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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación formuló un problema: ¿Cuáles son las características del 

proceso penal sobre el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones 

leves, en el expediente N° 29-2018-02-JP-UC-FF, juzgado unipersonal de Carlos Fermín 

Fitzcarrald, distrito Judicial de Ancash, Perú. 2021?; asimismo, como objetivo general se 

estableció: Determinar las características del proceso penal en estudio; con respecto a la 

metodología, es de tipo mixto, dado que es cualitativo y cuantitativo, en cuanto al nivel es 

exploratorio y descriptivo, y en cuanto al diseño es no experimental, retrospectivo y 

transversal. También con respecto a la fuente de información, ésta se basó en un expediente 

judicial; para la recolección de los datos, se usó una guía de observación que permitió 

recopilar los datos necesarios para llegar a una conclusión acorde con nuestros objetivos 

planteados. Los resultados revelaron que en cuanto a los plazos procesales se cumplieron 

acorde a la vía procedimental, en cuanto a la claridad de las resoluciones también se 

cumplieron, dado que las resoluciones fueron claras y concisas, en cuanto a la pertinencia de 

los medios probatorios si fueron pertinentes, ya que los ofrecidos sirvieron al juez para 

imponer la pena, en cuanto a la idoneidad de la calificación jurídica de los hechos si fueron 

idóneos. En conclusión, se determinaron las características del proceso en estudios, 

cumpliéndose los plazos procesales, evidenciándose claridad en las resoluciones, habiendo 

pertinencia en cuanto a los medios probatorios e idoneidad de la calificación jurídica de los 

hechos.  

 

 

Palabras clave: Características, Proceso penal y delito. 
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ABSTRACT 
 

The present research work formulated a problem: What are the characteristics of the criminal 

process on the crime against life, body and health in the mode of minor injuries, in file No. 

29-2018-02-JP-UC- FF, sole proprietorship of Carlos Fermín Fitzcarrald, Judicial district of 

Ancash, Peru. 2021?; Likewise, the general objective was established: To determine the 

characteristics of the criminal process under study; Regarding the methodology, it is of a 

mixed type, given that it is qualitative and quantitative, in terms of level it is exploratory and 

descriptive, and in terms of design it is non-experimental, retrospective and cross-sectional. 

Also with regard to the source of the information, it was based on a judicial file; For data 

collection, an observation guide was used that allowed us to collect the necessary data to 

reach a conclusion in accordance with our stated objectives. The results revealed that in terms 

of procedural deadlines, they were met according to the procedural route, in terms of the 

clarity of the resolutions, they were also met, since the resolutions were clear and concise, in 

terms of the relevance of the evidence if they were pertinent, since those offered served the 

judge to impose the penalty, in terms of the suitability of the legal classification of the facts 

if they were suitable. In conclusion, the characteristics of the process under study were 

determined, meeting the procedural deadlines, evidencing clarity in the resolutions, having 

relevance in terms of the evidence and suitability of the legal qualification of the facts. 

 

Keywords: Characteristics, Criminal process and crime. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe de investigación se basó en la línea establecida por (Universidad Católica 

Los Ángeles de Chimbote, 2019), la cual se denomina “Administración de Justicia en el 

Perú”, en la cual se caracterizó a un proceso judicial inmerso en un expediente, para observar, 

así como los operadores de justicia actuaron frente a un conflicto y determinar de ésta manera 

si se establecieron todas las pautas para un debido proceso. 

 

La investigación se basó en el análisis del estado del sistema judicial actual, siendo por ello, 

que dicho análisis se llevó a cabo en un proceso judicial, dado que es la forma más cercana 

por la cual se pudo observar la administración de justicia en nuestro país, cabe mencionar 

que en la actualidad el tema de la administración de justicia es un tema que concierne a todos 

ya que no se encuentra en buenos momentos, ya que se observa que afronta varios problemas, 

tales como el de la retardación de la justicia, la falta de magistrados capacitados, y la 

corrupción que son que generan desconfianza en la sociedad. 

 

1.1. Caracterización del problema 

 

Nuestro sistema de administración de justicia se encuentra compuesto por una diversidad 

de órganos judiciales,  entres estos órganos encontramos al poder judicial, se observa que 

este órgano viene afrontando una serie de críticas debido a los problemas que viene 

enfrentando, dado que las personas ya perdieron la confianza en este órgano, el cual se 

encarga de dar solución a los conflictos que se originan en la sociedad; el poder judicial en 

la actualidad se encuentra desprestigiado y con poca credibilidad debido a los problemas de 

corrupción en los que han estado inmersos magistrados (Deustua, 2015). 

 

Cabe mencionar que los problemas que afronta nuestro sistema judicial no solo es el 

problema de la corrupción, pero si se puede decir que es uno de los más grandes, aunado a 

este problema tenemos el problema de la falta de capacitación a los magistrados, ya que 

como se sabe se van actualizando las normas y en muchos casos los magistrados no se 

encuentran capacitados para analizar dicha normativa, también tenemos el problema de la 
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retardación de justicia, el cual se debe a la carga procesal que afrontan salas y juzgados de 

cada especialidad y esto lleva a que los procesos sean tardíos (Gutiérrez, 2015). 

 

Cabe decir que el desprestigio de la institución del poder judicial no se le debe atribuir todo 

a los magistrados, ya que los problemas que abarca como por ejemplo la retardación de 

justicia se debe a que existe poco personal en las salas y juzgados del país y eso no se 

encuentra en manos de los magistrados, sino en manos del Estado que debería implementar 

personal capacitado para las sedes judiciales del país (Mac 2015). 

 

De todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que los problemas que más enfrenta 

nuestro sistema judicial, son el problema de la corrupción y el de la retardación de justicia, 

que generan en la sociedad inseguridad jurídica. 

 

1.2. Enunciado del problema 

 

¿Cuáles son las características del proceso penal sobre el delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud en la modalidad lesiones leves, en el expediente N° 29-2018-02-JP-UC-FF, juzgado 

unipersonal de Carlos Fermín Fitzcarrald, distrito Judicial de Ancash – Perú-2020? 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General: 

 

Determinar las características del proceso penal sobre el delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud en la modalidad lesiones leves, en el expediente N° 29-2018-02-JP-UC-FF, juzgado 

unipersonal de Carlos Fermín Fitzcarrald, distrito Judicial de Ancash, Perú-2020  

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Analizar si las partes del proceso, así como el órgano encargado de administrar justicia 

cumplieron con los plazos establecidos según su vía procedimental. 

2. Determinar si el órgano encargado de administrar justicia aplico el principio de claridad en 

las resoluciones expedidas por este. 
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3. Determinar si los medios probatorios ofrecidos en el proceso fueron pertinentes para 

sustentar la pretensión solicitada en la demanda. 

4. Analizar si la calificación jurídica dada sobre los hechos fue pertinente para sustentar la 

pretensión. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra justificado ya que contribuye con la 

sociedad, porque es un trabajo en el cual analizaremos como se encuentra estructurado un 

proceso penal, ya que es un delito que en la actualidad se está cometiendo, este es un 

problema que preocupa a la sociedad, esta investigación servirá para que las personas que lo 

lean tengan conocimiento como esta nuestro sistema judicial actualmente. 

 

Asimismo, permitirá que el estudiante investigador mejore su capacidad de análisis y lectura 

y le permitirá su crecimiento profesional; de la misma manera esta investigación sirve para 

las personas que se encuentren interesadas en conocer más sobre este delito y cuáles son sus 

etapas en un proceso, así como también esta investigación constituye un soporte fundamental 

para proyectar y ejecutar mejoras en nuestro sistema judicial. 

 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes Internacionales 

 

Guevara (2016) en su investigación titulada “Análisis de la tipología del delito de lesiones 

en relación a la indeterminación legislativa en la pérdida de un órgano principal o no 

principal” concluye que, “(…) la lesión es un daño, detrimento o menoscabo producido en el 

cuerpo humano por un agente externo, provocando un daño a la integridad de la persona. 

Dentro de las varias definiciones que podemos encontrar se concluye claramente que la lesión 

es un daño que puede vulnerar la parte física y mental de la víctima, que es ocasionada por 

una persona hacia otra sin la intención de dar muerte, pero provocando un menoscabo que 

lleva a una incapacidad en la víctima. Dentro de la legislación ecuatoriana, en el delito de 

lesiones, el bien jurídico protegido es la integridad corporal de la persona y se deja a un lado 
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a la integridad o salud mental, entonces se puede mencionar que la protección física del sujeto 

pasivo es lo que el Derecho Penal busca precautelar mediante las diferentes normas y 

sanciones”. 

Orellana (2012) en su investigación titulada “Política de prevención contra el delito de 

lesiones” concluye que, “La figura jurídica denominada “lesiones” consiste en la acción u 

omisión, donde el sujeto activo causa un daño o detrimento de carácter físico o síquico en la 

persona del sujeto pasivo. Las penas de acuerdo a nuestra normativa penal varían de acuerdo 

a la gravedad de las mismas. El núcleo del delito radica en la acción de herir o golpear a otra 

persona. Es considerado un delito de resultado por lo cual debe existir una relación de 

causalidad, es decir un resultado lesivo producto del animus laedendi. El bien jurídico que 

tutela este tipo de figura jurídica consiste en el derecho que tienen las personas a que se 

respete su integridad tanto física como psíquica (…). 

Salazar (2014) en su investigación titulada “La negligencia médica: entre la culpa y el peligro 

abstracto. una propuesta de interpretación de los arts. 491 y 494 nº 10 del código penal 

chileno” concluye que, (i) la norma en estudio es un delito de peligro abstracto puro. Su 

plausibilidad como figura de aptitud o peligrosidad decae por no haber referencia en la 

dimensión objetiva del tipo a un dato o componente de peligrosidad de la conducta que deba 

ser constatado ex post, (ii) su estructura se corresponde con las figuras de mera actividad, no 

siendo posible en ella la punibilidad de la tentativa por expresa disposición institucional. - 

Los causantes, sujetos activos, son ciertos profesionales del área de la salud. El ofendido es 

la persona humana, (iii) la expresión “descuido culpable” alude no ya a un criterio de 

imputación subjetiva que posibilite sancionar el comportamiento a título de imprudencia, 

sino que más bien a una forma de injusto objetivo tipificado, siendo el comportamiento 

prohibido aquel contrario a la lex artis; opinión contraria dejaría sin respuesta la pregunta por 

la norma de comportamiento infringida (mandato o prohibición), toda vez que 

estructuralmente en todo delito ha de infringirse un mandato (delito omisivo) o prohibición 

(delito comisivo), reglas de comportamiento que le indican al destinatario de la norma que 

debe hacer o dejar de hacer. Siendo en consecuencia éste un tipo cuya dimensión subjetiva 

requiere de dolo. 
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2.2. Antecedentes Nacionales 

 

Corahua y Romero (2015) en su investigación titulada “Monto de la reparación civil por 

delito de lesiones y nivel de satisfacción de los intereses de las víctimas” concluyen que, los 

jueces al momento de la emisión de la sentencia condenatoria, y con respecto a la fijación 

del monto de la reparación civil, se puede observar que estos no cumplen con la debida 

motivación tal y como se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado, en su 

artículo 139°, inciso 5, también acerca de la figura de lesiones debe decirse que consiste en 

la omisión o acción por el cual el sujeto activo causa un daño ya sea físico o psicológico, 

también cabe mencionar que la pena para este delito se da en base a la gravedad del daño, 

asimismo se puede decir que el núcleo del delito versa en la acción de herir a otra persona, y 

también debe hacerse mención que el bien jurídico que tutela esta figura consiste en que las 

personas tienen derecho a que se le respete, tanto su integridad física como psicológica. 

Amaya (2016) en su investigación titulada “La reparación civil en los casos de delitos contra 

la vida” concluye que, dado que la reparación civil es una institución jurídica de carácter 

privado se debe decir que ésta debe ser accionada por el agraviado, pero esto no exime la 

obligación que tiene el juez para que se determine conjuntamente con la pena, así la parte 

agraviada no lo haya solicitado, asimismo cabe mencionar que el código procesal penal 

establece que una vez que en el proceso penal se da la acción civil, ésta ya no puede ser 

reclamada por otra vía, pero cabe mencionar que existe una sentencia  Casatoria N° 1221-

2010-Amazonas, en la cual se determina que el juez penal no analiza de manera íntegra los 

tipos de daño siendo por ello que es razonable que se demande en la vía civil por el concepto 

de daños y perjuicios también se puede decir que es un mecanismo que sirve para la tutela 

final de los derechos. 

Acevedo (2017) en su investigación titulada “Análisis del delito de lesiones leves por daño 

psíquico moderado en relación con el delito de injuria” concluye que, no pueden reprimirse 

o prohibirse toda conducta que pueda causar daño, pues la misma interacción social se 

paralizaría, en ese sentido los insultos, humillaciones, frases denigrantes que afectan la 

autoestima, tendrán cabida a nuestro parecer en los delitos contra el honor y estos son 

protegidos ya por el C.P en su artículo 130 al 138. Pues no resultan estos actos con idoneidad 
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suficiente para causar una lesión. Lo que difiere de las acciones de afectación psicológica 

típicas, las cuales pueden verificarse en ámbitos de agresión, cuando el autor dirige su 

conducta a causar daño psíquico en la víctima, generando un trastorno mental no 

momentáneo. En ese sentido el agente debe haber causado un trastorno, con intención de 

alterar la psique de la víctima, manifestándose en sintomatologías diferenciables en niveles 

y grados de ansiedad y depresión, que revelen problemas de ira, hostilidad, agresividad, 

adaptación psicosocial o estrés, o traumas en el aprendizaje o desarrollo en la interacción 

social. 

Pino (2019) en su investigación titulada “Aplicación de la pena efectiva por lesiones leves 

causadas por violencia contra la mujer frente a la descomposición de los integrantes de la 

familia, región de Puno – 2018” concluye que, (i) se logró determinar que el efecto de la 

normatividad que ampliada la prohibición de beneficios de la suspensión de la pena efectiva 

por casos de lesiones leves causados por violencia familiar, en un 45% se genera la sanción 

inevitable sobre el agresor, de tal modo se disgrega la familia y como posterior efecto la 

disgregación de la equidad de género en el entorno familiar, la re victimización de la mujer 

y el incremento de denuncias por supuestos hechos contra la mujer, en un 48% la lógica de 

la normatividad es la aplicación de la pena efectiva al sujeto agresor, (ii) según la información 

obtenida se determinó que la conducta de la víctima durante el proceso penal por lesiones 

leves causados por violencia familiar, en un 51% la victima desarrolla un conducta increpante 

contra el agresor que motiva a que el sujeto acusado logre cambiar de personalidad y su 

posterior reincidencia a cometer hechos de violencia familiar; asimismo, la posterior 

descomposición de los miembros de la familia es producto de la represión entre ambos 

cónyuges lo que genera al incremento de la violencia. 

Idrogo (2018) en su investigación titulada “La necesidad de tipificar el delito de lesiones 

culposas con muerte subsecuente en el código penal peruano” concluye que, (i) en nuestra 

actual administración de justicia las conductas de lesiones culposas con muerte subsecuente, 

los operadores jurisdiccionales, vienen tipificando de manera dispar en algunos casos como: 

lesiones graves culposas ,tal como lo hizo el Juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de 

Cajamarca quien dictó sentencia de fojas ciento treinta y dos, el once de octubre de dos mil 

once, tipificación que se corrobora a través de la casación de la sala penal permanente de 
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justicia CASACIÓN Nº 182 – 2012 – CAJAMARCA.Y en otros casos como homicidio 

culposo ,tal como se corrobora el la sentencia recaída en el EXPEDIENTE Nº : 00554-2012-

02506-JR- PE- 01 , del juzgado penal liquidador transitorio de Nuevo Chimbote; (ii) el delito 

de lesiones culposas con muerte subsecuente en el derecho comparado ha sido regulado de 

diversas maneras a si tenemos que : La legislación argentina lo tipifica como delito contra la 

vida en el art.84 y 84 bis ,de su título I, del libro segundo, de su código penal ; la legislación 

colombiana lo tipifica como homicidio culposo en el art.109 del capítulo II, del título I de los 

delitos contra la vida y la integridad personal del libro II de la parte especial de los delitos en 

particular; la legislación española lo tipifica como homicidio imprudente en el art.142, del 

título I del homicidio y sus formas, del libro II Delitos y sus penas ; la legislación boliviana 

lo tipifica como homicidio y lesiones graves y gravísimas en el art. 261 ,del capítulo I ,del 

título VIII delitos contra la vida y la integridad corporal. 

2.3. Antecedentes Locales 

 

Ramos (2019) en su investigación titulada “Calidad de sentencias de primera y segunda 

instancia sobre lesiones leves en la modalidad de agresiones contra las mujeres o integrantes 

del grupo familiar – violencia contra la mujer; en el expediente N° 03274-2017-5-2501-JR-

PE-06; distrito judicial del Santa – Nuevo Chimbote. 2019” concluye que, las lesiones leves 

hacen referencia al daño que una persona causa ya sea en el cuerpo o en la salud, y en el cual 

a la persona agraviada se le otorgue más de diez días y menos de treinta días de descanso 

médico, o en el caso del daño psicológico se le produzca un daño de nivel moderado; 

asimismo se señala al artículo 122° del Código penal, dicho artículo regula esta figura 

jurídica, para que de acuerdo a la gravedad se le imponga la pena al sujeto activo; también 

se puede decir que estos son denominadas como las lesiones menos graves. 

García (2016) en su investigación titulada “Calidad de sentencias de primera y segunda 

instancia sobre lesiones leves, en el expediente N° 00442-2012-0-2501-JR-PE-04, del distrito 

judicial del Santa – Chimbote. 2016” concluye que, las lesiones leves alteran la integridad 

física y psicológica de la persona, ya que se puede entender por este término, que la víctima 

que ha sido objeto de este delito, haya estado en peligro de muerte, asimismo, cabe señalar 

que el daño causado se da de manera dolosa, incluyendo la salud corporal y psicológica; 
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también cabe señalar que el bien jurídico protegido es velar por la integridad física y 

psicológica, siendo por ello que el estado con la finalidad de salvaguardar a las personas 

reprime este delito con la mayor severidad posible. 

2.4. Bases Teóricas Procesales 

2.4.1. La acción penal 

 

Debe decirse que la acción penal es de carácter público, ya que es dirigida por el Estado, ya 

que tiene como finalidad restaurar la paz social generada por la comisión de un delito, 

entonces se puede decirse que este conforma el elemento que se refiere al Poder punitivo del 

Estado; también cabe mencionar que la acción corresponde al poder jurídico que posee toda 

persona, con la finalidad de que se reclame la prestación de la función jurisdiccional, 

entonces anudando esto al campo del derecho penal, se refiere a que es la manifestación del 

poder, la cual se le otorga a un órgano como la fiscalía a fin de que este lo ejerza para que se 

dé una declaración judicial frente a la comisión de un delito, cabe decir que existe la figura 

de la acción penal pública y la privada, las cuales ambas hacen referencia a la facultad de 

perseguir el delito; asimismo, debe decirse que las características de la acción pública son 

seis y son las siguientes; la publicidad, la oficialidad, la indivisibilidad, la obligatoriedad, la 

irrevocabilidad y la indisponibilidad y las características de la acción penal privada son tres, 

las cuales son; debe ser renunciable, voluntaria y relativa (Salas, 2010). 

La acción penal puede ser definida como aquel poder jurídico mediante el cual se pone en 

conocimiento de una noticia criminal, también podemos decir que el ministerio público “(…) 

asume la conducción de la investigación desde su inicio. Con la nueva reforma procesal 

penal se le adjudica una importancia decisiva como órgano encargado del ejercicio de la 

acción penal, con una incidencia relevante en la coordinación de las labores de 

investigación con la Policía Nacional del Perú, con la cual una vez más desde su creación, 

sigue compartiendo responsabilidades”. 
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El autor Sánchez (2004) refiere: 

Desde un punto de vista jurídico, la acción ¨ es un medio de promover la resolución 

pacífica y autoritaria del conflicto intersubjetivo de interés y derechos aparentes¨ 

desde tal perspectiva jurídica nace la acción como una forma indirecta para evitar que 

la acción directa o autodefensa del agredido dejara de existir. De tal manera que 

mediante la acción se excita la actividad jurisdiccional del estado. (p.9) 

Asimismo, el autor Vélez (1986) dice que, “la acción penal significa la posibilidad de poner 

en movimiento el aparato judicial a efecto de que se investigue, juzgue y sancione si fuera el 

caso, al autor o participe de un hecho punible”. 

Podemos decir también que en los artículos 78° y 79° de nuestro código penal se establecen 

los casos en los cuales la acción penal se extingue y son: 

a) Por muerte del imputado.  

b) Por prescripción y amnistía  

c) Derecho de gracia  

d) Por autoridad de cosa juzgada.  

e) Por desistimiento o transacción. 

2.4.2. La denuncia 

 

La denuncia puede ser definida como la declaración en la que se pone de conocimiento un 

supuesto hecho delictivo, dicha declaración debe ser comunicada ante la policía o la fiscalía, 

para que ellos tomen conocimiento de esto y sigan el procedimiento pertinente, también debe 

decirse que se plantean muchas interrogantes con respecto a la denuncia, si ésta es un deber 

o un derecho; se puede decir que como carácter general a la denuncia se le considera como 

un deber cívico, el cual puede ser sancionado si no se denuncia un hecho que tenga carácter 

de delito, asimismo, debe decirse que la denuncia no requiere de formalismos, dado que 

solamente se trata de una comunicación de hechos (Sánchez, 2016). 
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El autor Dexia (2018) nos dice que, la denuncia viene a ser aquel acto por el cual se pone en 

conocimiento a la autoridad sobre la existencia de hechos, que podrían configurarse como 

delito; también podemos decir en otras palabras, que se refiere a una declaración formal 

acerca del conocimiento de un hecho delictivo que requiere de sanción penal, a su vez, se 

puede decir que ésta vendría a ser una de las vías del proceso penal. 

2.4.3. El delito 

 

El término delito proviene del vocablo latín “delinquere”, el cual significa alejarse del buen 

camino o alejarse de lo señalado por la ley, esa definición se le otorga desde el punto de vista 

etimológico, también puede ser definida como la infracción que se comete en contra de la 

ley, desde un punto de vista formal se puede decir que el delito hace referencia a la conducta 

humana realizada la cual es opuesta a la ley, por el cual la norma establece una sanción si es 

cometida (Machicado, 2010). 

Del mismo modo, el autor Pascual (2016) refiere que el delito es la conducta típica, 

antijurídica y culpable que comete un individuo, es decir, son conductas que la ley prohíbe, 

y que como consecuencia trae la imposición de una pena.  

2.4.4. La tipicidad 

 

La tipicidad es un elemento esencial para el delito, ya que mediante ésta se puede comprobar 

si el hecho imputado se puede determinar como delito, y ver si es que se adecua al 

presupuesto normativo y descriptivo del tipo penal; asimismo, podemos decir que la tipicidad 

cuenta con elementos objetivos, los cuales son los sujetos, su calidad, conducta, bien jurídico 

tutelado, objeto material, las circunstancias, los medios comisivos, el nexo causal y el 

resultado; cuando hablamos de los sujetos, nos referimos al sujeto activo y sujeto pasivo; el 

sujeto activo es quien comete el hecho delictivo y el sujeto pasivo es la persona la cual fue 

afectada y a la que se le trasgredió el bien jurídico; la calidad de sujetos permite identificar 

el delito y al sujeto pasivo como víctima (Estrada, 2016). 
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2.4.5. La antijuricidad 

 

La antijuricidad viene a ser el elemento del delito que consiste en el comportamiento en 

contra de las normas jurídicas por parte del sujeto activo, entonces podemos decir que la 

antijuricidad expresa el carácter de lo contrario a la ley, es decir, es lo contrario a derecho, 

es por ello que este forma parte del delito; dado que el delito es la conducta típica, antijurídica 

y culpable, esto quiere decir que la acción realizada debe cumplir con el tipo penal establecido 

en la norma, asimismo, este acto debe ser contrario a la ley y debe darse bajo los términos de 

la culpabilidad (Adhemar, 2013). 

2.4.6. La culpabilidad 

 

La culpabilidad en el ámbito del derecho penal se da en dos formas, una es la del dolo y la 

otra hablamos de la culpa, cuando hablamos del dolo, hacemos alusión al conocimiento de la 

intención de la acción y el conocimiento de que esta acción es contraria a la ley, cuando 

hablamos de culpa hacemos alusión a tres supuestos, uno es la negligencia, la impericia y la 

imprudencia, también cabe mencionar que para que se configure la culpabilidad debe de 

presentarse los siguientes presupuestos, la imputabilidad, el dolo o culpa, que son formas de 

la culpabilidad y por último la exigibilidad de una conducta adecuada a la prohibición o 

imperatividad de la norma (Machicado, 2009).  

2.4.7. La prueba  

 

La prueba puede ser definida como todo medio que sirve a las partes del proceso para dar 

certeza y veracidad a los hechos que alegaron en el proceso, la finalidad de ésta es lograr que 

el magistrado tenga certeza de lo alegado en el proceso, también con respecto a la carga de 

la prueba podemos decir que ésta recae sobre las partes del proceso quienes deben facilitar 

el material probatorio para que el juez pueda valorar estas pruebas con respecto al proceso; 

asimismo, debe decirse que el derecho a la prueba tiene por finalidad convencer al órgano 

jurisdiccional (Rioja, 2017). 
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Asimismo, sobre la prueba podemos señalar al artículo 488° del Código Procesal Civil, en el 

cual se señala que “(…) sólo se admitirán los medios probatorios documentales que se 

ofrezcan en el escrito en que se proponen las excepciones o en que se absuelven”; entonces, 

de lo expresado en este artículo podemos observar que se materializa el ejercicio del derecho 

a la prueba en el contexto de las excepciones, específicamente, el derecho a ofrecer medios 

probatorios. 

2.4.8. La valoración de la prueba 

 

Cuando hablamos de valoración hacemos alusión a que es el juicio que se realiza a los 

resultados probatorios, ya que esta se encuentra constituido por el razonamiento de la 

probanza, en otras palabras, se refiere al razonamiento sobre las informaciones que se aportan 

a un proceso, los cuales son dados mediante los medios de prueba; asimismo, debe decirse 

que no debe ser una operación de libre criterio la valoración de la prueba, dado que ésta se 

encuentra sometida a las reglas que establece la lógica, también debe decirse que la 

valoración de la prueba permite que se le otorgue a cada una de las hipótesis un cierto grado 

de veracidad, pero esto no debe confundirse con la veracidad absoluta (Alejos, 2016). 

Podemos decir también que el derecho a la valoración de la prueba es una de las expresiones 

del derecho a la prueba, asimismo, esto implica que los medios probatorios admitidos y 

actuados en el marco de un proceso sean analizados adecuadamente de cara a la solución de 

la controversia judicial.   

También tenemos que en la sentencia emitida por el tribunal constitucional en el expediente 

N° 1557-2012-PHC/TC refiere: (…) el derecho a la prueba forma parte de manera implícita 

del derecho a la tutela procesal efectiva; ello en la medida en que los justiciables están 

facultados para presentar todos los medios probatorios pertinentes, a fin de que puedan crear 

en el órgano jurisdiccional la convicción necesaria de que sus argumentos planteados son 

correctos. En tal sentido, este Tribunal ha delimitado el contenido del derecho a la prueba: 

(…) Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios 

probatorios que se 6 consideren necesarios; a que estos sean admitidos, adecuadamente 

actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación 

anticipada de los medios probatorios, y que estos sean valorados de manera adecuada y con 
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la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia. La 

valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que 

el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. 

También debemos mencionar que de acuerdo al artículo 197° del Código Procesal Civil y los 

principios que rigen a la valoración de los medios probatorios también deben ser aplicados 

al momento de valorar aquellos ofrecidos para el caso de las excepciones. Así, por ejemplo, 

será imprescindible que, para declarar fundada o infundada una excepción, el Juez valore de 

manera conjunta los medios probatorios ofrecidos y admitidos. En caso contrario, la parte 

afectada podrá impugnar la decisión judicial por indebida valoración de la prueba. 

2.4.9. El proceso 

 

El proceso judicial puede ser definido como el conjunto de actos que se llevan a cabo de 

manera secuencial, con la finalidad de que se aplique una norma para la resolución de un 

conflicto, se puede decir también, que es un instrumento por el cual las personas sujeto de 

derechos tienen para poder ejercitar su derecho de acción, y de esa forma el órgano 

jurisdiccional cumpla con su deber del ofrecimiento de la tutela jurídica de los derechos; 

asimismo, cabe mencionar que el proceso judicial se encuentra encaminado a la satisfacción 

de los intereses jurídicos de la sociedad, en conclusión debe decirse que hace referencia a la 

sucesión de actuaciones jurídicas que se realizan en base a la ley para dirimir una controversia 

mediante la expedición de una sentencia que tenga carácter de cosa juzgada (Machicado, 

2010). 

2.4.10. El proceso penal 

 

El proceso penal es un proceso encaminada a dar sanción a la acción de un delito cometido, 

ya que cuando una persona comete un delito, no se le aplica una sanción de manera inmediata, 

ya que se estaría yendo en contra de la norma, siendo por ello el proceso penal un mecanismo 

del cual se vale el derecho penal para que se dé la adecuada sanción o pena al sujeto 

responsable que cometió un delito, asimismo, cabe mencionar que nuestro Código procesal 

penal peruano establece vías procedimentales para determinados delitos que sean cometidos, 

ya que todos no se rigen por los mismos plazos y secuencias (Ángeles, 2013). 
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2.4.11. El proceso común 

 

El proceso penal común se encuentra compuesto por tres fases, las cuales se encuentran 

diferenciadas con sus propios principios y finalidades, las fases que componen a este proceso 

son, la fase de la investigación preparatoria, la fase intermedia y la fase de juzgamiento, 

debemos decir que fase de la investigación preparatoria comprende las diligencias 

preliminares y la formalización de la investigación, esta fase del proceso se encuentra a cargo 

del fiscal, la fase intermedia comprende los actos secuenciales del sobreseimiento, así como 

la acusación realizada por el fiscal, la audiencia preliminar y el auto de enjuiciamiento, 

podemos decir que estas son las actividades que son de relevancia en el control de acusación, 

y que se da para la preparación del juicio, esta fase se lleva a cabo por el juez de la 

investigación preparatoria, por último tenemos la fase del juzgamiento, la cual comprende el 

juicio oral contradictorio y público, en esta fase se actúan los medios probatorios admitidos, 

también se formulan los alegatos finales y se da la expedición de la sentencia condenatoria 

(Chuquicallata, 2019). 

2.4.12. Las resoluciones judiciales 

 

La resolución judicial puede definirse como aquella pronunciación que emite el órgano 

jurisdiccional, en la aplicación de las normas jurídicas en base a un proceso judicial, es mejor 

dicho, un dictamen que emite un magistrado para que ordene el cumplimiento de una medida 

que resuelva una petición de una de las partes procesales en un litigio, ésta puede funcionar 

como la acción del desarrollo del proceso, una orden o la conclusión del proceso; asimismo, 

cabe mencionar, que para que las resoluciones judiciales sean válidas, se deben emitir bajo 

los lineamientos que la ley establece, es decir, se debe cumplir con los requisitos que la ley 

dispone para la emisión de éstas, también debe mencionarse que las resoluciones judiciales 

se clasifican en autos decretos y sentencias, tal como lo establece el artículo 120° del código 

procesal civil que refiere: “Los actos procesales a través de los cuales se impulsa o se decide 

al interior del proceso o se pone fin a este, pueden ser decretos, autos y sentencias” (Pérez, 

2016). 
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2.4.12.1. Los autos 

 

El auto judicial es un tipo de resolución judicial que emite el magistrado para pronunciase 

sobre los pedidos de las partes de un proceso, resolviendo así las incidencias, es decir se 

pronuncia sobre las cuestiones diversas del asunto principal que se encuentra en litigio, 

asimismo, cabe mencionarse que el auto debe ir con el acompañamiento del razonamiento 

jurídico y lógico del magistrado, es decir con los fundamentos y consideraciones para su 

emisión, del mismo modo cabe señalar lo que establece el Código procesal civil, en su 

artículo 121°, inciso 2, en el cual señala lo siguiente con respecto a los autos “Mediante los 

autos el juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el 

saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del proceso; el 

concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o 

modificación demedidas cautelares y las demás decisiones que requieran motivación para 

su pronunciamiento” (Marquéz, 2019). 

2.4.12.2. Los decretos 

 

Los decretos son un tipo de resolución judicial, por el cual se puede dar impulso a un proceso, 

asimismo cabe mencionar que los decretos no requieren de motivación es decir no necesitan 

ser fundamentados, dado que simplemente se dispone actos de trámites de carácter simple ya 

que ésta no contiene contenido decisorio, asimismo cabe mencionar que el artículo 121°, 

inciso 1 del código procesal civil establece “Mediante los decretos se impulsa el desarrollo 

del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite” (Cavani, 2017). 

2.4.12.3. Las sentencias 

 

La sentencia es un acto jurídico procesal que es de importante trascendencia para el proceso, 

ya que ésta implica la decisión de la controversia en cuestión, también este tipo de resolución 

judicial puede poner fin al proceso o a la instancia, dado que el juez ejerce el deber poder 

para brindar su decisión basándose en las normas pertinentes y aplicables al caso en concreto, 

asimismo, cabe mencionar que la lógica juega un papel importante en la decisión que toma 

el magistrado, ya que mediante ésta permite el raciocinio al juez, también debe decirse que 
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la sentencia debe cumplir con los requisitos que la ley establece para su emisión, también 

debe mencionarse al artículo 121° del código procesal civil, que en su inciso 3 refiere 

“Mediante la sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso, en definitiva, 

pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida 

declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación 

procesal” (Rioja, 2017). 

2.4.13. Claridad de las resoluciones 

 

Cuando hablamos de claridad en las resoluciones judiciales hacemos alusión de que el texto 

judicial debe contener los fundamentos y las partes esenciales de la decisión, ya que esto 

permitirá al justiciable un comprendimiento razonable de la decisión adoptada; entonces 

puede decirse que a la claridad de las resoluciones  se le considera como el valor del sistema 

jurídico y también como aquella garantía constitucional, la cual es la encargada de analizar 

las principales posturas que abarcan la relación entre el derecho y el lenguaje, también cabe 

mencionar que el lenguaje es una herramienta importante en el derecho, porque es de carácter 

instrumentalista, y el derecho viene a ser para el lenguaje una forma especial constitutiva, 

debe decirse que a partir de estos dos enfoques, se puede observar cinco elementos que dan 

su influencia y que se ven plasmado en la claridad de las resoluciones que emite el órgano 

jurisdiccional; estos elementos son los siguientes: la institucionalidad de los textos, la 

intertextualidad, la indeterminación del lenguaje jurídico, lo inacabado del lenguaje en el 

derecho y lo insustituible de algunos términos jurídicos; cada uno de estos elementos permite 

que se pueda determinar si hay o no claridad en las resoluciones emitidas (Barranco, 2017) 
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2.4.14. Bases Sustantivas 

2.4.14.1. Las lesiones graves y el leves 

 

Debe decirse que la lesión grave se da cuando la persona, la cual es víctima de una agresión 

se encuentra en un peligro de carácter inminente, ya que el código penal, en su artículo 121° 

establece lo siguiente: “Se considera lesiones graves cuando se ponga en peligro inminente 

la vida de la víctima, también si se da la mutilación de un miembro u órgano principal del 

cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el 

trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y 

permanente”; cabe también destacar que nuestro código penal establece una pena privativa 

de la libertad de hasta 8 años cuando se comete el delito de lesiones graves y de hasta  años 

de pena privativa de la libertad cuando a causa de estas lesiones graves la víctima fallece, 

con respecto a las lesiones leves ésta hace alusión al daño físico o psicológico que se le causa 

a una persona, la cual requiera de descanso médico por 10 días a más, sin exceder los 30 días, 

tal y como lo establece el artículo 122° del código penal, “se considerarán lesiones leves 

cuando requieran más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso, o “nivel moderado 

de daño psíquico”, de esto, en conclusión se puede decir la diferencia entre ambas lesiones 

se centra en la guía cuantitativa, ya que si la víctima requiere menos de 30 días pero más de 

10 días de descanso nos encontramos frente a las lesiones leves, pero si la víctima necesitase 

más de 30 días estamos frente a una lesión grave (Pereyra, 2016). 

Del mismo modo tenemos al autor Rettig (2010) que nos dice que: “(…) las lesiones se 

estructuran sobre la base de un delito fundamental de lesiones menos graves, 

constituyéndose una derivación calificadora de lesiones graves o de privilegio, es decir de 

lesiones leves”. 

En este delito podemos decir que el bien jurídico se da por el Estado, ya que es el encargado 

de la vía del derecho punitivo y la Constitución Política vigente protege “salud humana” está 

comprende tres dimensiones como la integridad psíquica, física (corporal), y el fisiológico 

(libre desarrollo y bienestar de las personas), por lo que en algunas veces, dos o las tres 

dimensiones pueden verse vulnerados en simultaneo, por una sola conducta criminal. Cuando 

se comete un grave atentado contra una persona, postrándola para siempre en una cama, como 
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una invalidez permanente (hiperplejia) que inclusive puede haber necesitado de la 

amputación de una de sus piernas, entonces habrá resultados vulnerados no obstante vemos 

las tres dimensiones mencionadas. 

Entonces, citando expresamente lo que dice el artículo 122° del Código Penal señala, en 

cuanto a las lesiones leves; “El que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud que 

requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción 

facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta 

a ciento cincuenta días multa. (…)”. 

Podemos decir también que se puede aplicar el principio de oportunidad a nivel fiscal para 

algunos casos como el de las lesiones leves, ya que esto consistiría en una remisión para el 

caso del menor infractor como opción para que los demandados enmienden su error, además 

de reparar el daño producido, debería existir como mecanismo de solución de conflictos entre 

la víctima y su agresor por lesiones leves provenientes de violencia familiar la aplicación a 

nivel fiscal de un “Acuerdo Reparador”, con el que se estaría dando “una oportunidad” al 

agresor para que repare el daño ocasionado sin tener que desmembrar el vínculo familiar que 

tanto la víctima como el agresor procuran se conserve dado que se reconcilian luego de haber 

interpuesto su denuncia, sea en Comisaría Policial o en Despacho Fiscal. 

2.4.14.2. El daño moral 

 

El daño moral puede definirse como la acción de causar dolor, angustia, aflicción espiritual 

o física humillación y todo lo que derive de ésta a una persona, en su mayoría debe decirse 

que los daños morales, son causados hacia las creencias los sentimientos, la estima social la 

dignidad, tanto la salud física como psicológica, es decir, se afecta los derechos de 

personalidad o los extrapatrimoniales, en otras palabras se puede decir que es la lesión a un 

interés de carácter no patrimonial, el cual lo provoca el hecho dañoso; asimismo puede 

decirse que un ejemplo claro de esto sería cuando en un caso de homicidio, la pareja del 

fallecido experimenta tensión, violencia, entre otros sentimientos que son producidos por el 

daño (Limo, 2018). 
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El autor Chura (2014) refiere: 

Es la lesión inferida a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor, 

aflicción o sufrimiento. Ejemplo: cuando un individuo causa la muerte de otro, los 

familiares de la víctima sienten una gran aflicción y un profundo dolor. Esta aflicción 

debe ser indemnizada al margen de los gastos de sepelio y otros. 

 

2.4.14.3. El daño físico 

 

Al daño físico se le puede conceptualizar como cualquier tipo de lesión de carácter físico que 

sufre un organismo, logrando así que se detengan sus labores, hasta que la zona dañada se 

encuentre en mejoría, se puede decir entonces que el daño físico se trata de una lesión física 

que se le causa a un individuo, en síntesis, se puede decir que es la afectación que sufre una 

persona en su estructura y capacidad corporal, ya sea en lado intelectual, motriz, sensorial o 

demás, lo cual conlleven a una disfunción del cuerpo metabólica y orgánica; asimismo, cabe 

mencionar que los daños físicos implican una amplitud de los perjuicios económicos, dado 

que estos producen un daño emergente, tales como; los gastos hospitalarios, el transporte al 

centro de emergencia, también se dará la figura del lucro cesante, ya que se darán perdidas 

económicas dado que la persona no podrá laborar (Sancho, 2017). 

2.4.14.4. La reparación civil 

 

La reparación civil puede ser definida como aquel resarcimiento que se otorga a la víctima 

cuando se produjo un daño al bien jurídico, produciendo la afectación en los intereses 

particulares del sujeto pasivo, esto dado por la acción delictiva, también cabe mencionar que, 

si participarán varios culpables la reparación civil toma carácter de solidaria, de la misma 

forma debe decirse entonces que la reparación abarca la necesidad de la restauración material 

del bien jurídico el cual ha sido vulnerado, esto quiere decir que esta tiene carácter 

indemnizatorio, además debe decirse que si la persona agraviada no se siente acorde con el 

monto de la reparación, puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios por la vía 

civil, asimismo, cabe mencionar que el cumplimiento de ésta no se limita al infractor del 
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delito, sino que puede ser objeto de transmisibilidad a sus herederos y terceros, también debe 

decirse que el monto de la reparación civil lo determina el juez a cargo del juicio oral de un 

proceso penal, y este se limita a brindarlo en base al proceso llevado (Franco, 2008). 

La reparación civil puede decirse que es un instituto jurídico perteneciente al ámbito penal y 

derecho privado, pero vale también destacar que se encuentra adscrito al derecho público, 

dado que nuestro código civil refiere lo siguiente; “Aquel que por dolo o culpa causa un daño 

a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su 

autor”; siendo por ello, que en el derecho penal se vincula, ya que cuando un delito es 

cometido aparte de la pena que se le impone al imputado, éste último se encuentra en la 

obligación de resarcir el daño causado mediante la figura de la reparación civil. 

También tenemos al autor Zarzosa (2001) que refiere: “(…) en el proceso penal es donde se 

debe buscar /os fines de ambas acciones y por tanto el proceso tendrá como fin la aplicación 

de la pena, así como lograr el resarcimiento o reparación del daño ocasionado al titular 

específico del bien jurídico tutelado penalmente”. 

Del mismo modo, el autor Quintero (2002) nos dice que, n el estado actual de la evolución 

de la historia del hombre, la responsabilidad civil y la penal se han separado en casi todos /os 

sistemas jurídicos del mundo. Pero no siempre el ilícito penal fue distinto del civil y las 

consecuencias de los hechos dañosos fueron muy distintas según el tiempo a que nos estemos 

refiriendo. En Jos primeros tiempos de la humanidad no puede hablarse de responsabilidad 

civil, quizás hasta sea impropio hablar de derecho en el sentido actual. Pero aún en esas 

épocas ya el ser humano, gregario por naturaleza, vivía en primitivos clanes, con los lógicos 

desencuentros que la convivencia implicaba. El imperio de la fuerza debe haber sido el primer 

instrumento de incipiente orden y es más que probable que las primeras discusiones 

terminaran a los golpes y con la muerte de uno de los adversarios. Cuando una persona sufría 

un daño, ese daño no era considerado personal, sino que afectaba a todo el grupo. 

El autor Villavicencio (2005) refiere que, ahora bien, en la actualidad, en lo que atañe a 

nuestro sistema jurídico éste establece vías jurídicas específicas para tutelar adecuadamente 

la afectación de los intereses de la víctima por parte del accionar ilícito del agresor, es decir, 

cuando hablamos de establecer la responsabilidad civil por la comisión de un acto ilícito en 

agravio de la Víctima, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que su configuración 



21 
 

legal le corresponde al ámbito penal y civil. Con relación al primero, tenemos que en los 

artículos 92 al 101 del Código Penal, se establece la figura jurídica de la "Reparación Civil", 

la cual busca determinar la responsabilidad civil derivado de la comisión de un hecho punible, 

(responsabilidad civil Ex-delicto) esto es, la que se ocasiona con la comisión de acto criminal, 

como por ejemplo cuando se afecta el patrimonio {robo agravado), o integridad física 

(lesiones) del agraviado, de ahí que se tiene aceptado pacíficamente, que las consecuencias 

de un delito no sólo son la pena, sino también sanciones civiles carácter reparador. 

Asimismo, el autor Villegas (2013) nos dice que: 

El derecho a que la víctima obtenga una reparación económica por los daños que se 

le ocasionó el agresor con su proceder ilícito, es el único derecho que ha estado 

presente a lo largo del tiempo, y que en el nuevo sistema procesal penal ha recobrado 

nuevos bríos, por tanto, el NCPP de 2004 proporciona instrumentos normativos para 

hacer efectiva la reparación civil, a diferencia del anterior cuerpo normativo, si bien 

se encontraba vigente, muy pocas veces llegaba a materializarse. (p.10) 

El autor Chura (2014) refiere: 

En el derecho comparado, y específicamente en la legislación comparada, el 

tratamiento que se le dad a la institución que nos ocupa es bastante similar a nuestro 

derecho nacional, lógicamente con algunas variantes propias de su tradición jurídica 

y judicial. Es por ello que afectos de comprender y desarrollara el tema resulta 

necesario analizar la legislación comparada, obviamente tratando de entenderlo 

dentro de un sistema jurídico. Pues, nuestra propia legislación por fenómenos de 

recepción o asimilación han tomado muchos criterios orientadores, de la legislación 

extranjera; por lo que la comparación jurídica, al lograr identificar las necesarias 

relaciones de semejanza, identidad y diferencia entre las distintas legislaciones, 

aportan necesariamente luces para el debido entendimiento y esclarecimiento de los 

puntos en cuestión. (p.12) 
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2.4.15. Marco Conceptual 

 

• Caracterización. Atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente 

se distinga de los demás (Real Academia Española, s.f) 

• Análisis. Descomposición de elementos que conforman la totalidad de datos, para 

clasificar y reclasificar el material recogido desde diferentes puntos de vista hasta 

optar por el más preciso y representativo (Tamayo, 2012, p. 311) 

• Descripción. Informe en torno a un fenómeno que se observa y sus relaciones. 

Declaración de las características que presentan los hechos (Tamayo, 2012, p. 315) 

• Doctrina. Comprende los estudios y opiniones elaboradas por especialistas en forma 

orgánica y sistematizada, algunos lo denominan “derecho científico”. La doctrina no 

es obligatoria, pero sí es orientadora para la aplicación de las normas. (…). La 

doctrina es importante para saber, por ejemplo, el sentido de una norma legal procesal 

desde la óptica de los estudios de la materia (Carrión, 2007, p. 34) 

• Derechos fundamentales. Conjunto básico de facultades y libertades garantizadas 

judicialmente que la constitución reconoce a los ciudadanos de un país determinado 

(Poder Judicial, s.f). 

• Fenómeno. Dato de la experiencia o agrupación de datos, que ocurren en un momento 

dado y son observados o capaces de ser sometidos a observación (Tamayo, 2012, p. 

318) 

• Jurisprudencia. Se entiende por jurisprudencia a las decisiones reiteradas de los 

órganos jurisdiccionales en asuntos análogos justiciables. Emergen de las 

resoluciones judiciales que establecen criterios procesales de observancia voluntaria 

donde la norma legal tiene vacíos o ambigüedades o cuando se trata de la 

interpretación e integración de las normas legales procesales. Se refiere a decisiones 

judiciales que establecen criterios procesales pero que su aplicación no es obligatoria. 

Otra cosa es cuando de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal civil vía casación se 

establecen criterios procesales que son de obligatoria aplicación, situación ésta en la 

que las decisiones en casación se homologan con las normas legales procesales. 

(Carrión, 2007, p. 34) 

• Interpretar. Es explicar o hallar un significado a nuestros datos. Constituye uno de 

los pasos más importantes en el análisis de los resultados (Tamayo, 2012, p. 321). 
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

 

El proceso judicial penal sobre el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad 

lesiones leves, en el expediente N° 29-2018-02-JP-UC-FF, juzgado unipersonal de Carlos 

Fermín Fitzcarrald, distrito Judicial de Ancash, Perú - evidenció las siguientes 

características: cumplimiento de plazo; aplicación de la claridad en las resoluciones; 

aplicación del debido proceso; pertinencia entre los medios probatorios con los puntos 

controvertidos establecidos y la(s) pretensión(es) planteadas e idoneidad de la calificación 

jurídica de los hechos para sustentar la(s) pretensión(es) planteados. 

 

3.2. Hipótesis Específicas 

 

• Se evidencia que en el proceso en estudio se da la característica del cumplimiento de 

plazos. 

• Se evidencia que en el proceso en estudio se da la característica de claridad de las 

resoluciones. 

• Se evidencia que en el proceso en estudio se da la característica de la pertinencia de 

los medios probatorios. 

• Se evidencia que en el proceso en estudio se da la característica de la veracidad de la 

calificación jurídica de los hechos. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo y nivel de la investigación 

4.1.1.  Tipo de investigación. La investigación será de tipo cuantitativa – cualitativa 

(Mixta).  

Cuantitativa. Cuando la investigación se inicia con el planteamiento de un problema de 

investigación, delimitado y concreto; se ocupa de aspectos específicos externos del objeto de 

estudio y el marco teórico que guía la investigación es elaborado sobre la base de la revisión 

de la literatura (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

 

En esta propuesta de investigación se evidenciará el perfil cuantitativo; porque, se inicia con 

un problema de investigación especificado, habrá uso intenso de la revisión de la literatura; 

que facilitó la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis de investigación; la 

operacionalización de la variable; el plan de recolección de datos y análisis de los resultados.  

 

Cualitativa. Cuando la investigación se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones, sobre todo de lo humano 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

 

El perfil cualitativo del proyecto, se evidenciará en la simultánea concurrencia del análisis y 

la recolección, porque son actividades necesarias para identificar los indicadores de la 

variable. Además; el proceso judicial (objeto de estudio) es un producto del accionar humano, 

que están evidenciados en el desarrollo del proceso judicial, donde hay interacción de los 

sujetos del proceso buscando la controversia planteada; por lo tanto, para analizar los 

resultados se aplicará la hermenéutica (interpretación) basada en la literatura especializada 

desarrollada en las bases teóricas de la investigación, sus actividades centrales serán: a) 

sumersión al contexto perteneciente al proceso judicial (para asegurar el acercamiento al 

fenómeno y, b) Ingresar a los compartimentos que componen al proceso judicial, recorrerlos 

palmariamente para reconocer en su contenido los datos correspondientes a los indicadores 

de la variable.  
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En síntesis, según Hernández, Fernández y Baptista, (2010) la investigación cuantitativa – 

cualitativa (mixta) “(…) implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder 

a un planteamiento del problema” (p. 544). En el presente trabajo, la variable en estudio tiene 

indicadores cuantificables; porque son aspectos que deben manifestarse en distintas etapas 

del desarrollo del proceso judicial (claridad, cumplimiento de plazos y congruencia); por lo 

tanto, pueden cuantificarse y a su vez interpretarse de acuerdo a las bases teóricas para 

facilitar la obtención de las características del fenómeno estudiado.   

 

4.1.2.  Nivel de investigación. El nivel de la investigación será exploratoria y descriptiva. 

Exploratoria. Cuando la investigación se aproxima y explora contextos poco estudiados; 

además la revisión de la literatura revela pocos estudios respecto a las características del 

objeto de estudio y la intención es indagar nuevas perspectivas. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010).  

 

Respecto al objeto de estudio, no es viable afirmar que se agotó el conocimiento respecto a 

la caracterización de procesos judiciales reales, y si bien, se insertaron antecedentes estos, 

son próximos a la variable que se propone estudiar en el presente trabajo, además será de 

naturaleza hermenéutica.  

 

Descriptiva. Cuando la investigación describe propiedades o características del objeto de 

estudio; en otros términos, la meta del investigador(a) consiste en describir el fenómeno; 

basada en la detección de características específicas. Además, la recolección de la 

información sobre la variable y sus componentes, se manifiesta de manera independiente y 

conjunta, para luego ser sometido al análisis. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) 

 

En opinión de Mejía (2004) en las investigaciones descriptivas el fenómeno es sometido a 

un examen intenso, utilizando exhaustiva y permanentemente las bases teóricas para facilitar 

la identificación de las características existentes en él, para luego estar en condiciones de 

definir su perfil y arribar a la determinación de la variable.  
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4.2. Diseño de la investigación 

No experimental. Cuando el fenómeno es estudiado conforme se manifestó en su contexto 

natural; en consecuencia, los datos reflejarán la evolución natural de los eventos, ajeno a la 

voluntad del investigador (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

Retrospectiva. Cuando la planificación y recolección de datos comprende un fenómeno 

ocurrido en el pasado (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

Transversal. Cuando la recolección de datos para determinar la variable, proviene de un 

fenómeno cuya versión pertenece a un momento específico del desarrollo del tiempo (Supo, 

2012; Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

En el presente estudio, no habrá manipulación de la variable; por el contrario, las técnicas de 

la observación y análisis de contenido se aplicará al fenómeno en su estado normal, conforme 

se manifestó por única vez en un tiempo pasado. Los datos serán recolectados de su contexto 

natural, que se encuentran registrados en la base documental de la investigación que contiene 

al objeto de estudio que se trata de un fenómeno acontecido en un lugar y tiempo específico 

pasado. El proceso judicial, es un producto del accionar humano quien premunido de 

facultades otorgados por la ley interactúa en un contexto específico de tiempo y espacio, 

básicamente son actividades que quedaron registrados en un documento.  

Por lo expuesto, el estudio será no experimental, transversal y retrospectivo. 

 

4.3. Unidad de análisis 

En opinión de Centty, (2006): “Son los elementos en los que recae la obtención de 

información y que deben de ser definidos con propiedad, es decir precisar, a quien o a quienes 

se va a aplicar la muestra para efectos de obtener la información” (p.69). 

 

Las unidades de análisis pueden escogerse aplicando los procedimientos probabilísticos y los 

no probabilísticos. En el presente estudio se utilizó el procedimiento no probabilístico; es 

decir, aquellas que “(…) no utilizan la ley del azar ni el cálculo de probabilidades (…). El 

muestreo no probabilístico asume varias formas: el muestreo por juicio o criterio del 
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investigador, el muestreo por cuota y muestreo accidental (Arista, 1984; citado por Ñaupas, 

Mejía, Novoa, y Villagómez, 2013; p. 211).  

 

En el presente trabajo la selección de la unidad análisis se realiza mediante muestreo no 

probabilístico (muestreo intencional) respecto al cual Arias (1999) precisa “es la selección 

de los elementos con base en criterios o juicios del investigador” (p.24).  

 

4.4. Definición y operacionalización de la variable e indicadores 

Respecto a la variable, en opinión de Centty (2006, p. 64): 

“Las variables son características, atributos que permiten distinguir un hecho o 

fenómeno de otro (Persona, objeto, población, en general de un Objeto de Investigación 

o análisis), con la finalidad de poder ser analizados y cuantificados, las variables son 

un Recurso Metodológico, que el investigador utiliza para separar o aislar los partes 

del todo y tener la comodidad para poder manejarlas e implementarlas de manera 

adecuada”. 

 

En el presente trabajo la variable será: Características del proceso judicial penal sobre el 

delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad lesiones leves, en el expediente N° 

29-2018-02-JP-UC-FF, juzgado unipersonal de Carlos Fermín Fitzcarrald, distrito Judicial 

de Ancash, Perú-2021.  

Respecto a los indicadores de la variable, Centty (2006, p. 66) expone: 

 

Son unidades empíricas de análisis más elementales por cuanto se deducen de las 

variables y ayudan a que estas empiecen a ser demostradas primero empíricamente y 

después como reflexión teórica; los indicadores facilitan la recolección de información, 

pero también demuestran la objetividad y veracidad de la información obtenida, de tal 

manera significan el eslabón principal entre las hipótesis, sus variables y su 

demostración. 

 

Por su parte, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, (2013) refieren: “los indicadores son 

manifestaciones visibles u observables del fenómeno” (p. 162). 
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En el presente trabajo, los indicadores son aspectos susceptibles de ser reconocidos en el 

interior del proceso judicial, son de naturaleza fundamental en el desarrollo procesal, prevista 

en el marco constitucional y legal.  

 

En el cuadro siguiente se observa: la definición y operacionalización de la variable del 

proyecto. 

 

Cuadro 1. Definición y operacionalización de la variable en estudio 

Objeto de estudio Variable Indicadores Instrumento 

 

 

Caracterizar al 

proceso judicial 

penal sobre el delito 

contra la vida, el 

cuerpo y la salud en 

la modalidad 

lesiones leves, en el 

expediente N° 29-

2018-02-JP-UC-

FF, juzgado 

unipersonal de 

Carlos Fermín 

Fitzcarrald, distrito 

Judicial de Ancash 

– Perú-2020. 

 

 

Características 

 

Atributos peculiares del 

proceso judicial en 

estudio, que lo 

distingue claramente de 

los demás. 

 

• Cumplimiento de plazo 

• Claridad de las resoluciones  

• Pertinencia de los medios 

probatorios 

• Idoneidad de los hechos para 

sustentar la pretensión 

planteada 

 

 

Guía 

de 

observación 

 

 

4.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Para el recojo de datos se aplicarán las técnicas de la observación: punto de partida del 

conocimiento, contemplación detenida y sistemática, y el análisis de contenido: punto de 

partida de la lectura, y para que ésta sea científica debe ser total y completa; no basta captar 

el sentido superficial o manifiesto de un texto sino llegar a su contenido profundo y latente 

(Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez; 2013).  
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El instrumento a utilizar será una guía de observación, respecto al instrumento (Arias, 1999, 

p.25) indica: (…) son los medios materiales que se emplean para recoger y, almacenar la 

información”. En cuanto a la guía de observación Campos y Lule (2012, p. 56) exponen “(…) 

es el instrumento que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que 

realmente es objeto de estudio para la investigación; también es el medio que conduce la 

recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno. El contenido y 

diseño está orientado por los objetivos específicos; es decir saber qué se quiere conocer, 

focalizándolo en el fenómeno o problema planteado, se inserta como anexo 2.  

 

En esta propuesta la entrada al interior del proceso judicial estará orientada por los objetivos 

específicos utilizando la guía de observación, para situarse en los puntos o etapas de 

ocurrencia del fenómeno para detectar sus características, utilizando para ello las bases 

teóricas que facilitarán la identificación de los indicadores buscados. 

 

4.6. Procedimiento de recolección y, plan de análisis de datos 

Será por etapas, cabe destacar que las actividades de recolección y análisis prácticamente 

serán concurrentes; al respecto Lenise Do Prado; Quelopana Del Valle; Compean Ortiz, y 

Reséndiz Gonzáles (2008) exponen:  

La recolección y análisis de datos, estará orientada por los objetivos específicos con la 

revisión constante de las bases teóricas, de la siguiente forma: 

4.6.1. La primera etapa. Será una actividad abierta y exploratoria, para asegurar la 

aproximación gradual y reflexiva al fenómeno, orientada por los objetivos de la investigación 

y cada momento de revisión y comprensión será conquista; un logro basado en la observación 

y el análisis. En esta fase se concreta, el contacto inicial con la recolección de datos. 

4.6.2. Segunda etapa. También será una actividad, pero más sistémica que la anterior, 

técnicamente en términos de recolección de datos, igualmente, orientada por los objetivos y 

la revisión permanente de las bases teóricas para facilitar la identificación e interpretación de 

los datos.  
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4.6.3. La tercera etapa. Igual que las anteriores, una actividad; de naturaleza más consistente 

que las anteriores, con un análisis sistemático, de carácter observacional, analítica, de nivel 

profundo orientada por los objetivos, donde se articularán los datos y las bases teóricas. 

 

Estas actividades se manifestarán desde el momento en que el investigador, aplique la 

observación y el análisis en el objeto de estudio; (proceso judicial - fenómeno acontecido en 

un momento exacto del decurso del tiempo, documentado en el expediente judicial); es decir, 

la unidad de análisis, como es natural a la primera revisión la intención no será precisamente 

recoger datos; sino, reconocer, explorar su contenido, apoyado en las bases teóricas que 

conforman la revisión de la literatura.  

 

A continuación, el(a) investigador(a) empoderado(a) de recursos cognitivos, manejará la 

técnica de la observación y el análisis de contenido; orientado por los objetivos específicos 

usando a su vez, la guía de observación que facilitará la ubicación del observador en el punto 

de observación; esta etapa concluirá con una actividad de mayor exigencia observacional, 

sistémica y analítica, basada en la revisión constante de las bases teóricas, cuyo dominio es 

fundamental para interpretar los hallazgos; finalmente, el ordenamiento de los datos dará 

lugar a los resultados,  

 

4.7. Matriz de consistencia lógica 

En opinión de Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2013): “La matriz de consistencia es 

un cuadro de resumen presentado en forma horizontal con cinco columnas en la que figura 

de manera panorámica los cinco elementos básicos del proyecto de investigación: problemas, 

objetivos, hipótesis, variables e indicadores, y la metodología” (p. 402). 

 

Por su parte, Campos (2010) expone: “Se presenta la matriz de consistencia lógica, en una 

forma sintética, con sus elementos básicos, de modo que facilite la comprensión de la 

coherencia interna que debe existir entre preguntas, objetivos e hipótesis de investigación” 

(p. 3). 



31 
 

En el proyecto se utiliza el modelo básico suscrito por Campos (2010) al que se agregará el 

contenido de la hipótesis para asegurar la coherencia de sus respectivos contenidos. A 

continuación, la matriz de consistencia de la presente investigación en su modelo básico. 
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Cuadro2. Matriz de consistencia 

TÍTULO: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PENAL SOBRE EL DELITO 

CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD EN LA MODALIDAD LESIONES 

LEVES, EN EL EXPEDIENTE N° 29-2018-02-JP-UC-FF, JUZGADO UNIPERSONAL 

DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH, 

PERÚ.2021 

 

G/E PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 G

en
er

a
l 

 

¿Cuáles son las 

características del 

proceso judicial penal 

sobre el delito contra la 

vida, el cuerpo y la salud 

en la modalidad lesiones 

leves, en el expediente N° 

29-2018-02-JP-UC-FF, 

juzgado unipersonal de 

Carlos Fermín 

Fitzcarrald, distrito 

Judicial de Ancash, Perú. 

2021?   

 

Determinar las características 

del proceso penal sobre el 

delito contra la vida, el 

cuerpo y la salud en la 

modalidad lesiones leves, en 

el expediente N° 29-2018-02-

JP-UC-FF, juzgado 

unipersonal de Carlos Fermín 

Fitzcarrald, distrito Judicial 

de Ancash, Perú. 2021.   

El proceso judicial penal sobre el 

delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud en la modalidad lesiones 

leves, en el expediente N° 29-2018-

02-JP-UC-FF, juzgado unipersonal 

de Carlos Fermín Fitzcarrald, 

distrito Judicial de Ancash – Perú, 

evidenció las siguientes 

características: cumplimiento de 

plazo; aplicación de la claridad 

en las resoluciones; pertinencia 

entre los medios probatorios con 

la(s) pretensión(es) planteadas e 

idoneidad de la calificación 

jurídica de los hechos para 

sustentar la(s) pretensión(es) 

planteados 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
E

sp
ec

íf
ic

o
s 

¿Se evidencia cumplimiento 

de plazos, en el proceso 

judicial en estudio? 

Identificar  el cumplimiento 

de plazos, en el proceso 

judicial en estudio 

En el proceso judicial en estudio, si 

se evidencia cumplimiento de 

plazos. 

¿Se evidencia claridad de 

las resoluciones (decreto – 

autos), en el proceso judicial 

en estudio? 

Identificar la claridad de las 

resoluciones (decreto – 

autos), en el proceso judicial 

en estudio 

En el proceso judicial en estudio  si 

se evidencia claridad de las 

resoluciones: decreto - autos 

¿Se evidencia la pertinencia 

de los medios probatorios 

con la(s) pretensión(es) 

planteadas? 

Identificar la pertinencia de 

los medios probatorios con 

la(s) pretensión(es) 

planteadas? 

En el proceso judicial en estudio si  

se evidencia la pertinencia de los 

medios probatorios con la(s) 

pretensión(es) plateada(s) 

¿Los hechos expuestos en el 

proceso son idóneos para 

sustentar la pretensión 

planteada? 

Identificar si hechos 

expuestos en el proceso son 

idóneos para sustentar la 

pretensión planteada 

Identificar si la calificación jurídica 

de los hechos fueron idóneos para 

sustentar la(s) la pretensión 

planteada en el proceso en estudio 
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4.8. Principios éticos 

 

Como quiera que los datos requieren ser interpretados, el análisis crítico del objeto de estudio 

(proceso judicial) se realizará dentro de los lineamientos éticos básicos: objetividad, 

honestidad, respeto de los derechos de terceros, y relaciones de igualdad (Universidad de 

Celaya, 2011) asumiendo compromisos éticos antes, durante y después del proceso de 

investigación; para cumplir el principio de reserva, el respeto a la dignidad humana y el 

derecho a la intimidad (Abad y Morales, 2005).  

 

Con este fin, el investigador(a) suscribirá una declaración de compromiso ético para asegurar 

la abstención de términos agraviantes, difusión de los hechos judicializados y datos de la 

identidad de los sujetos del proceso, habidos en la unidad de análisis; sin enervar la 

originalidad y veracidad del contenido de la investigación de conformidad al Reglamento de 

Registro de Grados y Títulos publicado por la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU) (El Peruano, 8 de setiembre del 2016) Anexo 3. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS  

Fuente: Expediente N° 29-2018-02-JP-UC-FF, Juzgado Unipersonal de Carlos Fermín 

Fitzcarrald, Distrito Judicial de Ancash – Perú-2021. 

 

❖ Fiscal 

- En cuanto a la denuncia, regulada por el artículo 326° del Código Procesal Penal, se 

observa que el fiscal cumple con respecto a esta etapa procesal. 

- En cuanto a las diligencias preliminares, regulada por el artículo 330° del Código 

Procesal Penal, se observa que el fiscal cumple en cuanto a esta etapa. 

- En cuanto a la formalización de la investigación preparatoria, regulada por el artículo 

336° del Código Procesal Penal, se observa que el fiscal cumplió con esta etapa. 

❖ Juez 

- Acusación, regulado por el artículo 349°, se observa que se cumplió. 

- Audiencia Preliminar, regulado por el artículo 351°, se observa que se cumplió. 

- Auto de Enjuiciamiento, regulado por el artículo 353°, se observa que se cumplió. 

❖ Imputado – Agraviado 

- Notificación de la acusación, regulado por el artículo 350°, se observa que se cumple. 

- Juzgamiento, regulado por el artículo 360°, se observa que cumple. 

- Sentencia, regulado por el artículo 394°, se observa que cumple. 

 

Interpretación: En el expediente judicial en estudio, sobre el delito contra la vida, el cuerpo 

y la salud en la modalidad de lesiones leves, tramitado en la vía del proceso común, se cumple 

con presentar la denuncia ante la dependencia policial correspondiente, también se siguieron 

las diligencias preliminares conforme al artículo 330° del Código Procesal Penal, también se 

cumplió con el plazo previsto en el artículo 336° del mencionado código para la 

formalización de la investigación, en cuanto a la acusación que formula el fiscal se dio en 

base a todos los presupuestos establecidos en el artículo 349° del Código Procesal penal, 

también cuanto a la audiencia preliminar, el auto de enjuiciamiento y el juzgamiento y 
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sentencia se dio bajo todos los presupuestos establecidos para la vía procedimental del 

proceso común. 

 

DE LA CLARIDAD DE LAS RESOLUCIONES 

 

 
Fuente: Expediente N° 29-2018-02-JP-UC-FF, Juzgado Unipersonal de Carlos Fermín 

Fitzcarrald, Distrito Judicial de Ancash – Perú-2021. 

 

❖ Resolución N°5 – Sentencia de Primera Instancia 

❖ Resolución N° 7 – Concesorio de Apelación 

❖ Resolución N° 10 – Sentencia de Vista 

 

Interpretación: Las resoluciones judiciales al ser decisiones emanadas de nuestro sistema 

de administración de justicia deben ser claras y precisas, por lo que del análisis de las 

sentencias y el concesorio de apelación se evidencia que son claras, congruentes, precisas, 

de fácil comprensión y un lenguaje entendible, por lo que se concluye que se evidencia la 

aplicación del principio de claridad en las resoluciones judiciales. 

 

DE LA PERTINENCIA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

EMPLEADOS. 

 

 
Fuente: Expediente N° 29-2018-02-JP-UC-FF, Juzgado Unipersonal de Carlos Fermín 

Fitzcarrald, Distrito Judicial de Ancash – Perú-2021. 

❖ Documentales 

- ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL 

- INFORME PSICOLÓGICO 

- CERTIFICADO MÉDICO 

❖ Testimoniales 

      - TESTIMONIO 1 
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      - TESTIMONIO 2 

❖ Periciales 

      - SETENCIAS 

 

Interpretación: Del expediente en estudio, se puede observar que los medios probatorios 

ofrecidos por parte del fiscal y el acusado fueron pertinentes para determinar la 

responsabilidad penal del acusado, y así poder imponerle una sanción de acuerdo a la 

responsabilidad penal, ya que los medios probatorios tienen como finalidad formar 

convicción y certeza en el juez. 

 

DE LA CALIFICACION JURIDICA 
 

Fuente: Expediente N° 29-2018-02-JP-UC-FF, Juzgado Unipersonal de Carlos Fermín 

Fitzcarrald, Distrito Judicial de Ancash – Perú-2021. 

 

❖ Descripción de los hechos 

“DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD EN LA MODALIDAD DE 

LESIONES LEVES” 

❖ Calificación Jurídica 

SE CONDENA CON TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

EFECTIVA Y PENA DE INHABILITACIÓN POR TRES AÑOS DE APROXIMARSE A 

LA VÍCTIMA. 

❖ Cumple acorde con: 

ARTICULO 122°, NUMERAL (3), LITERAL “C” DEL CÓDIGO PENAL. 

 

Interpretación: De acuerdo al expediente judicial en estudio, la calificación jurídica de los 

hechos, respecto al delito a sancionar, el juez establece una pena privativa de libertad al 

acusado de tres años y una pena de inhabilitación para aproximarse a la víctima por tres años, 

también impone al sentenciado la aplicación de la medida de tratamiento de recaudación de 

carácter multidisciplinario y diferenciado. 
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5.2. Análisis de resultados 

 

Podemos decir que, en el análisis de resultados, el investigador, se obtiene la exposición de 

los datos obtenidos, también debe decirse que estos deben darse de forma clara, concreta y 

concisa; es decir, cuando en un informe se da el análisis de resultados, se establecen las 

conclusiones de los datos recolectados, pudiendo analizarlos y arribar a una decisión 

(Basagoiti, 2017). 

5.2.1. Con respecto al cumplimiento de plazos 

Machicado (2009) dice que, los plazos procesales es aquel periodo de tiempo que se concede 

a las partes, con la finalidad de que puedan realizar un acto procesal, también dice que los 

plazos procesales pueden clasificarse como prorrogables e improrrogables, asimismo, 

cuando se da incumplimientos de éstos plazos procesales por parte del juzgador se constituye 

como una irregularidad. 

El presente proceso versa sobre el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad 

de lesiones leves, inmerso en el expediente N° 29-2018-02-JP-UC-FF, el cual fue tramitado 

por la vía del proceso penal común, se observa que en el presente proceso: 

• Las diligencias preliminares, se dieron acorde tal y como lo establece el artículo 330° 

del Código Procesal Penal. 

• En cuanto a la formalización de la investigación preparatoria que regula el artículo 

336° del Código Procesal Peruano, se observa que se cumplieron con todos los 

lineamientos establecidos en el mencionado artículo. 

• En cuanto a la formulación de la acusación regulada por el artículo 349° del Código 

Procesal Penal, se observa que si se cumplió con lo previsto en dicho artículo. 

• En cuanto a la audiencia preliminar, regulada por el artículo 351° se cumplen con 

todos los numerales dispuestos en dicho artículo. 

• En cuanto al auto de enjuiciamiento regulado por el artículo 353° del Código Procesal 

Penal, se observar que el auto cumple con lo que establece el mencionado artículo. 

• En cuanto a la sentencia regulada por el artículo 394° del Código Procesal Penal, 

cumple con lo seis numerales establecidos en dicho texto normativo. 
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5.2.2 Con respecto a la claridad de las resoluciones judiciales 

Carretero (2017) refiere: 

La claridad y precisión de las resoluciones judiciales ha pasado de ser una tendencia 

a la exigencia. Se explican las razones que han llevado en el mundo a una nueva forma 

de expresar el derecho en que las resoluciones judiciales tienen una importancia 

esencial. (p.12) 

 

Se observa que, en las resoluciones judiciales del presente proceso en estudio, se evidencia 

coherencia, un lenguaje entendible, una fácil comprensión del público, asimismo, no se 

evidencia el uso de muchos tecnicismos, se aprecian algunas palabras en latín, tales como “in 

dubio pro reo”, “A quo”, “A priori” y a su vez un lenguaje contemporáneo, por lo que luego 

del análisis de las mismas, se puede decir que las resoluciones judiciales presentan una 

aplicación del principio de claridad. 

 

5.2.3. Con respecto a la pertinencia de los medios probatorios 

La pertinencia de los medios de prueba, consiste en la relación que los medios de prueba 

guardan con el objeto del juicio, y por cuanto se constituye el “tema decidendi”; asimismo, 

los medios de prueba tienen como finalidad crear convicción ante el juzgador, es decir, 

consiste en la utilidad de las mismas (Alcoba, 2018). 

En el presente proceso en estudio, se observa que se dispusieron como medios probatorios, 

el acta de intervención policial, un informe psicológico practicada a la víctima, un certificado 

médico que establece el tipo de lesión que se causó en la victima, así como dos testimoniales 

que corroboran que el sujeto “A” lesionó al sujeto “B”, dichos medios de prueba fueron 

pertinentes, así como útiles para el juzgador para poder determinar la responsabilidad penal 

del acusado, por lo que en conclusión puedo decir que los medios probatorios aportados al 

proceso si fueron pertinentes para determinar la responsabilidad del que cometió el delito y 

así poder determinar el quantum de su pena. 
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5.2.4. Con respecto a la idoneidad de la calificación jurídica de los hechos 

Del Río (2009) refiere: 

La calificación jurídica de los hechos forma parte de los poderes jurisdiccionales del 

juzgador, de modo que es el juez el que determina el Derecho aplicable a los hechos 

que da por probados. De esta afirmación general se deriva la consecuencia de que la 

acusación no limita los poderes del juez respecto de este extremo, pudiendo éste 

apartarse de la calificación jurídica de la acusación y también, por supuesto, de la 

defensa. (p.8) 

 

En el presente proceso en estudio, el juzgador, establece como pena por el delito cometido 

contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves con tres años de pena 

privativa de la libertad efectiva y pena de inhabilitación por tres años de aproximarse a la 

víctima, todo esto en cuanto al artículo 122°, numeral (3), literal “c” del Código Penal. 
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VI. CONCLUSIONES 

• Las características del proceso sobre el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en 

la modalidad de lesiones leves, en el expediente N°29-2018-02-JP-UC-FF, Juzgado 

Unipersonal de Carlos Fermín Fitzcarrald, Distrito Judicial de Ancash – Perú-2021, 

fueron las siguientes: Con respecto al cumplimiento de los plazos procesales se 

cumplieron de acuerdo a ley, también se evidencia que hubo claridad en el lenguaje 

jurídico que se dio en las resoluciones judiciales del proceso, con respecto a los 

medios probatorios se evidencia que fueron pertinentes para poder evidenciar la 

comisión del delito cometido y en cuanto a la idoneidad de la calificación jurídica de 

los hechos se evidencia que si hubo. 

 

• Respecto del cumplimiento de plazos  ̧los plazos establecidos para el proceso penal 

común, se siguieron acorde a la vía, por parte del ministerio público se cumplieron 

en cuanto a los plazos para las diligencias preliminares, en cuanto a la formalización 

de la investigación preparatoria y la formulación de la acusación, asimismo, en cuanto 

al juez también cumplió con los plazos. 

 

• Respecto a la claridad de las resoluciones judiciales, se puede evidenciar que, si hubo 

claridad en cuanto al lenguaje jurídico, se aprecian algunas frases en latín, tales como 

“A quo”, también se evidencia el uso de acepciones contemporáneas, no se observa 

mucho tecnicismo y existe una fácil comprensión del público. 

 

• Respecto de la pertinencia de los medios probatorios se evidencia que hubo 

pertinencia de los medios probatorios, ya que los medios probatorios ofrecidos por 

parte del ministerio público, sirvieron para poder determinar la responsabilidad del 

acusado. 

 

• Respecto de la idoneidad de la calificación jurídica de los hechos, se puede evidenciar 

que, si existió dado que permitió al juzgador imponer una pena por el delito cometido 

contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves. 
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Anexo 2. Instrumento de recojo de datos 

Guía de observación 

 

 

Objeto de estudio 

 
Cumplimiento de 

plazos 

 
Claridad de 

resoluciones 

 
Pertinencia de 

los medios 

probatorios con 

las pretensiones 

planteadas 

Idoneidad de la 

calificación 

jurídica de los 

hechos 

Proceso penal 
sobre el delito 

contra la vida, el 
cuerpo y la salud 
en la modalidad 

lesiones leves, en 
el expediente N° 
29-2018-02-JP-
UC-FF, juzgado 
unipersonal de 
Carlos Fermín 

Fitzcarrald, 
distrito Judicial 

de Ancash, Perú. 
2021 
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Anexo 3. Declaración de compromiso ético y no plagio 

 

Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no plagio 

el autor(a) del presente trabajo de investigación titulado: “CARACTERIZACIÓN DEL 

PROCESO PENAL SOBRE EL DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA 

SALUD EN LA MODALIDAD LESIONES LEVES, EN EL EXPEDIENTE N° 29-

2018-02-JP-UC-FF, JUZGADO UNIPERSONAL DE CARLOS FERMÍN 

FITZCARRALD, DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH, PERÚ. 2021”, declaro conocer 

las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de Investigación de la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento del Registro Nacional de 

Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI; 

que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación, respeto a los derechos 

de autor y la propiedad intelectual. Asimismo, cumplo con precisar que éste trabajo forma 

parte de una línea de investigación denominado “Administración de Justicia en el Perú” 

dentro del cual se tiene como objeto de estudio las sentencias, se aplicó un diseño 

metodológico común, por lo tanto, es posible que tenga similitud en ese sentido y se explica, 

porque forma parte de dicha línea. También se declara que al examinar las sentencias se tuvo 

acceso a nombres, apellidos, datos que individualizan a los partícipes del proceso judicial, a 

cada uno se les asignó un código para preservar su identidad y proteger los derechos 

constitucionales, siendo el único aspecto inserto en las sentencias examinadas el resto de 

contenido es conforme a su fuente de origen. El análisis aplicado se hizo en ejercicio del 

derecho establecido en el artículo 139 inciso 20 de la Constitución Política del Estado. 

Finalmente se declara que: el presente trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de 

un trabajo personal acorde con la línea de investigación del cual se deriva, trabajado bajo los 

principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo 

que al utilizar las fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, 

citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física 

o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos 

los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme orienta las normas 

APA, previsto en la Universidad.  En conformidad del presente contenido y como su legítimo 

autor(a) se firma el presente documento. 

 

Huaraz, 23 de Setiembre de 2021 

 

Tesista: Hitler Prospero Rosario Solis 

Código de estudiante: 1201121011 

 DNI N° 73179245 

Código Orcid: 0000-0002-8936-9458 
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Anexo 4. Cronograma de actividades 

 

 

SEMANAS ACTIVIDADES DEL SPA 

1ERA 
Socialización del SPA/Informe final del trabajo de 

investigación y artículo científico 

2DA Elabora el primer borrador del informe final 

3ERA 
Mejora la redacción del primer borrador del informe 

final 

4TA Primer borrador del artículo científico 

5TA 
Mejora la redacción del informe final y artículo 

científico 

6TA Revisión y mejora del informe final 

7MA Revisión y mejora del artículo científico 

8VA 
El DT realiza la meta comisión de los componentes del 
informe final y artículo científico (Compromiso con la 

calidad) 

9NA 
Programación de la tercera tutoría grupal/calificación 
del informe final, artículo científico y ponencia por el 

docente tutor (DT) 

10MA 
Calificación del informe final, ponencia, artículo 

científico y sustentación por el jurado de investigación 

11, 12, 13, 
14 Y 15 

Calificación y sustentación del informe final y artículo 
científico por el jurado de investigación 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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UNIDAD 
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Final 
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Resultad
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Investiga
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Anexo 5. Presupuesto 

 
Presupuesto desembolsable – Titular de la investigación  

 

Categoría Base % o Número Total 
(S/.) 

Suministros (*)    

• Impresiones    

• Fotocopias    

• Empastado    

• Papel bond A-4 (500 hojas)    

• Lapiceros    

Servicios    

• Uso de Turnitin 50.00 2 100.00 

Sub total    

Gastos de viaje    

• Pasajes para recolectar información    

Sub total    

Total de presupuesto desembolsable     
Presupuesto no desembolsable 

(Universidad) 

Categoría Base % o 
Número 

Total 
(S/.) 

Servicios    

• Uso de Internet (Laboratorio de 

Aprendizaje Digital - LAD) 

30.0 
0 

4 120.00 

• Búsqueda de información en base de 
datos 

35.0 
0 

2 70.00 

• Soporte informático (Módulo de 
Investigación del ERP University - 
MOIC) 

40.0 
0 

4 160.00 

• Publicación de artículo en 
repositorio institucional 

50.0 

0 
1 50.00 

Sub total   400.00 

Recurso humano    

• Asesoría personalizada (5 horas por 

semana) 

63.0 
0 

4 252.00 

Sub total   252.00 

Total 
 

presupuesto no 
desembolsable 

   652.00 

Total (S/.)    
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