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RESUMEN 

El estudio permitió determinar la relación entre la regulación del delito de 

feminicidio y la afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal, 

Moquegua, 2024. Ante un tipo de estudio básico, se evidenció una muestra de 53 

expertos, sobre los cuales se ha obtenido información por medio del cuestionario. 

Los resultados indicaron que la regulación del feminicidio y la afectación al 

principio de mínima intervención del derecho penal mostró una relación de 0.770. 

Esto se debe a que establece sanciones específicas y severas, ampliando el ámbito 

de intervención penal al tipificar conductas ya punibles bajo una categoría especial. 

Se identificó una relación de 0.626 entre el análisis social y la afectación al principio 

de mínima intervención, justificando la necesidad de proteger a un grupo 

vulnerable. La visibilidad mediática mostró una relación de 0.727, influenciando la 

creación de leyes más estrictas y específicas. Finalmente, la regulación de la 

violencia contra la mujer tuvo una relación de 0.761, ampliando el alcance del 

derecho penal. Se ha concluido que la regulación del feminicidio, al establecer 

sanciones más severas, afecta el principio de mínima intervención del derecho 

penal. Además, la necesidad de proteger a las mujeres y abordar la violencia de 

género justifica esta intervención penal ampliada. La visibilidad mediática y la 

presión social también han influido en la creación de leyes más específicas y 

estrictas. En general, la intervención penal se ve ampliada para asegurar una 

protección eficaz de las mujeres frente a la violencia de género. 

Palabras clave: Regulación, delito de feminicidio, principio de la mínima 

intervención, derecho penal, protección. 

  



 

xi 

ABSTRACT 

The study made it possible to determine the relationship between the 

regulation of the crime of feminicide and the impact on the principle of minimal 

intervention of criminal law, Moquegua, 2024. In a basic type of study, a sample of 

53 experts was evidenced, on which obtained information through the 

questionnaire. The results indicated that the regulation of feminicide and the impact 

on the principle of minimum intervention of criminal law showed a relationship of 

0.770. This is because it establishes specific and severe sanctions, expanding the 

scope of criminal intervention by classifying conduct that is already punishable 

under a special category. A relationship of 0.626 was identified between social 

analysis and the impact on the principle of minimal intervention, justifying the need 

to protect a vulnerable group. Media visibility showed a relationship of 0.727, 

influencing the creation of stricter and more specific laws. Finally, the regulation 

of violence against women had a ratio of 0.761, expanding the scope of criminal 

law. It has been concluded that the regulation of feminicide, by establishing more 

severe penalties, affects the principle of minimal intervention of criminal law. 

Furthermore, the need to protect women and address gender-based violence justifies 

this expanded criminal intervention. Media visibility and social pressure have also 

influenced the creation of more specific and strict laws. In general, criminal 

intervention is expanded to ensure effective protection of women against gender 

violence. 

Keywords: Regulation, crime of femicide, principle of minimum 

intervention, criminal law, protection. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito internacional, la violencia contra la mujer, que a menudo 

culmina en feminicidio, representa un mecanismo de control y sumisión en diversos 

contextos (Villanueva, 2020). En América Latina, este fenómeno tiene raíces 

históricas, y su estudio global busca proteger la integridad social, psicológica y 

física de las mujeres (Figueroa y Mendoza, 2021). Además, el principio de 

intervención mínima indica que las leyes penales deben enfocarse en las violaciones 

graves, limitando las sanciones a los ataques más peligrosos (Ewerton et al., 2020). 

Sin embargo, la violencia hacia las mujeres ha sido un problema persistente, 

desafiando la efectividad de estas regulaciones. 

A nivel nacional, la creciente cantidad de casos de agresión a mujeres, que 

a menudo terminan en feminicidio, afecta no solo a las víctimas, sino también a sus 

familias y comunidades. Estas agresiones generan complicaciones de salud y 

limitan la participación económica y pública de las mujeres. Además, el feminicidio 

transgrede los derechos humanos de las víctimas, incluyendo su integridad, vida y 

salud, sin una adecuada protección gubernamental (Arca, 2022). La inclusión del 

feminicidio en el marco judicial penal ha provocado controversias. Los opositores 

argumentan que estos casos pueden ser tratados bajo los tipos penales existentes, 

mientras que los defensores sostienen que su regulación específica vulnera los 

principios de intervención mínima, culpabilidad y subsidiariedad (Florián, 2021). 

En Perú, la problemática del feminicidio ha influido en el discurso legal, 

especialmente en la Defensa Pública, transformando sanciones que antes eran 

contravenciones civiles o familiares en delitos penales. Sin embargo, esta 

penalización no ha respetado el principio de intervención mínima, como establece 

el artículo 112 del Código Penal (Lobato, 2023). En Moquegua, el feminicidio es 

un problema creciente, resultado de continuos actos de violencia. Además, la 

regulación del feminicidio podría afectar el principio de intervención mínima. Por 

lo tanto, esta investigación se enfoca en analizar cómo la regulación del feminicidio 

impacta el principio de mínima intervención del derecho penal. Bajo lo señalado, 

se evidenció la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la relación entre la 
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regulación del delito de feminicidio y la afectación al principio de la mínima 

intervención del derecho penal, Moquegua, 2024? 

La relevancia social de esta investigación radica en su esclarecimiento sobre 

cómo las leyes contra el feminicidio afectan la vida comunitaria y la percepción de 

seguridad. Se buscó generar conciencia sobre la gravedad del problema y promover 

estrategias efectivas para su erradicación, equilibrando la aplicación de la ley con 

la preservación de los derechos fundamentales. Este estudio es vital para que los 

tomadores de decisiones implementen políticas públicas más efectivas y sensibles 

a las necesidades de las víctimas. Asimismo, exploró la relación entre la regulación 

del feminicidio y su impacto en la intervención del derecho penal, proporcionando 

evidencia para mejorar los mecanismos de justicia y protección. 

La investigación se estructura en cinco capítulos principales. En el primer 

capítulo, se expone la introducción, detallando el problema, las variables, la 

justificación y los objetivos. El segundo capítulo abarca el marco teórico vinculado 

a cada variable. La metodología empleada, crucial para el desarrollo adecuado del 

estudio, se describe en el tercer capítulo. En el cuarto capítulo, se analizan los datos 

recopilados y se comparan con estudios anteriores. Finalmente, el quinto capítulo 

concluye la investigación, ofreciendo recomendaciones y listando los anexos y 

referencias bibliográficas relevantes. 
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CAPÍTULO I: 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En el contexto internacional, la violencia contra la mujer representa una 

situación gradual la cual muchas veces termina en el feminicidio, donde ante tal 

situación esta violencia representa mecanismos representan componentes para 

mantener y exponer el escenario de sumisión a las mujeres por el poder del hombre 

en varios ámbitos (Villanueva, 2020). Asimismo, en varios países de América 

Latina el feminicidio viene a ser un fenómeno histórico por ello su indagación a 

nivel global es de modo legal, con el propósito de tutelar la integridad social, 

psicológica y física de la mujer (Figueroa y Mendoza, 2021).  

Por otro lado, ahondando en el principio de intervención mínima, este tiene 

una nomenclatura doble, incumbiendo primeramente a que los estatutos penales 

deben limitarse a resguardar las vulneraciones graves, así como ante otras sanciones 

menos gravosas, lo que significa que, al ser fijada la intervención penal, no podrían 

sancionar todas los actos dañinos a los intereses protectores que son 

salvaguardados, sino exclusiva y únicamente a las características de ataque más 

peligrosos; frente a ello, el problema recae en que la violencia hacia la mujer ha 

sido flagelado (Ewerton et al., 2020).  

Asimismo, sumado a ello, este problema muestra la excesiva y constante 

intrusión por parte del derecho penal (DP), y por ende la afectación al principio 

examinado, al no consentirse a las partes llegar a un acuerdo reparatorio, más aun 

considerando que resulta habitual que posterior a presentar la denuncia, la víctima 

intentó dimitir del proceso o querer llegar a un arreglo con el responsable, por haber 
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corregido su conflicto satisfactoriamente, donde ello, por disposición de la ley tal 

escenario resulta ser imposible (Conde, 2020). 

A nivel nacional, en el país, cada vez se ha convertido más notorio la 

inmensa cantidad de casos de agresión a las féminas que en su mayoría terminan en 

feminicidio en todos los estratos; conduciendo efectos para ella, su familia como 

para la comunidad en general. Las mujeres que son objeto de agresión sufren varias 

complicaciones de sanidad y someten su competencia para obtener ganancias y 

participar en la vida pública. Por otro lado, este delito de feminicidio tiende a estar 

caracterizado por transgredir los DDHH de la víctima, como la integridad, vida y 

salud, el mismo que no sucede a ser protectoras por el gobierno al no actuar con 

celeridad a las acusaciones de estos casos, por ello es que el feminicidio representa 

un ilícito acto con tendencia interina con intensidad (Arca, 2022).  

Asimismo, el delito de feminicidio mediante su integración al marco judicial 

penal ha generado varias controversias, siendo estas una los que están a favor de la 

regulación de este delito y los que están en contra de la regulación de este delito. 

Para ello, los que están en contra su argumento que atribuyen a que los casos de 

agresión con subsecuencia de muerte tienen o pueden subsumirse a los tipos 

penales, los mismos que están fijados en el código penal; mientras que, los que 

están a favor se transgrede el principio de intervención mínima, así como el de 

culpabilidad y subsidiariedad (Florián, 2021).  

En Perú, se aprecia la influencia de esta problemática en el discurso legal, 

particularmente en el ámbito de la Defensa Pública. Esto implica que las sanciones, 

tomadas como el medio principal, buscan contrarrestar actos ilícitos o hechos 

violentos. Anteriormente considerados meramente como contravenciones de 

carácter civil o asuntos resueltos dentro del derecho familiar, estos eventos ahora 

son tratados como delitos de naturaleza penal. No obstante, el estado al penalizar 

las conductas por insignificante que parezca no ha considerado o respetado el 

principio de intervención mínima, según lo prescrito en el art. 112 del CP (Lobato, 

2023).  

En el entorno local, en la región de Moquegua se observó que, uno de los 

problemas que en los últimos tiempos se viene suscitando y que aqueja a la 
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población es el delito de feminicidio, es cual es el producto de los continuos actos 

de violencia, sumado a ello, otro problema viene a ser que se quiere regular el delito 

de feminicidio, donde ello podría generar afectaciones al principio de la mínima 

intervención en estos casos de feminicidio. Ante lo mencionado, es que en la 

presente indagación se busca examinar la regulación del delito de feminicidio frente 

a la afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal. 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la regulación del delito de feminicidio y la 

afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal, Moquegua, 

2024? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre la dimensión análisis social y la afectación al 

principio de la mínima intervención del derecho penal, Moquegua, 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión fines mediáticos de la figura del 

feminicidio y la afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal, 

Moquegua, 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión regulación de la violencia contra la 

mujer y la afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal, 

Moquegua, 2024? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la regulación del delito de feminicidio y la 

afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal, Moquegua, 

2024 

1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar la relación entre la dimensión análisis social y la afectación al 

principio de la mínima intervención del derecho penal, Moquegua, 2024 
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Identificar la relación entre la dimensión fines mediáticos de la figura del 

feminicidio y la afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal, 

Moquegua, 2024 

Identificar la relación entre la dimensión regulación de la violencia contra 

la mujer y la afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal, 

Moquegua, 2024 

1.4. Justificación y limitaciones de la investigación 

La significación social de la indagación resultó trascendental, debido a que 

persiguió esclarecer cómo las leyes para combatir el feminicidio inciden en la vida 

de las comunidades y su percepción de seguridad. A través de este estudio, se buscó 

generar conciencia sobre la gravedad de esta problemática y promover estrategias 

efectivas para su erradicación. Asimismo, se enfatizó la importancia de mantener 

un balance entre la aplicación rigurosa de la legislación y la preservación de los 

derechos fundamentales, lo cual constituyó un debate significativo dentro de la 

sociedad actual. Por otro lado, este análisis sirvió de herramienta para que los 

tomadores de decisiones implementen políticas públicas más efectivas y sensibles 

a las necesidades de las víctimas y sus familias, contribuyendo así a la construcción 

de un entorno más justo y seguro. 

Desde una perspectiva práctica, este estudio asumió una relevancia 

elevada, al explorar la relación entre la regulación del delito de feminicidio y la 

afectación que esta puede llegar a tener en cuanto a la intervención dentro del 

derecho penal, proporcionando evidencia empírica esencial para mejorar los 

mecanismos de justicia y protección. Los resultados contribuyeron directamente a 

la optimización de las prácticas operativas de los operadores de justicia, 

permitiendo que estos adapten sus estrategias de intervención de manera que 

maximicen la eficacia de la normativa penal sin comprometer el principio de 

mínima intervención. Este análisis objetivo y fundamentado ofreció un marco para 

la reformulación de políticas que equilibren adecuadamente la respuesta punitiva 

con el respeto a los derechos fundamentales, optimizando así el impacto de la ley 

en la prevención del feminicidio. 
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Abordar la regulación del delito de feminicidio desde una dimensión 

teórica se convierte en un componente esencial para comprender la dinámica entre 

la ley y las estructuras sociales. Este estudio, al focalizarse en la interacción entre 

la normativa sobre feminicidio y el principio de mínima intervención dentro del 

ámbito penal, aporta un análisis profundo y novedoso a la literatura existente. 

Facilitó una revisión crítica de los fundamentos teóricos que subyacen a la 

legislación vigente, permitiendo identificar posibles áreas de mejora y ajustes 

necesarios para garantizar que la respuesta judicial al feminicidio sea tanto eficiente 

como respetuosa de los principios básicos del derecho penal. Este enfoque teórico 

contribuyó al debate académico y enriqueció el cuerpo de conocimiento disponible, 

proporcionando bases sólidas para futuras investigaciones y la toma de decisiones 

basadas en evidencia. 

En cuanto a la justificación metodológica de la presente investigación, el 

diseño correlacional, combinado con la recolección de datos a través de 

cuestionarios dirigidos a operadores de justicia, constituye una estrategia robusta 

para examinar la relación entre la legislación del feminicidio y el principio de 

mínima intervención en el derecho penal. Esta metodología permitió no solo 

identificar patrones y tendencias en la aplicación de la ley y su efectividad, sino 

también comprender las percepciones y actitudes de quienes están en primera línea 

en la lucha contra el feminicidio. La selección de un diseño correlacional aseguró 

que el estudio se base en un análisis sistemático y empírico de la realidad, 

proporcionando así respuestas concretas y aplicables a las preguntas de 

investigación. Este marco metodológico refuerza la validez y fiabilidad de los 

hallazgos, garantizando que las conclusiones derivadas sean un reflejo auténtico y 

fundamentado de la situación actual en Moquegua, lo cual es esencial para el 

desarrollo de intervenciones basadas en evidencias. 

La importancia de este estudio radicó en su capacidad para influir en el 

diseño y aplicación de políticas públicas más efectivas contra el feminicidio en 

Moquegua. Al investigar la correlación entre la regulación del delito de feminicidio 

y la protección efectiva de las mujeres contra la violencia, este análisis arrojó luz 

sobre cómo la legislación puede ajustarse para servir mejor a su propósito sin 

exceder los límites del principio de mínima intervención. Este conocimiento es 
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crucial para la sociedad, ya que fomenta un ambiente más seguro y equitativo, 

demuestra el compromiso con la lucha contra la violencia de género y estimula el 

desarrollo de enfoques legislativos que respeten tanto la protección de las víctimas 

como los derechos de los acusados. En última instancia, este trabajo no solo 

benefició a la población femenina de Moquegua, sino que también sirvió como un 

referente valioso para otras regiones que enfrentan desafíos similares en la 

erradicación del feminicidio. 

La investigación realizada implicó la ejecución de análisis estadísticos para 

lograr los objetivos planteados, superando las dificultades identificadas mediante la 

formación del investigador. Sin embargo, se afrontaron retos importantes, como la 

necesidad de una coordinación constante con los participantes. Fue crucial 

salvaguardar la confidencialidad de los datos y las opiniones de los involucrados, 

al mismo tiempo que se promovía su colaboración. Además, se demostró que 

mantener una comunicación permanente con los participantes era esencial para el 

estudio, lo cual fomentó su compromiso en la recolección de información. 

1.5. Variables y operacionalización 

1.5.1. Variables 

Variable 1: Regulación del delito de feminicidio 

Definición conceptual: La regulación del delito de feminicidio se refiere al 

marco legal establecido por las autoridades competentes para definir y sancionar 

los actos de violencia de género que resultan en la muerte de mujeres. Esta 

regulación busca identificar y tipificar adecuadamente las conductas que 

constituyen feminicidio, considerando sus características específicas y el contexto 

de violencia de género en el que ocurren (Icanaque, 2022). 

Definición operacional: Involucró a la definición precisa de los elementos 

que configuran el delito, los tipos de feminicidio reconocidos, las penas asociadas 

y las medidas de protección a la víctima, considerando a la valoración social, la 

figura mediática y la regulación alcanzada, información obtenida por medio del 

cuestionario. 



 

20 

Variable 2: Afectación al principio de la mínima intervención del derecho 

penal 

Definición conceptual: La afectación al principio de la mínima 

intervención del derecho penal se refiere a la situación en la que las normas penales 

y su aplicación exceden los límites necesarios para proteger los bienes jurídicos y 

garantizar la seguridad jurídica. Esto implica que el Estado, al recurrir al derecho 

penal, interviene en la vida de las personas más allá de lo estrictamente necesario, 

afectando su libertad y derechos individuales (Vásquez, 2021). 

Definición operacional: La afectación al principio de la mínima 

intervención del derecho penal se manifestó cuando las leyes penales son 

excesivamente amplias, ambiguas o aplicadas de manera desproporcionada, 

resultando en criminalización injustificada o excesiva de determinadas conductas, 

pudiendo verse valorada por medio del empleo del cuestionario. 
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1.5.2. Operacionalización 

Tabla 1 

Cuadro de operacionalización de variables 

Variable  Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala Instrumento 

Variable 1 

Regulación 

del delito de 

feminicidio 

La regulación del delito de feminicidio se 

refiere al marco legal establecido por las 

autoridades competentes para definir y 

sancionar los actos de violencia de 

género que resultan en la muerte de 

mujeres. Esta regulación busca 

identificar y tipificar adecuadamente las 

conductas que constituyen feminicidio, 

considerando sus características 

específicas y el contexto de violencia de 

género en el que ocurren (Icanaque, 

2022). 

Involucró a la definición precisa de 

los elementos que configuran el 

delito, los tipos de feminicidio 

reconocidos, las penas asociadas y 

las medidas de protección a la 

víctima, considerando a la 

valoración social, la figura mediática 

y la regulación alcanzada, 

información obtenida por medio del 

cuestionario. 

Análisis 

social 

Estudio de 

género 

Evaluación 

comunitaria 

Ordinal 

Nivel 

bajo (1 

– 25) 

Nivel 

medio 

(26 – 

50) 

Nivel 

alto (51 

– 75) 

Cuestionario 

Fines 

mediáticos de 

la figura del 

feminicidio 

Cobertura 

informativa 

Influencia 

mediática 

Regulación 

de la 

violencia 

contra la 

mujer 

Cumplimiento 

normativo 

Aplicación 

legal 

Variable 2 
Afectación al 

principio de 

la mínima 

intervención 

del derecho 

penal 

La afectación al principio de la mínima 

intervención del derecho penal se refiere 

a la situación en la que las normas 

penales y su aplicación exceden los 

límites necesarios para proteger los 

bienes jurídicos y garantizar la seguridad 

jurídica. Esto implica que el Estado, al 

recurrir al derecho penal, interviene en la 

vida de las personas más allá de lo 

estrictamente necesario, afectando su 

libertad y derechos individuales 

(Vásquez, 2021). 

La afectación al principio de la 

mínima intervención del derecho 

penal se manifestó cuando las leyes 

penales son excesivamente amplias, 

ambiguas o aplicadas de manera 

desproporcionada, resultando en 

criminalización injustificada o 

excesiva de determinadas conductas, 

pudiendo verse valorada por medio 

del empleo del cuestionario. 

Naturaleza 

jurídica 

Base legal 

Fundamento 

normativo 

Ordinal 

Nivel 

bajo (1 

– 16) 

Nivel 

medio 

(17 – 

33) 

Nivel 

alto (34 

– 50) 

Cuestionario 

Protección Salvaguarda 

legal 

Garantía 

normativa 
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1.6. Hipótesis de la investigación 

1.6.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la regulación del delito de feminicidio y 

la afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal, Moquegua, 

2024 

1.6.2. Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre la dimensión análisis social y la afectación 

al principio de la mínima intervención del derecho penal, Moquegua, 2024 

Existe relación significativa entre la dimensión fines mediáticos de la figura 

del feminicidio y la afectación al principio de la mínima intervención del derecho 

penal, Moquegua, 2024 

Existe relación significativa entre la dimensión regulación de la violencia 

contra la mujer y la afectación al principio de la mínima intervención del derecho 

penal, Moquegua, 2024 

  



 

23 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

Figueroa y Mendoza (2021), Guayaquil, el enfoque de la investigación se 

centró en analizar el delito de feminicidio y su conflicto con el principio de mínima 

intervención. Se adoptó un enfoque cualitativo, explicativo y no experimental en la 

metodología. La muestra estuvo compuesta por seis letrados, a quienes se les realizó 

una serie de entrevistas para recabar la información necesaria. Los resultados 

demostraron que, se tipificó el DF en la mira de otorgar respuesta a este delito y 

proteger a la mujer; además, este delito también vulnera el principio de taxatividad, 

culpabilidad. Por ello se concluyó que, el DP, por imperativo del PMI, no sanciona 

toda lesión o peligro acerca de un supuesto jurídico, dado que proteger la vida de la 

mujer representa algo exagerado, dado que hay tipos penales que protegen la vida 

sin distinción de género.  

Guerrero y Morocho (2022), Cuenca, la investigación se propuso estudiar 

cómo el principio de mínima intervención en materia penal se relaciona con 

posibles transgresiones al derecho de la presunción de inocencia en el contexto 

ecuatoriano. Se desarrolló un estudio explicativo, sintético, bibliográfico, 

hermenéutico, se aplicó el análisis documental a fuentes documentales. Los 

resultados ostentaron que, la diligencia del estado ecuatoriano no ha sido 

normalizada, quedando los principios constitucionales al desvío, además, en vez de 

realizar las indiscreciones en los DDHH en el marco de la Ley, la injusticia por el 
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poder ejecutivo establece la privación de la libertad. Por ello se concluyó que, que 

entre las variables sí hay vulneración, así como también a los derechos de la víctima.  

Ruiz y Cogua (2022), Colombia, se enfocó en examinar la regulación del 

delito de feminicidio en Latinoamérica y la posición de Colombia. Se desarrolló 

una indagación explicativa, cualitativa, analítica, se aplicó la observación a fuentes 

documentales para obtener información. Los resultados demostraron que, los 

estados otorgan al feminicidio la importancia debida, conllevando a que este 

problema cada vez toma más fuerza; además, este hecho sólo se ha quedado en el 

hecho de ser regularizado, sin considerar los vacíos que se hallan en la ley. Por ello 

se concluyó que, en Colombia dado a los vacíos de la ley este delito de feminicidio 

cada vez va en aumento. 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

Lobato (2023), Lambayeque, el estudio puso su atención en determinar si la 

normativa que regula los delitos de agresión hacia las mujeres podría estar 

infringiendo el principio de mínima intervención propio del derecho penal. Para 

ello se trabajó con un estudio básico, explicativo, cualitativo, interpretativo, se 

aplicó el análisis documental a 17 sentencias. Los resultados demostraron que, el 

Ius puniendi no tiende a ser absoluto, sino que se halla limitado mediante principios 

materiales de garantía penal, así como por principios procesales, cuyo propósito es 

garantizar que el culpable del delito reciba un castigo no arbitrario, así como 

proporcional al delito que generó. Por ello se concluyó que, entre las variables sí 

hay afectaciones directas, dado que sin distinción regula cualquier tipo de conducta 

según criterios cuantitativos.  

Icanaque (2022), Lima, la indagación estuvo dirigida a explorar cómo la 

legislación del feminicidio en el Perú podría estar transgrediendo el principio de 

necesidad. Se implementó un método cualitativo, de carácter explicativo y sin 

experimentación, efectuando entrevistas a cuatro fiscales con la finalidad de 

recolectar información pertinente. Los resultados ostentaron que, el 100% indicó 

que, el feminicidio representa un problema colectivo; el 100% consideraron como 

un fin mediático a la figura del feminicidio, el 75% no consideró oportuno integrar 

la figura del feminicidio en el ordenamiento jurídico y el 25% dijo que sí; el 75% 
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que sí se vulnera el PN con la RDF y el 25% dijo que no. Por ello se concluyó que, 

entre las variables si hay afectación directa.  

Vásquez (2021), Lima, se orientó en examinar la asociación entre la 

regulación del delito de feminicidio (RDF) frente a la afectación al principio de 

mínima intervención del derecho penal (DP). Para ello se desarrolló un indagación 

explicativa, no experimental, analítica, cualitativa, se consideró la aplicación de una 

entrevista a 4 abogados. Los resultados ostentaron que, según el análisis al 

escenario tanto político como social en el que se promulgó el DF, del cual deriva 

su existencia por actos de violencia de género suscitado y que generaron la 

materialización de un tipo penal que evada la prerrogativa de los derechos que les 

brindan a las mujeres. Por ello se concluyó que, no hay vulneración entre las 

variables dado que se fortalecen con la estructura teórica del DP.  

Tomaylla (2020), Lima, examinó la incompatibilidad del principio de 

mínima intervención del Derecho Penal frente al delito de agresión contra la mujer 

y familia. Se desarrolló una indagación cualitativa, explicativa, no experimental, se 

efectuó una entrevista a 6 jueces para conseguir información. Los resultados 

ostentaron que, el principio de fragmentariedad del DP resultó ser incompatible con 

del delito examinado, dado que es función del DP amparar ciertos bienes jurídicos 

ante situaciones determinadas y respecto a su grave afectación; además también es 

disconforme con subsidiaridad del DP con tal delito estudiado. Por ello se concluyó 

que, el principio de mínima del DP es incompatible con el delito de agresión hacia 

la mujer. 

2.1.3. Antecedentes regionales o locales 

No se ha encontrado evidencia bibliográfica de autores dentro del ámbito 

regional, en referencia con el tema de estudio tratado. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Regulación del delito de feminicidio 

La normativa peruana respecto al delito de feminicidio define un conjunto 

de disposiciones legales diseñadas para castigar el asesinato de mujeres basado en 

motivaciones de género. Estas leyes se encuentran en el contexto de las medidas 
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adoptadas para asegurar la salvaguarda de los derechos y la seguridad física de las 

mujeres (Febrianty et al., 2023). Reconoce la gravedad de esta forma de violencia 

y busca ofrecer medidas tanto punitivas como preventivas. A través de dicha 

legislación, se busca reafirmar el compromiso del Estado en luchar contra la 

violencia de género, asegurando que los casos no queden impunes y se apliquen las 

sanciones correspondientes acordes a la severidad del delito (Icanaque, 2022). 

Adicionalmente, esta ley pone en marcha mecanismos de apoyo y 

protección para las víctimas y sus familias, enfatizando la importancia de un 

tratamiento digno y justo por parte de las autoridades (Stuker, 2023). Se promueven 

programas de sensibilización y educación con el objetivo de transformar las 

dinámicas sociales y culturales que perpetúan la violencia contra las mujeres. Este 

enfoque integral subraya la necesidad de abordar las raíces del problema, no solo a 

través de sanciones, sino también mediante la prevención y la educación, buscando 

así un cambio significativo en la sociedad (Vásquez, 2021). 

Por otra parte, la implementación de esta normativa ha abierto el debate 

sobre la eficacia de las medidas adoptadas y la necesidad de fortalecer los 

mecanismos de ejecución. Ha quedado en evidencia la importancia de contar con 

recursos suficientes y bien direccionados que permitan una aplicación efectiva de 

la ley (Podoprigora, 2023). La cooperación entre diferentes sectores y niveles de 

gobierno se vuelven cruciales para asegurar una respuesta coordinada y efectiva 

ante este grave delito. Este enfoque multi agencial resalta la complejidad del desafío 

que representa el feminicidio, poniendo de manifiesto la necesidad de un 

compromiso sostenido para erradicar la violencia de género en todas sus formas 

(Tomaylla, 2020). 

2.2.1.1. Dimensión 1: Análisis social 

La evaluación social respecto a la penalización de la violencia de género, 

particularmente en casos extremos que culminan con la muerte de una mujer 

perpetrada por alguien cercano o su pareja, evidencia una preocupación en aumento 

de la sociedad civil y las entidades gubernamentales (Macano, 2023). Esta 

preocupación ha llevado a la implementación de leyes más estrictas y programas de 

prevención diseñados para combatir y prevenir tales atrocidades. Estos esfuerzos 
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buscan no solo sancionar los actos en sí, sino también generar conciencia sobre las 

raíces profundas de la violencia de género y promover cambios socioculturales 

(Lobato, 2023). 

Por otro lado, la representación mediática de estos delitos juega un papel 

significativo en la percepción pública y la sensibilización sobre el tema. La manera 

en que los medios de comunicación reportan estos incidentes puede contribuir a la 

construcción de narrativas que fomenten el respeto y la igualdad de género, o por 

el contrario, perpetúen estereotipos y culpabilizan a las víctimas (Sasmita et al., 

2023). Por lo tanto, es crucial que los reporteros y comunicadores adopten un 

enfoque responsable y respetuoso al cubrir estos casos, destacando la importancia 

de combatir la violencia de género a nivel societal (Figueroa y Mendoza, 2021). 

Añadiendo a ello, es imperativo reconocer el papel que desempeña el 

sistema educativo en la prevención de la violencia contra las mujeres. Implementar 

programas educativos que promuevan la equidad de género y desmantelen los 

estigmas y prejuicios desde una edad temprana tiene el potencial de transformar las 

dinámicas de poder y reducir la incidencia del delito mencionado (Rahmawati et 

al., 2023). Las intervenciones educativas deben enfocarse en fomentar el respeto, la 

empatía y el rechazo a todas las formas de violencia, preparando a las futuras 

generaciones para construir una sociedad más justa e inclusiva (Guerrero y 

Morocho, 2022). 

2.2.1.2. Dimensión 2: Fines mediáticos de la figura del feminicidio 

La figura del feminicidio en el marco jurídico peruano se ha establecido con 

el propósito de sancionar con mayor severidad los crímenes perpetrados contra 

mujeres por razones de género (Chui et al., 2023). Esta figura penal busca no solo 

castigar a los responsables sino también emitir un mensaje claro y contundente 

contra la discriminación y violencia hacia las mujeres. Al ser elevado a categoría 

de delito específico, el feminicidio adquiere una dimensión mediática importante, 

orientada a generar conciencia social y promover cambios en las percepciones y 

actitudes respecto a la violencia de género (Ruiz y Cogua, 2022). 
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La difusión de feminicidios por parte de los medios de comunicación tiene 

una importancia fundamental en concientizar a la sociedad acerca de la magnitud 

de este asunto. La presencia continua de esta problemática en la esfera mediática 

promueve una discusión a nivel nacional respecto a estrategias y acciones 

requeridas para eliminar la violencia de género (Domanski y Lackoronski, 2023). 

Sin embargo, es primordial que esta cobertura se maneje con responsabilidad, 

evitando la revictimización y priorizando el respeto hacia las víctimas y sus 

familiares. En este sentido, el tratamiento mediático del feminicidio debe ser 

cuidadoso y buscar siempre el equilibrio entre la denuncia de estos crímenes y la 

protección de la dignidad de las víctimas (Ewerton et al., 2020). 

A su vez, la normativa que regula el delito de feminicidio en Perú ha tenido 

que adaptarse a nuevos desafíos y dinámicas socioculturales. Esto implica una 

reflexión constante sobre la eficacia de las leyes existentes y la necesidad de 

fortalecer el marco jurídico para garantizar una protección integral a las mujeres 

(Pawelec, 2023). La lucha contra el feminicidio no solo se basa en la sanción penal, 

sino también en la implementación de políticas públicas que prevengan la violencia 

de género, educando y promoviendo una cultura de respeto e igualdad. Es en esta 

confluencia de esfuerzos legales y sociales donde se puede vislumbrar un avance 

significativo hacia la erradicación de este flagelo (Villanueva, 2020). 

2.2.1.3. Dimensión 3: Regulación de la violencia contra la mujer 

El corpus legal referido a la violencia ejercida contra la mujer, y 

específicamente al delito de feminicidio, constituye un eje central en la legislación 

de Perú. Este conjunto de normas persigue la creación de procedimientos efectivos 

para prevenir, penalizar y suprimir todas las manifestaciones de violencia hacia las 

mujeres, considerando al feminicidio como la manifestación más extrema de la 

misma (Zhang y Dong¸2023). La regulación de este acto criminal no solamente 

implica el reconocimiento de la gravedad de este, sino que también establece 

fundamentos específicos para su persecución y sanción, buscando proteger los 

derechos fundamentales y garantizar la justicia para las víctimas (Florián, 2021). 

Ahora bien, la implementación de políticas públicas adecuadas es 

fundamental para fortalecer la efectividad de estas normativas. Se necesita un 
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enfoque multidisciplinario que involucre la educación, la sensibilización y la 

capacitación de las fuerzas del orden y los operadores de justicia (Shuai y Liu, 

2023). Asimismo, resulta esencial instaurar sistemas de asistencia completos para 

las afectadas y sus allegados que proporcionen no solo atención de urgencia, sino 

también un seguimiento sostenido. En esta línea, la colaboración entre entidades de 

la sociedad civil y órganos estatales es decisiva para eliminar deficiencias que 

puedan comprometer el bienestar y la seguridad femenina en la nación (Arca, 2022). 

Por otro lado, la revisión y actualización constante de la normativa son 

acciones indispensables para adaptarse a la evolución de las dinámicas sociales. Las 

modificaciones al código penal y otras leyes vinculadas deben realizarse con base 

en estudios y análisis profundos que permitan entender las raíces y manifestaciones 

de la violencia de género (Galic y Stevens¸ 2023). Es fundamental también 

promover estudios e investigaciones sistemáticas, así como la compilación de 

estadísticas para evaluar la eficacia de las normativas y políticas vigentes. Esta 

práctica permite la introducción de modificaciones apropiadas que consoliden el 

empeño gubernamental por eliminar la violencia contra las mujeres, y 

especialmente, prevenir el feminicidio (Conde, 2020). 

2.2.1.4. Teoría de la variable de estudio 

En el ámbito jurídico peruano, la teoría del delito ha experimentado 

transformaciones significativas a lo largo del tiempo, reflejando la evolución social 

y legislativa en torno a la penalización de conductas delictivas. En este contexto, el 

feminicidio, definido como el asesinato de una mujer por razones de género, ha 

obtenido un lugar preponderante dentro del espectro delictivo, siendo objeto de 

análisis en varias teorías jurídicas. Una figura prominente en este debate es Roxin, 

cuya teoría de la imputación objetiva permite entender de manera más profunda la 

regulación del delito de feminicidio. Bajo este enfoque, Roxin propone que no basta 

con que se produzca el resultado (muerte de la mujer), sino que es crucial establecer 

la relación de causalidad entre la conducta del agresor y el resultado lesivo, 

enfatizando la necesidad de un actuar con dolo o, al menos, con una negligencia 

significativamente grave. Esta perspectiva es esencial para comprender la 
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apropiación y aplicación efectiva de las políticas públicas destinadas a combatir 

esta forma de violencia de género (Zambrano, 2021). 

2.2.2. Afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal 

La vulneración del principio de mínima intervención penal se manifiesta en 

la inclinación a recurrir a la legislación penal ante situaciones de índole social, 

política o económica, sin antes valorar alternativas menos lesivas. Conocido 

igualmente como ultima ratio, este principio sostiene que la aplicación del derecho 

penal debe ser el último recurso, empleado únicamente cuando otros mecanismos 

legales no sean adecuados para la salvaguarda de los bienes jurídicos (Szwarc, 

2023). La expansión desmedida del catálogo penal, mediante la incorporación de 

figuras delictivas que podrían regularse por otras ramas del derecho, pone de 

manifiesto una desviación de este marco doctrinario, generando consecuencias 

negativas tanto en lo penal como en la sociedad (Icanaque, 2022). 

Por otra parte, esta problemática no solo influye en la sobrecarga del sistema 

judicial, sino también en la percepción de la ciudadanía respecto a la eficacia del 

derecho penal como herramienta de control social. El incremento de leyes penales 

que tratan de abarcar conductas cada vez más variadas y de menor gravedad puede 

llevar a una banalización del derecho penal, reduciendo su capacidad disuasoria y 

el respeto por parte de la ciudadanía hacia las normas penales más fundamentales 

(Coaguila, 2023). Este fenómeno refleja la importancia de adherirse al principio de 

intervención mínima, promoviendo un uso prudente y limitado del derecho penal, 

reservando su aplicación para las infracciones más lesivas contra los valores 

esenciales (Vásquez, 2021). 

En otro enfoque, la erosión de este principio esencial del derecho penal no 

solo tiene implicancias en la administración de justicia y la percepción pública, sino 

que también suscita problemas de índole constitucional. La implementación de 

penas sin la debida consideración a la proporcionalidad y la necesidad de estas 

frente al delito cometido menoscaba derechos fundamentales, como la libertad 

individual (Labuda, 2023). Resulta esencial llevar a cabo un riguroso escrutinio de 

proporcionalidad previo a establecer nuevas disposiciones en el ámbito penal. De 

este modo, se garantiza una armonía entre la tutela de los bienes jurídicos y el 
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acatamiento de las garantías fundamentales. Dicho enfoque subraya la importancia 

de mantener la esencia del mencionado principio, el cual actúa como dique frente 

al empleo desmesurado y arbitrario de la facultad sancionadora estatal (Tomaylla, 

2020). 

2.2.2.1. Dimensión 1: Naturaleza jurídica 

La naturaleza jurídica en el ámbito del Derecho Penal se enfoca en 

establecer límites claros y razonables respecto a la aplicación de las normativas 

penales, lo que conlleva a una ponderación cuidadosa del principio examinado. Este 

principio sostiene que las medidas penales deben aplicarse solo cuando sean 

estrictamente necesarias y como último recurso, para evitar una intervención 

desmedida en la libertad individual (Alonso, 2023). Esta premisa esencial busca 

establecer un balance entre la necesidad de preservar el orden social y la defensa de 

bienes jurídicos cruciales, manteniendo igualmente el respeto por los derechos 

humanos fundamentales de los individuos (Lobato, 2023). 

Por otro lado, el análisis de este principio lleva a reflexionar sobre las 

consecuencias de su aplicación o su posible omisión. Es decir, se observa cómo una 

interpretación restrictiva de las leyes penales, alineada con el respeto a los derechos 

fundamentales, puede coadyuvar a un sistema de justicia más equitativo y 

proporcional (Andresen¸ 2024). La transgresión de dicho principio sugiere que, 

frente a intervenciones que exceden estos márgenes, se estaría frente a un esquema 

de justicia penal desproporcionadamente invasivo, situación que resulta contraria a 

los preceptos de un Estado de Derecho que debe priorizar la libertad y los DD. HH. 

(Figueroa y Mendoza, 2021). 

En tal sentido, se hace imperante el desarrollo de políticas criminales que 

reflejen un compromiso firme con la aplicación consciente y meditada de la sanción 

penal (Grote, 2024). Esto involucra mecanismos de despenalización y la 

implementación de alternativas al encarcelamiento, como formas de reafirmar la 

importancia de este principio básico (Peretko, 2024). Por ende, se subraya la 

importancia de diseñar una estructura legal que, si bien se oriente a la salvaguarda 

social, se desarrolle sin desatender la consideración por la dignidad humana y la 

premisa de que cualquier prohibición a la libertad propia debe ser aplicada 
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únicamente en la medida que sea estrictamente requerida (Guerrero y Morocho, 

2022). 

2.2.2.2. Dimensión 2: Protección 

La salvaguarda frente a las injerencias en los derechos individuales, bajo el 

marco del principio de mínima intervención en el ámbito penal, se configura como 

un pilar fundamental. Este principio aboga por la restricción del uso del Derecho 

Penal a situaciones estrictamente necesarias, donde no existan otros medios menos 

lesivos para resolver el conflicto social en cuestión (Alrousan, 2024). La idea 

subyacente consiste en preservar el ámbito de libertad personal frente a la acción 

punitiva del Estado, asegurando que esta se active únicamente cuando se trate de 

conductas que afecten de manera significativa bienes jurídicos relevantes (Ruiz y 

Cogua, 2022). 

Adicionalmente, en este contexto, los mecanismos de protección adquieren 

una dimensión crítica al funcionar como un freno contra la expansión desmedida 

del Derecho Penal. Este enfoque implica una continua evaluación y ponderación de 

los intereses en juego, buscando equilibrar la necesidad de control social con el 

respeto a la autonomía individual (Al et al., 2024). Así, la legislación debe diseñarse 

de manera que las penas al igual que las acciones de seguridad no solo sean 

proporcionales al acto delictivo, sino también que procuran la reinserción social del 

individuo, enfatizando medidas alternativas al encarcelamiento cuando sea posible 

(Ewerton et al., 2020). 

Por otro lado, la implementación efectiva de esta doctrina requiere del 

desarrollo de jurisprudencia que interprete de manera restrictiva los tipos penales y 

que promueva soluciones extrapenales (Cornford, 2024). Esto es, propiciar el uso 

de la mediación, los acuerdos reparatorios, y otras formas de justicia restaurativa 

como vías preferentes antes de recurrir al proceso penal (Ciocchini y Radics, 2024). 

Esta orientación no solo disminuye la carga sobre el sistema de justicia, sino que 

también fomenta enfoques más humanos y personalizados para la resolución de 

conflictos, coadyuvando así a la protección de los derechos fundamentales 

(Villanueva, 2020). 
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2.2.2.3. Teoría de la variable de estudio 

Dentro de la doctrina penal en Perú, uno de los principios más arraigados es 

el de la Mínima Intervención, que defiende la idea de recurrir al Derecho Penal solo 

en casos extremos (ultima ratio), con el propósito de defender bienes jurídicos de 

vital importancia. Este principio se sustenta fuertemente en las teorías propuestas 

por Claus Roxin, quien establece que las normativas penales deben aplicarse de la 

manera menos lesiva posible, resguardando así la libertad individual frente a la 

actuación punitiva del Estado. Roxin, en su amplio legado doctrinal, subraya la 

importancia de ponderar la gravedad del hecho y la necesidad de la intervención 

penal, promoviendo siempre alternativas al enjuiciamiento y sanción penal que 

resulten menos restrictivas para los derechos de los individuos. Esto revela una 

orientación hacia un sistema de justicia que prioriza medidas menos invasivas y 

más respetuosas con el tejido social y la dignidad humana (Chiles, 2023). 

2.3. Marco conceptual 

Agravantes del delito de feminicidio: Se refiere a las circunstancias que 

intensifican la penalidad del delito de muerte a una mujer por cuestiones de género. 

Entre estas circunstancias pueden incluirse la relación de pareja o proximidad entre 

la víctima y el agresor, la premeditación y la crueldad extrema, buscando así reflejar 

la gravedad del acto y establecer condenas más severas (Villanueva, 2020). 

Delito de feminicidio: La referencia se hace al delito que concluye con al 

muerte de un sujeto del sexo femenino, cometido por motivaciones vinculadas con 

su sexo, constituyendo una grave transgresión contra los derechos humanos. Los 

cuerpos legislativos contemporáneos se esfuerzan por caracterizarlo de manera 

clara para determinar las penas adecuadas y fomentar estrategias de prevención 

efectivas (Florián, 2021). 

Derecho Penal: Esta rama del Derecho define los delitos y de las sanciones 

(penas) aplicables a quienes los cometen. Su propósito es mantener el orden social, 

proteger bienes jurídicos esenciales y promover la justicia y la seguridad ciudadana 

mediante la aplicación de medidas legales (Arca, 2022). 
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Feminicidio: Se entiende por este término la máxima expresión de violencia 

hacia la mujer, caracterizada por la privación de la vida en contextos donde 

prevalece una situación de desigualdad o discriminación hacia el género femenino. 

Este acto es sancionado severamente por los sistemas legales, demostrando la 

importancia de defender la integridad y dignidad de las mujeres en la sociedad 

(Conde, 2020). 

Medidas de prevención: En el ámbito jurídico, son las acciones y políticas 

implementadas con el objetivo de evitar la comisión de delitos, especialmente 

aquellos relacionados con la violencia de género y el feminicidio. Estas medidas 

van desde campañas de sensibilización hasta programas educativos y servicios de 

asistencia a potenciales víctimas (Zambrano, 2021). 

Principio de mínima intervención: Esta doctrina subraya que el Derecho 

Penal debe actuar únicamente cuando sea estrictamente necesario, es decir, como 

última ratio o último recurso para la solución de conflictos. Este principio promueve 

que los delitos sean tratados con medidas proporcionales, buscando siempre la 

menor restricción posible a los derechos del individuo (Icanaque, 2022). 

Proporcionalidad de la pena: Norma de derecho que prescribe que la 

gravedad de las penalizaciones aplicadas por perpetrar delitos debe ser proporcional 

al daño generado o a la lesividad del hecho. Este principio es esencial para 

garantizar que las condenas sean equitativas y proporcionadas, previniendo 

sanciones desmedidas o inadecuadas (Vásquez, 2021). 

Protección de la víctima: Se refiere a las disposiciones legales 

implementadas dentro del ámbito penal, orientadas a proteger la integridad y 

derechos de individuos perjudicados por actos delictivos, con especial enfoque en 

la violencia de género. Estos mecanismos pretenden brindar protección y asistencia 

a las víctimas, facilitando su acceso a la justicia y la reparación correspondiente 

(Tomaylla, 2020). 

Tipificación del delito: Proceso mediante el cual el legislador define 

específicamente una conducta como delictiva dentro del ordenamiento jurídico, 

estableciendo así las características esenciales del delito y las consecuencias legales 
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para quien lo cometa. Este proceso es vital para la claridad y eficacia del sistema 

penal (Lobato, 2023). 

Violencia de género: El concepto incluye cualquier tipo de acto violento 

contra un ser humano que se origina por su identidad de género, provocando 

perjuicio en el plano físico, sexual, psíquico o económico. Constituye un fenómeno 

que permea todas las culturas y estratos sociales, lo que demuestra la urgencia de 

desarrollar políticas exhaustivas para su prevención y eliminación (Figueroa y 

Mendoza, 2021). 

Violencia doméstica: Alude a variadas manifestaciones de abuso, ya sea 

físico, emocional, sexual o económico, que suceden en el ambiente familiar o 

doméstico. Este espectro de violencia representa una seria infracción de los 

derechos fundamentales y es abordado por legislaciones específicas que tienen por 

finalidad prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo (Guerrero y Morocho, 2022). 
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CAPÍTULO III: 

MÉTODO 

3.1. Tipo de investigación 

Rodríguez et al. (2021), sostienen que el objetivo primordial de las 

investigaciones de índole básica es estimar los fenómenos de interés, promoviendo 

así la caracterización y expansión de la comprensión relacionada con tales 

fenómenos. De esta forma, este análisis particular se calificó como básico, en donde 

el rol del investigador, a través del análisis de las variables pertinentes, fue el de 

contribuir significativamente a la reducción de las lagunas existentes en el 

conocimiento y al enriquecimiento de los conceptos previamente establecidos 

respecto a dichas variables. 

3.2. Diseño de investigación 

No experimental: Rodríguez et al. (2021), argumentan que en las 

investigaciones no experimentales se esfuerzan por mantener sin alteraciones la 

realidad manifestada por los sujetos de estudio. De ahí que, el trabajo de 

investigación se ajustó a un esquema no experimental, considerando que el 

investigador no introdujo modificaciones en la realidad natural del comportamiento 

de las variables presentes en su contexto. 

Correlacional: De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez et al. (2021), los 

estudios de naturaleza correlacional tienen como propósito observar las dinámicas 

colectivas de los fenómenos bajo análisis. En consonancia con esto, la investigación 

que se lleva a cabo fue correlacional, ya que el investigador se enfocó en la 

exploración de la interacción entre las variables implicadas. 
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Transversal: En relación con los estudios transversales, Rodríguez et al. 

(2021), defienden que se caracterizan por la obtención de información en un 

momento específico, aplicando los instrumentos solo una vez. Por lo tanto, este 

análisis se catalogó como transversal, puesto que se realizó la obtención de los datos 

con el único empleo de los instrumentos delineados para tal efecto. 

Figura 1 

Diagrama de relación 

 

Nota: La finalidad de este análisis fue examinar las variables conocidas como Ox y Oy, con el fin 

de elucidar la relación que señala el coeficiente 'r'. Se buscó exponer esta asociación considerando 

los puntos de vista o posiciones de los participantes que integran la muestra, a la cual se le ha 

asignado la denominación 'M'. 

3.3. Población y muestra 

Población: La recolección de datos se fundamentó en las contribuciones de 

53 operadores de justicia con plena experiencia en derecho penal, dentro del Distrito 

Judicial de Moquegua. Según Rodríguez et al. (2021), la solidez y la calidad 

superior del análisis dependen directamente de la diversidad y la amplitud de los 

individuos elegidos para la muestra, la cual se compone de profesionales cuyo 

conocimiento y experiencia aportan un valor agregado sustancial a la investigación. 

Muestra: La indagación se basó en un muestreo censal, reflejando la 

inclusión total de los 53 expertos que constituyen la población objeto de estudio. 

Rodríguez et al. (2021), subrayan la importancia de seleccionar un grupo conciso 

de sujetos, evitando así la necesidad de recurrir a metodologías estadísticas para 

definir los elementos a ser incorporados. La pericia de los sujetos seleccionados 
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será determinante para una comprensión profunda de las dinámicas relacionadas 

con un evento particular, lo que respalda la elección de un enfoque metódico no 

probabilístico y detallado para la acumulación de los datos. 

Muestreo: En lo que respecta a la técnica de muestreo, Rodríguez et al. 

(2021), describen el muestreo intencional como aquel proceso de elección de 

individuos para el empleo de instrumentos de estudio, en el cual se estipulan 

criterios específicos por parte del autor. Así, el presente estudio adoptó un muestreo 

intencional, en el que el investigador aplicó los criterios siguientes: 

Para los criterios de inclusión, se contempló a especistas en derecho penal 

que laboran en el distrito judicial en estudio, con los que se conservó un contacto 

directo y personal. En cuanto a los criterios de exclusión, se descartó a los 

profesionales que muestren desinterés en ser parte del estudio y a los profesionales 

que opten por no participar en la indagación. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: De acuerdo con las recomendaciones ofrecidas por Rodríguez et 

al. (2021), es imperativo llevar a cabo la encuesta de manera meticulosa, con el fin 

de captar fielmente las perspectivas relacionadas con los asuntos puntuales. La 

preferencia por este procedimiento de acumulación de datos se fundó en su 

pertinencia para el grupo focal del análisis, facilitando un examen detallado de los 

tópicos abordados durante la investigación. 

Instrumento: Para el acopio de datos, se utilizó el cuestionario estructurado 

en dos partes específicas. Una constó de un bloque de 15 ítems enfocados en evaluar 

la primera variable, mientras que la segunda parte contó con 10 ítems destinados a 

valorar la segunda variable. Rodríguez et al. (2021), enfatizan la imperiosa 

necesidad de organizar estos componentes de manera lógica y sistemática, para así 

asegurar la recolección de datos ordenados, mediante preguntas cuidadosamente 

elaboradas que propiciaron una interpretación precisa de las opiniones de los sujetos 

en relación con asuntos específicos. 

Validación: En el Anexo 5 se añadieron registros detallados que 

proporcionan información completa sobre las fuentes empleadas para optimizar el 
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diseño del instrumento. Disponer de documentos que evidencien progresos 

significativos en la investigación es fundamental para desarrollar métodos eficaces 

de recopilación de información. Según Rodríguez et al. (2021), estos archivos 

fueron considerados esenciales para la selección de metodologías en estudios 

futuros. 

Confiabilidad: En el Anexo 4 se integró el Coeficiente Alfa de Cronbach 

para calcular la fiabilidad de las técnicas de adquisición de datos. Rodríguez et al. 

(2021) enfatizaron la importancia de garantizar la confiabilidad de los métodos 

usados. Los valores obtenidos superaron el umbral de 0.70, mínimo necesario para 

asegurar la validez de estas técnicas. Esto ratifica la efectividad de las estrategias 

metodológicas aplicadas. 

Tabla 2 

Confiabilidad 

Variables Valor Estado 

Regulación del delito de 

feminicidio 

0.953 Confiable 

Afectación al principio de la 

mínima intervención del 

derecho penal 

0.936 

Ambas variables 0.973 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para la evaluación de las variables, se incurrió al empleo de herramientas 

estadísticas de carácter descriptivo, las cuales contribuyeron a la elucidación de los 

datos recolectados a través del uso de análisis de frecuencias y cálculo de 

proporciones. En paralelo, se hizo uso de técnicas de estadística inferencial con el 

objetivo de identificar patrones y llevar a cabo análisis comparativos rigurosos de 

los aspectos estudiados, considerando, entre otros aspectos, el coeficiente de 

correlación de Spearman. Se diseñaron pruebas específicas para comprobar la 

normalidad en la distribución de los datos, incluyendo el test de Kolmogorov-

Smirnov, y se aplicaron pruebas adicionales para la determinación de la 

significancia de los resultados obtenidos. En esta fase, un valor de S menor a 0.050 

será el umbral para el examen de las hipótesis propuestas. El tratamiento de 
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información se efectuó mediante el software SPSS, en su versión 26.00, mientras 

que el programa Excel sirvió para la evaluación de las relaciones entre variables, 

dada su amplia gama de funciones para el análisis. 
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CAPÍTULO IV: 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados por variables 

Figura 2 

Análisis de la variable Regulación del delito de feminicidio 

 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

La regulación del feminicidio busca establecer un marco legal específico 

para sancionar los atentados de mujeres motivados por causas de género, se 

reconoce la gravedad y particularidad de estos crímenes. Esta normativa pretende 

no solo castigar a los perpetradores de manera más severa, sino también enviar un 

mensaje claro sobre la intolerancia social hacia este delito. La tipificación del 

feminicidio busca visibilizar el problema y promover políticas públicas que 
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protejan a las mujeres, previniendo futuros casos. Ante ello, la tendencia alcanzada 

fue media con un valor del 79.20%. 

Figura 3 

Análisis de la dimensión Análisis social 

 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

La regulación del feminicidio surge de un análisis social que identifica 

patrones específicos de violencia contra la mujer, se abordan las raíces estructurales 

y culturales de esta problemática. Este análisis permite comprender cómo el 

machismo y la desigualdad de género perpetúan la violencia, y justifica la necesidad 

de leyes que diferencien el feminicidio de otros tipos de homicidio. La regulación 

no solo sanciona a los agresores, sino que también impulsa cambios sociales y 

culturales necesarios para erradicar la violencia de género. Ante ello, la tendencia 

alcanzada fue media con un valor del 77.40%. 
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Figura 4 

Análisis de la dimensión Fines mediáticos de la figura del feminicidio 

 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

Los fines mediáticos de la figura del feminicidio influyen en la percepción 

pública de la violencia contra la mujer, la regulación de este delito también busca 

generar un impacto en la opinión pública. Al dar visibilidad a los casos de 

feminicidio, los medios de comunicación juegan un papel crucial en la 

sensibilización y concienciación de la sociedad. La cobertura mediática ayuda a 

poner el tema en la agenda pública, fomentando debates y promoviendo una mayor 

comprensión concerniente a la necesidad específica de una ley para salvaguardar a 

las mujeres. Ante ello, la tendencia alcanzada fue media con un valor del 77.40%. 
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Figura 5 

Análisis de la dimensión Regulación de la violencia contra la mujer 

 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

La inclusión del feminicidio como un delito específico refuerza la 

protección legal integral. Esta regulación complementa otras leyes y políticas 

destinadas a prevenir y sancionar diversas formas de violencia de género, creando 

un entorno más seguro para las mujeres. La especificidad del feminicidio en la 

legislación resalta la gravedad de los asesinatos por razones de género y fortalece 

los mecanismos de justicia y prevención. Ante ello, la tendencia alcanzada fue 

media con un valor del 75.50%. 
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Figura 6 

Análisis de la variable Afectación al principio de la mínima intervención del 

derecho penal 

 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

La afectación al principio examinado del derecho penal (DP) implica la 

utilización del sistema penal como último recurso, se busca limitar la aplicación del 

DP a los casos más graves y necesarios. Cuando se legisla en exceso o se 

criminalizan conductas que podrían ser reguladas por otras ramas del derecho, se 

vulnera este principio fundamental. La sobrecriminalización puede llevar a un uso 

desproporcionado del aparato punitivo del Estado, afectando la libertad individual 

y saturando el sistema de justicia penal. Ante ello, la tendencia alcanzada fue media 

con un valor del 81.10%. 
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Figura 7 

Análisis de la dimensión Naturaleza jurídica 

 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

La naturaleza jurídica del principio examinado radica en su función de 

garantizar que el derecho penal sea un instrumento de última ratio, cualquier 

afectación a este principio altera su fundamento. Este principio se basa en la 

protección de los derechos fundamentales y la proporcionalidad de las sanciones 

penales. Una desviación de esta doctrina implica una interpretación expansiva del 

poder punitivo del Estado, lo que puede resultar en la criminalización de conductas 

que no justifican una respuesta penal, distorsionando el equilibrio entre libertad y 

seguridad. Ante ello, la tendencia alcanzada fue media con un valor del 77.40%.  

  



 

47 

Figura 8 

Análisis de la dimensión Protección 

 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

La protección otorgada por el principio examinado busca salvaguardar los 

derechos individuales frente al poder punitivo del Estado, su afectación pone en 

riesgo esta protección esencial. Este principio asegura que solo las conductas que 

realmente lesionan bienes jurídicos significativos sean objeto de sanción penal. Una 

afectación a este principio puede llevar a una reducción injustificada de las garantías 

individuales y a un uso desmedido del derecho penal, comprometiendo la equidad 

y justicia del sistema penal. Ante ello, la tendencia alcanzada fue media con un 

valor del 77.40%. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

Prueba de normalidad 

Tabla 3 

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov Smirnov Shapiro Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Regulación del delito de 

feminicidio 

,448 53 ,000 ,595 53 ,000 

Afectación al principio de la 

mínima intervención del derecho 

penal 

,454 53 ,000 ,573 53 ,000 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

Debido a la selección de una muestra amplia que excedió los cincuenta 

participantes, la investigación se benefició considerablemente del uso de métodos 

no paramétricos. Esta cantidad de sujetos permitió aplicar el test de Kolmogorov-

Smirnov, crucial para detectar valores de sigma inferiores a 0.05. Al cumplir con 

este requisito, se pudo utilizar el coeficiente Rho de Spearman, facilitando un 

análisis detallado de las relaciones entre variables, adecuado para datos no 

paramétricos. El enfoque metodológico elegido y el tamaño adecuado de la muestra 

fueron esenciales para examinar las interacciones entre los elementos evaluados. 

Las técnicas recomendadas para estudios con grandes muestras refuerzan la validez 

y pertinencia de los métodos empleados en la obtención, estudio y exegesis de 

datos. 
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Prueba de correlación 

Objetivo general 

Tabla 4 

Relación entre “Regulación del delito de feminicidio” y “Afectación al principio 

de la mínima intervención del derecho penal” 

 Afectación al principio de la 

mínima intervención del derecho 

penal 

Regulación del delito 

de feminicidio 

Correlación 0.770 

Sigma 0.000 

N 53 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

La revisión constante y detallada de los datos mostró niveles de significancia 

menores a 0.05, lo que confirmó la importancia de las interrelaciones entre los 

elementos evaluados. También se encontró una relación positiva con un coeficiente 

de 0.770, indicando una magnitud muy fuerte en estas conexiones. Esto refuerza la 

validez de los vínculos entre los componentes analizados. 

Objetivo específico 1 

Tabla 5 

Relación entre “Análisis social” y “Afectación al principio de la mínima 

intervención del derecho penal” 

 Afectación al principio de la 

mínima intervención del derecho 

penal 

Análisis social Correlación 0.626 

Sigma 0.000 

N 53 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

La revisión constante y detallada de los datos mostró niveles de significancia 

menores a 0.05, lo que confirmó la importancia de las interrelaciones entre los 

elementos evaluados. También se encontró una relación positiva con un coeficiente 

de 0.626, indicando una magnitud considerable en estas conexiones. Esto refuerza 

la validez de los vínculos entre los componentes analizados. 
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Objetivo específico 2 

Tabla 6 

Relación entre “Fines mediáticos de la figura del feminicidio” y “Afectación al 

principio de la mínima intervención del derecho penal” 

 Afectación al principio de la 

mínima intervención del derecho 

penal 

Fines mediáticos de 

la figura del 

feminicidio 

Correlación 0.727 

Sigma 0.000 

N 53 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

La revisión constante y detallada de los datos mostró niveles de significancia 

menores a 0.05, lo que confirmó la importancia de las interrelaciones entre los 

elementos evaluados. También se encontró una relación positiva con un coeficiente 

de 0.727, indicando una magnitud considerable en estas conexiones. Esto refuerza 

la validez de los vínculos entre los componentes analizados. 

Objetivo específico 3 

Tabla 7 

Relación entre “Regulación de la violencia contra la mujer” y “Afectación al 

principio de la mínima intervención del derecho penal” 

 Afectación al principio de la 

mínima intervención del derecho 

penal 

Regulación de la 

violencia contra la 

mujer 

Correlación 0.761 

Sigma 0.000 

N 53 

Nota: Procesado en SPSS V26.00 

La revisión constante y detallada de los datos mostró niveles de significancia 

menores a 0.05, lo que confirmó la importancia de las interrelaciones entre los 

elementos evaluados. También se encontró una relación positiva con un coeficiente 

de 0.761, indicando una magnitud muy fuerte en estas conexiones. Esto refuerza la 

validez de los vínculos entre los componentes analizados. 
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4.3. Discusión de resultados 

Referente al objetivo general, los resultados reflejaron que, existió relación 

demostrativa entre la regulación del delito de feminicidio y la afectación al principio 

de la mínima intervención del derecho penal, Moquegua, dado que se halló una 

correlación positiva de 0.770, el mismo que fue validado mediante un valor de 

significancia de 0.000. Igualmente, estos resultados concordaron con el estudio 

presentado por Lobato (2023) quien logró concluir que, la normativa que regula los 

delitos de agresión hacia las mujeres infringe el principio de mínima intervención 

propio del derecho penal, dado que sin distinción regula cualquier tipo de conducta 

según criterios cuantitativos, además señaló que, el Ius puniendi no tiende a ser 

absoluto, sino que se halla limitado a partir de principios materiales de garantía 

penal, así como por procesales, cuyo fin es avalar que el culpable del delito reciba 

un castigo no arbitrario, así como proporcional al delito que generó. Asimismo, 

también se halló concordancia con el estudio de Icanaque (2022) quien logró 

concluir que, la legislación del feminicidio en el Perú transgrede el principio de 

necesidad, además reveló que, el 100% indicó que, el feminicidio representa un 

problema colectivo; el 100% consideraron como un fin mediático a la figura del 

feminicidio, el 75% no consideró oportuno integrar la figura del feminicidio en el 

ordenamiento jurídico y el 25% dijo que sí; el 75% que sí se vulnera el PN con la 

RDF y el 25% dijo que no. Frente a ello, se evidenció cuán importante es que el 

feminicidio sea procesado y juzgado como tal, dado que de esta forma se evita la 

vulneración de la víctima en el marco penal. Lo mencionado fue sustentado 

teóricamente por Febrianty et al. (2023) quienes definieron que, la regulación del 

delito de feminicidio representa un conjunto de disposiciones legales previamente 

diseñadas para castigar el asesinato de mujeres. Mientras que,  

Respecto al objetivo específico 1, los resultados evidenciaron que, hubo 

relación entre la dimensión análisis social y la afectación al principio de la mínima 

intervención del derecho penal, tras haberse alcanzado una correlación positiva de 

0.626 y un valor de sigma de 0.000. De forma similar, se halló la indagación 

expuesta por Tomaylla (2020) quien concluyó que, el principio de mínima del 

Derecho Penal (DP) es incompatible con el delito de agresión hacia la mujer, 

además manifestó que, el principio de fragmentariedad del DP resultó ser 
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incompatible con del delito examinado, dado que es oficio del DP amparar ciertos 

bienes jurídicos ante situaciones explícitas y respecto a su grave afectación; también 

es disconforme con subsidiaridad del DP con tal delito estudiado. También, se halló 

la indagación presentada por Vásquez (2021) quien concluyó que, la regulación del 

delito de feminicidio (RDF) sí tiende a afectar el principio de mínima intervención 

del derecho penal (DP), además manifestó que, según el análisis al escenario tanto 

político como social en el que se promulgó el DF, del cual deriva su existencia por 

actos de violencia de género suscitado y que generaron la materialización de un tipo 

penal que evada la prerrogativa de los derechos que les brindan a las mujeres. Frente 

a ello se halló que el feminicidio hasta la actualidad representa ser un problema que 

afecta a la sociedad, el cual en ocasiones y dado a regulaciones no el intervenido 

como un delito como tal. Lo expuesto fue sustentado por Macano (2023) quien 

manifestó que, la evaluación social respecto a la penalización de la VG, 

particularmente en casos extremos que culminan con la muerte de una mujer 

perpetrada por alguien cercano o su pareja, evidencia una preocupación en 

acrecentamiento de la sociedad civil y las entidades gubernamentales.  

Concerniente al objetivo específico 2, los resultados reflejaron que, existió 

relación demostrativa entre la dimensión fines mediáticos de la figura del 

feminicidio y la afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal, 

al haberse alcanzado una correlación positiva de 0.727 y un valor de significancia 

<0.05. Igualmente, estos resultados concordaron con la indagación presentada por 

Figueroa y Mendoza (2021) quienes concluyeron que, el DP, por imperativo del 

PMI, no sanciona toda lesión o peligro acerca de un supuesto jurídico, dado que 

resguardar la vida de la mujer representa algo exagerado, al haber tipos penales que 

protegen la vida sin distinción de género, además indicó que, el feminicidio resultó 

ser un delito que también vulnera el principio de taxatividad, culpabilidad. 

Igualmente, se halló concordancia con el estudio de Guerrero y Morocho (2022) 

quien concluyó que, el principio de mínima intervención en materia penal vulnera 

con posibles transgresiones al derecho de la presunción de inocencia, además reveló 

que, la diligencia del estado ecuatoriano no ha sido normalizada, quedando los 

principios constitucionales al desvío, también, en vez de efectuar las indiscreciones 

en los DDHH en el marco de la Ley, la injusticia por el poder ejecutivo establece la 



 

53 

privación de la libertad. Frente a tales resultados se halló que, el feminicidio en 

ocasiones por temas mediáticos no tiende a ser procesado e intervenido según lo 

establecido por la ley, por lo que se vulnera los derechos de la víctima. Lo 

mencionado fue fundamentado por Chui et al. (2023) quienes señalaron que, la 

figura del feminicidio respecto al marco jurídico se ha concretado con la intención 

de sancionar con mayor severidad los crímenes perpetrados contra mujeres por 

razones de género.  

En cuanto a su objetivo específico 3, los resultados presentaron que, existió 

relación directa y positiva entre la dimensión regulación de la violencia contra la 

mujer y la afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal, dado 

que se logró alcanzar un valor correlacional positivo de 0.761 y un valor de sigma 

<0.05. De manera similar, se halló la indagación presentada por Icanaque (2022) 

quien logró concluir que, la legislación del feminicidio en el Perú podría si 

transgrede el principio de necesidad, además reveló que, el 100% indicó que, el 

feminicidio representa un problema colectivo; el 100% consideraron como un fin 

mediático a la figura del feminicidio, el 75% no consideró oportuno integrar la 

figura del feminicidio en el ordenamiento jurídico y el 25% dijo que sí; el 75% que 

sí se vulnera el PN con la RDF y el 25% dijo que no. También, se halló concordancia 

con el estudio expuesto por Ruiz y Cogua (2022) quienes lograron concluyeron que, 

en Colombia dado a los vacíos de la ley el feminicidio cada vez va en aumento, 

además indicó que, los estados otorgan al feminicidio la importancia debida, 

también, este hecho sólo se ha quedado en el hecho de ser regularizado, sin 

considerar los vacíos que se hallan en la ley. Ambas indagaciones, revelaron que la 

regulación al feminicidio tiende a ser un problema que vulnera en las víctimas sus 

derechos penales. Esto fue sustentado por Zhang y Dong (2023) quienes revelaron 

que, la regulación de la violencia a la mujer no solamente enreda el reconocimiento 

de la gravedad de este, sino también instituye fundamentos específicos para su 

persecución y sanción.  
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Primera 

Se ha concluido que, la regulación del delito de feminicidio y la afectación 

al principio de la mínima intervención del derecho penal, mostró una relación de 

0.770 debido a que, establece sanciones específicas y más severas, puede 

considerarse una afectación al principio analizado. Al tipificar conductas ya 

punibles como homicidio bajo una categoría especial, se expande el ámbito de 

intervención penal, justificando la excepción en la necesidad de visibilizar y 

sancionar adecuadamente la violencia de género. 

Segunda 

Se ha concluido que, el análisis social y la afectación al principio de la 

mínima intervención del derecho penal, mostró una relación de 0.626 debido a que, 

revela un patrón sistemático de violencia contra la mujer, la afectación a tal 

principio no se justifica por la necesidad de proteger a un grupo vulnerable. Este 

análisis muestra que la violencia de género requiere una respuesta penal 

diferenciada y especializada, destacando la gravedad y especificidad del 

feminicidio en el contexto social y legal actual. 

Tercera 

Se ha concluido que, los fines mediáticos de la figura del feminicidio y la 

afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal, mostró una 

relación de 0.727 debido a que, generan conciencia y presión social para una 
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respuesta jurídica, se puede ver una afectación dicho principio. La visibilidad 

mediática de estos casos puede influir en la creación de leyes más severas y 

específicas, respondiendo a la demanda pública de justicia y protección, aunque ello 

implique un mayor uso del derecho penal. 

Cuarta 

Se ha concluido que, la regulación de la violencia contra la mujer y la 

afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal mostró una 

relación de 0.761 debido a que, incluye el feminicidio como un delito específico, se 

afecta el principio examinado al ampliar el alcance del derecho penal. Esta 

regulación busca abordar de manera integral la violencia de género, justificando la 

intervención penal más allá de las medidas civiles o administrativas para asegurar 

una protección eficaz de las mujeres. 
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5.2. Recomendaciones 

Primera 

Se recomienda a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

desarrollar un programa de formación integral para jueces y fiscales en Moquegua, 

enfocado en la regulación del de feminicidio y su impacto en el principio de mínima 

intervención del derecho penal. Este programa debería incluir módulos sobre 

derechos humanos, perspectiva de género y análisis jurídico comparado. La 

implementación de esta iniciativa está orientada en que los operadores de justicia 

comprendan profundamente la normativa específica y sus implicaciones, 

promoviendo una aplicación equitativa y eficiente de la ley, y evitando la 

sobrecriminalización que podría resultar de una interpretación errónea o excesiva 

del derecho penal. 

Segunda 

Se recomienda a la Ministra implementar un observatorio de violencia de 

género en Moquegua que recopile y analice datos sobre feminicidio u otros delitos 

similares. Este observatorio debería trabajar en participación con universidades y 

entes de la sociedad civil para desarrollar estudios que examinen cómo los factores 

sociales influyen en la afectación del principio exminado. La finalidad de esta 

recomendación es generar un conocimiento más profundo y contextualizado que 

informe políticas públicas efectivas y adecuadas, asegurando que la legislación y 

su aplicación sean proporcionadas y no excesivas, respetando así los principios 

fundamentales del derecho penal mientras se abordan las necesidades de protección 

a las mujeres. 

Tercera 

Se recomienda al Fiscal de la Nación establecer una unidad especializada en 

análisis mediático y jurídico en Moquegua para evaluar cómo la cobertura de los 

casos de feminicidio influye en la percepción pública y en la formulación de 

políticas penales. Esta unidad debería realizar estudios periódicos sobre el impacto 

mediático en la administración de justicia y desarrollar directrices que ayuden a 

equilibrar la necesidad de visibilidad de los casos con el principio examinado. La 
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finalidad de esta recomendación es evitar la sobrecriminalización impulsada por 

presiones mediáticas, asegurando una aplicación justa y proporcional del derecho 

penal. 

Cuarta 

Se recomienda al Fiscal de la Nación promover la creación de un comité 

interdisciplinario en Moquegua, integrado por juristas, sociólogos y psicólogos, 

para revisar y ajustar las políticas de regulación de la violencia a la mujer. Este 

comité debe analizar cómo las leyes actuales afectan el principio examinado y 

proponer reformas que garanticen una protección efectiva a las víctimas sin recurrir 

excesivamente al sistema penal. El objetivo de esta recomendación es lograr un 

equilibrio en cuanto a la protección y el respeto a los principios fundamentales del 

derecho penal, evitando la expansión injustificada del ámbito punitivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de consistencia de la investigación 

Problemas de investigación Objetivos de investigación Hipótesis de investigación Variables Metodología 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1 

Tipo de investigación 

Tipo básica 

Diseño de la 

investigación: 

Diseño no experimental, 

correlacional, 

transversal 

Población y muestra 

Población: 

53 operadores de justicia 

Muestra: 

53 operadores de justicia 

Tipo de muestra  
No probabilística 

Intencional 

Técnica de recolección 

de datos 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

¿Cuál es la relación entre la 

regulación del delito de 

feminicidio y la afectación al 

principio de la mínima 

intervención del derecho penal, 

Moquegua, 2024? 

Determinar la relación entre la 

regulación del delito de 

feminicidio y la afectación al 

principio de la mínima 

intervención del derecho penal, 

Moquegua, 2024 

Existe relación significativa 

entre la regulación del delito de 

feminicidio y la afectación al 

principio de la mínima 

intervención del derecho penal, 

Moquegua, 2024 

Regulación del delito de 

feminicidio 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Dimensiones 

 ¿Cuál es la relación 

entre la dimensión análisis 

social y la afectación al 

principio de la mínima 

intervención del derecho 

penal, Moquegua, 2024? 

 ¿Cuál es la relación 

entre la dimensión fines 

mediáticos de la figura del 

feminicidio y la afectación al 

principio de la mínima 

intervención del derecho 

penal, Moquegua, 2024? 

 ¿Cuál es la relación 

entre la dimensión regulación 

de la violencia contra la mujer 

y la afectación al principio de 

la mínima intervención del 

derecho penal, Moquegua, 

2024? 

 Identificar la relación 

entre la dimensión análisis 

social y la afectación al 

principio de la mínima 

intervención del derecho 

penal, Moquegua, 2024 

 Identificar la relación 

entre la dimensión fines 

mediáticos de la figura del 

feminicidio y la afectación al 

principio de la mínima 

intervención del derecho 

penal, Moquegua, 2024 

 Identificar la relación 

entre la dimensión regulación 

de la violencia contra la mujer 

y la afectación al principio de 

la mínima intervención del 

derecho penal, Moquegua, 

2024 

 Existe relación 

significativa entre la dimensión 

análisis social y la afectación al 

principio de la mínima 

intervención del derecho penal, 

Moquegua, 2024 

 Existe relación 

significativa entre la dimensión 

fines mediáticos de la figura del 

feminicidio y la afectación al 

principio de la mínima 

intervención del derecho penal, 

Moquegua, 2024 

 Existe relación 

significativa entre la dimensión 

regulación de la violencia contra 

la mujer y la afectación al 

principio de la mínima 

intervención del derecho penal, 

Moquegua, 2024 

Análisis social 

Fines mediáticos de la 

figura del feminicidio 

Regulación de la violencia 

contra la mujer 

Variable 2 

Afectación al principio de 

la mínima intervención del 

derecho penal 

Dimensiones 

Naturaleza jurídica 

Protección 

 


