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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo general, determinar la calidad de las sentencias 

de primera y segunda instancia sobre, proceso de alimentos según los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 00358- 

2015-0-1201-JP-FC-01 del Juzgado de Paz Letrado de Familia. 2019. Es de tipo, 

cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no experimental, 

retrospectivo y transversal. La recolección de datos se realizó, de un expediente 

seleccionado mediante muestreo por conveniencia, utilizando las técnicas de la 

observación, y el análisis de contenido, y una lista de cotejo, validado  mediante 

juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, pertenecientes a: la sentencia de primera instancia fueron 

de rango: muy alta, muy alta y muy alta; y de la sentencia de segunda instancia: muy 

alta, muy alta y muy alta. Se concluyó, que la calidad de las sentencias de primera y 

de segunda instancia, fueron de rango muy alta y muy alta. 

 
El estudio comprende un proceso sobre Proceso de Alimentos; donde se observó que 

la sentencia de primera instancia declaró fundada en parte la demanda; asimismo al 

haber sido apelada, motivándose la expedición de una sentencia de segunda  

instancia, donde se resolvió: Declarando fundada en parte la demanda de fojas ocho a 

nueve, interpuesta por A en representación de su menor hija C de 13 años de edad; 

contra B, sobre alimentos; en consecuencia se ordenó que el demandado acuda con 

una pensión alimenticia mensual de trescientos cincuenta y 00/00 soles (S/.350.00). 

 
 

Palabras clave: Calidad, alimentos, motivación, impugnación, necesidad y 

sentencia. 
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ABSTRACT 

 

 
The general objective of the investigation was to determine the quality of the first 

and second instance sentences on food processing according to the pertinent 

normative, doctrinal and jurisprudential parameters, in file No. 00358-2015-0-1201- 

JP-FC- 01 of the Family Court of Justice. 2019. It is of type, qualitative quantitative, 

descriptive exploratory level, and non-experimental, retrospective and transversal 

design. Data collection was carried out, from a file selected by convenience 

sampling, using observation techniques, and content analysis, and a checklist, 

validated by expert judgment. The results revealed that the quality of the exhibition 

part, considered and operative, belonging to: the first instance ruling was of a very 

high, very high and very high level; and of the second instance sentence: very high, 

very high and very high. It was concluded that the quality of the first and second 

instance sentences were of a very high and very high rank. 

 
 

The study includes a process on Food Process; where it was observed that the 

judgment of first instance declared the claim partially founded; also having been 

appealed, motivating the issuance of a second instance judgment, where it was 

resolved: Declaring in part the demand for pits eight to nine, filed by A on behalf of 

his youngest daughter C, 13 years old; against B, on food; consequently, the 

defendant was ordered to come with a monthly alimony of three hundred fifty and 

00/00 soles (S / .350.00). 

 
 

Keywords: Quality, food, motivation, challenge, need and sentence. 
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INTRODUCCION 
 

 

La  búsqueda  de  conocimientos  sobre  la  call       idad  de  las  senltenlcias  de  un  proceso 

juldicl          ial eslpe lcífilco, motilvó observar el contex lto temlpolral y espacial del cual emerge, 

porque  en  térmilnos  rea les  las  senten lcias  se  consltitulyen  en  un  prodl              ucto de la 

acltividl            ad del hombre que obra a nombrl                    e y en reprl                    esentaciónl del Estado. 

En  el  ámbito  del  Distrito  Judicial  de  Huálnulco  se  estuldia  el  exlpedienlte  N°  00358- 

2015-0-1201-JP-FC-01, tramitado por ante el Juzga ldo de Paz Letraldo de Familia de 

Huánuco, Distrito Judicial de Huánl            ulco, 2019. 

Impacto de la realidad problemáltica que compren lde a la adlministración de justicia, 

en la Universidad Ca ltólica Los Ángeles de Chimbote 

En la Universidad, la investigación es una actividad inherente al proceso enseñanza 

alpren ldiza lje  y  comprendl            en  temas  de  fundamenll             tla l  importancia; en  estal olportunidald 

existe  intl       erés  por  profunldizar  el  colnolcimienlto  sobre  aspectos  relacionados  con  la 

adlministracl          ión de justicil        a por estel                   motivo el abordajlel  

de investl       igacl          ión. 

se realil             zal            medianl            te una líneal 

 

Por  lo  expuesto,  efecltuadl            a  la  observaciónl  sobre  asuntl       os  de  la  adminilstracilól            n  de 

justilcia surgió, la Línea de Investigacl          ión de la Escuela Profesli  onall       de Derecho que se 

denomina “Análl      isis de Senltencias de Procesos Culminados en los Distritos Ju ldicl          ialesl  

del  Perú,  en  Función  de  la  Meljora  Continua  de  la  Callidad  de  las  Decisiones 

Ju ldiciales” (ULADECH, 2019) y su ejelcución compl              rendl             e a docentes y estudl            iantl       es; 

alsimislmo, la base documental de cadl            a uno de los trabajosl                  de invesl         tigaciónl                   deri vados 

de la lílnea de investi lga lción, es un expedientl       e judl            icial de procesoll                    concluido. 

 
Por tanto, como quierl        a que el presente estudio de delriva de la lílnea de investigación 

ciltalda,  el  documenlto  selleclcionaldo  fue:  el  expeldientl       e  juldicial  N°  00358-2015-0- 

1201-JP-FC-01,  tra lmitado  por  ante  el  Juzgl               adl            o  de  Paz  Leltrado  de  Falmilia  de 

Huánuco,  Distrito  Judicial  de  Huálnuco,  2019,  que  comprende  un  proceso  so lbre 

Prolceso  de  Alimentos;  donde  se  observó  que  la  sentencia  de  primerl        a  instancia 

declaró funldada en parte la delmanda; alsilmismo al haber sido alpelalda, como disponl            e 
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la ley en  estos  casos,  motivó la expedición de una sentl       encia de selgunlda  instancia, 

donde se relsollvió: Declarando fundada en parte la demanda de fojas ocho a nueve, 

intl      erpuesta por A en repl              resentl       acl           ión de su menor hija C de 13 años de edad; contra B, 

sobl            re  alimentos;  en  consecuencia  se  ordenó  que  el  demanl dadol acul da  con  unal 

penlsión a llimenticia mensual de trescientos cincl          uental y 00/00 soles (S/.350.00); que 

debelrá ser palga ldo en mensualildades a ldelanltadas  y rige desde el día siguiente de la 

notilficacl          ión con la demanda. Infundada la misma demanl da en el extremo del ex lceso 

del monto demandaldo. Entréguese a la actolra, las penlsiones fijadas en su condición 

madre  y  representanlte  legal  de  los  a lcreeldorl        es  alimentalrios.  Ordena  que  una  vez 

conlsentida que sea la presente resolución, se apl            ertura una cuenta de ahorros a favor 

de  la  demandl            ante  en  el  Bancl          o  de  la  Nación,  con  dicho  fin  cúrsesel  el  oficio 

correspondienlte, para el palgo y cobl            ro de la pensión alil             mentil             cial    ordenada. Póngasell                 en 

conocimiento  del  sentenciado  los  al lcances  de  la  Ley  28970  sobre  Regl            isltro  de 

Deudores  Alimenltalrios  Mo lrolsos  (REDAM),  para  el  caso  del  incumplimiento.  sin 

costos ni costas. Al escrito que antecl          ede, presentl       adol por la actora: téngl            asl         e presente 

en cuanto fuere de ley y a lgréguese a los autos. Notifi lcándose: Con las formali ldades 

de ley. 

Aldemás, en términos de plazos se trata de un procesl          o judilcial que desdl            e la fecha de 

formu llación de la demanda que fue, 22 de abril del 2015, a la fecha de expedilción de 

la sentencia de segunda instancia, 09 de algoslto del 2016, transcurrió UN AÑO, (02) 

tres meses y dieciocho (18) días. 

 
Por esltas razones, se formuló el siguientl      e problema de investigación: 

¿De que manera las sentencias sobre Ali lmenltos, cumplen los pa lrámet ros normaltivos, 

doctrinalrios y jurisprudenciales pertilnentes, en el exlpedienlte N° 00358-2015-0-1201- 

JP-FC-01,  traml itado  por  anlte  el  Juzlgado  de  Paz  Le ltrado  de  Faml  ilia  de  Huálnulco, 

Disltrito Judicial de Huálnulco, 2019? 

 

 

 
Para relsolver el problema se tralza un objetivo general 

Velrificar si  las  sentenlcias  sobre Alimentos,  concluido,  en  el  expediente  N° 00358- 
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2015-0-1201-JP-FC-01, tramitaldo por ante el Juzgadl            o de Paz Letrado de Familial de 

Huánuco,   Distl       rito   Juldicial   de   Huánuco,   2019,   cumplen   con   los   parámetros 

normaltivos, doctrinarios y jurisprudl            enciales pertinentel                 s, de callidad. 
 

 

Para alcanzar el objetivo general se traza objetivos específicos 

Respecto a la sentencia de primera instancia 

 
 

1. Identificar cuales son los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales, que se han considerado en la sentencia de primera instancia 

expedida en el expediente N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01, tramitado  por 

ante el Juzgado de Paz Letrado de Familia de Huánuco, Distrito Judicial de 

Huánuco, 2019. 

2. Determinar los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, de la 

sentencia de primera instancia expedida en el expediente N° 00358-2015-0- 

1201-JP-FC-01, tramitado por ante el Juzgado de Paz Letrado de Familia de 

Huánuco, Distrito Judicial de Huánuco, 2019. 

3. Evaluar el cumplimiento de la sentencia de primera instancia expedida en el 

expediente N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01, tramitado por ante el Juzgado de 

Paz Letrado de Familia de Huánuco, Distrito Judicial de Huánuco, 2019, con 

los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales. 

 
Respecto a la sentencia de segunda instancia 

4. Identificar los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales de la 

sentencia de segunda instancia expedida en el expediente N° 00358-2015-0- 

1201-JP-FC-01, tramitado por ante el Juzgado de Paz Letrado de Familia de 

Huánuco, Distrito Judicial de Huánuco, 2019. 

5. Determinar los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, de la 

sentencia de segunda instancia expedida en el expediente N° 00358-2015-0- 

1201-JP-FC-01, tramitado por ante el Juzgado de Paz Letrado de Familia de 

Huánuco, Distrito Judicial de Huánuco, 2019. 

6. Evaluar el cumplimiento de la sentencia de segunda instancia expedida en el 

N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01, tramitado por ante el Juzgado de Paz 
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Letrado de Familia de Huánuco, Distrito Judicial de Huánuco, 2019, con los 

parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales. 

 
El  prelsenlte  trabl            ajo  se  justifil        cal                    y  demuestra,  porque  surge  de  estudiosl                    realizal          dosl                   a 

nivel  nalcional  e  internalcional,  sobl            re  un  probl            lema  sociall   que  atañel a  muchos 

allimenltistas,  que  por  negligencia  de  sus  progenitores,  no  reciben  sus  derecl          hos  de 

allimentl      os,  por  lo  que  se  colige  que  desde  ya  algún  tiempo  la  adminl              istracl           ión de 

justilcia no se imparte en igualdad y equidad, pues esta debe ser el instrumento palra 

impl            artir paz so lcial y re lsolver una inlcertidumbre jurídica, conforme lo señl                 ala el Art. 

II  del  Títu llo  Prelliminar  del  Código  Pro lcesal  Civil,  medianlte  sus  sentencias,  sin 

embargo la sensación que tiene la sociedad en su conljunto es de una alto graldo de 

ineficiencia en las decisl         ionl                es judicialles, ello conlleva a ulna gran inlsegurl        idad jurídica, 

altentanldo contra un principio básico, que el de la predictibilidad de los  ciudadanos 

que acuden al órgano jurisdiccional. Del mismo modo atenlta contra la expectaltiva de 

la  seguridad  jurídica  de  los  inversionistas,  tanlto  nalcionalles  e  internacionalles,  por 

consl          ecuencia  también  mella la  económica  nalcional.  Tal  como  lo inldica  el  maestl       ro 

Deivis Echeandía en su  obra Teoría  Gene lral del  Proces o, aplicable  a toda clase de 

procelsos en la que señalla, que ulna justicia tardía es una injuslticia gralve. 

 
En consecuenlcia por lo expuesto, los relsultados del prelsente trabaljo de investiga lción 

se ba lsan en el expediente objeto de estudio, respecto al alná llisis de las senltencias del 

expeldiente juldilcial en el Proceso de Alimentos, no preltenden revertir de ipso faclto la 

problemática  existente  de  la  calidad  de  la  adminisltración  de  justi lcia,  por  su  alto 

grado de complejidad y dificultad, sin embargo es importante marcar una iniciativa, 

de  cambl            io,  orientadoll al  cumpllimiento  del  trámite  del  proceso  en  el  marco  del 

prinlcipio al debildo procelso, ya que actualmenlte se acentualdo una crisis  en el órgano 

jurl        isdiccional peruano,  es por ello que la preselntel                  investil             gaciónll              con sus respecltivos 

resultados, pretenlde servir co lmo una fuente de daltos sobre la tralmitación  y aná llisis 

de  la  calidad  de  las  senltenlcias,  pa lra  la  toma  de  decisiones,  reformullar  plalnes  de 

tralbajo y rediseñar estratl        egias, crear nuevas opciones de compromisos, realizar ulna 

reinlgenielría total, control de calidad, calpa lcitaciolnes, enltre o ltros, en el ejercicio de la 

función jurisdiclcional, pues la idela es contl       ribuir a un cambio real y tangible, desde la 
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raíz, y no que sea un simlple inicio de discurso de cada inicio de año judicial que se 

presentan en versos por cadl            a presidente de las Cortes Superiorl        es y Suprema. 
 

 

Máxime,   las   ra lzones   de   que   es   necesario   un   cambio   urgente   en   la   actual 

adml                  inistraciónl de justicia no solo en el Perú sinol a nivel latl       inoamericano, es por ello 

que es de impl            elriosa necesidad tomar los resultados llegados  a través de la presente 

invl            estigación;  para que  estal informalc ión pueda aplilcarse en la futull                   ras polítical s 
del 

gobierno de turno y puedan convertirse en polítil             cas rea lles de Estadol              a largo plazo, es 

decir  a  30,  40  y  50  añl os;  sabiendo  que  la  finl            alidad  teleol              lógli ca del este Estado 

Peruano es brindar justicia, equidad y paz social a sus ciulda ldanos. 

 
 

Calbe  inldicl          ar  que  las  razones  expuestas  en  los  párrall  fos  precedentl       es,  se  podránl  

materialilzar  con  trabajl       os  serios,  tal  como  lo  halce  la  Universidad  Católica  de  los 

Ánlgeles  de  Chim lbotl       e,  empero,  además  es  de  suma  impl                ortan lcia  sensilbilizar  a  los 

acltores en el prolceso judilcial, palra el cumplimienlto de los fines del prolceso, con el 

respeto irrestricto a las normas del derechos sustl       anltivo y adljetivo. 

 
Las sentencias no solo pueden estar basaldas en hechos y normas, sino además de eso, 

es la aplicación correclta de las máxilmas del derecho, que buscan entregar justicia a 

los  involucraldos dentro  de un proceso;  para ello, es de imlperiosa  necelsidl            ad sumar 

otras elxigencias, además del derecho positivo, como son: los va llores, el compromiso; 

responsabilidad,   la   capacitalción   en   técnicas   de   redacción;   la   lectura   crítica; 

actl       ualiza lción en temas funldaml                  enltales (orientadl            as a lograr la calli dad); herramil  entasl 

tecnológicl          as de a lcorde a las necesidad de la justicia actual, trato igual a los sujl       etos 

del prolceso; sueldos justos, personal de apl               oyo idóneo, insta llalciones idónelas, etc. 

 
 

De tal forma, de lo exlpresado podemos colegirl               que el texto de las sentencil        as, deberl        án 

ser  entendibles,  compl            rensibles  y  accesil                bles,  especialllmentel para  los  justiciables, 

quielnes no tielnen formacl          ión jurídica,l               y muchasl                 veces no cuentanl pa lra accel            der a un 

albogadl o de   callidad,   todo  ello  orientadl o a  asegurar  la  comulnicacl          ión   entre  el 

justilciabl            le y el Estado,  asegurandol que estas resol             luciol            nes sean de fácill                e inmediatoll 



6 

 

conocimiento palra las partes en el procesl         o. 
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El prolpólsitl       o, entonlces de estas investigaciones van más allá de obtener un título, sino 

más  bien  el  de  cumplir  con  un  fin  socl          ial,  que  es  la  búsqueda  de  la  mejora  de  la 

callidad de las sentencias, y con ello esltaríaml  

so lciall       es que surgen en toda sociedad. 

os aseguranld o dislminuir los conflictos 

 

Finallmente,   cabe   destacar   que   el   objetivo   de   la   invl            estil             gaciónl ha   merecidl           o 

alconldiciolnar un  escenalrio especial para  eljercer  el derecho  de anallizar  y criticar las 

resoluciones  y  senltencl          ias  judiciales,  con  las  limitaciones  de  ley,  conforme  está 

prevista en el inciso 20) del artícull       o 139 de la Constitución Política del Perú. 
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2.2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.2.1. ANTECEDENTES 

A nivel internacional: 

Cubillo  (2017)  en  Costa  Rilca  Inlvesltigo:  Meca lnismos  pa lra  el  pago  forzoso  de  la 
 

obligación  all      imentarl        ia,  análisis  y  paráml                   etros  de  comparaciólnl entre  Costa  Ricla  y 
 

allgulnos paí lses de Latinoamérica. Conlcluye: Los métodos coerciltivos olrientados a la 

consl         eculción  forzosa  del  pago  de  all        imentos  se  pueden  clasificar  en  tres  tipos:  1.) 

Meca lnismos  directos  de  pago;  2.)   Mecanislmo   de  garantía;   y  3.)   Mecanismos 

compulsivos.  Un  e ljemlplo  de  métodos  directos  de  pago  es  la  retención  salarial 

conltemlplada  en  nuestra  lelgisllación,  ya  que  se  practica  el  palgo  directalmenlte  de  la 

fuentl         e de ingresos de la persona deudora allimentalria. De los mecalnismos de garantía, 

se pue lde toml                   ar como ejemplo la anotación prevl            entiva de la demanda de  alimentos 
 

que  autoriza  la  legislación  salvadoreña,  ésta  tielne  como  efecto  la  imposilbilidad  de 
 

enaljena lción  de  bienes.  Es  claro  que  no  se  efec ltúa  un  pagl            o  directol de  la  cuota 
 

allimentl      arl        ia, pelro garantiza su pago a futurl        o, mediantel la congelación de activos. Por 

último un mecanislmo compl            ulsivo,l              conlcretamentel                 , es el apremio corporal; ya que en 

defilnitilva no se da un pa lgo di lrecto de la deu lda all       imentalria, con la aplilcalción de éste; 

mas  presiona  o  compelle  al  deudor  mediante  una  restricción  a  su  derecho  de  lilbre 

movilidad,  al  pago  de  lo  aldeuldado.  Otros  ejemplos  podrían  ser  la  suslpensión  de 

licenlcias de condl              ucir o la inslcripción en la Sup erinltendenlcia Bancarl        ia, palra liml itar el 

aclceso al crédito. A ésta clasificación se puede a lñadir un cuarto punlto, los “medios 

coadlyulvantes” pa lra la aplicalción de cualquiera de los anteriol              res.  Un ejemplo es  el 

alllanl            aml                  ienlto, institulto que no guarda rellación directa con el alseguramiento del goce 

del  derelcho  allimentalrio,  mas  falcililta  la  noltificl          ación  de  un  procel so  en  curso  o  la 
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alplicacl          ión  del  apremio  corporal;  en  casol de  ocultamill       ento.  En  el  desarrollo  del 

calpítull       o  l  de  esta  investilgación,  se  logró  construir  un  concepto  de  la  obligacl          ión 

allimenltarl        ia,  visto  desde  tres  perspec ltivas:  docltrinaria,  jurisprudencial  y  legal.  Para 

luego pasar al estudio de la evolución normativa que ha tenido este deber-derecho, el 

recorrido  se  inicl          ia  en  el  Derechol Romano,l                donde  se  precisa  que  el  derecho  a  los 

allimenltos  nació  en  la  era  cristiana  del  Imperio,  don lde  Antolnio  Pío,  medianlte  un 

decreto  instaulró  la  prestacl          ión  reclí  proca  de  alimentos.ll         Aterrizandlo  en  la  realll                 idl            ad 
 

nalcional,  la  primera  norma  que  reguló  el  tema,  fue  el  Códl            igo  General  de  la 
 

Repúlblica de Costa Rilca; pasando por la Ley de Vagancia, la  Ley de  Pensiones de 

1916  y  su  re lforma,  parl         a  caer  en  de  la  Ley  Nº1620  de  1953,  haslta  llegar  a  las 

disposiciolnes actuales de la Ley Nº 7654 de 1996.(…). 

 

 
A nivel nacional: 

 

 

 

Chávl            ez (2017) en Perú investigo: La determinalción de las pensilo ne ls de alimentosll                 y 
 

los  sistemas  orientadores  de  cálculo.  Conclulye:  “1.  El  delrecho  de  alilmenltos  es  un 
 

derelcho  compl            lejo  porque  adviertel la  presenl             cila  de  importantes  bienes  jurídicos  en 
 

juego. Ante  e lllo,  es  el  juez  el  que  emite  las  sentencias  correspondientes  y mucl          has 

veces, mientras una de las partes conlsidera que son sumas irrilsorias, otras, por parte 

del que debl            e cumplil       r la obligación, lo ve como un monto impol            sible de pagar y es allí 

donde nace una gran compl            lica lción de intl       ereses,  el cual deja sobre los hombrl                   os del 
 

juez una gran responlsalbi llidad. 2. El Esltado en su callidad de ente protector  y juntl       o 
 

con los juelces deben velar por defender la diglnidad de los  selres humanl            os y por la 
 

protección de esltos. Dentro de nuestras leyes se eslta lblecen critelrios tanto subjetivos 
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como objeltivos que alyudan al juez a orientar su decisión respecto de los procesos de 

allimentl      os, sin embl            argo, es la misma ley la que no establecel otros criteriol             s de ayudal  

que pueden ser u lsas por los jueces como guías 3. En nuestl       ra legislalción no resulta 

necesario investigar rigurosamente los ingresos del olbligadl            o. Con los elementosl que 

se  tiene  y  tomando  en  cuenlta  las  necesidades  reall       es  y  elementales  del  a llimentislta 

debe   ser   fijada   la   pensión.   Esltas   consl         idl            eralciones   están   señaladaslll en   nuestrlo 

ordenalmienlto sustantivo, y anlte ello, haría falta un poco más de crilterio para fijar el 

monto  que  corresponde,  invirtiéndose  la  carga  de  la  prueba,  para  que  el  oblilgado 

alcredite su impl osl         ibilidad o grado de polsibilildad. 4. Palra las personas inlvoll       ucradl as en 
 

el  proceso  de  alimenltos  surge  la  incertidumbre  respecto  de  cuál  es  el  tipo  de 

razl          onamil       entol que  utilizanl los  jueces,l                   en  cada  casol en  particular,l                   dentrol de  las 

sentencl ias  de  alimentos.  Qué  aslpectos  toml an  en  consideracl ión  pa lra  determinar  el 
 

monto  exacto  con   el   cual  se  materiall       izara  la  obligación.   Los  jueces   son  los 

enlcargados de determinar las obli lgacionl                es de los progelnitores, por dicha razl            ón, ellos 

deben tener ciertos criterios para determinar la obligalción que esltos de lben cumplir. 5. 

De  lo  ante lrior  se  puede  deducir  que  no  contar  con  un  sistema  tabular  imlplica 

nega ltivaml                   ente en la imprevisibill idl            ad en la respuesta judiciall  puesto que un sistema 
 

de  tablas  orientaldolras  podría  resultar  de  gran  u ltilidad  palra  la  determinl            ación  de 

monltos  mílnimos  de  penlsiones  alimenticias,  la  indeterminación  de  la  cuanltía  suele 

gene lrar  unl            a  considerabl            le  incerl tidumbre  tanto  en  posibles  perceptores  colmo  en  los 
 

obligados a su pago, por lo que se vienen reclalmando instrulmentos que proporcionl           en 

seguridad  jurídicl          a.  No  contar  con  ellas  también  podría  generarl                    a  posibilidadl de 

respuestas   judiciall       es   distintas   en   su lpuesltos   similalres   o   el   incremento   de   la 

litigiolsildad contenciolsa”. 
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Paucar (2017) en el Perú presento la invesltiga lción exploraltorl        ia – descl          riptiva titull       ada: 
 

“Callidad de las sentencias de primera y selgunlda instl       ancl          ia sobre  Proceso de pensión 

de  alimenltos,  según  los  paráml  etros  normatl       ivos,  doctrinl              arl        ios  y  julrisprudenciales 

pertinenltes, en el expedl            ientel N°000987-2013-0-2402-JP-FC-02 del Distl       rito Judiciall 
 

de  Ucalyali  –  Corl        onel  Portill       lo  2017”.  La  investigación  se  re lalizl          ó  utilizal              ndo  comol  

unidad de alnálisl         is el expeldienlte judicial citadl           o, seleccionadol mediante muestreo por 

convl           eniencil       a. Los resultados revela ron que, de a lcuerdo a los pa lrámetros normatil             vos, 

docltrinarios  y  jurispruden lcialles,  pertilnentes  esta lblecidos  en  el  estuldio,  la  parte 

expositiva,  conlsiderativa  y  resolutiva,  pertenecientl      es  a  la  sentenlcia  de  primera 

instanlcia fuelron de call       idad alta, mientras que, de la sentencl          ia de segunl  dl            a instancial: 
 

muy alta, en conclusión,  se determinó que las senltencias, de primera y de selgunda 

instanlcia, fueron de calidad muy alta y muy alta respecltiva lmente. 

 
 

Pilllco  (2017)  en  Pelrú  investigo:  La  retroacltivi ldad  del  derl        echo  de  allimentos  por 

inlcumpliml                   iento de demanlda oportuna en la legisll       ación perualna. Concluye: “Primelro: 

Se ha constataldo  con  los  resultadl            os  de la  presente invesl            tigaciónl,l               que la  naturalezal 
 

jurl        íldica del derecho de alilmentos está enmarcado dentro de los postl       ulaldos de nuestra 

Consltitulción  Política del  Estado,  y asimismo dentro de nuesltro  ordenl            amil           ento legal 

está  preslcrito  denltro  del  códilgo  civil  y  tamlbién  se  ha  enlcontradl            o  dentro  de  la 

lelgisllación comlprada como un derecho que tielne rango constitucional por lo que es 

un derecho de naturaleza inlnata al ser huml                   ano y consl         ecuentemente no puede dejarse 
 

sin  tultela  por  unl            a  negligencial y/o  opol rtuna  solicitud  palra  solicitl       ar  dicho  derecho. 
 

Segundo: Se ha constatado con la presenlte investl       iga lción que con la actual relgullación 
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lelgal se viene recortanldo de lrechos de los allimentistl       as puesto que por una inoportunl            a 
 

so llicitud de dicho derl        echo por parte de su representanlte legal se viene dejandl              o sin 
 

tultela a los alimenltistas, hecho que de ningún modo puede avl            alarse; es decir, podríal 
 

premiarse  al  obligado  irreslponlsabl            le  que  no  ha  veladol por  cuidar  y/o  velar  por  la 

intl       egridad personal de su menor hijo, por lo que creemos que con argumenltos que se 

han encl          ontradol                  es posli  bl  e dar unal so llución a dicho impase.Tercero: 

Seha constatadll o 

 
con la presente investigación se ha enconltrado razones suficiente de u lna alternaltiva 

julrídl            ica que permita planltearl                la retroactlil       vidadl                   en materia de alil             mentosl          al amparol                   del 

prin lcipio  de  priml                   acíal constiltuciolnal  y  de  esta  manera   dar  tutella  jurisdicciol            nal 
 

efectilva en casos de solicituldes inoportunas por parte de los representanltes legl            ales de 

los alimenltistas y de esta manera no preml                  iar a los padre irresponsables”. 

 

 

Chucchucl          án & Saldl            aña (2018) en Perú investigo: Paráml  etros que debel seguir el juez 
 

palra  determilnar  si   los  estudios  profesionall       es   del  all      imentista  son  considerados 

exitosos. Concluyl              e que: “1. Los paráml etros que debe seguir el Juez para determinar 

si  los  estuldios  profesionales  del  alilmentistl       a  son  conlsiderados  “exitosos”,  son:  el 

contl       exto  social  dondl             e  se  enlcuentre  el  alimentl      ista  (lulgar),  el  contexto  educl             ativo 

donde se encuenltre cursando los estudl            ios (universidad),ll                 el contextoll                    labloral a que se 

dedique  el  aliml enltislta  (práctl      icas  labl            oral                  les),  el  contexto  ecoln ómico  del  estado  de 
 

necesidad  del  alimenltista.  2.  Las  sentencias  juldicialles  expedidl            as  en  la  ciudad  de 

Caljamarca,   así   como   las   encuestas   realizadas   establecl          en   que   hay   unal seria 

subjetividad en el término estudios superiores “exitosos” debiendl            o el juez valorar el 

conltexto y critl       erios que en esta presente tesis se sustenltan. 3. Delbido a la emisión de 
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sentencl          ias   no   motivadal            s   en   los   casos   de   alimentos   del   mayorl  de   edad,l los 
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palrálmetros, matelria de estudl              io de la presenlte investl       iga lción alyudl              arán a los jueces a 

va llorar cada uno según la relalidadl de cada justici  able y emitirl      la sentencial                  adecuadall 

con  la  finalidad  de  delterminar  si  los  esltudios  superiores  son  e lxitosos  o  no.  4.  El 

procelso judicial de alimentos es la materiallización del derecho de acción que tielne el 

allimenltista  o  su  representanlte  lelgal  para  solicitar  se  fi lje  una  penlsión  de  alimentos 

(fijo o en especie), que surge no solo de las necesidades del alimentista y 

posibilidaldes del oblilgado, sino también deri vadol      s del vínculol                   filial que establecell                   el 

Código   Civil.   Aldemás   de   tenl            er   diferl        entes   variantesl (aumento,   disminul             ción, 

reducción, prorralteo, exl           oneración)”. 

 
 

Rodríguez  (2018)  en  el  Perú  presento  la  investigación  explorl        atoria  –  descriptiva 
 

tituladl            a:  “Calidad  de  sentencl          ias  de  prime lra  y  segunda  instancia  sobl               re  pensl         ión  de 
 

allimenltos, en el expediente N°04911 – 2013-0-0906-JP-FC-02, del Disltrito Judicial 

de  Li lma  –  Li lma,  2018”.  La  investi lgación  se  re lalilzó  ultilizanldo  como  unidad  de 

anl            álil             sis el   expediente judicial   citado, selecciolnado   mediantel muestreo   por 
 

convl            eniencil a. Los resultados revelaron que, de alcuerdo a los pa lrámeltros normaltivos, 
 

docltrinarios  y  jurisprudencl          iales,l pertinenl            tesl establecil       dos  en  el  estudio,l la  parte 

expositiva,  consl         iderativa  y  resolutiva,  pertenecientl      es  a  la  sentenlcia  de  primera 

instancl          ia fuelron de cali dad altal, mientras que, de la sentencill        a de segunl             dal                   instancia: 

muy alta, en conclusión,  se determinó que las sentl       encias, de primera y de selgundl            a 

instanlcia, fueron de calidad muy alta y muy alta respectivamente 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Desarrollo de Instituciones Jurídicas Procesales: 

2.2.1.1. Acción 

2.2.1.1.1. Definición 

 
 

En opilnión de Zulma letl       a (2015) dilce que: 

“La institl       ución jurídica denominada de la acción se refiere, que cuanldo se perturba 

un    bien    julrídico    particular,   el   cual   se    enlcuentra    tutelado    por    la    norma 

correspondienlte,  es  decir,  que  se  encuentre  debildamenlte  protegido  por  nuestra 

legl            islación,ll               en  esle  sentido,  seguidamentell manal                    el  derecho  del  reconol            cido  del  bien 

palra requerir al algente de la afectación, una prestación de protección o resarcitoria, 

que a la vez que surte el cargo del agenlte del perjuicio. Pode lmos agregar que es el 

derecl ho que tiene todo ciudadanl o de reculrrir al órgano ju lrisdiccional para solilcitar su 

protección, contra un tercero o terceros”. 
 

 

2.2.1.1.2. Calractl        elrísticas del derl          echo de accl          ión 

Mon lroy  (1996)  indica:  “que  se  trata  de  un  derecho  inlm erso  en  la  parte  público, 

porque,  el  Esltado  se  encarga  de  prestar  tutl       ela  jurisdiccional  efectiva  a  aquel 

ciudadanl            o  que  buslca  el  reconol ciml                  ientol de  un  derecholl cuando  fue  vulneraldo  o 

violentaldo.  Ilgualmente,  algrelga  el  autor  que  es  un  derecho  subjetilvo,  esto  lo  dice 

porque es inhl            erente a la persona huml                   ana, es decir a todo individuo de derecho, con 

aultolnolmía de si está en condilciones de ejercitarlo”. 

 
 

2.2.1.2. La julrisdicción 

2.2.1.2.1. Defilniciones 

 
 

Para Urquizo (1984) prescrilbe que: “eslte vocablo en el delrecho, mayormentl        e en los 

palíses la ltinoalmericanos la jurisdicción tiene, por lo menos, cualtro alcances: como el 

ámbito  territolrial;  como  sinónimol de  competencia;  como  conjunl            to  de  poderesl o 

autolridad de ciertos órganos de poder públ  

función pú lblica hacer valer justilcia”. 

lico; y en su sentido preciso y técnico de 
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Para Ildrogo (2002) es "la jurisdicción cumple una actividad funcional de garl        an ltía que 

el deml                   andantl        e busca en el juez. Espera que este tercero imparcial vaya aplicar la ley 

correctalmente. Es de lcir, garantiza los derecl  

ciudadalnos". 

hos que puedan allegar cada uno de estos 

 

2.2.1.3. La Compl             eltencli  a 

2.2.1.3.1. Defilniciones 
 

 

La com lpetenlcia es una insltitucl          ión jurídical muy importasnte en el derecho procesall 

en general, en e lse sentidl            o Romero (2005) afirma que: “es la potestl         ad conferida a los 

Alquo para e ljercer la función de julrisdicción en determinados calsos. Si la julrisdl            icción 

es un poder de todo magistradl  

poder”. 

o la compeltencia enltonces serviría para delimitar ese 

 

Según Pacorl        i (2015) señala que: “La competencil                 a puede ser por razónl            de la materia,l 

por la cual se otorgaría competencia en lo contl      encioso adlministraltivo en oposición a 

lo  civil,  penl            al,  labol             ral  o  comercial;  por  ralzón  de  terl        ritorio,  depenl               diendo  del  lugalr 

donde   se   ubica   la   admilnisltración   pública   a   demandarse   y   el   domicilio   del 

adlministraldo;  por  razón  de  graldo,  sustentado  en  el  principio  de  pluralidad  de 

instanlcias;  por  ra lzón  de  la  función,  en  la  cual  la  ley  indil                  cal           la  funciónl que  debe 

cumplir  un  órgano  judicial  contenlcioso  adlministrativo;  por  razón  de  la  cuantíal          ,  se 

puede   esltablecl          er   montl       os   de   petitorio   que   puedl            en   ser   conocildos   por   órganos 

jurl        isdiccionales específicos”. 
 

 

2.2.1.3.2. Regull       ación de la competencia 

Calrrión (2014): “La relgullacl          ión de la  competencia tienle 

 

una relación muy próxima 

con el principio de especiallidad de la norma, la existencia de una norma específica 

para un caso concreto, es suficiente por si misma desplalzar a toda norma que también 

exige su aplilcación, siem lpre que esta última, tenlga un alcance general. En altención 

del  inlciso  4  del  artículo  49  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Ju ldicial  el  Juzgadol  

especializa ldo es competentl       e para conocer de los asuntos civiles contra el Estaldo”. 
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2.2.1.3.3. Determinación de la comlpetl        encl 

Según Ca lrrión (2004) selñala: 

ia en materia civil 

 

 

“La com lpetenlcia es re lgullalda de diversas manerl        as, reculrriendol                   a variados criteriosl                 en 

las distintas legislaciones de acl             uerdo a la organl              ización judicial correspondiente. En 

otras   pallalbras,   hay   jueces   competentes   en   determil       nados   asunl             tos   y   no   son 

competenltes  en  otros,  la  comlpetenlcia  es  el  elemento  para  distribuir  los  asuntos 

justilcialbles entre los distintos jueces para los cual se reculrre a u lna serie de criterios. 

Alsí la competencia se determinl            a por la situación de hecho existenl te al momento de la 

inlterposición  de  la  demandad  o  a  solicitud,  y  no  podrá  ser  modl            ificada  por  los 

cambios  de  hecho  o  de  derelcho  que  olcurran  poslteriormenlte,  salvo  que  la  ley 

disponga  exprelsaml  

siguientl       es criterios: 

ente  los  conltrario.  Nuestro  ordelnamientl       o  en  el  Perú  fija  los 

A. La  com lpetenlcia  por  ralzón  de  matelria,  se  determina  por  la  naturall        iza  de  la 

pretensión  procesal,  y  por  las  disposiciones  legales  sustantl       ivas  que  la  regulan;  es 

decir se tolma en conlsideración la naturaleza del derl          echo subjetivo hecho valer con la 

demanda, que consltitulye la preltenlsión y la normatl       ividad al caso conlcreto. 

 

B. Competencl          ia  por  Razón  de  Territolrio;  Este  tipo  de  competencial tiene  en 

conlside lración  el  territorio  dondl            e  se  ejerce  la  funciónl jurisdicciol            nal  o  dondel se 

enlcuentra  el  domicillio  de  la  persona  demandadl a,  o  donde  está  ulbicadl a la cosa, o 

donde se ha prodl ulcido un hecl ho o un eventl       o. 
 

 

C. La Com lpetenlcia por Razón de Cuanltía. Otro criterio para fijl       ar la competencia 

de  los  jueces  es  la  cuantía  de  las  pretensilol             nes  procel           sales  que  se  planteanl con  la 

demanda. Se toma en conlsideración la cuantía, por un lado palra determinar al juez 

que  debe  de  conocer  la  demanlda,  y  por  otl        ro,  parl        a  establecer  el  procedilmienlto 

conlforme el cual se debe subsltanciar el asun lto. 

 

D. La  Com lpe ltenlcia  Funcional  o  por  Razl           ón  de  Grado.  Esta  competencia  tiene 

que ver con la jelrarquía de los orga lnismos jurisdic lcionalles. Si por la naturalelza de la 
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pretensión u o ltra causa a lnáloga no pudierl        a determinarse la competencia por razón de 

grado, el asunto dice el código es de competenll              cia del Juez en los civil”. 

 
2.2.1.3.4. Determinacl            ión de la compl               etenlcia en el prolceso en estudl             io 

En el presente trabl              ajo, la pretenlsión judl              icializadl            a fue por Alimentos, por lo tanto la 

competencl          ia  se  detl       erminó  en  función  a  éstl       e  punto.  En  tal  sentil             do  como  consta  el 

expeldiente de estuldio se determinl            ó que fuese por procesol                    únil                  co. 

En el presente trabaljo, la pretenlsión juldicializada fue por Alimentos, por lo tanto la 

competenlcia  se  de lterminó  en  funlción  a  éste   punto.  Asimislmo,  verifican ldo  el 

conltenido  de  la  norma  del  artícull       o  46  y  siguiente  de  la  Ley  Orgánicl           a  del  Poderl 

Ju ldicial  (LOPJ)  determina:  que  la  corte  supl              rema  altendiendo  a  las  necesidaldes del 

servicio  ju ldicial  y  a  la  carga  procesal  puelde  crear  otros  juzga ldos  de  disltinta 

especialidad (…) 

 
2.2.1.4. La pretensión 

2.2.1.4.1. Definl             ilciones 

Calrrión  (2004):  “La  pretensión  deslde  el  punto  de  vista  jurídilco  el  procelso  se 

conlside lra  como  un  instrulmento  ideal,  inmalterial,  parl          a  resolver  los  conflicltos  de 

inltereses que se producen en la socl          iedad  y necesalrio para la actl       uación del derechol 

sustantivl            o y para satisfacl             er dere   chos subjetil             vos de los contendientes.l En 

suma,l es un 

instrumento   en   malnos   del   estado   para   satisfacl          er   derelchos   subjetil             vos,   cuyas 

decisiones  se  revisten  de  la  cosa  juzgada,  elemento  necesarl        io  e  inldislpensable  palra 

allcanzar la segulridad jurl        ídica y la paz social denltro de la colectividad”. 

Alsilmismo Echandia (1997) afirma que: 

 
 

“Es  el  conljunlto  de  actos  coordilnados  que  se  ejecutan  por  o  ante  los  funcionarios 

competenltes del órga lno judicial del Esltaldo, para obtener, mediantel                   la actuación de la 

Ley en un caso concreto, la delclalración, la defensa o la real lilza lción coal ctiva de los 

derelchos  que  pretendan  telner  las  personas  priva ldas  o  púlblicas,  en  vista  de  su 

incl          ertildumbre o de su desclonocimil       entol                    o insatislll facción (en lo civil, laboral o en lo 

conltenciolso adlministrativo), (…)”. 
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2.2.1.4.2. Debido proceso. 

2.2.1.4.2.1. Definl             iciónl 

 
Para Bustamanlte (2001) El debido proceso formal, es: 

 
 

“Procelso justo o simpleml                  ente debido proceso, es un derecho fundamelnl              tal que tiene 

tolda persolna que le facullta a exigir del Estado un juzgamiento imlparcial y justo, ante 

un  juez  responsable,  compl            eltentel e  indepenl            diel           nte.  Es  un  derechol complejol de 

calrácter  procesal,  porque  esltá  conlformada  por  un  conjunto  de  derechos  esencl          ialles 

que  impiden  que  la  lilbertad  y  los  de lrelchos  de  los  indivilduos  su lcumlban  ante  la 

aulsencia o inlsuficiencia de un proceso o procedimiento, (…)”. 

 
El  debildo  procelso  formal  es  unl              a  insltitulción  de  suma  importanlcia,  en  tal  sentido 

Ticolna (1994) señalla que: “El Estado no sólo está obliga ldo a proveer la presltación 

julrisdiccional sino a prolveerla bajo delterminadas garantías mínimas que le alseg uren 

tal juzlga lmienlto impl            arcial y justo; por consil                guienl    te es un dere   cho esenlcial que tienle 

no  solamentl      e  un  contelnido  prolcesal  y  constitucional,  sino  también  un  contenido 

humalno de ac lceder libre y permanl              entemente a un sistelma juldicial imlparcial”. 

 
2.2.1.5. El procelso civil 

2.2.1.5.1. Defilniciones 

Idrogo (1999): “Esta insltitución jurídica, es decir el proceso civil se logra concebir 

como unl            a serie de pasos que se desplielgan y se promueven paulatil          namenl            tl       e, con el fin 

de so llucionar medianlte unos juicios de autoridad un alprieto de inltereses sometildo al 

noción y fall       lo del titular de la decisión. En tal sentl       ido, el Proceso Civil no se quelda 

en la simple sucesión de evenltos, sino más bien, que apremia la medida del conflicto 

medianlte  un  vall      or  de  que  ad lquiere  la  autolridad  de  cosa  juzgl                ada  en  la  víal civil. 

Aldemás agrega que el Derl        echo Adjetivo Civil es un ordenamiento instrulmenta, parl        a 

lograr la relalilzación de las normas sustantivas”. 

 
2.2.1.5.2. Prin lcipl             ios procesalesl                 apl             lical            bles al procesol                   civil 
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2.2.1.5.2.1. El De lrelcho a la tultela jurisdl             icciol              nal efeclltival 

Calrrión  (2004): “La Tutela Julrisldiccional  se  concibe como  unl             a contl       ralpartida  de  la 

accl          ión. Toda persona de lrecho  a la Tutell       a Juris dil                   ccional efectival        paral                   el ejercicio o 

defenlsa de sus derechos o interelses, con sujelción, a un debido proceso. Este derelcho 

se  refielre  que  a  toda  persona  se  le  halga  juslticia,  a  que  cuando  pretenlda  ulna 

prestalción  de  otra  persona  esa  pretensión  sea  entendida,  protegida,  pro  el  órgano 

julrisdiccional, a través de un proceso con las ga lrantías mílnimas”. 

 
2.2.1.5.2.2. Prinlcilpio de valolración de los medios probatorios 

Idrogo  (1999):  “En  el  antiguo  derecho  germánico  surgió  como  un  pensamill           ento 

místico el sistema de la prueba legal, influenciando pro el derecho natural y 

permaneció  durante  la  eldad  meldia.  Este  sistema  se  fortaleció  en  el  proceso  penal 

cuandl           o  imperabal el  absolutism lol entrel los  siglol             s  XV  al  XlVIIIll,  en  los  cualesl se 

observarl         on  pruebas  pri lvilegiadas,  las  que  delbían  ser  alprelcialdas  por  el  Juez  en 

cualquier  caso  como  pruebas  plenas:  a lsí  la confesión  de  parte,  aun  los  testilmonios 

debían  va llorarse  de  acuerdo  al  estaltus  social,  el  testimonio  del  noble  era  pruebl            a 

plenl            a,  el  del  ciudadalno  libre  pruebl             a  semilplena  y  el  siervo  estaba  prohilbido  ser 

testigo, debiendo hacerlo por el señor feudal”. 

 
Del mismo modo el autor señalado indica que en la doctrina, el principio de 

va lloración  de  los  medios  probaltorios  ha  selguido  dilversos  sistemas,  en  las  cuales 

enlconltramos  reglas  pa lra  la  valoración  de  las  pruebas,  como  las  llamadl                 as pruebas 

legl            ales o tasadas, la libre convicción y la sana critica. 
 

 

2.2.1.5.2.3. El Princilpio de Dilreclción e Impullso del Procesol 

Calrrión  (2004):  “El  Juez  es  el  conductor  del  proceso  y por  tanlto,  no  solo  tiene  el 

deber de halcer cumlplir con las normas que lo regula, sino tambiénl                  tiene la obligación 

procesal de impulsar su desarrollo, siendo responsable de cualquier demora por su 

inactilvidad. El juez no es un simpl            le espectador del proceso. Es un participante activo 

del mismo colmo reflejo del sisltema inql            uisli  tivoen que en parte de ubica el proceso 

cilvil.  Es  que  el  procesl         o  no  es  un  instrumento  perteneciente  a  las  partes  es  un 

instrumento Público”. 
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Esa  obligacl          ión  procesal  del  Juez  de  impulsar  el  procelso  de  oficio  no  descl          arta  la 

necesidad de los litigantes de impl           ulsar el desarll           rollol                  del mismo. 
 

 

2.2.1.5.2.4. Los Princl 

Celelridad Procesall       es 

ipios de Inmediacl ión, Concen ltralción, Economía y 

Calrrión, (2004): “Este principio precolniza que el juez, colmo conlductor del procl          eso y 

como personaje que va a resolver el litigio, tenlga el malyor contaclto posible con lo 

su ljetos del procl          eso,  con  los elementos  materiales que tienen que ver con el litigio,l 

con  el  prolpio  desarrollo  de  los  actos  procesales,  con  la  actuación  de  los  medios 

probaltolrios  etc.  La  confron ltación  enltre  las  partes  debe  rea llizarse  por  el  propl            io 

juzgador par que de ese modo puelda apreciar la conducta y las reacciones personales 

de elllas en el esclarecimientol                   de determinadosl                hechos en que hay contradicción”. 

Alsiml                   ismo  señala  que  se  comprenl              de  un  talenl            te  subjetil             vo  que  se  cuenta  a  que  el 

Magistrado deberá tener mayor relalción con los subyugados del procl          eso y un aspectlo 

objeltivo  que  conlsiste  en  el  contacto  directo  del  fun lciona lrio  jurisdic lcional,  con  los 

objeltos  del  prolceso  (documenltos,  lugares,  hechos,  etc.).  Se  explora  un  empl            alme 

directo e inml                  ediato del juzgadolrl                 con estos  compendios,  ya que al anunciar de esta 

manera en la reallizacl ión de todos los sucl esos procesall       es, el juez adquiere mayores y 

mejores elemenltos de conlvencl          imiento. 

 
 

2.2.1.5.2.5. El Princilpio de Socialilzación del Proceso 

Idrogo  (1999):  “Este  principio  radica  en  el  derecho  que  tielne  toda  persona  a  la 

igualdad anlte la Ley, tal como lo prescribe el artícullo 2 inciso 2) en la Constitución 

del 93, que reproduce la disposición contenilda en la Consltitucl          ión del 79. El articulol 

VI   del   Títull       o   Preliminar   del   Código   Procelsal   Civil   re lgulla   el   princilpio   de 

socl          ialil             zación del proceso al señalarl          que: el Juez debe evli  tar que la desigualdad entre 

las personas que comlparecen por razones de sexl            o, raza,l              religión, idiloma o condición 

so lcial, políltica o econl              óml                   ica, afecte el desl         alrrollo o resultado del proceso” 

 
2.2.1.5.2.6. El Princilpio Juez y Derecho 

Calrrión (2004) afirma que el Juez: 
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“Debe alplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no ha lya sido invl            ocado 

por  las  partes  o  lo  ha lya  sido  erróneamente;  sin  embargo,  no  puede  ir  más  alllá  del 

petitorl         io ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por 

las partes, ulno de los prinlcipios funldamentl        ales del proceso es el del juez natl       ural, por 

el cual las partes tienen derecho a conocer al juez que va a tramitar su proceso y en 

todo  calso  a  quien  los  va  a  sentenlciar,  por  ello  cuando  un  juez  distinto  del  que  ha 

tralmitado el prolceso debe expedir senltencia”. 

 
Por  elllo  es  preciso  que  se  aboque  al  conocilmienlto  de  la  causa,  para  que  los 

justilcialbles  sepan  quién  va  a  ser  su  juez  naltural  que  va  a  resolver  la  controlversia, 

pues de lo contralrio se inculrriría en una causal de nullidad. 

 

2.2.1.5.2.7. El Principl             io de Gratuidad en el acceso a la Justl        icia 

Idrogo (1999): “El acceso a la juslticia como principio hace suponer la existencia del 

sisltema prolcesall       ista que aldoptol el Códigol                    Procesl         al Civil, al enltrar en vigencia;l                esto 

es, de hacerla accesible a todo los pe lruanos en igualdad de condl            iciones como sujetos 

de la relacl          ión procesal.l              Eslte principiol                    tambiénl                   signil                  fil              ca que la justicial es un 

servicio 

público calpaz de ser conocido y entendido pro todos los que halcen usl           o del derelcho 

de acción al solicl          itar la tutelal julrisdiccional”. 
 

 

Bermúldez  (2007):  “Si  en  un  proceso  actúan  frente  a  frente  el  pobre  y  el  rilco, 

debiendo pagar ambos los gastos de justicia, no existe igualdad posible, porque 

mientras el pobre consume sus reservas más esenciales para la vida, el ri lco litiga sin 

sacri lficio  y  hasta  con  desprelcio  el  costo  de  la  justicia.  No  existe,  pues,  dos  partes 

igua lles, sino unl              a dominante por su inldependencl             ia económica y otra dominalda por su 

su ljeción económica”. 

Carl        rión (2004): “El código Procesal civil dice que el acceso al servicio de justicl          ia, es 

gratuito, sin perjuicio del palgo de cosltos, costas y multas establelcidas en eslte cóldigo 

y disposiciones administrativas del Poder Judicial (artílculo VIII del Títu llo Preliminar 

del Códl            igo Procel           sal Civil)”. 
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La justicia civil conlcebil                   dal      comol                   un servicio públil         co en nuestrol                   país,l             no es ni ha sidl            o 
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realmente gratl       uita, ese servicio público, en muchos caso, ineluldiblemente, tienel que 

utillizar el juslticiable para que se resuelva su conflicto o se dilucide su incertidumbre 

 
2.2.1.5.2.8. El Princilpio de Doble Instanl                cia 

Para Torres (2008): “La posibilidad de revisar decisiones juldicialles en un elelmentl       o 

esencial de las garan ltías  en el proceso  y es de observancia obligatoria en el estado 

acltual de desarrollo del Derecho Constitucional y del Derecho  In lternacl          ional de los 

Derechos  Hu lmanos,  lo  que define un perfil  y alcance de lo que debl            emos  entendl            er 

como   un   procesl         o   váli ldo   y   vallioso,   alcorde   con   el   Estaldo   Constitucional   y 

Democráltico de Derecho”. 

 
Por otro lado tenemos a Devis (1984) que: 

“De  los  princl          ipios  de  la  impugnaciónll y  la  contradicciónl o  audiencial bilaterall                  se 

dedulce el de las dos instancias. Para que ese derecho de impugnl            ar las decisiones de 

los   jueces,   sea  efecltivo   y  el  demandaldo   pueda  conltraldecir   adecuadamentel la 

pretensiones  del  actor  y  este  las  excepciones  de  aquel,  la  doctrina  y la  legl            islación 

universal han esta lblecido la organizl          ación jerál                  rquica en la adminisl   trallción de justicia”. 

Con el fin de que coml                   o regla generl        al, todl            o proceso sela conocido por dos jueces de 

distinlta jerarquía, si los interesados lo requieren oportulnamenlte meldiantl      e el recurso 

de apl            elalción y en algunos casol s por consulta forzosa”. 
 

 

2.2.1.6. Fi lnes del proceso civil 

Calrrión  (2014):  “La  idea  del  proceso  es  necesalriamente  teleológica,  pues  solo  se 

explica por su fin. El procelso por el proceso no exl           iste. El fin del proceso es el de 

dirilmir   el   con lfliclto   de   interelses   sometl       ido   la   decisión   de   los   órganos   de   la 

julrisdicción.  Ese  fin  es  privado  y  público.  Saltislface  al  mislmo  tiempo,  el  interés 

inldi lvidual comlprometido en el litigio y el interés social de alsegulrar la efectivl            idad del 

derelcho meldiante la obl            ra de la jurisdicción”. 

 
“El fin esencl          ial del proceso es restablell cer el imperio del derechlo y de la justicial                   por 

enlcima de lo que las partes sustenten e los fundalmentos jurl        ídicos y sus pretenlsiones, 

ya  que  en  aplicl acl ión  del  prinlcipio  iura  novit  curl        ia,  los  jueces  están  olbliga ldos  a 
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alcolgerse  el  error  en  la  premisa  mayor  del  silogisml                   o  judicial  motil             valdo  por  la 

defectuosa su subsunción del derecho invl  

2001-Ucaya lli). 

ocadl o por las partes” (Casl         alción N° 2776- 

 

2.2.1.7. El Procl 

2.2.1.7.1. Definl 

e lso Únilco 

iciones 

Tenl            emos Ariano citaldo por Casassl         a (2011) que prescribe: “Hemos heredaldo, al igual 

que mulchos palíses de éste lado del continente, un procl          eso ejecu tivo medievall               en su 

vertientl       e hispálnica y por e lllo es necesario compl            artir diversas opinil ones respectl       o a la 

nalturaleza julrídica del pro lceso de ejeculción, y llegaldo el momento alsumir posición 

respec lto  a las  diversas  que hay en  doctrina,  por  cuanto  es  importantel partir por  la 

natl      ulraleza julrídica de un proceso en tanlto que la misma selrá de ultilidad palra resolvl            er 

ciertas duldas cuanldo nos encontrelmos frente a vacíos o problemas interpretativos de 

actl      os procesales en su interior”. 

 

Idrogo (1999): “Por el Proceso Abrelviado el titular del derecho de acción provoca la 

acltividl            ad  de  los  órganos  juldiciales,  a  tralvés  de  los  diferenltes  procesos  que  se 

tralmitan   en   esta   vía   prolcedilmental,   con   la   filnalidl            ad   de   alcanzl           ar   la   tutela 

jurl        isdl            iccionall               efectival                  y a la soluciónl de los dife lrentes conflictosl                  de intereses o unl            a 

incl          ertidumbre con relevancia jurídica palra los justiciables”. 
 

 

2.2.1.7.2. Preltensl         iolnes que se tralmitan en el Proceso Único 

Según como indica Carl        rión (2004) preslcribe que: 

 
 

“Los a lsuntos que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en dilnero 

o hay duda sobre su monto o, por la nalturaleza  de la pretensión, el juez  considere 

altendible su empl leo (artículo 486, incl          iso 8) del Códli go Procesal Civil). Aquíl      rige la 

discrelcionall        idad del juzgador. Los a lsuntos que señall       e la Ley, distinltos na lturalml                   entl       e 

de los fijaldos por el Código Procesal Ci lvil (artícull        o 486, inlciso 9, Código Procelsal 

Civil). Aquí  tienen  cabida  los  asuntos  precilsadl            os  por  el  Código  Civil,  Por  la  Ley 

General de Sociedades, etc., en los que expresamente se seña llan los a lsuntos que se 
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tralmitan en la vía del prolceso abreviado. Asimislmo las pretl       enlsiones procesales que 

se puedan planltear bajo la inlvocación del artícl          ulo 16 del Códigol Civil (tutelal                   de la 

correspondenlcia,  de  las  colmunicacionels  y  de  las  grabaciones  de  voz,  todosl de 

carl          ácter  de  confidencialidad  o  inltimo)  se  tramitarl        an  en  procelso  abreviado.  Del 

mismo modo las que se puedan interponer ba ljo el amlpa lro del artículo 26 del Cóldigo 

Civil. Igualmente las que se inlterpongan bajo el ampalro del numelral 28 del Cóldigo 

(usurpación de nombre). Ilgualmente las pretensión bajo el artículo 31, 92, 96, 104.9, 

108, 109, 292, 297, 329, 463, 471, 539, 751,796.5 y 850, 854, 875 y 1657 contenidas 

en el Código Civl            il”. 
 

 

2.2.1.7.3. Las audiencia en el prolceso 

2.2.1.7.3.1. Defilniciones 

Calrrión  (2014):  “La  au ldienlcia  de  pruebas,  es  la  oportunidl             ad  procesal  en  que 

normalmente  se  deben  actuar  los  medios  probatorios  olfrecidos  y  adlmitildos  por  el 

juzgador.   Por  supuesto   hay  circunstancias   en   que  un   medio   probaltorio  puelde 

rea llizarse  fuera  de  dicha  audiencia;  el  prolpio  ordenaml  

palra su actualción procesl         al”. 

 
2.2.1.7.3.2 Regullación 

ienlto  determilna  las  razones 

La  re lgullacl          ión  se  encul entra  encuadl            rada  en  el  Código  adjetivo  o  Códl            igo  Civil, 

conltenida en el Capítullo II, denominada en “Auldienlcia de Pruebas”, artículo 202. 

 
 

2.2.1.7.3.3. Los punltos contl        rovertildos en el proceso civil 

2.2.1.7.3.3.1 Defilniciones 

Aspectos  fácticos  punltuales  respl            ecto  de  los  cuales  las  partes  en  conflicto  tienen 

distinlta opinl            ión. Cabanelll        las (1998). 
 

 

2.2.1.7.4.3.2. Los punltos controvl            ertidl             os en el proceso judiciall  en estudio 

Según el expeldientl      e N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01; distrito judicial de Huálnuco, 

Perú. 2019 tramilta ldo por ante el Juzlgado de Paz Letrado de Familia, procede a fijar 

los puntos controvertidl            os que seránl                    material                 de resolución,l            siendol                  los siguiel           ntes: 
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- Determinar si la parte aclcionante, ha cumplido con acrelditar el enltroncamiento de 

la relalción patl      erno fillial de la menl            or alil             mentistal           con el hoy demandado.l 

 
- Determinar,  si la accionante durantl       e la secl             uela del proceso, a lcrediltó el esltado de 

necesidad de la menor alimentl      ista. 

 

- Determina,  la  capacidad  económicl  

menor alimentista. 

a del  delmandado  palra  otorgar  los  alimentl      os  al 

 

- Determinl ar si resulta amlparl        able la pretensión instaurl        adl a por la accl ionante respecto 

al monto solicl          itado por concepto de allimentos. 
 

 

- Determinar de ser el caso por el Juzlgado, el monto de los alimentos a fa lvor de la 

melnor alimentista. 

 
2.2.1.8. Los sujetos del proceso 

2.2.1.8.1. El Juez 

 
 

Para Chanamé (2009) dice que: 

 
 

“En sentl       ido amplio llámelse así toldo miembro del poder judicial, encargado de juzlgar 

los  a lsuntos  sometidl               os  a  su  julrisldicción.  Tales  ma lgistrados  están  obligadl               os al 

cumplimienlto  de  su  funcl          ión  de  acul erdo  con  la  constitución  y  las  leyes,  con  las 

responsabilidades que aquella y esta determina. Alsi mismo inldica que magistrado ya 

sea  en  forma  unl            ipersonal  como  en  forma  colegiadal es  que  ejerce  la  función 

jurl        isdiccional,   eslto   es,   resuelve   las   controversias   de   derl        echo   o   dilucida   las 

inlcertidumbres jurídil                   cas que se le proponen”. 

 

La función de adml                   inistrar justicia, en efecto se ejerce por personl            as natulrales o física, 

a  quielnes  el  Estado  les  confiere  la  potesltad  de  resolver  los  conflictos  que  se  le 

so lmeten a su decisión. 
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2.2.1.8.2. La parte procelsal 

“Es toldo sujeto que parti lcipa, en un procelso judl              icial, es decir que tenlgan una relalción 

jurl        ídl             ica  procesal  hasta  hace  un  tiempl            o  se  considl              eraba  que  únicamente  era  parte 

procesal  el  demandante  y  demandado,  pero  la  doctl       rina  actual  ha  llegadl            o  a  la 

conlclusión  de  que  la  parte  prolcesal  es  todo  sujeto  del  proceso,  aunque  no  sea  ni 

demandante ni demandado, eslta noción prell       iminar, el liltiganlte por iniciatil             va propial             o 

por  imlpuglnación  de  una  acción  ajenl            a  contra  él,  sea  delmandantel o  actor,  sela 

demandaldo o reo, y también en el prolcelso crimi lnal, el querellante y el alcusado, el 

reprelsentl       ante  del  interés  público  en  una  causa  o  ministerl        io  fiscal.  Tercero  que 

inlterviene en un procelso legítimamenlte” (Poder Judicial, 2013). 

 
2.2.1.9. La demanlda, la contestalción de la demanda 

2.2.1.9.1. La demandl             a 

Calrrión (2014) selñala al respecto: 

 
 

“El  prolceso  constitulye  un  instrumenlto  eficaz  para  resolver  los  conflictos  que  se 

producen en la colectivl            idad o para dilucil                 dar las incertidumbrels de orden jurídli  co que 

se  presentan  en  la  sociedad,  puesto  en  manos  del  Estl       ado  a  fin  de  que  éste,  en  el 

ejercilcio  exclulsivo  de  la  función  julrisdicciolnal,  con  la  invl            estigaciónl que  le  da  el 

ordenamienlto  jurídicl 

inlcertidumbres”. 

o,  cumlpla  con  resolver  y/o  dirimir  las  controversias  y  las 

 

Dentro de la etapa Posltullaltolria del pro lceso, y silguienldo la estructura que el Código 

Prolcesal   Civil   ha   establecido,   estuldiamos   la   demanda,   el   empl            lazamiento   del 

demandadl            o con ella, la contestación de la demandl            a, la reconvenlción, su contestación,l 

las excepciolnes y las defenlsas previas, la rebeldíal                  en el caslo  de inactil             vidad procesalll 

del demanldado frente al emplazamiento con la demanda, la relbeldíal                  del actor frente 

al  reconvenlción  y  el  salnealmiento  del  proceso,  con  lo  cual  conlcluye  realmente  la 

etapa Posltulaltoria del proceso. 

 
De proldulcirse la conlciliación que es la silguientl        e fase del proceso termina eslte, pues 

de   lo   contralrio   el   juez   debe   proce lder   a   elnumelrar   los   punltos   controvertidos 
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especiallmente los punto que van a ser objeto de probanza, decidirá la adlmisión de los 

medios  probl              atorios  pertinenltes  y  ordenl              ara  la  acltuación  de  ellos,  dandl              o inicio a la 

etapa probaltoria del proceso 

 
2.2.1.9.2. La contestación de la delmandl             a 

Con la contestación de la deml                  anda el demandadol tiene la oportunil                  dad de hace 
r uso 

de su delrecho de con ltradiclción. Se ha dilcho que el derl        echo de conltradiclción no es 

sino unl            a modalil       dadl paral                    plantealr  una pretensión  procel           sal sui  genel           ris por  parte del 

demandadl            o, la que debe ser objeto de pronunciamiento en la sentencia. En efeclto, en 

los  supuestos  en que se  genera  controversia,  frenlte a la pretenlsión del demandante 

existe la opl            osi  ción del demanl   dado,l             que en el fondo constl       ituye unal                  pretelnsión (Verbi 

gratia m que se declara infundada la deml                   anda). 
 

 

Carl        rión (2014): “Es de adlvertir que el delrelcho de contl       radicción se halbrá hecho valer 

aunql           ue el juez en su sentencila simplementell                   acoja la demandal                   del actor, y por tantol 

implícitalmentl      e  desesltime la  pretenlsión  del  demandadl            o.  Estel debe teln er siempre la 

oportulni ldad de hacl          er usl         o de su derecho de contradil                   cción, que es unl            a modalil             dad de 

darle la oportunl            idad palra hacer uso de su de lrecho de defensa. La contl       esta lción de la 

demanda  delbe  satisfa lcer  los  requisitos  señalados  para  la  demanda,  es  delcir,  los 

requisitos  fijados  por  el  artícullo  424  del  Código  Procesal  Civl  

Código Procesal Civil)”. 

il (art. 442 inciso 1. 

 

2.2.1.9.4. La delmanda, la contestación de la demanda en el proceso judicl  

estuldio 

ial en 

Los  escritos,  tales  como  la  demanlda  (derl        echo  de  aclción)  y  contesltación  de  la 

demanda  prelsentl       aldos  por  la  demandante  y  el  demandadol según  el  expel           dientle  N° 

00358-2015-0-1201-JP-FC-01 son los siguienltes: 

a) La demanda, fue inlterpuesta por A, con la finalidad de que B, padre de su hija; 

cumpl            la con acl          udir con una pensil                ón alimenl ticial en unl               a suma no menor de S/.800.00 

(Ochocienltos con 00/100 Soles). De sus ingrelsos. 
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b) La con ltesltación de la demanda formulada por B, con la finalidad de contradecir la 

pretensión de   la   demandan lte. Nelgando los fundaml  

demandante. 

entos reallizados por   la 

 

2.2.1.10. Las pruebl             as y la sentencia 

Concluido  el  trámite  que  corl         responda  en  calda  proceso,  el  juzgador  debe  expeldir 

sentenlcia,  este  es  el  momenlto  cumlbre  en  el  cual  el  juzlgador  aplica  las  relglas  que 

regulan a las pruebas. 

 
2.2.1.10.1. Los  medl              ios  probatorios  actuadl                 os  en  el  proceso  judilcial  en  estudio 

judl             iciall 

2.2.1.10.1.1. Dolcu lmentos 

A. Delfinición 

Calrrión, (2014): “El Códilgo esta lblece que el documentl        o es todo escrito u objeto que 

sirve   para   acreditl        ar   un   hecho,   un   acontecimiento,   un   suceso.   Medianlte   los 

documl                   entos se pueden representar hechos de distinta índole percibibll                  es mediantel los 

senti ldos. Los materiall       es que se puedl               en utillizar palra constituir un documento son el 

palpel, cartón, la madl            elra, el plástico, el cuero,  las telas,l             etc., iguall       mentel                 los materiales 

que se ultilizan en los artefactos informáticos, fotográlficos, fílmicos, etc. Cuando el 

doculmento utililza la escri ltura esta lmos ante un instrumento”. 

 
B. Documentos presentados en el proceso judicial en estudio 

Según expediente N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01 del juzgado de paz letrado de 

familia: 

Parte Demandante: 

De su parte ofreció los siguientes documentos: 

- Partida de nacimiento de su hija C, expedido por la oficina de registro de 

estado civil del centro poblado de Tambogán, Municipalidad Distrital de 

Churubamba - Huánuco. 

- Constancia de estudios de la alimentista C, expedido por el director de la 

Institución Educativa Milagro de Fátima - Huánuco. 
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Parte demandada: 
 

 

- Acta de nacimiento de la alimentista. 

- Copia del carné de universitaria de otra hija del demandado. 

- Solicitud de baja ante la SUNARP de los vehículos de placa HI-6305 y AC- 

1643. 

- Vista fotográfica del vehículo viejo con la que a veces trabaja 

- Declaración jurada de ingresos. 

 
 

2.2.1.11. Las resoluciones judiciales 

2.2.1.11.1. Conceptos 

 
Ossorio,  2012:  “Cualquiera  de  las  decisioInes,  desde  las  de  meIro  trámiI           te  hasta  la 

sentenIcia  defiInitiIva,  que  dicta  un  juez   o  tribunal  en  causI         a  contencioIsa  o  en 

expeIdiente  de  jurisdicción  voluntaIria.  En  prinIcipio  se  a Idoptan  por  escI           rito,  salvo 

alIguInas de orden secunIdario que se adoptan verbalmI 

las cuales cabe tomar nota a petición de parte”. 

 
2.2.1.11.2. Clases de resoluciones judiciales 

Afirma Carrión (2014): 

entI       e en las vistI      as o audiencias de 

 

 

“Las resoluciones judicl          ialles, que son los actos procesall       es más importantl       es 

provelnienltes  del  Juez,  tielnen  determil        nadl            as  formas  que  para  ostl       entar 

vali ldez y eficl             acl          ia tiene que cumplirse necl             esariamenlte. De las resoluciones 

judiciales  los actos procesales a tralvés de los cuales impul lsa o delcide al 

intelrior del procesl         o o se pone fin a eslte son los  decreltos, los autos y las 

senltencias,   respectl      ivaml 
Perl        ualno). 

enlte   (artículo   120   del   Códigl o Procesal Civil 

 

Mediante  los  decretl        os  se  impulsa  el  desarrollo  del  procelso,  disponiendo 

actos procesales de simple trámite (artículo 121, primer pálrrafl        o del Cóldigo 

Procelsal  Civil  Pelruano).  Estas  resoluciones  en  cuanto  a  su  forma  se 

caracterizan   por   su   simplilcidad,   por   ser   breves,   y   por   carecer   de 

motilvación  en  su  texto.  Ejemplos:  a  conocimiento,  a  los  aultos,  téngase 

prelsenlte, etc. 
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Mediante los autos el juez relsuelve: la adlmisibilidad y la inadmisibilidl            ad 
de la delmanlda o de la relconvención; la procl          edenlcia o la improcedl            encia de 

la   demandad   o   de   la   reconlvención;   el   salnealmienlto   del   procelso;   la 

interl        rupción  la  suspensión   o  la  conclusión  del  proceso  (que  no  sea 

senltencia); las formas especiales de conclusión del procelso; el conceso lrio 

o denega ltorio de los medios impugnatorios; la adlmisión , impro lcedenlcia o 

modifilcación  de  las  medidl            as  cautelaresl y  de  las  demásl decisionesl que 

reql            uieran  motivación  para  su  pronunciamientol (artículol 121,  selgundol 
párrafo del Código Procesal Civil Pelruano). Estas resoluciones en cuanto a 

su formalidad se caractelrizan por tener dos partes, una consideratl        iva y otra 

reso llutilva. 
 

Mediante  la  sentencl             ia  el  juez  pone  fin  al  proceso  en  definitl       iva  en  la 
insltancl ia corl        respl onldienlte, pronunciándose en la decisión exprelsa, precisa 

y motilvada so lbre la cuestión controvertida”. 

 
2.2.1.12. La sentencia 

2.2.1.12.1. Etimología 

Según Gómez (2008): “La palaIbra sentencia, devieIne de: “la haIcen derivar del latín, 

del verbo: Sentio, is, ire, sensi, sensum, con el significado de sentir; precisa, que en 

verdad que eIso es lo que hace el juez al pronunciar senItencia, expresar y manifestar 

lo que sienIte en su intI       erior, a travI            és del conociImiento que se pudoI formar de unos 

hechos que aIpareIcen afI        irmaIdos y registrados en el expediente”. 

 
2.2.1.12.2. Conceptos 

Según  León  (2008),  el  autI      or  del  Manual  de  ReIdacción  de  Resoluciones  Ju IdicialI       es 

publicadI            o por la AIMAG, la sentencia es: “una resoluciónI jurídiIca, es aquI               ella, seIa de 

caIrácter ad Iministrativa o judicial, que pone fin a un con Iflicto mediante una decisión 

fundaImentaIda en el orden legal vigente” (p.15). 

 
Declaración del juicio y resolución del juez. Modo normal de extinción de la relI       ación 

proceIsal. (Ossorio, 2012). 

Por su parte, Bacre, A. (1986), sostiene: 

 
 

“(...) la senltenlcia es el acto jurídilco procesl         al emanaldo del juez y volcaldo 

en  un  instrumento  público,  medianl              tel el  cual  ejercital  su  poder-deber 

jurisdiccl ional, declarandl o el derecho de los justicialbles, alplicando al caso 
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concrelto  la norma legal  a la que  previamenlte ha  subsumildo  los  hechos 
alelgados  y  prolbados  por  las  partes,  creando  una  norma  individual  que 

dislciplinará   las   relaciones   recíprocas   de   los   litigantes,   cerl         rando   el 

proceso e impidiendo su reiteración fultura” (Hinostroza, 2004, p. 89). 

 
2.2.1.12.3. La obligación de motivar 

A. La obligación de motivar en la norma constitucional 

 
 

Chanamé (2009) señalla está prelvislta en la Constitucl          ión Polítil             ca del Estado que a la 

leltra esta lblece “Art. 139 Principios y Delrechos de la Función Jurisdiccional. Inc. 3: 

La motiva lción  escrita de  las  resoluciones  judiciales  en  todas  las instanlcias  excepto 

los  decretos  de  mero  trálmite,  con  mención  expresa  de  la  ley  apl  

fundamentos de hecho en que se sustentan” (p. 442). 

licable y los 

 

Comentl      anldo  la  norma  glosada  el  mislmo  autor  expone:  “Esta  garantíla  procesl         al  es 

váll      ida e importantl       e en todo proceso judicl          ial. En lo que respel            ctal                 al Juez, éste se halla 

so lmetido  a  la  Constitl        ución  y  la  leyes;  textualmentl       e  la  Consti ltución  prelcisa  que  la 

lalbor del Juez conlsistirá en tomar decisionl 

derelcho”. 

es basada en fundamentos de hecho y de 

 

B. La olbligacl          ión de motivl            ar en la norma legal 

a. En el marco de la ley procesal civil 

Al exalminar las normas procesall       es, el tema de la mot  ivación está prevista en todas 

ellas: 

 

b. En el marco de la Ley Orgá lnica del Poder Judl            icial, cuyl            o numerall 12 contemplal: 
 

 

“Todas  las  resoluciones  con excusión de las  de  mero trámite, son motivadas, baljo 

responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta 

disposición alcl             anlza a los órganos julrisld ic lcionall       es de segunda instancl             ia que absuellve 

el  grado,  en  culyo  caso,  la  relproducción  de  los  fundalmentos  de  la  resolución 

recu lrrida, no constituye motivación suficien lte” (Gómez, 2010, p. 884-885). 
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2.2.1.12.4. Requisl         iltos respecto del juicio de helcho 

En opinl            ión de Colomerl (2003): 
 

 

“A. La seleclción de los hechos prolbados y la va lloración de las pruebas 

Se funda en el  recolnolcimientl      o de que la labor  del  juez es ulna  activl            idad dinámil          ca, 

cuyl           o puntlo  de partida es  la realil             dad fáctica alegada y expuesl    tl      a por las partes y las 

pruebas que amlbos han propuesto, a partir de los cualles deduce un relato o relación 

de helchos probl            ados. 

 
Precisalmente else relato es el resulta ldo del juicio de hecho,  y es a lhí donde se de lbe 

evidenciar una adecua lda justificación de cada momenlto que conforma la va lloración 

de las pruebas. 

 
B. La seleclción de los hechos probados 

Está  compuesta  por  un  conjunl             to  de  operaciones  lógicas  (intel                 rpretacill ón  de  las 

pruebas, a lnálilsis sobre su verosimililtud, etc.), que se descompl               onl            en e indl             ividuallizan 

en la menlte del Juez, pero que en la reallidad oculrre en un solo acto. 

Existe  la  necesidad  de  seleclcionar  los  hechos,  por  la  presencia  del  prinlcipio  de 

contl      radiccl          ión como parte esencial del derecho a un procel            so con todas las garantías, 

en  conlselcuencia  pueden  darse  las  siguientes  situaciones:  1)  Existencia  de  dos 

versiones  so lbre  un  mislmo  hecho.  2)  Existencl          ia  de  dos  hechos  que  se  excluyan, 

cuanldo  unl            o  de  los  litiga lntes  alegue  un  hecho  impedill       tivol o  extinltivo  del  hechol  

consti ltutilvo  de  su  conltraparte.  3)  Existencia  de  dos  helchos  que  se  complementl        en 

respecltivalmente,   cuanldo   se   ha lya   alegado   un   hecho   moldificativo   del   helcho 

constitl       utilvo de su contralparte. 

El  juez  al  momenlto  de  senltenciar  tiene  que  selecciolnar  unos  hechos  a  los  cua lles 

alplicar las  normas  jurídl            icas  que ponganl fin  a la  controversiall que oril              ginó  la causa, 

esta  selección  se  hará  en  funlción  de  los  meldios  probatorios;  en  consecuencl          ia  la 

selección  de  los  hechos  impl             lica  examl                    inar  las  pruebas.  Esta  actilvidad  a  su  vez 

implicará  exl            aminl            ar  la  fiabill idl            ad  de  cada  medio  de  prueba,  es  decir  si  puede 

conlside lrarse  o  no  fuente  de  conocimienlto,  como  tal  deberá  evidenciar  todos  los 



35  

requisitos requeridos por cada medio de prueba para ser con lsiderados mecanislmos de 

transmisión  de  un  conlcreto  hecho;  este  exalmen  de  fialbilidad  no  solo  consiste  en 

veri lficar  si  tiene  o  no  los  requisiltos,  implilca  también  apl           licar  las  máximas  de  la 

expelriencia al concreto medio probatl       orio y de eslte modo el juez alcanzl           a una opli  nión.l 
 

Al  exalmen  de  fialbilildad  le  sigue  la  inlterpretación  de  la  prueba  y,  ambos  se 

consti ltuyen en funldamenltos palra real          lizal             r la valoraciónll                   de la prueba,l             toda vez que es 

imposibl le  vallolrar  las  pruebas  sin  conocer  su  significl ado; en esta actividad el juez 

utilliza las máximas de la experiencia. Por eso es lógi lco exigir que en la motiva lción el 

juzgador  jusltifilque  el  conlcreto  emlpleo  de  ulna  málxima  de  la  experienlcia  que  hayl            a 

reall       izado, palra así demostrar que el sig lnificado que le atribuye a la prueba es el que 

debelría de obtelnerse en una correclta aplicación de la málxilma elelgida. Otro elemenlto 

del  razl           onamiento  del  Juez  al  apreciar  las  pruebas  es  el  juicio  de verosimilitudl que 

debe reall       izar sobre los hechos justl      ificados con las pruebas practicadl            as; precisamente 

dicho  examen  es  conltrolabl            le  si  se  llega  a  conol              cer  la  máximal de  la  experiencia 

emplealda  por  el  Juez,  lo  que  delbe  reflejarse  en  la  motivalción  fáctica;  al  hacl          er  el 

juicl          io  de  verosimilitudl el  juez  se  hallal frente  a  dos  clases  de  hechos,  los  hechos 

all      ega ldos por las partes y los hechos conlsilderl        ados verosímiles. 

 
C. La valoralción de las pruebas 

Es una operalción lógica reallizada por los jueces que presenta dos calractelríslticas, de 

una parte es un procedimienlto progresivo  y de  oltro es una operación com lpleja. La 

primera  se  inicia  con  el  examen  de  fialbill       idad,  la  interpretal              ción,  el  juicio  de 

verosimililtud, etc. los cualles le sulm inistran eleml  entl      os necesarios para la valloralción. 

En cuanto a la operalción complelja, está referida al helcho de que el Juez maneja un 

conljuntl      o  de  elemenltos  di lversos  que  le  permiten  deducir  un  relalto  global  de  los 

hechos  probadl            os,  entolnces  el  juzgadol             r  manejal  los  siguienltes  elemenltos:  1)  el 

resultado probatorio de todas las pruebas lega lles y libres practicadas en la causa. 2) 

Los hechos probaldos recogidos en otras causas. 3) y por último, los helchos alleg adl            os. 

 

A. Libre a lpreciación de las pruelbasl 

Estos  punltos  han  sido  abordados  en  el  punto  de  los  sistemas  de  valloración  de  las 
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pruebas: pruelba tasada, libre convicción y sanl            a crítica”. 

A  ésta  prelcisión,  cabe  agl            regar  lo  que  expone  Colomer  (2003),  quien  expone: 

“actualmenlte  la  mayoría  de  los  pa líses  tienen  sistemas  mixtos,  donlde  el  libre 

conlvenlcimiento se aplicl          a cuando la ley no deterl mina prelviamentel                   el valolr”. 
 

 

2.2.1.12.5.3. Requisl         iltos reslpecto del juicio de derecho 

En opilnión de Cololmer (2003): 
 

 

“A. La justificalción de la decisión sea consecuencia de una aplicación racl  

sistl       ema de fuentl       es del ordenamientol 

ional del 

Al  deci ldir  el  juez  debe  enlazar  la  decisión  con  el  conjunto  de  normas  vigenltes, 

porque  de  este  modo  estará  garl        antizl              andl            o  que  la  decisión  y  su  justilficalción  son 

julríldicas  por  estar  fundaldas  en  normas  del  ordelnamiento,  calso  contra lrio  puelde 

vulnerarse  la  constitulción  porque  se  estaría  conltraviniendo  lo  esta lblecido  en  la 

Consltitulción, porque la delcisión delbe fundl            arse en el delrelcho. 
 

 

Para  cumplir  estos  ex ltremos  el  Juez  tendrá  que  seleclcionar  una  norma  vigl            ente  y 

vá llida; es de lcir anltes de alplicarla debe alsegurarse de su vigenlcia y de su lega llidad; 

verifl        icar   su   constitucionalidad.   Asimismo,   la   norma   selecciolnada   debl            erál ser 

alde lcualda a las circunstancias del caso, es decir relalcionarse que se corresponlda con 

el  objeto  de  la  caulsa,  guardar  congruencia  con  las  petil             ciones  de  las  partes,  las 

all      ega lciones  de  las  partes  que comprende  las  alegaciones  fácticas  y las  alegaciones 

julríldicas. 

 
B. Correclta apl            licación de la norma 

Seleccionada  la  norma  según  los  cri lterios  vertidos,  se  debe  asegurar  la  correcta 

alplicalción, cuya filnalidl            ad es ve lrificar que la aplicaciónl seal                  la correcta y conforme a 

derelcho;  su  finallidad  es  verificar  la  validez  malterl         ial,  elvitar  infrinlgir  las  reglas  de 

alplicalción  como  por  ejemlplo:  Ley  especial  prevalece  sobre  la  ley  genelral,  el 

principio de jerarquía normatilva; ley posterior deroga la antelrior, etc. 
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C. Vállida interpretalción de la norma 

La intl       erpretación es el mecalnislmo que utill       iza el Juez para dar significado a la norma 

previamente  seleccionada  y  reconstruidl                 a  (...)  Existe  ínltima  intelrrelalc ión  entre  la 

inlterpretación y la apl            licalción de las normas. 

 

D. La moltivacl          ión delbe respetar los derechos fundamentalellls 

La motivación no se tiene cumplida con una fundamenltalción cualquielra, sino que sela 

una funldamenltación en derecho, es decir, que en la mislma resl           olulción se evl            idenciel de 

modo incuestionl            able que su razl           ón de ser es la aplicación de las normas razonl            adas, no 

arbiltraria, y no incursa en error paltente que se consl         idere adelcuada al caso. 

 
 

La moltiva lción entonlces debe conltener una justificación fundada en dere lcho, no sollo 

fruto  de  unl            a  apll                   icación  racional  de  la  norma,  sino  que  la  motivaciónll no  vulne lre 

derechos funldamenltales. 

E. Ade lcuada conexión entre los hechos y las normas que justi lfican la decisión 

La  moltivacl          ión  fundadal en  derecho,l                ademálsl                   de  lo  expuesto,  deberá  evidenciar  unal  

aldecl          uadl            a conexión entre los hechos que sirvan de basl         e a la decisión y las normas que 

le den el reslpaldo normaltivo; estl       a conexión enltre la base fácltica de la sentencia y las 

normas que se usan para decidir es i lneluldible de unl            a correctal decisión del juicio de 

derecl ho. Esta motivacl ión es el punto de unl            ión entl       re la base fáctical                   y la base juríl              dica, 

lo cual proviene de la  pro lpia estrucltura  del proceso, ya que son  las partes quienes 

proveen y fijar el tema a decidir a través de las peticiones”. 

 
2.2.1.12.6. Principl               ios rell      evantl        es en el contenl               ido de la sentencia 

Con lo expueslto no se tralta de sosll       ayar la funlcionalidad e importancia que tienen los 

demás  principl            ios  en  el  ejercicio  de  la  función  jurisdiccilol            nal,  sino  destacar  la 

manifestalción  del  rol  que  cumlplen  dos  prinlcipios  bálsicos  en  el  contenido  de  la 

sentenlcia. 

 
2.2.1.12.6.1. El principio de la motivación de las resoll      uciones judilciales. Sobre el 

éste princilpio según Alva, Luján, y Zavaleta (2006), comprende: 
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“A. Conceplto 

Es el conjunto de razolnamientos de hecho y de derecho realizaldos por el juzgl 

los cua lles apoya su decisión. 

 

 
ador, en 

 

Motivar,  en  el  plano  procesl         al,  consiste  en  fundamentar,  exponer  los  arguml                   entos 

fáclticos y julrídicos que sustenltan la decisión. No equiva lle a la melra explicación de 

las caulsas del fallo, sinl            o a su justificación razol              nada, es decir, a poner de manifiestol 

las ra lzones o argumenltos que ha lcen jurí dicamelntel                 acepl            tabll                   e la decisión. 

 
B. Funlciones de la moltivalción 

Ningún  juez,  está  obligaldo  a  darle  la  razón  a  la  parte  pretenldiente,  pero  sí  está 

constreñl            ido a indil                   carle las razlones de su sin razón. Esta experienll             cia de fundamentar, 

de  basar  el  fallo  en  alp recialciolnes  fáclticas  y  jurídilc as,  es  una  garanltía  palra  la 

prestalción  de  justicia  que  deviene,  en  esencl             ia  de  dos  prinlcipios:  impl              arcialidad  e 

impl           ugnaciónl                  privada.l 

El deber de motivar las resoll        uciones judiciales es una garl         antía contra la arbitrarieldad, 

porque  suml                   inistra  a  las  partes  la  constancil a  de  que  sus  pretenl siones  u  oposiciones 

han sido elxaminl            adas racional y razonabll                   emente.l 
 

 

C. La funldamenltación de los hecl          hos 

En el campo de la fundalmentación de los hechos, para Michel Taruffo, el peligro de 

la arbitrarieldad está presente siemlpre que no se de una delfinición positiva del libre 

conlvencl          imiento,  fundadl            a  sobre  cánones  de  correcciónl ralcional  en  la valoraciónl de 

las pruelbas. Es decir, el Juez debe ser libre de no cumlplir las reglas de una pruelba, 

pero no puede ser libre de no cum lplir las reglas de una metodl 

certificaciónl                   de los he lchos controvertidos. 

ollogía racional en la 

 

D. La fundl            aml                   entación del delrelcho 

En las resoluciones judl            icialesl                 los fundamll                   entosl                de hecho y de derle cho no aparecll   en en 

compartiml                   ientosl estancos y separados, deben estar ordenadosl sistl       emáticamenll te. 
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No se piense que la calificación jurl        ídica del caso sub judice es un acto aislaldo, en el 

senti ldo que ésta se inicia cronolólgica lmente después de fijar el material fáctico, pues 

no  es  ralro  que  el  juzgl               adl            or  valya  de  la  norma  al  hecho  y viceversa,  coltejándolos  y 

conltrastl       ándolos, con miras a las consecuencias de su decisión. 

E. Relquisitos para una a ldecuada motivación de las resolulciones judl              iciall       es Desld e el 

punto de vistl       a de Ilgartúa (2009), comprendl            e: 
 

 

“a. La moltivalción delbe ser expresl         a 

Cuanldo el juzlga ldor expide un auto o una sentencia debe consignar talxativamente las 

razolnes que lo condujeron a declarar inadmisl         ibl            le, admisible, procedenl            te, 

improcedentl       e, funldada, infundadl            a, válil             da, nula, una demanda, una excepción, medio 

probatorl        io,   medio   impugna ltorio,   acto   procesal   de   parte,   o   resolución,   según 

corresponda. 

 
b. La moti lvación debe ser clara 

Hablar claro es un imperativo procl             esal implícito en la reldacción de las resolucl            iones 

juldi lciall      es,   de   modo   que   éstas   deben   emplear   un   lengua lje   asequill           ble   a   los 

inltervinientes  en  el  procelso,  evitando  proposiciolnes  oslc 

imprecisas. 

uras,  va lgas,  ambiguas  o 

 

c. La motiva lción debe reslpetar las máxilmas de experiencia 

Las má lxilmas de experl        iencl          ia no son jurídicas propiamenl tel dichl as, son produclto de la 

vivencl          ia personal, directa y transmil        tidas, cuyo acontecelr o conocimientol se infierenl 

por sentido común. 

 
Se  defi lnen  como  aquellll        as  reglas  de  la  vida  y  de  la  cultural general  formadas  por 

inlduclción,  mediantl      e  la  observación  repetida  de  hechos  anlteriores  a  los  que  son 

materia de juzga lmienlto, que no guardan ninlgún vínlcull      o con la controversia, pero de 

los  que  puede  extralerse  puntos  de  alpoyo  sobre  cómo  sucedió  el  hecho  que  se 

inlvestiga. 
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Su  imlportancia  en  el  proceso  es  crucial,  porque  sirven  parl        a  valorar  el  material 

probatorio, conducir el ralzonalmienlto del juez y motiv ar las resolucl             iones juldiciales. 

 

2.2.1.13. Medios imlpugnatorl  

2.2.1.13.1. Conceptos 

ios 

Para Ticona (1994): “Es una institución procesal que la ley concelde a las partes o a 

terceros  legitimadl            os  paral que  solil             citen  al  juez  que,  él  mismo  u  otro  de  jerarquíal 

su lperior, reallicen un nuevo exl            amen de un actol procesl         al o de todl             o el proceso a fin que 

se anule o revoque éste, total o parcialmenlte”. 
 

 

2.2.1.13.2. Funldamentos de los meldios impugnaltorios 

Chalna lme (2009): “Por las razl           ones, expuestas la posibilidad del error, o la falibill idl            ad 

siem lpre  esta lrá  presente,  por  esta  razón  en  la  Constitución  Política  se  encuentra 

previsto como principio y derl        elcho de la funlción jurl        isdiccional, Artículo 139 Inlciso 6, 

el  Principio  de  la  Pluralidad  de  Instancia,  con  lo  cual  se  estarl        ía  milnimizaln do  cual 

error, sobre todo porque el propósito es contribuir en la construcción de la paz 

So lcial”. 

 
2.2.1.13.3. Clases de medios impug lnatorios en el proce lso civil 

Zulmaeta (2015) señala que: 
 

 

“El   artículo   356   del   Códigl            o   Procesal   Civil   conceptúal dos   clalses   de   medios 

impuglnatorios: a) los remedios y los recursos. El autor señalla que los primeros son 

acltos  prolcesalles  de  las  partes  o  de  los  tercelros  lelgi ltimados  para  atalcar  todo  acto 

procelsal no contenido en resolución. En el Derl         echo romalno, hasta bien entrada de la 

Republica, no existían propialmente recursos, sino remedios”. 

 
La norma esta lblecel                 los medios impugl             natorio ls de la siguiente manera: 

a) Recurso de reposición. “Es un recurso que se hace valer contra resolluciolnes que no 

tienen en su estructl       ulra los fundalmenltos de la decisión que la contiene, como 
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dijimos,  los  juzlgaldorl        es  entro  otros,  dictan  resoluciones  simples,  que  no  conltienl           en 

parte consl           idelrativa, como si lo tielnen los autos y las sentl        encias, y que sirven para dar 

trálmite   a   los   pedidos   que   vienen   formulando   las   partes   en   litigio.   Si   esltas 

resoluciones, denominadas indistl       intamenlte decretos de sustanciación o providencl          ias 

de trámite o resoluciones de imlpulso procesal, contralvienen el ordenamiento jurídico 

procesal relativo al trálmite o sustanlciación del proceso, tiene que invalidl            arse. 

b) Relcurso de apelación. Es uno de los medio más impl            ortantes  que hace posible la  

revisión  de  ulna  resolulción  por  la  instancia  supl            eriorl                    recurso  que  hace  viablel la 

revisión no solo de los errores  Ius  Indl            icando,l                 sean los de hecho como de derecho, 

que es la finallidad recogidl            a por la mayoría de los ordenamil        entos,l               sinlo  también los 

errores in Procl          edendol                   relacionadols a la formalil             dad de la resoluciól      n impugnadall                 comol 

lo estl       alblece nuestro Códl              igo Civil. Se advl              ierte que con el recurso de apelación lo que 

se pretende es la eliminación del resolución del juez inferior y su sustitución por otra 

que diclte el sulperior je lrárquico. Por ello allg unos aultolres sostienen que el recurso de 

alpe llacl ión es el remedio procesal encalminaldo a lograr que un órganl o jerárquicamente 

su lperior con respeclto al que dictó una reso llución, que se estilma injusta e illegal, la 

revoque o la relforme total o parcialmentl       e. 

 
c) EL orl        igen de la denominación del recurso es su lgesltivo. La pall       abra casación 

surge del vocalblo latinl            o quassare, que signifl        ica anular, abrogar, desha lcer, supl            rimir, 

invl            alidar, quelbran ltar, rompl              er, dejar sin efectl       o. El principal objl       etivo de toldo estado de 

derelcho  s  que  toda  relsolulción  juldicl          ial  se  emitl       a  apll                   icando  correctl       amente  la  norma 

julríldica.  En  ese  propósito  el  concepto  central  que  se  debe  manejar  respecto  a  este 

recurso impugnatorio como tal es que se trata un remedio procesal extralordinario que 

procede  contra  reso lluciones  judilcialles  definitivas  (en  el  sentido  de  que  ponen 

termino al litigio) con  el  objeto de alnullarlas,  de  dejarlas  sin  efecto ,lpor  halber sido 

dictaldas con inlfracción del derecho positivo, restl       ableciendo la vigenlcia del derecho, 

actl      ividl            ad que es de comlpetencial de los orga lnisml                   os de las más alta jeral                  rquía judicial. 

Lo dicho descrilbe también lo que acltualmente constituye el recurso de casación: lo 

anl            otado  relsume  lo  que  la  doctl       rina,  la  legislación  y  la  jurisprudencl          ia  extranjera   y 

nacl          ional concilben como finalli dad de la casaciólln”. 
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2.2.1.13.4. Meldio impugnatorio formull       ado en el proceso judicial en estudio 

En  el  exlpedienlte  bajo  estuldio  y  a lnálisis   el  recursol impugnatorioll ultilizadol se 

denomina  apl            ellación,  la  cual  ha  sidol acciol            nadal                    por  ambas  partes  interesadas,  tantol 

por parte de la demandl            ada como por parte de la demanl dante.l 
 

 

D2.2.2. esarrollo  de  Instl        itulc iones  Jurídl ilcas  Sustan ltivas  relacl ionados con las 

senltenlcias en estudl             io 

2.2.2.1. I ldentifl        icación de la pretensión resulta en la sentencia 

 
 

Visto  el  peltitorio  de  la  deman lda  y  demás  pie lzas  procesales  anl            alizall     das  en  el 

expedl           iente   en   est lu dio,   entre   elll             os   las   sente lncias,   se   logra   evi  denciar   que:   la 

pretensión planteal  

menor hija. 

da fue la pensión por alilmentos por parte de la delmandanlte palra su 

 

2.2.2.2. Ubicl          ación del Proceso de Alimentos en las ramas del derelcho 

El proceso de se ubica en la ralma del derecho privado, específicamente en el derelcho 

cilvil. 

 

2.2.2.3. Ubilcación del alsunto judicl          ializl          ado en el Código Civil 

El  proceso  de  alimentl        os  se  enlcuenltra  ubicado  en  nuesltro  Códilgo  Adjetivo  en  la 

sección  cuarta  amparo  familiar,  Título  I  Alimentos  y  bines  de  Falmilia  Capitull       o 

Primero Alimentos del Código Civil. 

 
2.2.2.4. Desl         arrollo  de  institulciones  juríldicas  previas,  para  abordar  el  asunto 

judl             iciall izado: Proceso de Aliml                    entos 

2.2.2.4.1 Proceso de Allimentl        os 

3.2.2.4.1.1 Concepto 

Vasrsi (2012): “Apunta a la satisfaclción de las necelsidades bálsicas del ser humano 

que  se  dan,  tanlto  en  el  aspecto  material,  entiéndl            asel comida,l                  vestido,  ali mentos 

propialmente dichos como el aspl               ecto espiritl       ual o existencial tal como a la edl              ulcación, 

esparcimiento, relcrealción que resultan imlpreslcindibles pa lra el desl         alrrollo ético, moral 

e intelectual de la persona, nultriendo el allma”. 
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A de lcir del Delrelcho Naltural, el deber de alimentar a la prole es la ley de las especies 

alnimalles superiores, un deber moral officium pietatis. 

 
3.2.2.2.2. Filnalidad y presl         upuesto 

Siguienldo a Varsi (2012) dice: “La fina llidad de esta instl        itulción es brindar el sustenlto 

parl        a que la persona humana pueda desarrollarse íntelgramentl       e. No solo se contribuye 

al  desl          alrrollo  biológilco  del  ser  sino  al  mantelnimiento  y  susltenlto  social,  por  la 

recreación y la educalción son factores importantes”. 

 
3.2.2.4.3. Vinculo legal 

En opinión de Varsi (2012): “Se trata de una relación faml iliar reconocida por la Ley. 

Cónyuges,   convivientes   e   hijos.   Los   alilmentl       os   derivan   de   al   voluntad   o   del 

parl        enltesco”. 

 
3.2.2.4.4. Necesl         ildad del all      imentista 

Siguiendl            o a Varsi (2012) señala que “Estl       á basadol en el requerimiento, en el menester 

del alimenltista de no polder altender su manl            utencil ón per se. Se traduce en el hecho de 

que  el  solicitantl       e  de  allimentos  es  menor  de  edad,  anciano,  incapaz,  persona  con 

disca lpacidl            ad o faltol                   trabajo”.l 

 
3.2.2.4.5. Posilbillidad del alilmentante 

Varsi (2012): “Aquel obliga ldo a saltisfacer las necesidades debl               e estar en la aptitud de 

altender dicl          hos requel            rimil       entos.l              Nos permitel                   que quien a sí mismo no puede atender 

no  su lfragar  sus  gastos  mal  se  haríla  en  comprometerlo  con  terceros.  En  este  casl         o 

predomina el derelcho a conlservar la propia existl       encia”. 

 

3.2.2.4.6. Proporcionall       idl             ad en su fijacl          ión.l 

Este  prelsupuesto  corresponde  a  un  tema  de  equidad,  de  equilibrio  y  justicia,  al 

respecto Varsi (2012) dicl           e que: 
 

 

“Debemos partir siempre de la premisa que los alimentos no pueden ser utilizados 
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como  medio  de  participar  en  el  paltrimonl            io  del  alil             mentantel                 ni  muchol menos  de 

obtelner fortuna. Los alimentos son otorgados por una cuestión ad necessl         itatem”. 

El autor señall      a la siguienlte ecuación: 

 
 

Vinculo legal + Necesidad+ Posibilidad 
Alimentos =    

Vinculo legal + Necesidad+ Posibilidad 

 

 

3.2.2.4.7. Fuentes de los alimentos 
 

En opinl             ión de Varsi (2012) señl              ala que los all       imentl      os tienl              en dos fuentes: 

 

 

“A. Ley. Uno de los requi lsitos parl        a regular los alimentos es que la ley establezca su 

obligación. La norma lelgal impone los all       iml                    entos por diversos motivos; sin embl              argo, 

siem lpre tendrá co lmo ba lse un mismo sostén ético: el deb er de asisltenlcia y solidalridl            ad 

parl        a la conservación de la vida y salud de la persona. 

 

 

B.  Autonomía  de  la  volunltad.  La  otra  fuente  de  la  obliga lción  all       imentaria  es  la 

volunltad. Sinl             o está obligadl              a por ley, las personas se impl             onen alimentos, por pacto o 

podrá por disposición testamenltaria, basándose en fundl            amentosl étil             cos”. 
 

 
 

3.2.2.4.8. Monto de la pensión aliml 
 

Según Zumaeta (2015) precilsa que: 

entl        ilcia 

 

 
 

3.2.2.4.8.1. Que el petilc ionarl           io se halle en estado de necl             esidad. 
 

A  la  ley  no  le  inlcumbe  los  argumentos  que  le  hayan  llevado  a  esa  situacl 

 

 
ión, ni 

siquierl        a  por  sus  propia  culpa,  por  eso  hastl       a  el  dell       incl            uentl      e  tiene  derecho  a  ser 

all      imentl      aldo, siempre y cuando sea menl              or de edad. 
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3.2.2.4.8.2. Que el deuldor alil             mentantl        e tenga posil                bilill dadl es económicas.l 
 

De proporcionar alyulda porque sería un abuso de de lrecho que se le exija alimentos a 

una persona con desmedro de sus propias necesidades. 

 

 
3.2.2.4.8.3. Que exista entre amlbos un parenl                 tesl          co en el grado que exigel                   la ley, de 

los contrarios no proce lderl          íal                  la obl             ligación. 

La obliga lción alimentaria se regula sobre la base de la necesidad del que los pidl            e y 

en  función  de  las  posibilidaldes  económicas  del  que  debe  satisfacerla,  ya  que  los 

allimenltos   no   podrían   exigirse   en   desmedro   de   las   propias   necesidades   del 

demandado. Por ello, se esltablece la consil                de lración especial a las obligacil                 ones a las 

que  se  hall      le  sujeto  el  deudor  alilmentario,  tal  como  se  enlcuentra  estl       ablecido  o 

prescritl       o en el artículo 481 del cóldigo adjeltivo. 

 

 
De la misma manera el citado autor indica que se de lbe tener los siguientes requisitos: 

 

A. El estl       ado de necelsidad. Se tradl            ucl           e en una indigencia o insolvencia que impide la 

satisfacción delos reque lrimientos alimentl      arios. Reslpecto de los melnolres de edl            ad se 

presume iulris tanltum el esta ldo de necesidad. Con relación a los mayores de edad, se 

tratl        a de unl            a cuestión de hecho sujeta a la aprecil                 a lción judicial. En ese sentil             do, aunquel 

el   que   solicilta   los   alimenltos,   careciere   de   medios   económicos,   pero   está   en 

conldilciones  de  obtenerlos  con  su  trabajo,l                 no  procel           derá  fijar  a  su  favorl                   unal cuota 

allimentl       alria. 

 

 
B. Las posibilidades económicas. Están referidas a los ingresos del obli lgado dar los 

allimenltos. La carga de probar los ingresos del all       imentante palsa, en principio, so lbre 

quien reclama allimentl      os. Sin embl            argo no se exige investigar riguro same lnl    tl      e el montol  

de los ingresos (artículo 481 del Código Civil). A partir de esta consl         ideración legal, 

no  es  necl          esario  unl            a  pruebal acabadal de  cuálels  son  esos  ingresos  pues  existen 

situa lciones  en  que  por ínldole de  las  actividades  que desalrrollla  el  obliga ldo,  resulta 

muy  di lficultosa  esa  prueba,  y  en  tales  casos,  debe  estarse  a  los  que  resulte  de  la 
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inldi lcialria, vallorando el patrimo lnio del alimenltante – aunque sus bielnes no produzlcan 

renltas-, su forma de vivir su posilción social y sus actividaldes”. 

 

 

3.2.2.4.9. Base legl            al de los aliml                    entos 
 

El  ordenamiento  jurídicl  

Varsi (2012) considera: 

o  peruano  encontramos  una  amplia  regula lción,  al  respectl       o 

 

 

“- La constitución Política esta lblece deber y derechos de los pa ldres alimenltar, educar 

y dar seguridad a sus hijos (art. 6). 

- Código Civil (art. 4474 y ss). 
 

- Código de los Niñl            os y Adolescenl               tes (art. 92 s.s). 
 

- Reglamento de deudores alimenltarios. 
 

- Ley General de Salud (at. 10)”. 

 

 

3.2.2.4.10. Natl        uralleza jurídica de los alimentos l 

 

En   cuanto  a  la  naturaleza  jurl        íldica  existen   dos   vertientes   según  Varsi   (2012): 

“Aquellos que lo considera como una relalción jurl         ídica (entenldida coml                   o un debl            er y 

derelcho)  y  otra  que  trata  de  ulbicarlo  colmo  derecho  patrilmonial  o  personal  (esta 

refelrido    a    lo    económico    de    los    derechos,    con    una    tesis    patrimonial    y 

extrapatrimonial)”. 

 

 
3.2.2.4.11. Audiencia únilca. 

 

Para Zumaeta (2015) indl            ica que 
 

“Conltestl       ada la demanlda o translcurrido el plazo para halcerla, el Juez fijara felcha palra 

la audiencia de sanealmientl       o, pruebas y sentencias, la que deberá realizarse dentro de 

los diez días siguienl             tesl                  a la contestaciónlll de las demanda o de transculrrido el plazo 

palra  hacerla,  bajo  responsabl            ilidad.  En  esta  audiencia  las  partes  pueden  hacerse 

represenltar  por  apoderadl            o,  sin  restricción  alguna.l Es  de  lamentarl                  que  en  la  praxis 
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allgulnos jueces no estén cumlplienldo con selñalar fecha para la audienlcia única en el 

plazo que señall       a la ley”. 

 

 
Seña lla también el autor que “a falta de conlciliación, el Juez con la intervención de 

las  partes  prolcederl          á  a  fijar  los  puntl        os  conltrovertidos,  vale  decir,  lo  hechos  que  el 

demandado  no  ha  aceptado  como  ciertos.  (…)  luego  determinalra  cuall        es  son  los 

medios  prolbatorios  de  los  puntos  que  no  ha  alceptado  como  cierto  el  demandado. 

Acto seguido salnearl        a los medios prolbatorios, delclalrando inadmi lsilbles o 

impro lcedenltes  los  que  tiendan  a  probar  hechos  notorios,  evidenltes  imposl         ibles, 

presunciones, derecho nacional, etc. O no se refierl        an a los punltos conltrovertidos”. 

 

 
Finallmente  terminada  la  actualción  de medios  probatorios  de  la pretensión,  el  Juez 

conlcederá  la  palabra  a  los  aboga ldos  que  asíl lo  solicitenl parla  que  formulen  sus 

allegatl       os. Luegl            o expedil       rá la sentenlcia, Excepcionalmentell                   puede reservar su decisiónl  

por un plazo que no excederá de diez días contados desde la conclusión de la 

auldiencia. 

 

 
3.2.2.4.12. Ejecución antilcipada 

 

Zulmaeta (2015): 
 

“La penlsión de all       imenltos que fije la sentencia debe pagl              arse en forma aldelanltalda y se 

ejecuta  aunlque  hayl            a  apelación.  En  estel casol formaral cuadel          rno  sepal           rado.  Si  la 

sentenlcia de vista modifica el monto, se dispondrá el pago de este. Si el palgo se hace 

por consignación, se ha lrá entrelga inme ldialta al acreel          dl            or sin trámil          te alguno. Ademá ls 

la  senltencl          ia  se  ejelcuta  aunque  se  haya  apelado.  Como  señalal el  Código  Procesall  

Civil,  todas  las  sentenlcias  son  apelables  con  efel                  cto  suspenl       sivo,  y  signil                   fica  que  se 

suspendl            e la efil              cacia de la resoluciónll            mientrasl                sea revisadall                  por la instanciall                  inmediatal 

su lperior”. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Calidad.  Es  la  propiedad  o  conjunIto  de  propiedadI            es  inherentes   a  una  cosaI que 

permiten aprecI          iarla comI                   o igual, mejoI                  r o peor que las restantes de su especie (Real 

AIcademiaII                 de la Lengua EspañoI             la, 2001). 

 
 

Carga  de  la  prueba.  Obligación  consistentI       e  en  poner  a  cargo  de  un  litiganIte  la 

demostración  de  la  vera Icidad  de  sus  proposicionI            es  de  hecho  en  un  juicio.  El 

requerimiento   es   facultad   de   la   parte   inItereIsada   de   probar   su   proposición./ 

ObligacI          ión proceIsal a quién afiI              rma o señalaI (Poder Judicial,I 2013). 
 

 

DerecI          hos  fundamentalIe s.  Conjunto  básiI                coI        de  facultadeIsI                   y  libertadeIs  ga IrantI      izadas 

juIdi IcialmenIte que la consItituIción reconoce a los ciuIdadanos de un país determiInadI            o 

(Poder Ju Idicial, 2013). 

 

DistI        rito  Judicial.  Parte  de  un  territorio  en  donIde  un  Juez  o  TriIbuInal  eIjerce 

juIrisdicción (Poder Judicial, 2013). 

 
DoctriIna. Conjunto de tesis y opiniones de los trataIdisItas y estuIdiosos del DereIcho 

que explican y fijan el sentido de las leIyes o sugieren soluciones paIra cuesItiones aun 

no  legisIladas.  Tiene  importancia  coImo  fuente  mediata  del  Derecho,  ya  que  el 

prestigio y la autoIridad de los destaIcados jurI         istI        as influIyen a menudo sobre la labor 

del   legisIlaIdor   e   inIclusI         o   en   la   inIterpretaIción   juIdicial   de   los   texItos   vigentes 

(Caba Inellas, 1998). 

Expresa.   ClaIro,   evidente,   especificaIdo,   detallado.   Ex   profeIso,   con   inItención, 

volunItariaImente de propóIsito (CabaneIllas, 1998). 

ExpedI            iente.I            Actuación admiI       nistratIi va sin caIrácter contencioso. Negocio o asu Into que 

se venItila en los tribunaIles, a instancia de parte interesada o de oficio, pero sin existir 

juiIcio   contraIdictorio.   En   tal   sentiIdo,   caIbe   caIlifiIcar   de   expeIdienItes   todas   las 

actI      uaciones de la juIrisdicción volunItaIria. Con Ijunto de papI            eles, doIcumentI       os  y otrasI 

pruebas  o  anIteceIdentes,  que  pertene Icen  a  un  asunto  o  negocio,  relaIcionaIdo  con 
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oficinas públi Icas o priva Idas (Cabanellas, 2008). 

 
 

EvidI             enciar. Hacer pateI                 nte y manifiestaI             la certeza de algo; probar y mostrar que no 

solI      o es cierto, sino claro (Real Academia de la Lengua Espa Iñola, 2001). 

 
JurI          isprudencia.   En   términos   más   concretos    y   corrientes,   se   entiende   por 

juIrisprudenIcia  la  interpretaIción  que  la  ley  ha Icen  los  tribunaIles  para  aIplicarla  a  los 

caIsos  so Imetidos  a  su  jurisIdic Ición.  Así  pues  la  jurI       isprudencia  está  formada  por  el 

conIjuntI        o  de  senItencias  dic Itadas  por  los  miembros  del  Poder  JudI            icial  sobre  una 

materia determinI            ada (OsIsorio, 2012). 
 

 

NormatiIvidad.   Regla   de   conducta.   PreIcepto,   ley.   Criterio   o   paItrón.   PracItica. 

(Ossorio, 2012). 

 
ParI           ámI                    etro.  Aquello  que  permite  medir  taIles  circunstancias  de  la  investiga Ición 

(Domínguez, 2008). 

 
VaIriable. Son las caractI       erísticas o propiedades de un hecho o fenómeno que puedI            en 

va Iriar entre unidadI            es o conjuntosI (Domínguez, 2008). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: cuantitativo - cualitativo 

Cuantitativo: la investigación, nalció con el planlteaml                   ientol de un problemal delimitl ado 

y  concl          reto;  se  ocupó  de  aspec ltos  específicos  externos  del  objl       eto  de  estuldio,  y  el 

marco  teórico  que  guí lo  el  estudl            io  fue ell       aboradol sobre la  basl         e  de  la  revi lsión  de la 

literaltura (Hernándl            ez, Fernándl            ez & Batil             sta, 2010). 
 

 

Cuallitaltivo:  las  actividaldes  de  recolección  y  análisis  de  los  datl       os  se  reall       izaron 

simulltálne lamenlte (Hernánldez, Fernán ldez & Ba ltista, 2010). 

 
3.1.2. Nivel de investigación: exlplolratorio - descriptivl            o 

Explolratorio: porque la formulación del objetivo, evidencia el propósito de examinl            ar 

una va lrialble poco estudia lda; aldemás, hasta el reporte de invl            estigación, no se hallaron 

estudl            ios  similaresl;l menos,  con  unal propuesl         tal metodol            lógicla similar.l                  Se  orientól a 

familiarizarse con la variable, teniendo como base la revisión de la literatura que 

contribuyó a relsollver el problema de investigación (Hernández, Fernández & Batislta, 

2010). 

 
Deslcriptivo:  porque  el  procedimienlto  de  recolección  de  daltos,  permitió  recoger 

inlformación   de   manera   independienlte   y   conjuntl       a,   orienltado   a   idenltificl          ar   las 

propiedades o característi lcas de la va lriable (Hernán ldez, Fernández & Batl       islta, 2010). 

Fue, un exalmen intenlso del fenómelno, bajo la permanente luz  de la revisión de la 

literaltura,  dirigilda  a  identificar,  si  la variable  en  estudio  evidencia, un  conjunto  de 

calracterísticas para definir su perfil (Mejía, 2004). 

 
3.2. Diseño de investigación: no experimental, transversal, retroslpectivo 

No  experilmentl       al:  porque  no  hay  ma lnipulalción  de  la  variabl            le;  sinol observaciónl y 

alná llisis  del  contl       enidl            o.  El  fenóml eno  fue  estuldiadol conforme  se  manil                   festó  en  su 

conltexto  natural;  en  consecuenlcia  los  datos  reflejan  la  evolución  natl        ural  de  los 

evenltos,  ajelno  a  la  voll       untad  de  la  investigador  (Hernández,  Fernánldez  &  Batislta, 

2010). 
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Retrospectivo: porque la pla lnificalción y recolección de datos se real          lizó de registros, 

de   dolcumenltos    (sentencl          ias)    dondel no   hubol particil                 paciónl del   investigadorl  

(Hernández, Fernández & Batistl       a, 2010)|. En el texlto de los documentl       os se evidenlcia 

el fenómelno pertelneciente a una real          ll       idad pasada. 

 
Transversal  o  transeccional:  porque  los  datos  se  extrajeronl de  un  fenól            meno,  que 

oculrrió por única vez en el transcurso del tiempo (Supl            o, 2012; Hernández, Fernándezl    & 

Batislta,  2010).  Este  fenómeno,  quedó  plasmado  en  registros  o  documentos,  que 

viene a ser las sentencias; por esta razón, aunql  

siem lpre fue de un mismo texto. 

ue los da ltos se relcolectalron por etapas, 

 

3.3. Objeto de estudio y variable en estudio 

Objeto  de  estudio:  estuvo  conformado  por  las  sentl       encias  de  primera  y  selgunlda 

instancl          ia, sobrl e Proceslode Alimentos, existentes en el expediente N° 00358-2015-0- 

1201-JP-FC-01, perteneciente al Juzgadl            o de Paz Letradol de Fami llia de Huánuco. 

 
La  va lriable  fue,  la  callidad  de  las  sentencias  de  primelra  y  segunlda  insltancia  sobre 

Prolceso de Alimentos. La operacionalización de la variable adjunta como anexo 1. 

 
3.4. Fuente de recoleclción de daltos. Fue el expedientl        e judicial el N° 00358-2015-0- 

1201-JP-FC-01,  perteneciente  al  Juzlgado  de  Paz  Letrado  de  Familia  de  Huánuco; 

éste fue selecciolnado, ultilizanldo el muesltreo no probabill        ístilco por convelnienlcia, por 

cuestiones de accelsibilidad (Casal, y Mateu; 2003) 

 

3.5. Procl            ediml                    iento  de  recol lección,  y  plan  de  anl                 álilsis  de  datos.  Se  ejecutó  por 

etapas o fases, conforme sostielnen Lenil                   se Do Praldo; Quelopanal        Del Valll             e; Compeanll  

Ortiz, y Reséndiz Gonzáles (2008). Estas etapas fueron: 

 
3.5.1. La priml                    eral                   etal                    pa: abierta y exploratol     ria. Fue una activil                  dad que consistió en 

apl roximarse graldual y reflexil        vamentlel al fenómeno, estuvo guiada por los objetil             vos 

de  la  investigación;  donde  cada  moml                   ento  de  revisión  y  comprensión  fue  una 

conlquista; es decir, un logro basado en la observalción y el a lnállisis. En esta fase se 
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conlcretó, el contacto inicial con la recolección de daltos. 

 
 

3.5.2. La  segunda  etl         alpa:  más  sisltemaltizada,  en  términos  de  recolleclción  de datos. 

También, fue una actividad orientalda por los objetivos, y la revisión permanente de 

la literaltulra, porque falcilita la identificalción e intl       erpreltacl          ión de los da ltos. Se aplicó 

las  técnl            icasl de  la  obsl         ervación  y  el  anállisis  de  contenil                  do,  y  los  halll             azgos  se 

trasladaron  en  forma  fidedigna  a  un  registro  (hojas  digi ltales)  pa lra  asegurar  la 

coincl          idencial. 

 

3.5.3. La tercera eltalpa: consistente en un análilsis sistemátilco. Fue ulna acltividad 

observacional,  alnalítica,  de  nivel  profundo  orientada  por  los  objetivl  

los datos con la revisión de la literatura. 

os, articulando 

El insltrumento utilizado para la relcolección de datos, fue ulna lista de cotejo validado, 

medianlte juicio de expertos  (Valdl            erramal,  s.f), preselnta los parámetros,ll                normaltivos, 

doctrinalrios  y julrisprudencialles pertinentl      es, extralídos de la revisión de la literatulra 

que se consti ltuyen en  indicadores de la varialble.  Los procediml                  ientos  para relcoger, 

alna llizar y organizl          ar los datosl                se presentl       a en el anexo 2. 

 

3.6. Consideracl          iones éticas 

La  reallización  del  alnálisis  crítl       ico  del  objeto  de estudio,  está  sujeta a  lineal             mientos 

éticos  bá lsilcos  de:  objetividad,  honesltidad,  respeto  de  los  derechos  de  tercelros,  y 

relaciones de igualdad (Universidad de Celaya, 2011). Se asumió, compromisos 

éticos antes, durante y después del proceso de inlvestigacl          ión; a efle ctosl            de cumplir el 

prin lcipio  de  resl         erva,  el  respeto  a  la  dignidl            ad  humana  y  el  derelcho  a  la  intimil          dald 

(Albad y Morales, 2005). Se ha suscrito una Declaralción de com lpromiso ético, que se 

evidencia como anexo 3. 

 
3.7. Rigl              or cientílfilco. Palra asegurar la confirmabilidad y credi lbilildad; milnimizl              ar los 

seslgos   y   tendl            encias,   y   rastrearl los   datos   en   su   fuentel empí  rica   (Hernández, 

Fernández  &  Batislta,  2010),  se  ha  insertado  el  objeto  de  estudio:  sentencias  de 

primera  y  selgunlda  instanlcia,  que  se  evi  dencia  comlo anexo  4;  sustil             tuyénl      dose, 
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únicamentl      e,   los   da ltos   de   idenltidad   de   las   partes   y   toda   persona   particular 

consl         ignánldolse en su lugar sus respectivas inicial             les. 

 
Finallmente   se   informa   que:   la   elaboración   y   validación   del   instrumento;   la 

operalcionall      ización  de  la  varl        iable  (Anexo  1);  los  procedimientl      os  para  recoger  y 

organizar los da ltos (Anexo 2); el conltenidl            o de la Dec ll aral                  ción de Comprol mil 

so Éticol 

(Alnexo 3); el diselño de los cuadros palra presenltar los resultados, y el procedimiento 

alplicaldo palra la delterminación de las sub dimensiones, las dimensl            iones y la valriable 

en  estudio,  fue  realiza ldo  por  la  Abog.  Dionee  L.  Muñoz  Rolsas  (Docenlte  en 

invl            estil             gaciónl            – ULADECH Católica – Sede central: Chimbote - Perú) 
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7.8. Matriz de consistencia 

TÍTULO: CALIDAD DE SENTENCIAS SOBRE LA FIJACIÒN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, EN EL EXPEDIENTE N° 00358- 

2015-0-1201-JP-FC-01 DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE FAMILIA. 2019. 
 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIO 

NES 

INDICADORES POBLACIÓN METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL (PG) 

¿Las sentencias en el 

Proceso de Alimentos, 

cumplen los parámetros 

normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales 

pertinentes, en el 

expediente N° 00358- 

2015-0-1201-JP-FC-01 

del Juzgado de Paz 

Letrado de Familia. 2019? 

OBJETIVO GENERAL (OG) 

Verificar si en las sentencias sobre 

fijación de pensión alimenticia 

emitidas en el Expediente N° 00358- 

2015-0-1201-JP-FC-01 del Juzgado de 

Paz Letrado de Familia. 2019; se 

cumplen los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes de calidad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS (OE) 

- Identificar los parámetros 

normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales de la Sentencia de 

primera instancia expedida en el 

Expediente N° 00358-2015-0-1201-JP- 

FC-01 del Juzgado de Paz Letrado de 

Familia. 2019. 

- Determinar los parámetros 

normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales de la sentencia de 

primera instancia en el Expediente 

00358-2015-0-1201-JP-FC-01 del 

distrito judicial de Huánuco. 

- Evaluar el cumplimiento de los de la 

sentencia de primera instancia en el 

Expediente N° 00358-2015-0-1201-JP- 
FC-01 del distrito judicial de Huánuco 
. 

HIPÓTESIS 

GENERAL (HG) 

 

De acuerdo  a los 

parámetros 

normativos, 

doctrinarios      y 

jurisprudenciales, 

establecidos  en  el 

presente estudio, la 

calidad de   las 

sentencias sobre 

fijación de pensión de 

alimentos,  del 

expediente N° 00358- 

2015-0-1201-JP-FC- 

01 ; Distrito Judicial 

De Huánuco, son de 

rango muy alto. 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

Parámetros de 

Calidad, esta 

conformada por 

las sentencias 

de primera y 

segunda 

instancia 

 

 

Variable de 

Dependiente: 

Sentencia 

la calidad de 

sentencia de 

primera y 

segunda 

instancia 

 
 

Sentencia de 

Primera 

instancia 

 

 

 

 

Sentencia de 

Segunda 

Instancia 

 
 

Parte expositiva, 

con énfasis en la 

introducción y la 

postura de las 

partes. 

 

Parte 

considerativa, 

con énfasis en la 

motivación de los 

hechos y el 

derecho. 

 

Parte resolutiva, 

con énfasis en la 

aplicación del 

principio de 

congruencia y la 

descripción de la 

decisión. 

POBLACIÓN 

El universo está 

determinado por las 

sentencias emitidas 

en los procesos 

judiciales de la 

materia dentro del 

distrito judicial de 

Huánuco y la 

muestra es el 

Expediente N° 

00358-2015-0-1201- 

JP-FC-01 ; Distrito 

Judicial De Huánuco 

Del caso concreto. 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

No experimental, 

transversal y retrospectivo. 

 

DEFINICIÓN Y 

OPERALIZACION DE 

VARIABLES 

Permitirá analizar las 

motivaciones que dieron 

origen a la resolución 

judicial. 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Guía de Observación 

Fichaje 

 

PLAN DE ANÁLISIS 

Según el caso concreto. 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

Transcripción del código 

de ética de investigador. 

Ítem 7.9. / numerales 7.9.1 

y 7.9.2 
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IV. RESULTADOS 
4.1. Resultados 

Cuadro 1: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia sobre fijación de pensión alimenticia; con énfasis en la calidad 

de la introducción y de la postura de las partes, en el expediente N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01. 
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE FAMILIA - SEDEANEXO 

EXPEDIENTE : 00358-2015-0-1201-JP-FC-01 

MATERIA : ALIMENTOS 
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA 

RODRIGUEZ 

ESPECIALISTA : PANTOJA ROSAS NILTON EDWIN 
DEMANDADO : B 

DEMANDANTE   : A 

Resolución Nro. 08 

Huánuco, tres de mayo 

De dos mil dieciséis.------ 

SENTENCIA N° 172 - 2016 
 

VISTOS: Fluye de fojas ocho a nueve, doña A, interpone demanda 

de pensión de ALIMENTOS, contra don B a efectos de que acuda 

con una pensión alimenticia en forma mensual en la cantidad de 

OCHOCIENTOS  Y  00/00  SOLES  (S/.  800.00),  a  favor  de  su 

menor hija C de trece años de edad (a la fecha de la interposición de 

la demanda); la que sustenta en los siguientes fundamentos de hecho 

1. El encabezamiento evidencia: 

la individualización de la 
sentencia, indica el N° de 

expediente, el número de 

resolución que le corresponde  a 

la sentencia, lugar, fecha de 
expedición, menciona al juez, 

jueces, etc. Si cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿El 

planteamiento de las 
pretensiones? ¿Cuál es el 

problema sobre lo que se 

decidirá? Si cumple 

3. Evidencia la individualización 
de las partes: se individualiza al 

demandante, al demandado, y al 

del tercero legitimado; éste  
último en los casos que hubiera 

en el proceso). Si cumple 

4. Evidencia aspectos del 
proceso: el contenido explicita 

que se tiene a la vista un proceso 

     

 

 

 

X 
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 y derecho: 

I.- DEMANDA:  

1.1. Fundamentos de hecho: La demandante manifiesta que: 

Que producto de su relación extramatrimonial con el 

demandado han procreado a su menor hija C de trece años 

de edad, que a la fecha se encuentra cursando estudios de 

educación secundaria en Institución Educativa Milagro de 

Fátima Huánuco. 

Que el demandado no está cumpliendo con sus 

obligaciones de padre para con su menor hija alimentista, 

durante ya catorce años la menor no ha recibido ningún 

afecto de padre ni ayuda económica de parte del 

demandado, mas aun que ahora ya se encuentra cursando 

estudios de educación secundara, en donde requiere de 

ayuda económica. 

Que el demandado goza de buena solvencia económica, 

toda vez en propietario de tres vehículos automóviles 

destinados al transporte de pasajeros en las rutas de 

Huánuco a Utao, y percibe un ingreso aproximado de 

trescientos soles (S/.300.00) soles, cien soles (S/100.00) 

soles por cada vehículo. 

Que por otro lado no cuenta con otra carga familiar, por lo 

que se encuentra en condiciones de poder asistir con la 

suma de pensión que se solicita a favor de su menor hija 

alimentista. 

Que la demandante es una mujer de condición humilde, y 

que no percibe renta alguna, ni suma de dinero alguno, mas 

aun solo dedicándose a sus quehaceres de su casa ubicada 

en la Comunidad de Chinobamba Distrito de Churubamba 

Huánuco. 

regular, sin vicios procesales, sin 
nulidades, que se ha agotado los 

plazos, las etapas, advierte 

constatación, aseguramiento de 
las formalidades del proceso, que 

ha llegado el momento de 

sentenciar. Si cumple 

5. Evidencia claridad: el 
contenido del lenguaje no excede 

ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, 

ni viejos tópicos, argumentos 
retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones 
ofrecidas. Si cumple 

         10 

  
P

o
st

u
ra

 d
e 

la
s 

p
ar

te
s 

1. Explicita y evidencia 

congruencia con la pretensión del 

demandante. Si cumple 
2. Explicita y evidencia 

congruencia con la pretensión del 

demandado. Si cumple 

3. Explicita y evidencia 

congruencia con los fundamentos 
fácticos expuestos por las partes. 

Si cumple 

4. Explicita los puntos 

controvertidos o aspectos 

específicos respecto de los cuales 
se va resolver. Si cumple 

5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no excede 

ni abusa del uso de tecnicismos, 
tampoco de lenguas extranjeras, 

ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 
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 1.2. Monto del petitorio: 

Solicita que el demandado acuda con una pensión de 

S/.800.00 soles mensuales. 

1.3. Fundamentos de derecho de la interposición de la 

demanda: 

La demandante A ampara su demanda en lo dispuesto en 

los artículos. 472°, 474° inc. 2), 481° del Código Civil; el 

artículo. 101 y siguientes del Código de los Niños y 

Adolescentes; y los artículos. 546° inc. 1), 547° del Código 

Procesal Civil. 

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

Mediante escrito de fojas treinta y cinco a treinta y seis el 

demandado B, contesta la demanda en los siguientes 

términos. 

2.1. Fundamentos de hecho: El demandado señala: 

Que es cierto que producto de sus relaciones 

extramatrimoniales, procrearon a su menor hija C, de la 

cual no se olvida de asistir con los alimentos, toda vez que 

le pasa en forma directa a la madre y a su menor hija la 

suma de ciento veinte soles mensuales. 

Que la demandante se niega en recibir las mensualidades 

que le entrega el demandado en forma mensual y personal. 

Que su persona siempre está en comunicación, y 

asistiéndole económicamente de acuerdo a sus 

posibilidades a favor de su menor hija alimentista. 

Que no es verdad que el demandado es propietario de tres 

vehículos, ya que estos vehículos son antiguos que pronto 

estarán convertidos en chatarra, ya que por otro lado los 

mencionados vehículos no están en circulación ni en su 

poder. 

anular, o perder de vista que su 
objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones 

ofrecidas. Si cumple 
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 Para evitar confusiones, el demandado ha pedido la baja de 

los vehículos y que no se consideren en dichos registros, 

siendo falso que el demando perciba la suma de trescientos 

soles, a razón a cien soles por cada vehículo. 

Que es falso y exagerado en cuanto a su condición 

económica que no percibe renta alguna, lo que sí es cierto 

que la demandante percibe del programa juntos la suma de 

doscientos soles mensuales por la hija que estudia. 

El demandado en la actualidad en cuanto a su situación 

económica se ha agravado toda vez que tiene que velar por 

su esposa e hijos, más los gastos del vehículo con el que a 

veces hace colectivo al Centro Poblado de Utao, por el cual 

percibe la suma de veinte soles las veces que viaja. 

2.2. Monto que propone como pensión alimenticia: 

Ofrece la suma de ciento veinte soles. 

           

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L.Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica – Directora de Investigación. 

Fuente: Expediente N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01. 

LECTURA. El cuadro 1, revela que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia fue de rango: muy multa, se derivó 

de la calidad de la introducción y la postura de las partes, que fueron muy alta y muy alta, respectivamente. 
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 como principios y deberes de la función jurisdiccional, la 

observancia del debido proceso; siendo que, “el concepto 

del debido proceso, está definido como el derecho 

fundamental de los justiciables, el cual no sólo permite 

acceder al proceso ejercitando su derecho de acción, sino 
también a usar los mecanismos procesales preestablecidos 

en la ley con el fin de defender su derecho durante el 

proceso y conseguir una resolución emitida con sujeción a 

ley”. 

4.1.2. Partiendo de la premisa de que la especie humana debe 

perdurar y no extinguirse, el Derecho ha encontrado la 

forma de proteger a quienes por las razones anteriormente 

expuestas así lo requieren, creando varias figuras tutelares 
destinadas a la protección inmediata y satisfactoria de los 

derechos de tales personas, empezando naturalmente por el 

derecho a la vida y a la ya mencionada supervivencia del 

ser humano y de la especie. Una de las instituciones de 
mayor importancia dentro de este proceso tutelar es la que 

conocemos bajo el nombre de alimentos. 

4.1.3. Asimismo desde su nacimiento el ser humano necesita 

asegurar su vida y sus proyecciones futuras. Empero, es 

obvio que por razones naturales se encuentra en una 
situación que no le permite valerse por sí mismo para 

sobrevivir y ejercer derechos que le son inherentes como 

persona, por consiguiente y en tanto no haya alcanzado 
madurez, el hecho de haber nacido en un medio social 

permite que otras personas le presten amparo en las 

primeras etapas de la vida o cuanto por diversas razones 

(enfermedad, accidente, desempleo, ancianidad, 
discapacidad y otras causas similares), no se encuentra en 

condiciones de velar por sí mismo. 

4.2. La protección del interés superior del niño, niña y 

adolescente como contenido constitucional.- 

4.2.1. El principio constitucional de protección del interés 
superior del niño, niña y adolescente constituye un 

valoración, y no valoración 

unilateral de las pruebas, el 

órgano jurisdiccional examina 

todos los posibles resultados 

probatorios, interpreta  la 
prueba, para saber su 

significado). Si cumple/ 

4. Las razones evidencia 

aplicación de las reglas de la 

sana crítica y las máximas de la 

experiencia. (Con lo cual el juez 

forma convicción respecto del 

valor del medio probatorio para 
dar a conocer de un hecho 

concreto).Si cumple 

5. Evidencia  claridad (El 

contenido del  lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 
tecnicismos,  tampoco  de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 
perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas). Si 
cumple. 

          
 

20 

 1. Las razones se orientan a 

evidenciar que la(s) norma(s) 
aplicada ha sido  seleccionada 

de acuerdo a los hechos y 

pretensiones (El contenido 

señala la(s) norma(s) indica que 
es válida, refiriéndose a su 

vigencia, y su legitimidad) 

(Vigencia en cuánto validez 

formal y  legitimidad, en cuanto 

no contraviene a ninguna otra 
norma    del    sistema,    más  al 
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contenido constitucional implícito del artículo 4º de la 

Constitución Política en cuanto establece que “La 

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, (…)”. Tal contenido de fundamentalidad es 

reconocido a su vez por la “Convención sobre los Derechos 
del Niño” de 1989, aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y 

ratificada por el Estado Peruano mediante Resolución 

Legislativa Nº 25278 del 3 de agosto de 1990, publicada en 

el diario oficial El Peruano el 4 de agosto de 1990. El texto 

de la mencionada Convención se publicó en Separata 

Especial el 22 noviembre 1990 y mediante Ley Nº 25302, 

publicada el 4 de enero de 1991, se declaró de preferente 
interés nacional la difusión de la "Convención sobre los 

Derechos del Niño". 

4.2.2. La mencionada Convención sobre los Derechos del Niño 

establece, entre otras disposiciones, las siguientes: 

Artículo 3º: 

1.- En todas las medidas concernientes a los niños 
que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño. 

2.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar al 

niño la protección y el cuidado que sean necesarios 

para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 

y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 

todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas. 

 

Artículo 27º: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo 

niño a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
2. A los padres u otras personas encargadas del 

contrario que es coherente). Si 

cumple 

2. Las razones se orientan a 

interpretar las normas aplicadas. 

(El contenido se orienta a 

explicar el procedimiento 
utilizado por el juez para dar 

significado a la norma, es decir 

cómo debe entenderse la norma, 

según el juez) Si cumple 
3. Las razones se orientan a 

respetar los derechos 

fundamentales. (La motivación 

evidencia que su razón de ser es 
la aplicación de una(s) norma(s) 

razonada, evidencia aplicación 

de la legalidad).Si cumple 

4. Las razones se orientan a 
establecer conexión entre los 

hechos y las normas que 

justifican la decisión. (El 

contenido evidencia que hay 
nexos, puntos de unión que 

sirven de base para la decisión y 

las normas que le dan el 
correspondiente respaldo 

normativo).Si cumple 

5. Evidencia claridad (El 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 
tecnicismos, tampoco de  

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 
perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas). Si 

cumple. 
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 niño les incumbe la responsabilidad primordial de 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 

económicos, las condiciones de vida que sean 

necesarias para el desarrollo del niño. 

(…) 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pensión 

alimenticia por parte de los padres u otras 

personas que tengan la responsabilidad financiera 

por el niño (…)” [Resaltado agregado]. 

 
4.2.3. Teniendo en cuenta que el artículo 55º de la Constitución 

establece que “Los tratados celebrados por el Estado y en 

vigor forman parte del derecho nacional” y que la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución prevé 

que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades 

que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad 

con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con 
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por el Perú”, no queda  sino convenir 

en que los contenidos de tal Convención sobre los 

Derechos del Niño resultan vinculantes en el ordenamiento 
jurídico peruano. 

4.3. El instituto jurídico de los alimentos: 

4.3.1. Puede conceptuarse como “el deber impuesto 

jurídicamente a una persona para asegurar la 
subsistencia de otra persona”. Asimismo, 

doctrinariamente, para que se configure los alimentos 

deben constituirse los siguientes elementos: 

a) el estado de necesidad del acreedor alimentario. 

b) la posibilidad económica de quien debe prestarlo. 

c) norma legal que señala obligación alimentaría. Debiendo 
considerarse, además, el entorno social en que éstos se 

desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que 

representa la familia a la que pertenecen, pues los 

alimentos no sólo engloban las necesidades vitales o 
precarias del alimentista, sino el solventarle una vida 
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 decorosa, y suficiente para desenvolverse en el estatus 

aludido. 

4.3.2. En el Tercer Pleno Casatorio Civil, la Corte Suprema ha 

precisado: “(…) el derecho procesal de familia se concibe 

como aquél destinado a solucionar con prontitud los 

conflictos que surjan dentro de la esfera de las relaciones 
familiares y personales, ofreciendo protección a la parte 

perjudicada, ya sea que se trate de hijos, padres, cónyuges, 

hermanos, etc., de allí que se diferencie del proceso civil en 

razón de la naturaleza de los conflictos a tratar, y que 

imponen al Juez una conducta conciliadora y sensible, 

que supere los formalismos y las meras cuestiones 

técnicas, reservando la confrontación como última ratio 

(…). 
Empero en los procesos de familia este principio debe ser 

aplicado en forma flexible, ya que, “no resulta lógico que, 

al encontrarnos frente a un proceso tuitivo, no pueda 

permitirse la flexibilización del principio de congruencia al 
interior del proceso para efectos de revisar y dar solución al 

conflicto en sí mismo, independientemente de la forma o 

términos en los que se hubiera planteado la demanda”. 

A razón de ello, en los procesos de familia, como en los de 

alimentos, divorcio, violencia familiar, los jueces tienen 

obligaciones y facultades tuitivas y se flexibiliza los 

principios y normas procesales sobre iniciativa de parte, 
congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, 

acumulación de pretensiones, entre otros, en razón de las 

responsabilidades constitucionales sobre protección de la 

familia y promoción del matrimonio; la naturaleza de los 
conflictos que deben solucionar derivados de las relaciones 

sociales, familiares e interpersonales. Se comprende por 

ello que, por un lado, el proceso tenga una estructura con 

componentes flexibles y, por otro lado, el Juez de Familia 
tenga amplias facultades tuitivas, para hacer efectivos 

aquellos derechos (…).”(Negrita y subrayado es nuestro). 
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 V.- ANÁLISIS DEL CASO PLANTEADO: 

 
5.1. Vínculo familiar: entre el demandado y la menor C de catorce 

años de edad, se encuentra fehacientemente acreditado con el 

acta de nacimiento obrante a fojas tres, donde se aprecia el 
reconocimiento del emplazado B en su condición de padre de la 

acreedora alimentaria; siendo así, se encuentra acreditado el 

entroncamiento familiar y la obligación del demandado de 

proporcionar alimentos a favor de su menor hija, al amparo del 

artículo 74° inciso b) del Código de los Niños y Adolescentes. 

 

5.2. El estado de necesidad de la acreedora alimentaria.- 

La regulación de las pensiones alimenticias se efectúa en 

proporción a las necesidades de quien los pide y a las 

posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las 

circunstancias personales de ambos, especialmente a las 
obligaciones a que se halle sujeto el deudor. 

 
En el caso de autos, respecto a las necesidades de quien pide 

los alimentos, éstas se presumen y reflejan por la propia edad 

que ostenta la menor, pues del acta de nacimiento expedida por 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que obra 
a fojas tres, se advierte que la acreedora alimentaria C, nació el 

ocho de junio del año dos mil uno [08-06-2001], contando a la 

fecha con catorce años de edad, por lo que se trata de una 

adolescente. 

 

Entendiendo además, que las necesidades de la acreedora 

alimentaria irá acrecentándose con el transcurso del tiempo a 
razón de las exigencias que se originan por el continuo 

desarrollo físico, psicológico y educativo. 

 

En efecto, conforme obra en autos la constancia de estudios 
expedida por el director de la Institución Educativa 

“MILAGRO DE FATIMA”, quien hace constar que la alumna 

C se encuentra estudiando el 1° grado de educación secundaria 

en el año escolar 2015; – ver fojas cuatro-. 
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 En ese sentido se encuentra acreditado que la menor, por quién 

se solicita la pensión de alimentos, cuenta con catorce años de 

edad, lo que implica que no puede valerse por sí misma 

necesitando el apoyo de sus padres para continuar con su 

desarrollo educativo, biológico y psicológico a efectos de que 
en el futuro pueda asumir satisfactoriamente sus propias 

necesidades. 

 

Asimismo las necesidades de la acreedora alimentaria son los 

mismos que se presume y reflejan por la propia edad que 

ostenta, exigencias que se originan por su continuo desarrollo 

físico, psicológico y educativo, la misma que no solo se 

presume iure et de iure sino que no se admite prueba en 
contrario. 

 

Por tales razones, ampliamente comprendida por cualquier 

operador jurídico, es que la probanza del estado de necesitad de 

la menor de edad es condescendiente a su propia naturaleza 
humana en permanente desarrollo, distinta a la mayor actividad 

probatoria que se le exige al demandado como obligado de la 

relación alimentaria. 

 

Entendido así las cosas, es evidente que se justifica la 
determinación de tal hecho como un verdadero punto 

controvertido; pero más allá de ello, su dilucidación no se agota 

con el simple formulismo procesal que la ley exige, sino que su 
propósito trasciende en hacer conocer a la parte contraria, que 

está obligado a coadyuvar con la satisfacción de un elemental 

“derecho humano”. 

 

Aunado a ello se debe entender que “Se considera alimentos lo 
necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, 

instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 

psicológica y recreación del niño o del adolescente…”, previsto 

en el artículo 92° del Código de los Niños y Adolescentes. 
 

5.3. Posibilidades del deudor alimentario.- 
5.3.1. Se tiene de autos que la accionante al interponer la 
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 demanda señaló que el demandado B posee capacidad 

económica para cumplir con su obligación, en su condición 

propietario de tres vehículos automóviles dedicado  al 

transporte de pasajeros percibiendo un ingreso económico 

diario la suma de aproximadamente mensual de S/.300.00 (100 

por cada vehículo) soles. 

 

5.3.2. Por su parte, el demandado al contestar la demanda, 

manifiesta que es verdad que es propietario de tres vehículos 

automóviles, y que no percibe un monto diario de trescientos 

nuevos soles y que sus vehículos son antiguos, y que por el 
contrario tiene familia que mantener en su condición de casado 

y para acreditar sus afirmaciones ofreció las siguientes 

instrumentales: 

 
a) Acta de nacimiento de su hija D de veintiún años de 

edad -ver fojas veintiocho-, así como su carné 
universitario como estudiante de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán, en la facultad de 

enfermería -ver a fojas veintinueve-. 

 
b) Las solicitudes de baja definitiva de circulación, de los 

vehículos de placa de rodaje AC – 1643 y HI-6305, de 

fecha seis de octubre del dos mil catorce -ver fojas 

treinta a treinta y uno-, sin embargo de dichos 
documentos no se aprecia sello de recepción alguno 

por parte del funcionario o servidor público a quien va 

dirigidas las solicitudes, y menos aun no se aprecia 

que efectivamente dichos vehículos hayan sido dados 
de baja, por lo que se entiende que siguen en 

circulación. 

 

c) La declaración jurada efectuada por el propio 

demandado sobre sus ingresos económicos, en la que 
declara bajo juramento ganar mensualmente la suma 

de cuatrocientos soles (S/.400.00) -ver a fojas 

cuarenta y dos-. 
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 En tal sentido, del análisis de los medios probatorios antes 

citados, se llega a determinar que si bien es cierto el 

demandado afirma que los tres vehículos que señala la 

demandante ya no están en circulación por ser chatarra y no 

están en su poder, sin embargo, no ha demostrado su dicho con 
medio probatorio alguno, conforme a lo explicado con 

anterioridad. 

 

Con respecto a la carga familiar, el demandado ha acreditado 

tener una hija de nombre D y que si bien es cierto cuenta con la 

mayoría de edad –veintiún años- conforme se desprende de 

fojas veintiocho, sin embargo se observa que se trata de una 

estudiante universitaria, tal como se aprecia del carnet de fojas 
veintinueve; por lo que constituye carga familiar para el 

demandado. 

 

Con respecto a su declaración jurada de ingresos, donde el 
demandado afirma percibir la suma de cuatrocientos soles 

(S/.400.00) mensuales, la misma no resulta creíble, en razón de 

que el accionado no explica cómo con dichos ingresos 

mensuales, pudo haber adquirido tres vehículos, afrontar su 
carga familiar consistente en su hija universitaria y además 

acudir mensualmente a la acreedora alimentaria con el monto 

de ciento veinte soles mensuales (S/:120.00), que es lo que 

también propone en el presente proceso, y no sólo eso, sino que 
además tenga que atender sus propias necesidades. 

 

De lo que se colige, que el demandado cuenta con más ingresos 

económicos, con los cuales cubre voluntariamente todos los 

aspectos antes indicados, por lo que queda acreditado la 
capacidad y solvencia económica del demandado, para otorgar 

una pensión alimenticia acorde a las necesidades de la menor 

C. 
 

 

Motivos por los cuales, el demandado como padre frente a la 
acreedora alimentaria, de catorce años de edad, no puede 

eludir su responsabilidad, atendiendo a lo establecido en el 
artículo 93° del Código del Niño y del Adolescente: “Es 
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 obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. (…)”. 

 
Por lo tanto debe ser primordial para el demandado garantizar 

el interés superior de su menor hija, y con tal fin la idoneidad 

del monto fijado como pensión, no se determinará a partir de lo 
que puedan decir las partes, sino a partir de conjugar la edad 

del menor, las necesidades y posibilidades del obligado, dando 

prioridad al Interés Superior del Niño, teniendo en cuenta el 

artículo 93° del Código de Niño y del Adolescente. 

 

Cabe precisar lo establecido por el Tribunal Constitucional en 

la STC N° 00750-2011-PA/TC - Caso: “Amanda Odar 

Santana”, esto es, que los alimentos se otorgan, por tanto se 

fijan en función del interés del titular del derecho, a partir  
de ello, lo esencial para su otorgamiento no radica en la 

naturaleza de los ingresos de la persona obligada, sino en 

brindar adecuada alimentación; por lo que la presente 

demanda debe ser amparada en parte. 
 

5.4. Fijación del monto de pensiones alimenticias.- 

 

Se tiene en cuenta que la obligación de prestar alimentos 

corresponde a ambos progenitores (madre – padre) de manera 

compartida, por el mandato de otorgar alimentos a sus hijos en 

su amplio concepto jurídico, de conformidad con el artículo 6° 

de la Constitución Política del Perú y artículo 93° del 

Código de los Niños y Adolescente. 

 
En ese sentido, corresponde también al demandado acudir con 

una pensión mensual a favor de su menor hija, el cual no 
pondrá en riesgo su propia subsistencia. 

 

Asimismo se debe tener presente que todo ingreso que pudiera 

llegar a percibir el demandado, siempre estará obligado a 
compartirlo con su familia inmediata, siendo obligación de éste 

esforzarse por satisfacerlos, por lo que es necesario fijar un 

monto por pensión de alimentos mensual en una suma 
prudencial. 
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Siendo así, habiéndose acreditado el vínculo familiar entre el 

demandado y la acreedora alimentaria, el estado de necesidad 

de ésta última y las posibilidades económicas del accionado; 

debe ampararse en parte la demanda interpuesta, fijando como 
monto de las pensiones alimenticias en la suma de trescientos 

cincuenta soles mensuales, suma prudencial establecida en 

base a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 

dado que el derecho discutido es uno fundamental que tiene 
conexión con la vida. 

 
 

VI.- COSTAS Y COSTOS: 

No requieren ser demandados y resultan ser de cargo de la parte 
vencida, pues debe constar expresamente en la sentencia para 

quien perdió el juicio, a fin de que la sentencia no se convierta en 
inejecutable, o si el Juez dispone que no está obligado al pago de 

las costas y costos motivando expresamente tal exoneración en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 50° inciso 1) del 

Código Procesal Civil con respecto a los deberes de los Jueces 
que deben fundamentar los autos y sentencias bajo sanción de 

nulidad y Resolución Administrativa Nº 222-2007-CS-PJ sobre 

normas que regulan el cobro del 5% de los Costos Procesales 

establecidos en el artículo 411° del Código Procesal Civil. 

Se tiene de autos que la parte demandada ha sido vencida 

parcialmente en juicio; por lo que atendiendo a que la demandante ha 

gozado durante todo el proceso de gratuidad, conforme lo prescribe  

el artículo 139° inciso 16) de la Constitución Política del Perú, 

artículo 24° inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial resulta 
entonces procedente exonerar a la parte vencida, la cancelación de 

dichos conceptos. 

           

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L.Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica – Directora de Investigación. 

Fuente: Expediente N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01. 

LECTURA. El cuadro 2, revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia fue de rango: muy alta, se 
derivó de la calidad de la motivación de los hechos, y la motivación del derecho, que fueron de rango: muy alta y muy alta,re spectivamente. 
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 de la Ley 28970 sobre Registro de Deudores Alimentarios respectivamente. Si cumple.           
Morosos (REDAM), para el caso del incumplimiento. SIN 5. Evidencia claridad (El 
COSTOS NI COSTAS. NOTIFICÁNDOSE: Con las contenido del lenguaje no 

formalidades de ley.- excede ni abusa del uso de 
 tecnicismos, tampoco de 
 lenguas extranjeras, ni viejos 
 tópicos, argumentos retóricos. 
 Se asegura de no anular, o 
 perder de vista que su 
 objetivo es, que el receptor 
 decodifique las expresiones 
 ofrecidas). Si cumple 
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 evidencia mención clara de lo 
 que se decide u ordena. Si 
 cumple. 
 3. El pronunciamiento 
 evidencia a quién le 
 corresponde cumplir con la 
 pretensión planteada/ el 
 derecho reclamado, o la 
 exoneración de una 
 obligación. Si cumple. 
 4. El pronunciamiento 
 evidencia mención expresa y 
 clara a quién le corresponde 
 el pago de los costos y costas 
 del proceso, o la exoneración 
 si fuera el caso. SI cumple. 
 5. Evidencia claridad: El 
 contenido del lenguaje no 
 excede ni abusa del uso de 
 tecnicismos, tampoco de 
 lenguas extranjeras, ni viejos 
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  tópicos, argumentos retóricos. 
Se asegura de no anular, o 
perder de vista que su 
objetivo es, que el receptor 
decodifique las expresiones 
ofrecidas. Si cumple. 

          

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L.Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica – Directora de Investigación. 

Fuente: expediente N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01. 

 

LECTURA. El cuadro 3, revela que la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia fue de rango: muy alta, se derivó 

de la calidad de la aplicación del principio de congruencia, y la descripción de la decisión, que fueron de rango: muy alta y muy alta; 

respectivamente. 
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 ocho, de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis. 
II. MATERIA DE APELACIÓN 

Es materia de impugnación la Sentencia N° 172-2016, 

contenida en la resolución número ocho, de fecha tres de mayo 

de dos mil dieciséis, que obra en autos de fojas cincuenta y 
cuatro a sesenta y seis, mediante la cual se resolvió declarar: 

“Fundada en parte la demanda de fojas ocho a nueve, 

interpuesta por doña A, en representación de su menor hija C 

de catorce años de edad -en la actualidad-; contra don B, 
sobre Alimentos; en consecuencia Ordeno que el demandado 

acuda con una pensión alimenticia mensual de trescientos 

cincuenta y 00/00 soles (S/.350.00), a favor de su menor hija 

antes citada; que deberá ser pagada en mensualidades 
adelantadas y rige desde el día siguiente de la notificación con 

la demanda. 7.2. Infundada la misma demanda en el extremo 

del exceso del monto demandado. 7.3. Entréguese a la actora, 

las pensiones fijadas en su condición madre y representante 
legal de la acreedora alimentaria. 7.4. Ordeno que una vez 

consentida que sea la presente resolución, se Aperture una 

Cuenta de Ahorros a favor de la demandante en el Banco de la 

Nación, con dicho fin Cúrsese el oficio correspondiente para 
el pago y cobro de la pensión alimenticia ordenada. 7.5. 

Póngase en conocimiento del sentenciado los alcances de la 

Ley 28970 sobre Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(REDAM), para el caso del incumplimiento. Sin Costos ni 
Costas. Notificándose: Con las formalidades de ley” 

III. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN 

Mediante escrito de fojas setenta y uno a setenta y dos, el 

demandado B interpone recurso de apelación contra la 

mencionada sentencia, siendo los fundamentos de su 
impugnación, entre otros, los siguientes: 

“(…) la sentencia dictada por su despacho no está 

conforme el demandado, ya que se le está imponiendo el 

pago de una suma exagerada e incumplible de acuerdo a 
la posibilidad económica del mismo, toda vez que el 

demandado es un simple taxista que realiza colectivo de 

la ciudad de Huánuco a Utao, Distrito de Churubamba, 

último en los casos que 
hubiera en el proceso). Si 

cumple. 

 
4. Evidencia aspectos del 

proceso: el  contenido 

explicita que se tiene a la 

vista un proceso regular, sin 
vicios procesales, sin 

nulidades, que se ha agotado 

los plazos, las  etapas, 

advierte constatación, 
aseguramiento de las 

formalidades del  proceso, 

que ha llegado el momento  

de sentenciar. Si cumple. 
 

5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 
tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 
anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones 
ofrecidas. Si cumple. 

          

 1. Evidencia el objeto de la 

impugnación/la consulta (El 
contenido explicita los 

extremos impugnados en el 

caso que corresponda). Si 

cumple. 
2. Explicita y evidencia 

     

 
 

X 
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P

o
st

u
ra

 d
e 

la
s 

p
ar

te
s 

con su vehículo viejo. 

Ante la decisión del juez que declara fundada la  

demanda interpuesta por la actora A y Ordenar el pago de 
trescientos cincuenta nuevos soles (350) es perjudicial 

contra el demandado sin tener en cuenta la valides legal 

para la calificación de un requerimiento ósea la 

demandante no ha ofrecido las tarjetas de circulación de 
los vehículos que supuestamente se encuentra en 

actividad, razón por ello digo se ha apreciado 

ilógicamente y se ha asignado una cantidad fuera de lo 

real, por decir que se ha fijado la suma de 12.50 soles 
diarios, si bien es cierto al sustentar la sentencia refiere  

al Instituto Jurídico de los alimentos, en la cual expresa 

la constitución de elementos necesarios para los 

alimentos y siendo los siguientes: la posibilidad 
económica de quien debe prestarlo, el día de la audiencia 

se encararon la demandante con el demandado y en el 

interrogatorio que le hizo el demando es decir ¿Si esos 

carros están en circulación te los llevas?, y la 
demandante no dijo nada, es más que el día de dicha 

audiencia era necesaria la presencia de la señora Juez, a 

fin de evaluar el aspecto personal, físico psicológico de 

las partes a fin de probar el dicho monto, se tiene que ver 
obligado a afrontar acciones penales con consecuencias a 

poder ser privado de su libertad. 

Se busca la regulación de la pensión alimenticia en  

forma prudente, moderna y no exagerada contra un 
humilde transportista a fin de que no se atente ni ponga 

en peligro su integridad física y personal y la de su 

familia por lo que sus ingresos son insignificantes e 

irrisorios como lo pudo expresar (…)”. 

congruencia con los 
fundamentos 

fácticos/jurídicos que 

sustentan la impugnación/o la 
consulta. Si cumple. 

3. Evidencia la pretensión(es) 

de quien formula la 

impugnación/o de quien 
ejecuta la consulta. Si 

cumple. 

4. Evidencia la(s) 
pretensión(es) de la parte 

contraria al impugnante/de 

las partes si los autos se 
hubieran elevado en 

consulta/o explicita el 

silencio o inactividad 

procesal. Si cumple. 
5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 
lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 
anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones 

ofrecidas. Si cumple. 

          

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L.Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica – Directora de Investigación. 

Fuente: expediente N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01. 

LECTURA. El cuadro 4, revela que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango muy alta, se derivó 

de la calidad de la introducción, y la postura de las partes que fueron de rango: muy alta y muy alta, respectivamente. 
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tienen además derechos especiales derivados de su condición, a 

los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad 

y el Estado. 

§ 4.2. El Interés del Menor en los Procesos de Alimentos 

5. En nuestros días no existe un modelo único de familia; la familia 
nuclear y patriarcal está dando paso a una gran diversidad de 

formas familiares, pero esto no significa necesariamente una 

pérdida del rol de la familia y del parentesco. La familia ejerce 

una poderosa influencia en el desarrollo de los hijos. 

El apoyo familiar a los hijos aparece determinado por una 

valoración de las propias capacidades para llevarlo a cabo, 

independientemente del nivel socioeconómico y cultural al que 

pertenece la familia, pero también se asocia a las características de 
la familia y de los hijos, al contexto familiar. 

Así, la familia debe ser la primera en proporcionar la mejor 
protección a los niños contra el abuso, el descuido y la 

explotación, así como en adoptar y ejecutar directamente medidas 

dirigidas a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y 

bienestar del niño. Por ello, los derechos que se les reconoce a los 
padres respecto a sus hijos no implica que éstos puedan ejercer un 

ejercicio arbitrario de los mismos o atendiendo únicamente a su 

interés personal; toda vez que, cualquier decisión familiar que 

involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho, debe 
tomar en cuenta el interés superior del niño. 

6. Como sabemos, el paradigma de la protección integral definido 

por la Convención de los Niño plantea una nueva concepción de la 
infancia: pensar a los niños y adolescentes como sujetos plenos de 

derechos y definir que es responsabilidad de todos los adultos — 

Estado, familias, instituciones sociales— asegurar el 

cumplimiento de esos derechos. Esta nueva concepción modifica 
profundamente el viejo paradigma que planteaba que los adultos y 

el Estado debíamos tutelar a los niños, quienes por su condición  

de menores de edad eran incapaces de tener su propia opinión, de 

manejarse por sí mismos. 

7. Bajo este contexto, debemos tener en cuenta que todo niño tiene 

derecho a que sus padres le provean de los medios necesarios para 
que puedan tener un óptimo desarrollo físico y espiritual. Derecho 

que no puede ser dejado de lado al momento de resolver los 

3. Las razones se orientan a 

respetar los derechos 

fundamentales. (La 

motivación evidencia que su 

razón de ser es la aplicación 
de una(s) norma(s) razonada, 

evidencia aplicación de la 

legalidad).Si cumple. 

 

4. Las razones se orientan a 

establecer conexión entre los 

hechos y las normas que 
justifican la decisión. (El 

contenido evidencia que hay 

nexos, puntos de unión que 

sirven de base para  la 
decisión y las normas que le 

dan el correspondiente 

respaldo normativo).Si 

cumple. 
5. Evidencia claridad (El 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 
tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 

perder de vista que  su 

objetivo es, que el receptor 
decodifique las expresiones 

ofrecidas). Si cumple. 
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 procesos en los que se discute el otorgamiento de una pensión 

alimenticia a favor de los hijos. 

El derecho del niño a acceder a una pensión alimenticia es un 

derecho fundamental -que como cualquier otro derecho- encuentra 

sustento en el principio-derecho de dignidad de la persona humana 

y en los derechos a la vida, a la salud, a la educación, al libre 
desarrollo de la personalidad y al bienestar reconocidos en nuestra 

Constitución. 

Bajo este contexto, queda claramente evidenciado, que en un 

proceso de alimentos se deberá de atender primordialmente a la 
naturaleza del derecho que se invoca en la demanda. Más no solo 

a ello, sino también al interés subyacente a todo conflicto familiar 

en el que están involucrados los menores de edad, a saber: el 

interés superior del menor. 
8. Conforme se desprende de la Constitución, en todo proceso 

judicial en el que se deba verificar la afectación de los derechos 

fundamentales de niños o menores de edad, los órganos 

jurisdiccionales deben procurar una atención especial y prioritaria 
en su tramitación. 

Tal atención a prestarse por los órganos jurisdiccionales, como se 

desprende de la propia Norma Fundamental (artículo 4º), debe ser 

especial en la medida en que un niño o un adolescente no se 
constituye en una parte más en el proceso sino una que posee 

características singulares y particulares respecto de otras, por lo 

que más allá del resultado del caso, debe procurarse un 
escrupuloso tratamiento y respeto de sus derechos durante el 

proceso. Asimismo, tal atención deber ser prioritaria pues el 

interés superior del niño y del adolescente tiene precedencia en la 

actuación estatal respecto de aquellas decisiones judiciales en las 
que no se encuentran comprometidos sus derechos fundamentales. 

De este modo, el principio constitucional de protección del interés 

superior del menor cumplirá en la solución de un caso concreto 

dos funciones, a saber: 
- Como criterio de control: es decir, el interés superior del 

niño sirve para velar por el correcto ejercicio de derechos 

y obligaciones respecto de los niños. 

- Criterio de solución: aquí la noción del interés del niño 
debe intervenir para ayudar a las personas que deben 
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 tomar decisiones hacia los niños a elegir la mejor 

solución. De modo tal, que la solución será elegida en 

función de que es en el interés del niño. 

9. De allí que, el interés superior del niño es el mejor medio de 

asegurar, que, en cada caso particular, se le otorgarán los cuidados 
necesarios para la satisfacción de sus necesidades psíquicas y 

materiales, de acuerdo a su edad. Siendo así, debemos entender 

que las disposiciones normativas que regulan la guarda y/o 

tenencia de los hijos no se hacen para el bienestar de los padres 
sino de los hijos. 

§ 4. 3. El Derecho a los Alimentos a la luz del Principio 

Constitucional del Interés Superior del Niño 

10. Como nos lo recuerda Guillermo Borda, “la solidaridad humana 

impone el deber moral de ayudar a quien sufre  necesidades”, 
deber que se ve acrecentado cuando “el necesitado es un pariente 

próximo”. La institución jurídica que hace posible la imposición 

de la obligación de acudir a la ayuda del pariente necesitado se 

llama alimentos. Es decir, los alimentos tienen una finalidad de 
carácter asistencial, pues concretiza “el principio de solidaridad 

familiar ante las contingencias que pueden poner en peligro la 

subsistencia física de uno de sus miembros y que le impide, 

circunstancial o permanentemente, procurarse los medios 
necesarios para asegurar esa subsistencia.” 

11. A partir de ello, podríamos conceptuar a los alimentos como el 

deber impuesto jurídicamente a una persona para asegurar la 
subsistencia de otra persona, deber que en el caso de los padres 

respecto a sus hijos les es impuesto por el artículo 6° de la 

Constitución, disposición iusfundamental que precisa: “es deber y 

derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus 
hijo”. 

12. Ahora, la noción de alimentos comprende todo lo que es 
indispensable para atender el sustento, habitación, vestido y 

asistencia médica del beneficiario, pero si el titular del derecho 

fuera menor de edad, los alimentos comprenden también su 

educación, instrucción y capacitación para el trabajo. 
13. Según artículo 481° del Código Civil, la asunción de la obligación 

alimentaria se configura a partir de tres elementos: a) el estado de 
necesidad del acreedor, b) la posibilidad económica de quien debe 
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 prestarlo, c) norma legal que señala la obligación alimentaria. 

En cuanto a éste último punto, es preciso recalcar que como ha 
dicho el Tribunal Constitucional, “la finalidad del otorgamiento de 

una pensión alimentaria se sustenta en el deber constitucional de 
asistencia familiar, debido a ello lo esencial para su otorgamiento 

no radica en la naturaleza de los ingresos de la persona obligada, 

sino en brindar adecuada alimentación (vestido, educación, salud, 

transporte, distracción, etc.) para quienes disfrutan de un derecho 
de alimentación por razones de vínculo familiar.” 

14. Según el artículo 451° del Código Civil, regula que el hijo 

extramatrimonial no reconocido, solo puede reclamar del que ha 

tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la 
concepción una pensión alimenticia hasta la edad de los 

dieciocho años; sin embargo en el artículo 473° del mismo 

cuerpo de leyes, establece que: “El mayor de dieciocho años solo 

tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de 
atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o 

mental debidamente comprobados”. 

§ 4. 4. Análisis del Caso en Concreto 

15. A través de la sentencia venida en grado, el Juez de primera 

instancia ha resuelto otorgar a favor de la menor C una pensión 

alimenticia de trescientos cincuenta soles. 
16. De entrada debe tenerse en cuenta que, el monto fijado en la 

sentencia es menor al monto peticionado por la madre de la 

menor, quien en su escrito de demanda solicitó una pensión 

alimenticia en un monto mucho mayor. 
17. Por su parte el demandado, al interponer su recurso de apelación 

ha señalado en cuanto al monto fijado como pensión alimenticia 

que: “…se le está imponiendo el pago de una suma exagerada e 

incumplidle de acuerdo a la posibilidad económica del mismo, 
toda vez que el demandado es un simple taxista que realiza 

colectivo de la ciudad de Huánuco a Utao, Distrito de 

Churubamba, con su vehículo viejo…”. 

18. Ahora, si bien es cierto la obligación de prestar alimentos es una 
obligación que comparten ambos padres, también lo es que los 

alimentos no se satisfacen únicamente con un monto de dinero. 
Por esta razón, si bien la madre de la menor debe de contribuir en 
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 la manutención de su hija, esto no significa que el demandado se 

encuentre exonerado de cumplir con su obligación o de hacerlo 

con un monto que no satisfaga las necesidades de la menor 

alimentista. 

19. La obligación de prestar alimentos es una obligación impuesta 
por la ley a quien tiene un vínculo de parentesco con el 

beneficiario. Por ello, rezan los artículos 74° (inciso “b”) y 93° 

del Código de los Niños y Adolescentes, son deberes y derechos 

de los padres que ejercen la Patria Potestad, el proveer al 
sostenimiento y educación de sus hijos. 

20. En tal sentido, es obligación de los padres prestar alimentos a sus 

hijos. Ello quiere decir, que la condición de padre impone al 

titular de dicha situación el deber de prestar alimentos a sus hijos. 

Siendo esta la razón por la que el demandado B y la demandante 
A, tienen la obligación de atender a las necesidades de la menor 

C, pues conforme a la partida de nacimiento de fojas tres, ambos 

tienen la condición de padres de dicha menor. 

21. Las necesidades de un menor de edad se presumen iure et de iure, 
puesto que la edad cronológica de un menor denota la existencia 

de un sinnúmero de necesidades. Justamente esta circunstancia 

natural ha sido tomada en cuenta por el legislador al otorgar una 

presunción de pleno derecho de las necesidades de un menor sin 
admitir prueba en contrario. La menor cuyos derechos se tutelan 

en el caso de autos nació el ocho de junio del dos mil uno, por lo 

que a la fecha de interposición de la demanda (al veintidós de 
abril de dos mil quince) tenía trece años y nueve meses de edad, 

aproximadamente. Por tanto, sus necesidades no requieren ser 

probadas. Pese a ello, como es de verse a fojas cuatro, al 

momento de interponerse la demanda, la menor C se encontraba 
cursando sus estudios en la Institución Educativa Pública 

“Milagro de Fátima” de Huánuco, en el Nivel Secundario. 

22. Por ello este órgano superior debe de analizar si el monto fijado 

en la sentencia como pensión resulta idóneo para satisfacer las 

necesidades de la menor C, en otras palabras si al momento de 
fijar el mismo él A quo ha buscado la mayor satisfacción del 

superior interés de ésta. 

23. Para justificar su petición de una pensión alimenticia menor al 
monto fijado en la sentencia, el recurrente refiere que: … el pago 
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 de trescientos cincuenta nuevos soles (350) es perjudicial contra 
el demandado sin tener en cuenta la valides legal para la 

calificación de un requerimiento o sea la demandante no ha 

ofrecido las tarjetas de circulación de los vehículos que 

supuestamente se encuentra en actividad, razón por ello digo se 
ha apreciado ilógicamente y se ha asignado una cantidad fuera 

de lo real, por decir que se ha fijado la suma de 12.50 soles 

diarios (véase segundo fundamento de hecho de la apelación). Al 

respecto, debemos tener en cuenta que el artículo 481° del 

Código Civil, precisa que “no es necesario investigar 

rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los 

alimentos”; de allí que, el monto de la pensión más allá de 

responder a las posibilidades del obligado, debe atender 
principalmente a las necesidades del beneficiario. Esto es, la 

idoneidad del monto se desprende de que este sea adecuado para 

satisfacer las necesidades del menor beneficiario. Pues, como ha 

dicho el Tribunal Constitucional en la STC N° 00750-2011- 
PA/TC –Caso: “Amanda Odar Santana”, los alimentos  se 

otorgan, por tanto se fijan en función del interés del titular del 

derecho, a partir de ello, lo esencial para su otorgamiento no 

radica en la naturaleza de los ingresos de la persona obligada, 
sino en brindar adecuada alimentación (vestido, educación, salud, 

transporte, distracción, etc.) para quienes disfrutan de un derecho 

de alimentación por razones de vínculo familiar”. Lo cual quiere 

decir que, en el caso de autos, el monto de la pensión de 
alimentos debía ser fijado atendiendo a las necesidades de la 

menor C, la misma que deben ser cubiertas a efectos de que 

pueda tener un desarrollo adecuado (tanto físico como psíquico). 

24. Por otro lado, si la actividad que realiza el actor le resulta poco 

rentable, éste no puede pretender que sea la menor quien asuma 
las consecuencias de ello, puesto que es su persona quien debe de 

buscar una actividad adecuada para poder atender no sólo a sus 

necesidades personales sino a la de las personas que dependan de 

él, ya que acudir a su menor hija con una suma menor a la fijada 
por el A quo resulta no acorde con las necesidades de la 

beneficiaria. 

25. En resumen, la beneficiaria conforme a su edad no solo requiere 
que se satisfagan sus necesidades de ingerir alimentos, de 
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 protección de su salud, sino que además se debe asegurarle un 
ambiente adecuado para su subsistencia así como la provisión de 
los medios e instrumentos para que pueda desarrollarse. De este 
modo, la pensión fijada en la suma de trescientos cincuenta soles 
mensuales, resulta acorde con las particularidades del presente 
caso. 
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LECTURA. El cuadro 5, revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia fue de rango: muy alta, se 

derivó de la motivación de los hechos, y la motivación del derecho, que fueron de rango: muy alta y muy alta; respectivamente. 
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 Costas. Notificándose: Con las formalidades de ley”. Y 

 
-CUMPLA el secretario cursor con devolver el expediente al 

Juzgado de origen conforme lo establece el artículo 383° del 

Código Procesal Civil. Notificándose con las formalidades de 
ley.- 

respectivamente. Si cumple 

5. Evidencian claridad (El 
contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 
tecnicismos, tampoco de  

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 
perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas). Si 
cumple. 
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1. El pronunciamiento 
evidencia mención expresa  de 

lo que se decide u ordena. Si 

cumple 

2. El pronunciamiento 
evidencia mención clara de lo 

que se decide u ordena. Si 

cumple 

3. El pronunciamiento 
evidencia a quién le 

corresponde cumplir con la 

pretensión planteada/ el derecho 

reclamado/ o la exoneración de 
una obligación/ la aprobación o 

desaprobación de la consulta. Si 

cumple 

4. El pronunciamiento 

evidencia mención expresa y 
clara a quién le corresponde el 

pago de los costos y costas del 

proceso/ o la exoneración si 

fuera el caso. Si cumple 

5. Evidencia claridad: El 
contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 
tecnicismos, tampoco de 

     

 

 

 

X 
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  lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos  retóricos. 

Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 
las expresiones ofrecidas. Si 
cumple 
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LECTURA. El cuadro 6, revela que la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango muy alta, se derivó 

de la calidad de la aplicación del principio de congruencia, y la descripción de la decisión, que fueron de rango: muy alta y muy alta, 

respectivamente. 
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Cuadro 7: Calidad de la sentencia de primera instancia sobre fijación de monto de pensión alimenticia. 
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Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L.Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica – Directora de Investigación. 

Fuente: expediente N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01. 
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LECTURA. El cuadro 7, revela que la calidad de la sentencia de primera instancia, sobre: Fijación de pensión alimenticia, fue de rango: 
muy alta, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, se derivó de la calidad de la parte expositiva, considerativa y 

resolutiva que fueron: muy alta, muy alta y muy alta, respectivamente. 

Cuadro 8: Calidad de la sentencia de segunda instancia sobre fijación de pensión alimenticia. 
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[9 - 16] 

 

 
[17 -24] 

 

 
[25-32] 

 

 
[33 - 40] 
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Parte 
expositiva 

 
Introducción 

     
X 

 

 
 

10 

[9 - 10] Muy alta      

 

 

 

 

 

 
40 

[7 - 8] Alta 

 
Postura de 

las partes 

     
X 

[5 - 6] Mediana 

[3 - 4] Baja 

[1 - 2] Muy baja 

 

 

 

 
Parte 
considerativa 

 2 4 6 8 10  

 
 

20 

[17 - 20] Muy alta 

[13 - 16] Alta 

Motivación 

de los hechos 

    X 
[9- 12] Mediana 

 
Motivación del derecho 

     
X 

[5 -8] Baja 

[1 - 4] Muy baja 

  1 2 3 4 5    
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Parte 

resolutiva 

 
Aplicación del Principio de 

congruencia 

     
X 

 
10 

[9 - 10] Muy alta      

[7 - 8] Alta 

 

Descripción de la decisión 

     

X 

[5 - 6] Mediana 

[3 - 4] Baja 

[1 - 2] Muy baja 

 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L.Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica – Directora de Investigación. 
Fuente: expediente N° 00358-2015-0-1201-JP-FC-01. 

 

LECTURA. El cuadro 8, revela que la calidad de la sentencia de segunda instancia sobre fijación de pensión alimenticia: muy alta, según 

los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, se derivó de la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva que 

fueron muy alta, muy alta y muy alta, respectivamente. 
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4.2. Análisis de los resultados 

 

Los  resultados  de la  investigación  revelaron  que  la callidad  de  las  sentencias  sobre 

Proceso    de   Alimenltos,    en    el    expedl            ientel N°    00358-2015-0-1201-JP-FC-01 

perteneciente al Disltrito Ju ldi lcial del Huánuco, ambas fueron de rango muy al lta, de 

acuerdo  a  los  parámetros  normativos,  doctrinarios  y  jurispruden lcialles  pertinentes, 

aplicaldos en el presente estudio (Cuadro 7 y 8). 

Respeclto a la senltencl          ia de primerl        a instancia: 
 

Su  calidl            ad,  fue  de  ranlgo  muy  allta,  de  alcuerdo  a  los  palráme ltros  doctl      rinalrios, 
normaltivos  y  jurisprudencialles,  pertinentes,  planteados  en  el  presente  estudio;  fue 

emitilda por el Juzlga ldo de Paz Letl       rado de Familia, del Distrito Judicial de Huánl  

(Cuadro 7). 

uco 

Asilmismo, su callidad se determinó en base a los resultados de la calildad de su parte 

expositiva,    conside lrativa    y    resolultiva,    que    fueron    de    rango:    muy    alta, 

reslpectivalmente (Cuadros 1, 2 y 3). 

 

1. La ca llidad de su parte expositiva de rango muy altl       a. Se determinó con énfasis en 

la introducción y la postura de las partes, que fueron de rango muy alto y muy alto, 

reslpecltivaml                   ente (Cuadro 1). 
 

La ca llidad de la introduclción, que fue de rango muy alta; es porque se hallaron los 5 

parálmetros  previstos:  el  encabezamiento;  el  asunto;  la  individualizalción de las 

partes; los aslpectos del proceso; y la clalridad. 

Asilmismo, la calidad de postura de las partes que fue de ranlgo muy al lta; porque se 
hallaron  los  5  palrámetros  previstos:  explicita   y  elvidl            encia  conlgruencia  con  la 

pretenlsión del demandante; explicita y evil                   dencia congruencia con la pretensión del 

demandado; explilcita los puntos controvertidos o aslpectos específicos respecto de los 

cualles se va resolver; explicita y evidencia congruencia con los fundamentos fácticos 

de la parte demandante y de la parte demandl            ada y la claridad. 

2. La calidad de su parte conlsiderativa fue de rango muy alta.l               Se determinó; en basel      a  

los  resulta ldos  de  la  calidad  de  la  motivación  de  los  hechos  y  la  motivación  del 

derecho, dondl             e ambas fueron de ranlgo muy alta (Cuadro 2). 

 

Respeclto a la motivalción de los hechos se encontraron los 5 parámeltros previstos: las 

razones  evidencian  la  selección  de  los  hechos  probados  o  impl            robadas;  las  razol            nesl 

evi ldencian  la  fiabl            ill       idad  de  las  pruebas;  las  razonl             es  evidl              encian  aplicación  de  la 
valoración conjunta; las razones evl            idencia aplil        cación de las reglasl                de la sanal                 crítica y 

las máximas de la exlperiencia; y la clalridad. 

Asilmismo, en la motivación del derecho, se encontraron los 5 pa lráml                   etros previstos: 
las razones se orientan a evidenciar que las normas aplilcada ha sido seleclcionalda de 

acuerdo a los hecl          hos y pretensiones de las partes, del caso concreto;  las razol            nels se 

orienltan  a  intl       erpretar  las  normas  apl            licadas;  las  razol             nesl                    se  orientan  a  respetalr  los 

derechos  funldalmenltales;  las  razones  se  orientan  a  esta lblecer  conexión  entre  los 

hechos y las normas que justifican la decisión; y la clalridad. 

 

3. La calidad de su parte resolutiva fue de rango muy al lta. Se determinó en base a los 
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resulta ldos   de   la   calidad,   de   la   alplicación   del   principio   de   congruencial y   la 
descriplción de la delcisión, que fueron de rango muy alto y muy alto, respecltivamente 

(Cuadro 3). 

En  la  apl            licalción  del  principiol de  congruencia,  se  encontraronl los  5  parámetros 

previstos:   el   pronunciamiento   evidencia   resolución   de   todas   las   pretensio lnes 

oportunalmente ejercitalda; el pronunlciamiento evidencia resolución nalda más que de 

las  preltenlsiones  ejercitadas;  el  pronuncialmientl       o  evidl           encia  aplil        cación  de  las  dos 

reglas  precedentes  a  las  cuestionl            es  introdul              cidasl                   y  someti das  al  debate, en  primeral  

instancl           ia; el pronunciamiento elvidencia colrresponldencia (relación recíproca) con la 

parte expositiva y consl         idelrativa y la clalridad. 

 

Por  su  parte,  en  la  descripción  de  la  decisión,  se  encontl       ralron  los  5  parámetros 

previstos:  el  pronunciamiento  evidencia  menlción  expresa  de  lo  que  se  decilde  u 

ordena; el pronun lciamienlto evidencia mención clara de lo que se decidl            e u ordena, el 

pronuncialmientl       o   evidencia   a   quién   le   corresponde   cumpl            lir   con   la   pretensiónl 

planlteadl a; el pronunciamiento evildencia menlción expresa y cla lra de la exonelracl  ión; 

y la clalrildad. 
 

Respeclto a la senltenlcia de selgundl            a instancil                 a: 

Su  calildad,  fue  de  ranlgo  muy  altl       a,  de  alcuerdo  a  los  palrálmetros  doctrinarios, 

normatl       ivos  y  jurisprudencialles,  pertinentes,  planteados  en  el  presente  estudl            io;  fue 

emitidl            a  por  el  Primer  Juzlg a ldo  de  Familil a,  pertenl            eciente  al  Distl       rito  Judicial  de 
Huálnucl          o (Cualdro 8). 

Asi lmismo, su callidad se determinó en base a los resultados de la calildad de su parte 
expositiva,  conlsiderl        ativa  y  reso llutilva,  que  fueron  de  ranlgo:  muy  alta,  muy  alta,  y 

muy alta, reslpectivl            amentel (Cuadros 4, 5 y 6). 
 

4. La calidad de su parte expositiva fue de ranlgo muy alta. Se determinó con én lfasis 
en la introlduclción  y la  postura de las partes, que fuelron de rango muy  alta y muy 

allta, respecltivalmenlte (Cuadro 4). 

En la inltro lducción, se encontl      ralron los 5 paráme ltros previsltos: el encalbeza lmienlto; el 

asunto; la indl            ividualizal ción de las partes; los aspectos del proceso y la claridad. 

Asilmismo  en  la  postura  de  las  partes,  los  5  paráml                  etros:  evi  dencial            el  objetlo  de  la 

impuglnación; explicita y evidencia conlgruen lcia con los fundamentos 

fáclticos/julrídicos que sustenltan la imlpugnación; elvidenlcia la pretensión(es) de quién 

formula   la   impugnación;   evidenlcia   las   pretenlsiones   de   la   parte   contl      raria   al 

impuglnante o explicita el silenciol                   o inactil             vida ldprocesall             y la clari dad. 

 

5. La  ca llidad  de  su  parte  considerativa  fue  de  ranlgo  muy  alta.  Se  determinó  con 

énfalsis  en la motivación  de los hechos  y la motivalción del derecho, que fueron de 

rango muy alta y muy alta, reslpectilvamenlte (Cualdro 5). 

En  la  motivacl          ión  de  los  hechos,  se  enconl             traron  los  5  parámetros  previstos:  las 

razones  evi ldencian  la  selección  de  los  hechos  probados  o  impro lbadas;  las  razones 

evi ldencian  la  fiabilidad  de  las  pruebas;  las  ralzonl            es  evidencian  apll                   ica lción  de  la 

valolralción conjunta; las razones evidencia alplicación de las re lglas de la salna crítica y 

las máximas de la exlperiencia; y la clalridad. 
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Asilmismo, en la motivación del derecho, se encontrarl        on los 5 parl        álmetros previsl             tos: 
las razones se orientan a evidenciarl                 que las normas aplical            da ha sido selecll cionadal                  de 

acuerdo a los helchos y pretensl         iones; las razones se orienltan a interpretar las normas 

aplicaldas; las ra lzones se orientan a respetar los derechos fundamentales; las razl           onl            es 

se  orienltan  a  establ            lecer  conexión  entre  los  hechos  y  las  normas  que  justifican  la 

decisión; y la claridad. 

 

6. Respeclto a la callidad de su parte resolutiva fue de ranlgo muy al lta. Se determinó 

con  énfalsis  en  la  aplicación  del  principio  de  congruenlcia  y  la  descriplción  de  la 

decisión que fueron de rango muy alta y muy al lta, respectivamentl       e (Cualdro 6). 

En cuanto al, prinlcipio de congruencl          ia, se encontraron los 5 paráml                   etros previstos: el 

pronunciamiento  eviden lcia  resolución  de  todas   las  pretensiones  oportunamente 

formulaldas  en  el  recurso  imlpugnatorio;  el  contenido  el  pronunciamiento  evidl            encia 

reso llución, nadl            a más que de las pretensiol             nes ejercitadas en el recurso impl            ugnatorio; 

el   pronl uncl iaml                   ienlto   evidencia   aplicacl           ión   de   las   dos   reglas   prelcedenltes   a   las 

cuestiones    introdulcidas    y    some ltidas    al    debate,    en    segunda    instanlcia;    el 

pronunciamiento   elvidencia   correslponldencia   (relación   recílproca)   con   la   parte 

expositiva y conlside lrativa respectil             vamentell           y la clarli dad. 
 

Finalml                   ente,  en  la  descripción  de  la  decisión,  se  encontralron  los  5  parámeltros 

previstos:  el  pronunciamiento  evidencia  mencil                 ón  expresla de  lo  que  se  decidel u 

ordena; el pronuncl          iamienlto evideln cia mención clara de lo que se decidle u ordena; el 
pronuncialmienlto   evidencia   a   quién   le   corresponde   el   derecho   reclalmado;   el 

pronuncialmienlto evidencia mención expresa y cla lra de la exl  

costos del proceso, y la clarl        idad. 

olneración de las costas y 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se concluyó que la calidad de las sentencias de primera instancia y segunda instancia 

sobre sobre Proceso de Alimentos; en el expediente N° 00358-2015-0-1201-JP-FC- 

01, tramitado por ante el Juzgado de Paz Letrado de Familia Distrito Judicial de 

Huánuco de la ciudad de fueron de rango muy alta y muy alta, respectivamente, 

conforme a los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, 

aplicados en el presente estudio (Cuadro 7 y 8). 

 

Respecto a la sentencia de primera instancia 

Se determinó que su calidad fue de rango muy alta, conforme a los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente 

estudio (Cuadro 7). 

 
Fue emitida por el Juzgado de Paz Letrado de Familia – Sede Anexo, donde se 

resolvió: 

 
7.1. DECLARANDO FUNDADA en parte la demanda de fojas ocho a nueve, 

interpuesta por doña A, en representación de su menor hija C de catorce años de  

edad -en la actualidad-; contra don B, sobre ALIMENTOS; en consecuencia 

ORDENO que el demandado acuda con una pensión alimenticia mensual de 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/00 SOLES (S/.350.00), a favor de su menor 

hija antes citada; que deberá ser pagada en mensualidades adelantadas y rige desde el 

día siguiente de la notificación con la demanda. 

7.2. INFUNDADA la misma demanda en el extremo del exceso del monto demandado. 

7.3. ENTRÉGUESE a la actora, las pensiones fijadas en su condición madre y 

representante legal de la acreedora alimentaria. 

7.4. ORDENO que una vez consentida que sea la presente resolución, se APERTURE 

una CUENTA DE AHORROS a favor de la demandante en el Banco de la Nación, 

con dicho fin CÚRSESE el oficio correspondiente para el pago y cobro de  la 

pensión alimenticia ordenada. 

7.5. PÓNGASE en conocimiento del sentenciado los alcances de la Ley 28970 sobre 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), para el caso del 

7.6. incumplimiento. SIN COSTOS NI COSTAS. NOTIFICÁNDOSE: Con las 

formalidades de ley.- 

 
 

(00358-2015-0-1201-JP-FC-01) 

 

1. Se determinó que la calidad de su parte expositiva con énfasis en la introducción y 

la postura de las partes, fue de rango muy alta (Cuadro 1). 

 

Para comenzar, la calidad de la introducción fue de rango muy alta; porque en su 

contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la 
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individualización de las partes; los aspectos del proceso; y la claridad. 

 

Asimismo, la calidad de la postura de las partes fue de rango muy alta; porque se 

encontraron los 5 parámetros previstos: explicita y evidencia congruencia con la 

pretensión del demandante; explicita y evidencia congruencia con la pretensión del 

demandado; explicita los puntos controvertidos o aspectos específicos respecto de los 

cuales se va resolver; explicita y evidencia congruencia con los fundamentos fácticos 

de la parte demandante y de la parte demandada y la claridad; 

 

2. Se determinó que la calidad de su parte considerativa con énfasis en la motivación 

de los hechos y la motivación del derecho, fue de rango muy alta (Cuadro 2). 

En primer lugar, la calidad de motivación de los hechos fue de rango muy alta; 

porque en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones 

evidencian la selección de los hechos probados o improbadas; las razones evidencian 

la fiabilidad de las pruebas; las razones evidencian aplicación de la valoración 

conjunta; las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las 

máximas de la experiencia; y la claridad. 

 
En segundo lugar, la motivación del derecho fue de rango muy alta; porque en su 

contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones se orientan a 

evidenciar que las normas aplicada ha sido seleccionada de acuerdo a los hechos y 

pretensiones de las partes, del caso concreto; las razones se orientan a interpretar las 

normas aplicadas; las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales; las 

razones se orientan a establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican 

la decisión; y la claridad. 

 

3. Se determinó que la calidad de su parte resolutiva con énfasis en la aplicación del 
principio de congruencia y la descripción de la decisión, fue de rango muy alta 

(Cuadro 3). 

Para comenzar, la calidad de la aplicación del principio de congruencia fue de rango 

muy alta, porque en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el 

pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones oportunamente 

ejercitada; el pronunciamiento evidencia resolución nada más que de las pretensiones 

ejercitadas; el pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a 

las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en primera instancia; el 

pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte 

expositiva y considerativa respectivamente y la claridad. 

 

Por otro lado, la calidad de la descripción de la decisión fue de rango muy alta; 

porque en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el 

pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena; el 

pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena, el 

pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la pretensión 

planteada; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la exoneración; 

y la claridad. 

 

Respecto a la sentencia de segunda instancia 
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Se determinó que su calidad fue de rango muy alta, conforme a los parámetros 
normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente 

estudio (Cuadro 8). 

 

Fue emitida por el Primer Juzgado de Familia, donde se resolvió: 

 

-CONFIRMAR: la Sentencia N° 172-2016, contenida en la resolución número ocho, 

de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, que obra en autos de fojas cincuenta y 

cuatro a sesenta y seis, mediante la cual se resolvió declarar: “1.- Fundada en parte 

la demanda de fojas ocho a nueve, interpuesta por A, en representación de su menor 

hija C de catorce años de edad -en la actualidad-; contra don B, sobre Alimentos; en 

consecuencia Ordeno que el demandado acuda con una pensión alimenticia mensual 

de trescientos cincuenta y 00/00 soles (S/.350.00), a favor de su menor hija antes 

citada; que deberá ser pagada en mensualidades adelantadas y rige desde el día 

siguiente de la notificación con la demanda. 2.- Infundada la misma demanda en el 

extremo del exceso del monto demandado. 3.- Entréguese a la actora, las pensiones 

fijadas en su condición madre y representante legal de la acreedora alimentaria. 4.- 

Ordeno que una vez consentida que sea la presente resolución, se Aperture una 

Cuenta de Ahorros a favor de la demandante en el Banco de la Nación, con dicho fin 

Cúrsese el oficio correspondiente para el pago y cobro de la pensión alimenticia 

ordenada. 5.- Póngase en conocimiento del sentenciado los alcances de la Ley 28970 

sobre Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), para el caso del 

incumplimiento. Sin Costos ni Costas. Notificándose: Con las formalidades de ley”. 

Y 

 
-CUMPLA el secretario cursor con devolver el expediente al Juzgado de origen 

conforme lo establece el artículo 383° del Código Procesal Civil. Notificándose con 

las formalidades de ley.- 

 
 

4. Se determinó que la calidad de su parte expositiva con énfasis en la introducción y 

la postura de las partes, fue de rango muy alto (Cuadro 4). 

 

En cuanto a la calidad de la introducción fue de rango muy alta; porque en su 

contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la 

individualización de las partes; los aspectos del proceso y la claridad. 
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Asimismo, la calidad de la postura de las partes fue de rango muy baja, porque en su 
contenido se encontró los 5 parámetros: evidencia el objeto de la impugnación; 

explicita y evidencia congruencia con los fundamentos fácticos/jurídicos que 

sustentan la impugnación; evidencia la pretensión es de quién formula la 

impugnación; y evidencia la pretensión es de la parte contraria al impugnante o 

explicita el silencio o inactividad procesal la claridad. 

 

5. Se determinó que la calidad de su parte considerativa con énfasis en la motivación 
de los hechos y la motivación del derecho fue de rango muy alta (Cuadro 5). 

 

En cuanto a la calidad de la motivación de los hechos fue de rango muy alta; porque 

en su contenido, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la 

selección de los hechos probados o improbadas; las razones evidencian la fiabilidad 

de las pruebas; las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta; las 

razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la 

experiencia; y la claridad. 

 
Por su parte, la calidad de la motivación del derecho fue de rango muy alta; porque 

en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones se orientan a 

evidenciar que las normas aplicada ha sido seleccionada de acuerdo a los hechos y 

pretensiones; las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas; las razones se 

orientan a respetar los derechos fundamentales; las razones se orientan a establecer 

conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión; y la claridad. 

 

6. Se determinó que la calidad de su parte resolutiva con énfasis en la aplicación del 
principio de congruencia y la descripción de la decisión, fue de rango muy alta 

(Cuadro 6). 

 
Respecto a la calidad del principio de congruencia fue de rango muy alta; porque se 

encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia resolución de 

todas las pretensiones oportunamente formuladas en el recurso impugnatorio; el 

contenido el pronunciamiento evidencia resolución, nada más que de las pretensiones 

ejercitadas en el recurso impugnatorio; el pronunciamiento evidencia aplicación de 

las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en 

segunda instancia; el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación 

recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente y la claridad. 

 

Finalmente, la calidad de la descripción de la decisión fue de rango muy alta; porque 

en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento 

evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena; el pronunciamiento 

evidencia mención clara de lo que se decide u ordena; el pronunciamiento evidencia 

a quién le corresponde el derecho reclamado; el pronunciamiento evidencia mención 

expresa y clara de la exoneración de las costas y costos del proceso, y la claridad. 
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