en la tasa de criminalidad en Nigeria (Oyelade, 2019). 

A nivel nacional, los resultados son similares a los encontrados por Chávez 

(2021), que presenta un enfoque en las causas por las que se manifiesta la violencia 

contra la mujer en zonas de extrema pobreza, es decir sugiere que los factores 

socioeconómicos están correlacionados significativamente con la experiencia de 

violencia en los participantes. 

La investigación que se opone a esto es la de Gulati & Kelly (2020) que 

sostiene que más allá de la pobreza y factores sociodemográficos, lo más importante 

es tomar en cuenta factores asociados a la psiquiatría, para el apoyo, tratamiento y 

defensa de las víctimas. 
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En comparación con la legislación peruana, debe de tenerse en cuenta que 

estos niveles de violencia pueden explicarse, porque las personas con mayor 

necesidad tienen mayor exposición a discriminación y marginación. Avalándonos en 

el marco normativo internacional, la CEDAW señala que la obligación de los Estados 

es establecer medidas para poder contrarrestar la discriminación contra las mujeres 

y promover la igualdad entre mujeres y hombres (Organización de las Naciones 

Unidas, 1979). Por lo tanto existe la necesidad de abordar las desigualdades 

socioeconómicas para enfrentar la lucha contra la violencia. Además, la existencia de 

leyes y normas para proteger los derechos de las mujeres y la medición de su 

cumplimiento son herramientas importantes en la lucha contra la violencia. 

Por lo tanto se destaca lo preponderante que son los factores socioeconómicos 

y contextuales en la experiencia de la violencia en diferentes formas y géneros. 

También sugieren lo preponderante que son las adopciones de medidas relacionadas 

a políticas y programas que tomen en cuenta la pobreza, el desempleo y la falta de 

acceso a servicios de primera necesidad, así como promover la educación y el cambio 

de normas y valores culturales para reducir la violencia en la sociedad, es así que es 

necesario enfatizar la necesidad de garantizar la protección y defensa de los derechos 

humanos tomando como foco a las mujeres, especialmente en situaciones de 

vulnerabilidad y desventaja en términos de poder y recursos. 
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Determinar la relación entre los factores educativos asociados a la pobreza y la 

incidencia de la violencia contra la mujer en el Distrito de Independencia, 

Huaraz. 

Los resultados indican una correlación estadísticamente significativa entre los 

factores educativos y la violencia contra la mujer, con un coeficiente de correlación de 

Pearson de 0.771. Esto sugiere que hay una relación positiva y fuerte entre los 

factores educativos y la violencia contra la mujer, lo que significa que las mujeres con 

un más bajo nivel educativo pueden estar en mayor riesgo de sufrir violencia de 

género. 

En cuanto a las conclusiones de los autores, se pueden destacar varias ideas 

relevantes. Leonardi & Scafati (2019), señala que la inversión en educación es 

esencial para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y para 

lograr una sociedad más justa e igualitaria. López (2021), mencionó que se debe 

aplicar un tratamiento jurídico especial basado en una educación bajo perspectiva de 

género, considerando la violencia de género previa al último hecho de violencia y 

teniendo en cuenta la atenuación de la pena. Chávez (2021), por su parte sugiere que 

la legítima defensa imperfecta debe considerarse como atenuante de la 

responsabilidad penal en casos de violencia de género en las Fiscalías de Familia, 

siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se interprete el artículo 21 del 

Código Penal y se plantee una educación desde una perspectiva de género. Chávez 

(2021), señala que las causas de la violencia contra la mujer en zonas de extrema 

pobreza del Perú se materializan en la falta de sensibilidad, mediante insultos, gestos, 

ataques orales, intimidación o amenaza. Finalmente, Fernández (2022), concluyó que 

la relevancia de la violencia de género destaca la importancia de la educación y la 

necesidad de una respuesta conveniente del Estado sobre este punto. 
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Determinar el grado de efectividad en las leyes y normativas aplicables para 

prevenir y sancionar la violencia contra la mujer en el Distrito de Independencia, 

Huaraz 

Los resultados mostraron la relación entre normativas y prevención-sanci ón 

ante la violencia en el Distrito de Independencia, Huaraz, es ínfima (Pearson = 0.116). 

Ello se corrobora pues la población no recibe la atención y protección adecuadas de 

las instituciones de justicia, seguridad y salud, y hay una brecha significativa entre las 

necesidades de las víctimas y los recursos y servicios proporcionados. Además, 

existe una falta de confianza en la efectividad de las leyes que protegen a las mujeres 

contra la violencia de género, y muchas personas encuestadas han experimentado 

situaciones en las que las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes no 

tomaron medidas adecuadas para protegerlas de la violencia de género. 

Esto concuerda con el estudio de Das y Roy (2020), que sugiere que el 

gobierno tiene responsabilidad colectiva para adoptar políticas para el desarrollo 

económico y social en general. Deshpande (2019), de manera similar sostiene la 

necesidad de leyes que ofrecen protección a ambos sexos contra la violencia 

conyugal. Del mismo modo, Gibbs, et al (2020), sostienen que es necesario 

comprender mejor los impulsores y las vías causales lo cual permite identificar los 

puntos de entrada para el desarrollo de intervenciones de prevención de violencia por 

la pareja más efectivas. 

Asimismo, autores como Leonardi & Scafati (2019) toman en cuenta la 

concepción tradicional de la legítima defensa para proteger los derechos humanos de 

las mujeres y lograr una sociedad más justa e igualitaria. López (2021), sugiere la 

aplicación de un tratamiento jurídico especial basado en una perspectiva de género y 

considerando la violencia previa al último hecho de violencia para atenuar la pena. 
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Chávez (2021), destaca la falta de sensibilidad como una de las causas principales 

de la violencia contra la mujer en zonas de extrema pobreza del Perú. Paredes & 

Sánchez (2022), concluye que los principales factores asociados a la violencia contra 

la mujer son los antecedentes de violencia en el hogar e infancia, el nivel de 

educación, la falta de apoyo familiar y el consumo de alcohol. Fernández, (2022), 

destaca la relevancia de la violencia de género y la necesidad de una respuesta 

adecuada por parte del Estado. 

Oponiéndose a esto Marques (2020), sostienen que la poca efectividad de 

normas y leyes se deben principalmente al poco presupuesto existente, es decir si 

nunca se sube o destina un presupuesto adecuado, nunca serán efectivas las normas. 

En cuanto a la normativa peruana e internacional, existen diversas leyes y 

decretos en Perú que protegen a la mujer y luchan contra la integridad de la mujer, 

incluyendo la Ley N° 30364 que tipifica la violencia contra la mujer como delito penal, 

la Ley N° 28983 que promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y el Decreto Legislativo N° 1323 que establece medidas para la prevención 

y sanción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

Además, la Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la igualdad ante la 

ley, la no discriminación y la protección de la integridad personal. A nivel internacional, 

existe la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer que establece los derechos de la mujer y exige la eliminación de la violencia 

contra la mujer. Por todo ello, en general, los autores y la normativa peruana apuntan 

a la necesidad de proteger a las mujeres de la violencia de género y adoptar medidas 

efectivas para prevenirla y sancionarla. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
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Primero: Los factores socioeconómicos de los participantes, como su nivel 

educativo, ingresos, acceso a servicios básicos y vivienda. Además, se identificó; la 

violencia física, psicológica y económica. Los factores socioeconómicos están 

correlacionados de manera significativa con la experiencia de violencia en los 

participantes. Esto sugiere que las personas con bajos niveles socioeconómicos 

pueden estar más expuestas a la violencia en diferentes formas. 

Segundo: Finalmente, la correlación es estadísticamente significativa entre los 

factores educativos y la violencia contra la mujer, con un coeficiente de correlación de 

Pearson de 0.771 y un valor de significación bilateral de 0.000. Esto sugiere que hay 

una relación positiva y fuerte entre los factores educativos y la violencia contra la 

mujer, lo que significa que las mujeres con un estatus socioeconómico más bajo 

pueden estar en mayor riesgo de sufrir violencia. 

Tercero: La efectividad de las leyes y normativas aplicables para prevenir y 

sancionar la violencia contra la mujer en el Distrito de Independencia, y proponer 

medidas para mejorarlas, la mayoría de las víctimas de violencia, no reciben la 

atención y protección adecuadas de las instituciones de justicia, seguridad y salud, y 

hay una brecha significativa de las necesidades de las víctimas y los recursos y 

servicios proporcionados. Se debe de tener en cuenta la Ley N° 30364, la Ley N° 

28983, y el Decreto Legislativo N° 1323. Por tanto, se sugiere la necesidad de proteger 

a las mujeres de la violencia de género y adoptar medidas efectivas para prevenirla y 

sancionarla. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 
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Primero: Se deben de trabajar en políticas para mejorar; el nivel educativo, los 

ingresos, el acceso a servicios básicos y vivienda, esto ayudaría a trabajar en la 

mejora de la calidad de vida a nivel social y a contrarrestar esta forma de violencia. 

Segundo: Es necesario mejorar las leyes que prevengan y tipifiquen la 

violencia contra la mujer, trabajando principalmente en los desafíos en su 

implementación efectiva, incluyendo la falta de recursos y capacitaciones realizadas 

de manera adecuada para los funcionarios encargados de implementar la ley. 

Tercero: Se debe de trabajar en los sistemas de atención y protección para 

que instituciones de justicia, seguridad y salud mejoren estos dos puntos en servicio 

de la población femenina que padece violencia en cualesquiera de sus variantes. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Influencia de factores socioeconómicos asociados a la pobreza y la violencia contra la mujer como delito penal- Distrito de 

Independencia – Huaraz – 2023 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN METODOLOGÍA 

GENERAL: 

¿Cuál es la relación entre 
los factores 
socioeconómicos 
asociados a la pobreza y 
la incidencia  de  la 
violencia contra la mujer 
en  el Distrito de 
Independencia, Huaraz, 
en el año 2023? 

ESPECÍFICOS: 

¿Cuál es la influencia de 
los factores 
socioeconómicos 
asociados a la educación 
y su incidencia de la 
violencia contra la mujer 
en el Distrito de 

Independencia, Huaraz? 

¿Cuál es el grado de 
efectividad de las leyes y 
normativas aplicables 
para prevenir y sancionar 
la violencia contra la 
mujer en el Distrito de 
Independencia, Huaraz? 

GENERAL: 

Determinar  la  relación 
entre  los  factores 
socioeconómicos 
asociados a la pobreza y la 
incidencia de la violencia 
contra la  mujer  en el 
Distrito de Independencia, 
Huaraz, en el año 2023. 

ESPECÍFICOS: 

- Determinar cuál es la 
influencia de los factores 
socioeconómicos 
asociados a la educación y 
su incidencia de  la 
violencia contra la mujer en 
el  Distrito  de 
Independencia, Huaraz. 

Determinar cuál es el 
grado de efectividad de las 
leyes y normativas 
aplicables para prevenir y 
sancionar la violencia 
contra la mujer en el 
Distrito de Independencia, 
Huaraz. 

GENERAL: 

Existe una relación 
significativa entre los 
factores socioeconómicos 
asociados a la pobreza y la 
incidencia de la violencia 
contra la mujer en el 
distrito de Independencia 
en Huaraz en el año 2023. 

ESPECÍFICOS: 

Existe una relación 
significativa entre los 
factores socioeconómicos 
asociados a la educación y 
su incidencia de la 
violencia contra la mujer en 
el Distrito de 
Independencia, Huaraz. 

Existe una efectividad 
relación significativa de las 
leyes y normativas 
aplicables para prevenir y 
sancionar la violencia 
contra la mujer en el 
Distrito de Independencia, 
Huaraz. 

VARIABLE 
1: 

Factores 
socioeconóm 
icos 
asociados a 
la pobreza. 

VARIABLE 
2: 

Violencia 
contra  la 
mujer como 
delito penal. 

POBLACIÓN: 

39 458 mujeres 
que viven en el 
Distrito de 
Independencia en 
Huaraz en el año 
2023. 

MUESTRA: 

311 mujeres 
residentes   del 
Distrito de 
Independencia en 
Huaraz en el año 
2023, 

seleccionadas de 
forma aleatoria 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

: 

Investigación 
básica 

NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 

: 
Nivel descriptivo 

 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

: 

Diseño no 
experimental. 

TÉCNICA: 

Encuesta 

INSTRUMENTO 

Cuestionario de 
encuesta 
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ANEXO 2. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE 

JUICIO DE EXPERTOS 

 
Coloque un Aspa (x) en (SI), si se cumplen los criterios de calificación o en (No), si 

no se cumplen con estos criterios. 
Título: Influencia de factores socioeconómicos asociados a la pobreza y la violencia 

contra la mujer como delito penal- Distrito de Independencia – Huaraz – 2023. 

Después indique la valoración que le da al instrumento: 

 

N° Descripción Valoración 
  

 
 

01 Deficiente  

02 Aceptable x 

03 Bueno  

04 Excelente  
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ANEXO 3. MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: Influencia de factores socioeconómicos asociados a la pobreza y 

la violencia contra la mujer como delito penal- Distrito de Independencia – Huaraz – 2023. 

Apellidos y nombres del experto: Herrera Peña, Lenin 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las 
preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos en la 
corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de las preguntas sobre la variable en estudio. 

Ítem 

s 

Preguntas Aprecia 
Observacione 

s SÍ NO 

1 ¿El instrumento de medición presenta el diseño adecuado? x   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título 
de la investigación? 

x 
  

3 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las 
variables de investigación? 

x 
  

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación? 

x 
  

5 
¿La redacción de las preguntas tiene un sentido coherente y no 
están sesgadas? 

x 
  

6 ¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición se 
relaciona con cada uno de los elementos de los indicadores? 

x 
  

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 

x 
  

8 
¿Son entendibles las alternativas de respuesta del instrumento de 
medición? 

x 
  

9 
¿El instrumento de medición será accesible a la población sujeto 
de estudio? 

x 
  

10 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo de 
responder para, de esta manera, obtener los datos requeridos? 

x 
  

 

Sugerencias: 

Los instrumentos revisados son aptos para ser aplicados 

 

 

 
Firma del experto 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: Influencia de factores socioeconómicos asociados a la pobreza y 

la violencia contra la mujer como delito penal- Distrito de Independencia – Huaraz – 2023. 
 

 

Apellidos y nombres del experto: Paulett Hauyon, David Saúl 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las 
preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos en la 
corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de las preguntas sobre la variable en estudio. 

Ítem 
s 

Preguntas Aprecia Observacion 
es SÍ NO 

1 ¿El instrumento de medición presenta el diseño adecuado? x   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título 

de la investigación? 
x 

  

3 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las 
variables de investigación? 

x 
  

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación? 

x 
  

5 
¿La redacción de las preguntas tiene un sentido coherente y no 
están sesgadas? 

x 
  

6 ¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición se 
relaciona con cada uno de los elementos de los indicadores? 

x 
  

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 

x 
  

8 
¿Son entendibles las alternativas de respuesta del instrumento de 
medición? 

x 
  

9 
¿El instrumento de medición será accesible a la población sujeto 
de estudio? 

x 
  

10 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo de 

responder para, de esta manera, obtener los datos requeridos? 
x 

  

 

Sugerencias: 

El instrumento es apto e íntegro para ser aplicado 

 
 
 
 
 
 

 
Firma del experto 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: Prestación de servicios de los repartidores por aplicativos y su relación 

con el trabajo dentro del sistema laboral peruano 

Apellidos y nombres del experto: Izquierdo Sifuentes, Alexander 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las 
preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos en la 
corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de las preguntas sobre la variable en estudio. 

Ítem 

s 

Preguntas Aprecia 
Observacione 

s SÍ NO 

1 ¿El instrumento de medición presenta el diseño adecuado? x   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título 
de la investigación? 

x 
  

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las 
variables de investigación? 

x 
  

4 ¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación? 

x 
  

5 
¿La redacción de las preguntas tiene un sentido coherente y no 
están sesgadas? 

x 
  

6 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición se 
relaciona con cada uno de los elementos de los indicadores? 

x 
  

7 ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 

x 
  

8 
¿Son entendibles las alternativas de respuesta del instrumento de 
medición? 

x 
  

9 ¿El instrumento de medición será accesible a la población sujeto 
de estudio? 

x 
  

10 ¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo de 
responder para, de esta manera, obtener los datos requeridos? 

x 
  

 

Sugerencias: 

Se puede aplicar el instrumento dada su revisión 

 

 

 

Firma del experto 
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Anexo 4. Codificación en el programa SPPS de las preguntas 
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Anexo 5. Base de datos 
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