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RESUMEN 

 

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

primera y segunda instancia SOBRE DELITO DE VIOLACION SEXUAL DE MENOR 

DE EDAD, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en 

el expediente, EN EL EXPEDIENTE Nº 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO 

JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017. 

Es de tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no 

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

expediente seleccionado mediante muestreo por conveniencia, utilizando las técnicas de 

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

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

y resolutiva, pertenecientes a: la sentencia de primera instancia fueron de rango: muy alta, 

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

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

fueron de rango muy alta y muy alta, respectivamente. 

 

Palabras clave: Calidad, delito, incapacidad, sentencia y violación. 
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ABSTRACT 

 

The overall objective research was to determine the quality of the judgments of first and 

second instance of rape of person, doctrinal and jurisprudential parameters, file No Nº 03138-

2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017. 

.. It kind of qualitative quantitative, descriptive exploratory level, not experimental, 

retrospective and cross-sectional design. Data collection was performed, a selected file 

by convenience sampling, using the techniques of observation, and content analysis, and 

a checklist, validated by expert judgment. The results revealed that the quality of the 

exhibition, preamble and operative part pertaining to: the judgment of first instance were 

range: very high, high and very high; and the judgment on appeal: high, medium and high. 

It was concluded that the quality of the judgments of first and second instance, were of 

very high and high respectively range. 

 

Keywords: Quality, crime, disability, judgment and rape. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El problema de la administración de justicia es un problema que se presenta en varios 

contextos, tanto internacional como nacional o local, cada uno demostrando tener sus 

propias características y sucesos que en general demuestran el descontento de la 

población. 

 

En el contexto internacional: 

 

Londono (2008) opina que el derecho de acceso a la administración de justicia supone 

unas condiciones necesarias, mas no suficientes individualmente consideradas, para su 

ejercicio: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que 

puedan impedirlo; b) El derecho a un debido proceso c) El derecho a obtener una 

sentencia de fondo nacional y justa en un tiempo razonable y d) La garantía de que la 

sentencia se cumpla, es decir, la ejecutividad del fallo. Puesto que la mora judicial tiene 

que ver que se rompan algunos de sus presupuestos y por ende, degenera en una 

denegación de justicia. 

 

Cappelleti (2010), sostiene que Italia, el libre acceso a la administración de justicia 

implica la posibilidad que tiene cualquier persona de acudir ante los jueces competentes 

para que sean protegidos o restablecidos sus derechos constitucionales o legales en forma 

efectiva. 

 

A su vez, Thompson (2000) en América Latina, argumenta que  algunas organizaciones 

internacionales se empezaron a plantear el tema por su evidente conexión con el 

desarrollo de los derechos humanos y la búsqueda de justicia social, tomando en cuenta 

especialmente las particularidades de la realidad diversa y heterogénea de nuestros países. 

 

En el contexto nacional: 

 

Arriarán (2010), sostiene que la ausencia de leyes o la existencia de leyes débiles y 

atrasadas permiten que ciertos comportamientos no puedan ser perseguidos y sancionados 

o no puedan serlo adecuadamente. Si bien es cierto que la aplicación de las leyes depende 

en gran medida de la voluntad política para hacerlo, no es menos cierto que a veces sucede 
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que hay voluntad política, pero no existe un marco legal adecuado para aplicar las leyes 

correspondientes. Es un problema de gestión, por cuanto la ausencia de controles o la 

existencia de controles obsoletos promueven la existencia de sistemas caracterizados por 

el dispendio, la ineficiencia y la corrupción. 

 

Álvarez(2011), refiere que la administración de justicia en el Perú, corresponde el Poder 

Judicial que por intermedio de los órganos jurisdiccionales resuelven mediante sentencias 

de diversa asuntos que son de competencia. Es decir refiere como la praxis periódica de 

encuestas de opinión que comprende el poder judicial, así como, los referéndum que 

organiza y ejecutan los colegios de abogados sobre la función jurisdiccional de los 

magistrados, tanto a nivel nacional como local, es decir  se constituyen en evidencias 

fácticas que motivaron acercarse a estos contextos a estudiar los fenómenos que allí 

existen; porque es obvio que una realidad como se han referido debe investigarse y 

realizarse trabajos vinculado con estos asuntos; porque los problemas son latentes y 

relevantes, con el propósito de contribuir a la revisión de la realidad problemática de la 

sociedad. 

 

Según Ramírez (2010), la justicia peruana está en escombros, esta afirmación implica a 

todos los elementos: jueces, fiscales, abogados, litigantes e incluso los miembros del 

Consejo Nacional de la Magistratura, pues se han mostrado hechos de corrupción en estas 

esferas. No obstante, se encuentra responsabilidad también en la clase política porque es 

la encargada de la creación de las leyes, pero encuentra en esta parte el origen principal 

de la corrupción, que ha deteriorado las bases del sistema judicial. 

 

En el contexto local: 

 

En el Distrito Judicial de Piura, en la administración de Justicia existe una percepción en 

la población sobre la significativa presencia de la corrupción en el sistema de justicia. 

Desde la experiencia de la población, sin dinero no se ganan los juicios. En el tema de 

corrupción, es una realidad, pero también existe una imagen social. (Justicia viva, s.f.). 

 

Gómez (2013) indica que la desconfianza que genera el Poder Judicial, lleva a que haya 

muchas controversias que no llegan a plantearse judicialmente o que muchas quejas por 

comportamientos cuestionables, tampoco, se presenten al saber que no conducirán a nada. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Existe una alianza estratégica entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial para 

realizar actos de corrupción, impartiendo justicia sólo para quienes tienen posibilidades 

económicas y pueden satisfacer sus expectativas.     

 

En un artículo relativo a la delincuencia en Piura, se hizo referencia la ola de delitos, que 

fomenta en los perjudicados una apreciación de mortificación y sentir de defraudación de 

las leyes y las autoridades, ya que al parecer se favorece a los delincuentes que siguen 

actuando inclusive desde el penal, que a la vez es conectado con la corrupción como la 

que mueve todo, lo que lleva a crear en la población desconfianza y rechazo por el Poder 

Judicial (Urquiaga, 2012). 

 

Por su parte, en el ámbito universitario los hechos expuestos, sirvieron de base para la 

formulación de la línea de investigación de la carrera de derecho que se denominó 

“Análisis de sentencias de procesos culminados en los distritos judiciales del Perú, en 

función de la mejora continua de la calidad de las decisiones judiciales” (ULADECH,  

2011). 

 

Es así, que en el marco de ejecución de la línea de investigación referida, cada expediente, 

en concordancia con  otros lineamientos internos, elaboran proyectos e informes de 

investigación, cuyos resultados tienen como base documental, un expediente judicial, 

tomando como objeto de estudios a las sentencias emitidas en un proceso judicial 

especifico; el propósito es determinar su calidad ceñida a las exigencias de forma; 

asegurando se esta manera, la no intromisión en el fondo de las decisiones judiciales, no 

solo por las limitaciones y dificultades que probablemente surgieran; sino también, por la 

naturaleza compleja de su contenido 

 

En el presente estudio,  los datos del expediente son: N°  03138-2013-75-2001-JR-PE-04, 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017. 

 Que correspondió a un proceso penal por el delito de violación sexual de persona menor 

de edad, donde, primero se sentenció al autor del delito a una pena privativa de la libertad 

de 30 años de Pena Privativa de la libertad  y al pago de una reparación civil de 7,000.00 

Nuevos Soles; pero, ésta decisión fue recurrida, pronunciándose en segunda instancia, 

confirmando la sentencia expedida en primera instancia en todos sus extremos. 
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Al respecto la pregunta de investigación es: 

 

¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre delito de  

violación sexual de persona en incapacidad de resistir, según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente EN EL EXPEDIENTE Nº 

03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 

2017 

  

Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre delito de 

violación sexual de persona en incapacidad de resistir, según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente EN EL EXPEDIENTE Nº 

03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 

2017 

 

Igualmente para alcanzar el objetivo general se traza objetivos específicos 

 

Respecto a la sentencia de primera instancia 

1. Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia, con 

énfasis en la introducción y la postura de la partes.  

2. Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, 

con énfasis en la motivación de los hechos, del derecho, la pena y la reparación civil.  

3. Determinar la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, con 

énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión.  

 

Respecto de la sentencia de segunda instancia 

4. Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, con 

énfasis en la introducción y la postura de la partes.  

5. Determinar la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, 

con énfasis en la motivación de los hechos, el derecho, la pena y la reparación civil  

6. Determinar la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, con 

énfasis en la calidad de la aplicación del principio de correlación y la descripción de la 

decisión.  
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La investigación se justifica porque hoy se hace necesaria la revisión y el estudio 

operacional de las decisiones o resoluciones judiciales emitidas por los jueces respecto 

de la calidad, la aplicación normativa, doctrinaria y jurisprudencial; verificando si se ha 

realizado bajo los principios o parámetros del marco legal, esto debido a la insatisfacción 

existente en la Administración de Justicia.  

 

En ese sentido resulta relevante observar si las sentencias cumplen con los criterios 

establecidos en la ley, así como la observancia de algún otro criterio, reglas, factores en 

que el juez valora y considera para determinar su sentencia. Además resulta relevante 

observar si estos criterios o circunstancias consideradas en el caso fueron debidamente 

motivados. 

 

Por lo tanto, los resultados serán beneficiosos e intentarán conseguir hacer sensible a los 

encargados de la Administración de Justicia; a las autoridades representantes de dirigir 

las Políticas de Estado en cuanto a los temas de justicia; a los estudiantes y profesionales 

del derecho y la sociedad en general. Aunque, la intención está centrada en constatar, 

cuestiones de forma en la elaboración de una sentencia; así como, a las limitaciones que 

puedan encontrarle; se establece en una iniciativa, en una forma de expresión dirigida a 

aportar con los esfuerzos y estrategias encaminadas a disminuir un problema complejo 

presente en la realidad que amenaza con estar presente siempre en el Perú.  

 

Las consecuencias de los resultados, complementan los hallazgos que revelan las 

investigaciones y encuestas que abarcan el ámbito jurisdiccional, porque son referentes 

para la elaboración de políticas de Estado en temas de esta índole entre ellos la 

dosificación sistemática de la carga procesal y selección de personal; asimismo sirve para 

diseñar y ejecutar programas de sensibilización, actualización y capacitación para los que 

conforman los órganos jurisdiccionales, desde este panorama de estudio los jueces tienen 

en su poder un instrumento vigoroso para restituir  la imagen del Poder Judicial esta es: 

la sentencia y su calidad es una tarea constante que necesita peculiar interés.  

 

Es pertinente su realización de investigación, porque la administración de justicia es una 

actividad del Estado que tiene por finalidad garantizar la efectividad de las obligaciones 

asumidas y de esta manera el cumplir  con el objetivo máximo que es lograr la justicia en 

paz social. 
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Finalizando la explicación, el estudio ha sido un escenario sui generis para ejercer un 

derecho de rango constitucional cuyo fundamento subyace en la norma prevista en el 

inciso 20 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que autoriza a toda persona 

formular análisis y criticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones 

de ley. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1.ANTECEDENTES 

Portillo (2010), en Guatemala, investigó: “Análisis jurídico de las causas de impunidad 

en los delitos de violación sexual”, teniendo como conclusiones las siguientes: a) Una de 

las causas más importantes de impunidad radica en el tratamiento de la víctima, las 

instancias del sistema de justicia de Guatemala encargadas de la investigación criminal 

como el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, no tienen los niveles de 

coordinación necesarios, entre si y con el sistema de salud, por lo que la evidencia del 

hecho de la violación, tan necesaria para llegar a procesos condenatorios, se pierde en el 

camino. b) El incumplimiento de las normas vigentes en materia de violación sexual se 

mantiene en gran medida debido a prácticas y concepciones culturales de sentido 

machista sobre el rol de la mujer en la sociedad, arraigadas en funcionarios como los 

miembros de la Policía Nacional Civil y auxiliares de las instituciones de justicia, que 

garantizan la impunidad y vedan el acceso a la justicia, a las víctimas. c) El Estado no 

cuenta con una institución para la atención a las víctimas de violación sexual, por lo que, 

la forma de atención que se da genera prácticas revictimizantes por parte de las 

instituciones de justicia. d) No existen programas de seguridad y prevención contra la 

violencia sexual que disminuya los índices de violación sexual doméstica o callejera, lo 

que produce un clima de impunidad en los agresores quienes no perciben la presencia del 

Estado en protección de mujeres, adolescentes y niñas. e) Los procesos judiciales 

iniciados se interrumpen la mayor parte de las veces porque se condiciona a la victima a 

su participación constante en todas las etapas del proceso penal, incluso a enfrentar en el 

proceso a los sujetos que la han agredido sin garantizarle ningún tipo de acompañamiento 

ni seguridad. 

 

Hernandez y Sarmiento (2011), en Perú, investigó: “Violencia sexual en el Perú: Un 

estudio de casos judiciales”, teniendo como conclusiones las siguientes: a) La violencia 

sexual cometida contra mujeres mayores de 18 años en la presente investigación se 

caracteriza por ser perpetrada en su mayoría por varones del entorno cercano e incluso 

parejas o ex parejas de la víctima.  En la mayoría de los casos se trata de personas de 18 

a 40 años de edad, con instrucción y que, al momento de los hechos, refirieron  estar 

desarrollando algún oficio o prestando algún servicio.  b) Si bien la cuarta parte de los 

denunciados está integrada por desconocidos para la agraviada (25,0%), es importante 
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destacar que el número mayor de delitos (72.9) se imputó a una persona conocida e 

incluso a personas con quien tuvieron una relación de pareja formal o de hecho.  c) En el 

43.8% de los delitos contra la libertad sexual estudiados, estos se cometieron en casa de 

la víctima, del agresor o de ambos. Este dato es consustancial a la pertenencia del 

procesado al entorno cercano de la víctima en la mayoría de los casos, quien comete el 

delito aprovechando, por lo general,  la confianza que la víctima le ha depositado, por lo 

que la inseguridad ciudadana para las agraviadas no se puede cifrar únicamente en el 

espacio público. Esta información cuestiona la creencia según la cual  el lugar de mayor 

riesgo para las mujeres es la calle. d) La mayor parte de los actos de vulneración de la 

libertad sexual se produjo con el empleo de la fuerza física (64,6%).   En segundo lugar, 

se cometió el delito aprovechando del retardo mental de la agraviada (20,8%) y, en tercer 

lugar, mediante el empleo de fármacos o drogas (14,6%).  e) El nuevo modelo procesal 

penal coloca bajo la dirección y conducción del Ministerio Público la investigación 

preparatoria (incluyendo a la investigación preliminar), lo que exige de los fiscales 

desarrollar habilidades en técnicas investigativas especiales asociadas a los delitos contra 

la libertad sexual desde el enfoque de derechos humanos y, en particular, del  derecho a 

la igualdad y a una vida libre de violencia.  f) Entre las reformas relevantes del Código 

Procesal Penal se encuentran los derechos de la parte agraviada de los delitos. Sin 

embargo, esta posición 114 necesita ser revisada en el escenario según el cual las víctimas 

de los delitos no solo participan en el proceso para requerir reparación civil, sino incluso 

su derecho a la justicia y eventualmente a la verdad. 

 

Machuca (2011), en Ecuador, investigó: “El delito de violación en el código penal 

ecuatoriano”, teniendo como conclusiones las siguientes: a) La libertad sexual debe ser 

entendida como la capacidad de actuación que le asiste al individuo con el solo imperio 

de su voluntad de disponer ante si y frente a los demás integrantes de la comunidad con 

libertad de elegir, aceptar o rechazar las pretensiones que se produzcan en la esfera de su 

sexualidad. b) Delito Sexual es toda conducta o comportamiento que atenta contra los 

derechos básicos fundamentales de las personas: a la vida, la libertad, la integridad y la 

dignidad humana; y, se manifiesta con conductas agresivas, temporales o permanentes 

que buscan lesionar a una persona que se encuentra o se coloca en condiciones de 

inferioridad. c) La violación es un acto sexual (acceso carnal, cópula) con persona viva, 

que se produce mediante la anulación de la voluntad de la persona violada, ya sea porque 

el sujeto utilizó la fuerza física, la intimidación, o porque el sujeto pasivo no puede resistir 
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por estar privado de la razón o por ser menor de edad. d) Dentro de este tipo penal 

debemos entender por violencia sexual no solo al empleo de la fuerza física, sino también 

a la coacción o fuerza moral para vencer la resistencia de la víctima. No es posible juzgar 

un delito sin comprenderlo, pero para esto no solo se necesita conocer los antecedentes 

de la situación sino el valor de todos los factores de los que depende la reacción humana 

en un momento dado. e) La violación es un delito de mera actividad, porque aparte de la 

conducta, el tipo no exige ningún otro suceso, y menos aún un suceso encuadrable bajo 

la idea de resultado. La violencia o la intimidación tiene que llevarse a cabo por el sujeto 

activo a fin de vencer la resistencia de la víctima al acceso carnal o para impedir que esa 

resistencia se produzca, lo cual requiere la actual resistencia de la víctima o la posibilidad 

que la despliegue. f) Los efectos de la violación sexual son la lesión física y la espiritual 

pues es imposible suponer que ésta no se produzca, por cuanto es un modo de ofender la 

honestidad, mirada ésta como un derecho a la intimidad, a la reserva sexual que es un 

derecho del individuo. La falta de consentimiento debe ser objetiva, en el sentido de que 

no es necesario que ella sea permanente y en igual medida que la violencia ejercida sobre 

quien resiste. g) La antijuridicidad en el delito de violación consiste en determinar bajo 

qué condiciones se puede afirmar que una acción típica es además contraria al derecho. 

Además del dolo, el delito de violación exige la concurrencia de un elemento subjetivo 

del tipo consistente en un ánimo libidinoso o propósito de obtener una satisfacción sexual.  
 
 

Marquez (2013), en Ecuador, investigó: “Delito de violación a personas pertenecientes 

de grupos vulnerables”, teniendo como conclusiones las siguientes: a) La Constitución 

de la República del Ecuador, guarda concordancia con la vigencia de los derechos de las 

personas basados en los principios de los derechos humanos, la protección a los niños, 

niñas, adolescentes, mujeres y ancianos que integran los grupos vulnerables. b) El delito 

de violación continúa dándose más casos de abusos sexuales a menores de edad y 

personas mayores, sin importar la condición social, sexo, raza, religión, etc., según los 

casos reportados en la fiscalía. c) Por lo general los casos mayormente reportados la 

violación se produce por parte de parientes (padre, tío, abuelo, primo familia política o 

amigos). d) Muchas personas victimadas guardan silencio y no denuncian porque no 

tienen confianza en la justicia, otras no denuncia por miedo, de que si el violador es 

encarcelado al poco tiempo sale a buscar venganza. e) Existen obstáculos al poner las 

denuncias en la Fiscalía y Policía Judicial como la falta de médicos legalistas y demoras 
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en los procesos de orden de exámenes que producen ineficacia en el trámite. f) A parte de 

lo humillante embarazoso y engorroso trámites procesales para poner la denuncia, la 

víctima de violación que se atreven a denunciar se ven expuestos muchas veces al rechazo 

de la sociedad que aún es un tanto conservadora y legalista. g) Generalmente los juicios 

por violación son largos y no siempre se llega a sentenciar al sindicado a pesar de que ya 

este preso, debido a que el trámite procesal está compuesto y determinado por una serie 

de procesos tediosos que en muchas ocasiones, llegan a cumplirse o arrojan resultado 

negativos, para la persona perjudicada. 

 

2.2.BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Desarrollo de instituciones jurídicas procesales relacionadas con las sentencias 

en estudio 

2.2.1.1. Elderechopenalyelejerciciodeliuspuniendi 

El derecho penal es la ciencia que estudia el conjunto de normas jurídicas que definen 

determinadas conductas como infracciones (delitos y faltas), y dispone la aplicación de 

sanciones (penas y medidas de seguridad) a quienes los cometen. El derecho penal 

aparece como el medio de control más drástico, al cual se debe recurrir en última instancia 

cuando todos los demás medios de solucionar el problema han fracasado (ultima ratio). 

(Cancio, 2010). 

 

Donoso (1993), plantea que el derecho penal está relacionado con un aspecto de la 

conducta social del hombre. Por consiguiente, es ostensible la estrecha vinculación del 

derecho penal con la vida social, con la realidad objetiva. El derecho penal representa la 

afirmación jurídica de necesidades materiales de la sociedad, que quedan vinculadas con 

la definición, en normas jurídicas, de aquellas conductas que esa sociedad determinada 

considera de elevado peligro para el régimen de relaciones sociales dominantes. 

 

Según Labrín (1999) eliuspuniendi es una expresión utilizada para referirse a la facultad 

sancionadora del estado. De forma desglosada encontramos por un lado que, la expresión 

“ius” equivale a decir “derecho”, mientras que la expresión “puniendi” equivale a 

“castigar” y por tanto se puede traducir literalmente como derecho a penar o derecho a 

sancionar. La expresión se utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos.  
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El derecho penal es el estado el que tiene el control social, pero esto no impide que en la 

actualidad se produzca la privatización del sistema penal. La titularidad del 

iuspuniendipertenece al Estado en régimen de monopolio como expresión de su 

soberanía, esto parece fuera de toda discusión. Pero en determinados presupuestos 

legalmente determinados se admite la participación comunitaria en materias que no 

implican directamente el ejercicio del iuspuniendi. (Murillo, 2008). 

 

Para Balbuena (2008) “el IusPunendi es definido como la potestad que le corresponde al 

Estado para interponer penas ante la demostración de la responsabilidad penal de un 

sujeto”. (p. 211). 

 

2.2.1.2. Principios aplicables a la función jurisdiccional en materia penal 

2.2.1.2.1. Principiodelegalidad 

El Principio de Legalidad emana de ley, única fuente del derecho Penal como tal señala 

que, nadie será condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no estén 

calificados en la ley de manera expresa como infracciones punibles, por tanto, 

determina la obligatoriedad de la existencia de la ley penal previa que tenga un hecho 

delictuoso y se establezca en ella una pena. (Puescas, 2006).  

 

Según Sarmiento (2008), el principio de legalidad es el principal límite impuesto por 

las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una 

serie de garantías para los ciudadanos. De esta forma, el contenido esencial del principio 

de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni 

imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, lo que coincide por 

tanto con el denominado principio de legalidad de los delitos y las penas que se expresa 

mediante el aforismo “nullum crimen, nullapoena, sine lege”. 

 

Villar (1995) indica:  

El principio de legalidad conocido bajo el axioma “nullum crimen, nullapoena 

sine lege”, consiste en aquel mandato por el cual una persona no puede ser 

sancionada si es que su conducta desaprobada no se encuentra totalmente 

regulada en la ley. (p. 163).  
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El principio de legalidad se constituye como el más importante y principal límite frente 

al poder punitivo del Estado, pues éste sólo podrá aplicar la pena a las conductas que, 

de manera previa, se encuentren definidas como delito por la ley penal. De esta manera, 

el principio de legalidad puede percibirse como una limitación al poder punitivo del 

Estado y como una garantía, pues las personas sólo podrán verse afectadas en sus 

derechos fundamentales cuando sus conductas se encuentren prohibidas previamente 

por la ley. (Campos, 2010). 

 

El proceso penal tiene por finalidad, alcanzar la verdad concreta y enervar la presunción 

de inocencia que ampara al justiciable a tenor del artículo 2° numeral 24, literal e) de la 

Constitución Política del Perú, evaluándose los medios probatorios acopiados que, a fin 

de probar la comisión o no del delito instruido y la responsabilidad penal del procesado. 

(Caro, 2007). 

 

2.2.1.2.2.Principiodepresuncióndeinocencia 

Toda persona tiene derecho a la libertad y  seguridad personales. En consecuencia, toda 

persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad. Esta norma crea en favor de las personas un verdadero derecho 

subjetivo a ser consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, mientras 

no se presente prueba bastante para destruir dicha presunción, aunque sea mínima. 

(Cruz, 1996).  

 

Galindo (2001), nos refiere que el principio de presunción de inocencia, impone la 

obligación de no tratar como culpable al imputado durante el proceso. El imputado no 

tiene la obligación de probar su inocencia, sino es el Ministerio Público quien debe 

probar su culpabilidad. Este principio se destruye con la demostración plena de la 

culpabilidad. 

 

La  presunción de inocencia del imputado es considerada como un principio rector del 

proceso penal, es entendida como un derecho subjetivo que tiene toda persona que es 

inculpada por la supuesta comisión de un delito, de tal manera que deberá ser tratado 

como inocente  mientras no se llegue a demostrar lo contrario, durante todo el proceso, 

del cual no puede ser privado de dicho derecho por  ser este  de un rango constitucional 

y tener respaldo en el derecho internacional. (Guillén, 2001). 
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Por esta presunción de inocencia, todo procesado se le considera inocente mientras no 

se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. 

Conforme lo establecen las garantías del debido proceso, el numeral e, inciso 24, del 

artículo 2 de la Constitución Política del Perú, el artículo 11.1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, toda persona es considerada inocente mientras 

judicialmente no se haya declarado su responsabilidad. (Lancina, 2007). 

 

Este principio consiste en que toda persona es considerada inocente hasta que su 

culpabilidad sea demostrada de modo fehaciente, la que se haya materializado en una 

sentencia definitiva que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada 

(Balbuena, 2008). 

 

2.2.1.2.3. Principiodedebidoproceso 

El debido proceso es una garantía de los derechos de la persona humana que implica una 

protección procesal a través de los medios procesales por conducto de los cuales es 

posible su realización y eficacia. (Miranda, 2004). 

 

El debido proceso debe entenderse a aquellas garantías procesales que deben ser 

respetadas durante el desarrollo del proceso, para que no afectar su decurso y convertirlo 

en irregular. (Alarcón, 2010).  

 

Para Berducido (2008) el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas 

las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 

procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier 

acto del Estado que pueda afectarlos.  

 

Cualquier actuación u omisión de los órganos estatales, dentro de un proceso, sea éste 

administrativo o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Uno de los atributos 

del debido proceso lo constituye el derecho de defensa, que tiene como presupuesto, para 

su ejercicio, la debida notificación de las decisiones que pudieran afectar una situación 

jurídica. (Corcoy, 2011). 

 



14 

 

El debido proceso según Fix Zamudio (1991) es una garantía de los derechos de la persona 

humana que implica una protección procesal a través de los medios procesales por 

conducto de los cuales es posible su realización y eficacia. (García, 2005). 

 

2.2.1.2.4. Principiodemotivación 

Este principio implica el deber del Juez de fundamentar sus decisiones y que dichos 

fundamentos sean conocidos por las partes, evitándose la arbitrariedad en los procesos 

judiciales. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan. (Esparza, 2011) 

 

Moreno (2001) nos dice que la  motivación es una exigencia formal de las sentencias, en 

cuanto deben expresar las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, es decir 

el proceso lógico jurídico que conduce a la decisión o fallo. 

 

La motivación de una decisión no solo consiste en expresar la norma legal en la que se 

ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente las razones de hecho y el 

sustento jurídico que justifican la decisión tomada. En ese sentido, se incide en la 

necesidad que los fallos judiciales establezcan una justificación razonada y no solo una 

explicación de los argumentos por cuales llega a tomar una decisión en un caso concreto. 

(Ortega, 2010). 

 

El derecho a una sentencia debidamente justificada no se agota en la mera enunciación 

de la norma aplicable a un caso, sino que importa de manera gravitante la acreditación de 

los hechos y la forma en que estos han sido introducidos en el proceso, a afectos de crear 

convicción en determinado sentido en el juzgado. De este modo, el contenido 

constitucionalmente protegido de dicho derecho no garantiza, que la valoración de los 

medios de prueba realizados por el Juez coincida necesariamente con el realizado por una 

de las partes, pues tal valoración esta también presidida por la regla de la imparcialidad 

judicial. (Pérez, 2004). 

 

Este principio consiste en la exigencia de fundamentación y explicación que debe tener 

toda resolución judicial, la que debe estar amparada en una base construida de referentes 

de derecho y razonamiento, que expliquen la solución que se da un caso concreto que se 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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juzga, no bastando una mera exposición, sino que consiste en realizar un razonamiento 

lógico (Franciskovic, 2002). 

 

2.2.1.2.5. Principiodelderechoalaprueba 

No se trata de saber si el Juez puede perseguir la prueba de los hechos con iniciativa 

propia, o si debe ser un espectador del debate probatorio, sino determinar cuáles son los 

principios que debe tener en cuenta para apreciar esas pruebas aportadas al proceso de 

una manera u otra, y cuáles los efectos que puede sacar de cada uno de los medios de 

prueba. Las pruebas que sustentan la pretensión y la oposición de las partes; tiene su 

correlativo en el deber del Juez de escuchar, actuar y meritar de manera conjunta la 

carga probatoria aportada. (Rojas, 2009). 

 

Para San Román (2013) sólo son admisibles como medios de prueba aquellos cuya 

obtención se haya producido conforme a las reglas de la legislación procesal y de los 

convenios internacionales en materia de derechos humanos. La legalidad de la prueba 

es una barrera que rigen las sociedades democráticas contra aquellas desviaciones del 

poder punitivo del Estado, y es una exigencia básicamente dirigida a los funcionarios 

públicos encargados de la persecución penal.  

 

La determinación de la responsabilidad penal conlleva la evaluación de los medios 

probatorios en conjunto, y exige que las conclusiones a las que se llegue sean producto 

de un análisis razonado. En este orden de ideas, no es exacto afirmar que “se dictó 

sentencia condenatoria contra los favorecidos porque durante el juicio oral se descartaron 

las declaraciones testimoniales ofrecidas y admitidas”, toda vez que ningún medio 

probatorio tiene la calidad de prueba plena capaz de producir en el juzgador una total 

convicción respecto del delito instruido, así como de la culpabilidad atribuida al agente, 

que lo obligue a emitir un fallo. (Tapia, 2007). 

 

Según Villavicencio (2014) Este principio también es llamado de adquisición procesal de 

la prueba,  en cuanto una prueba se incorpora al proceso ya sea afirmando o negando un 

hecho o circunstancia. Puede ser alegado por cualquiera de las partes, 

independientemente de quien la ofreció 
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2.2.1.2.6.Principiodelesividad 

Lo que no le haga daño a nadie, no puede ser castigado por la ley. En todo delito debe 

haber un bien jurídico lesionado, el principio de lesividad apunta al reconocimiento de la 

necesidad de protección de los bienes jurídicos a efectuarse con el menor coste social 

posible, no se trata entonces de ejercer la máxima violencia o tender hacia la mayor 

represión. (Rentería, 2008). 

 

Según Ordinola (2008)  sólo se sancionan los actos que lesionan o ponen en peligro un 

bien jurídico, lo cual el bien jurídico (interés jurídicamente tutelado) es un valor 

fundamental para la sociedad. Lesionar, es la destrucción o menoscabo del interés 

protegido, en tanto que peligro representa la aproximación a la lesión del bien jurídico 

(hay un adelantamiento de punibilidad). 

 

El principio de lesividad o de protección exclusiva de bienes jurídicos guarda relación 

con la moral, por lo que han de realizarse una serie de apuntes previos. Tanto del derecho 

como la moral son ordenamiento normativos, aunque diferenciados por su ámbito 

práctico. (Prunotto, 2010). 

 

Murillo (2008) indica que la naturaleza de este principio está directamente relacionada 

con la finalidad de protección de bienes jurídicos fundamentales, que se persigue a través 

del derecho penal y que puede resumirse en pocas palabras, pues para identificarlo basta 

con señalar que no existe delito sin daño y que su intervención solo será legítima, cuando 

se constate la afectación o lesión de un bien jurídico de naturaleza fundamental. 

 

Complementando esta posición, Ferrajoli, (1997) indica sobre este principio, también 

llamado de protección de los bienes jurídicos o de la objetividad jurídica, implica que 

para que una conducta determinada se configure como delito, primero debe de existir un 

daño a un bien jurídico legalmente protegido. 

 

2.2.1.2.7. Principiodeculpabilidadpenal 

Según Pérez (2004), el principio de culpabilidad en la moderna concepción del Derecho 

Penal, es el precepto más importante de los que emanan de modo directo un Estado de 

Derecho, porque su violación implica el desconocimiento de la esencia del concepto de 

persona, y más aún su vigencia permite que una persona sólo sea responsable por los 
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actos que podía y debía evitar e impide que pueda responder por todas las consecuencias 

que se deriven de su acción. 

 

Este principio, representa un límite mínimo que el Estado debe respetar si se pretende 

legitimar su intervención y la aplicación del instrumento estatal más poderoso como lo 

es su facultad de imponer penas. Este principio tiene su soporte en que la sanción 

jurídica se corresponde con la reprochabilidad social al autor del hecho (quien en base 

a su libre albedrío y a su conocimiento) realiza una conducta no adecuada al 

ordenamiento jurídico vigente. (Montes, 2001) 

 

Indica García (2009): 

El principio de culpabilidad se basa en la responsabilidad penal y tiene diversas 

implicaciones prácticas. La principal es que se exige culpa del autor (dolo o 

imprudencia) para que exista ilícito penal y, por tanto, sanción aparejada: 

nullapoena sine culpa. (p.529). 

 

Además de la verificación objetiva de estas lesiones o puestas en peligro, corresponde 

posteriormente la verificación subjetiva, es decir, si el autor ha actuado con una voluntad 

propia del dolo o si ha actuado imprudentemente, ya que sin estos componentes 

subjetivos, la conducta resulta atípica (Ferrajoli, 1997). 

 

Finalmente, Domínguez (2001) indica que la culpabilidad puede ser entendida desde 

dos sentidos: en sentido amplio, expresa el conjunto de presupuestos que permiten 

“culpar” a alguien por el evento que motiva la pena: tales presupuestos afectan a todos 

los requisitos del concepto de delito; en sentido estricto, se refiere sólo a una parte de 

tales presupuestos del delito, es decir, a los que condicionan la posibilidad de atribuir 

un hecho antijurídico a su autor.  

 

2.2.1.2.8.Principioacusatorio 

Consiste en la potestad del titular del ejercicio de la acción penal de formular acusación 

ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las fuentes 

de prueba válidas, contra el sujeto agente del delito debidamente identificado. La 

dimensión práctica del acusatorio se concreta mediante el acto procesal penal que se 
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denomina acusación. Sin acusación previa y valida no hay juicio oral. El órgano 

jurisdiccional no puede iniciar de oficio el juzgamiento. (Creus, 1992). 

 

Sostiene Cárdenas (s.f.) que en virtud del principio acusatorio se reconoce nítidamente 

la separación de funciones para el desarrollo del proceso penal: al Ministerio Público le 

corresponde la función requirente, la función persecutoria del delito, por ello es el titular 

del ejercicio de la acción penal pública y de la carga de la prueba. Asume la conducción 

de la investigación desde su inicio y está obligado a actuar con objetividad, indagando 

los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o 

inocencia del imputado, con esa finalidad conduce y controla jurídicamente los actos 

de investigación que realiza la Policía Nacional.  

 

El principio acusatorio implica la necesaria diferencia entre el ejercicio de la acción 

penal y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, aunque ambas tienen una finalidad 

convergente: aplicar la ley penal en forma justa y correcta. Hay una diferenciación 

teórica, normativa y práctica entre la potestad persecutoria y la potestad jurisdiccional, 

por ello el titular de la potestad persecutoria del delito, de la pena y del ejercicio público 

de la acción penal es el Ministerio Público; en tanto que al Poder Judicial le corresponde 

exclusivamente dirigir la etapa intermedia y la etapa procesal del juzgamiento. (Banda, 

2004).  

 

Según Carbonell (1999), señala que el principio acusatoriose unen las ventajas de la 

persecución penal estatal con las del proceso acusatorio el cual consiste precisamente 

en la separación de funciones, en la que el juez y acusador no son la misma persona, 

estableciéndose de esta forma la funciones deinvestigación jurídica y acusación estatal 

a cargo de la Fiscalía como una garantía esencial de un Debido Proceso orientado a la 

búsqueda de la justicia. 

 

Caro (2007), refiere que es evidente – según doctrina procesalista consolidada- que se 

trata de una de las garantías esenciales del proceso penal, que integra el contenido esencial 

del debido proceso, referida al objeto del proceso, y determina bajo que distribución de 

roles y bajo qué condiciones se realiza el enjuiciamiento del objeto procesal penal. 
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2.2.1.2.9.Principio de correlación entre acusación y sentencia 

La correlación entre la acusación y el fallo no puede plantearse, sobre la base de una 

identidad prácticamente semántica entre los hechos imputados en el requerimiento y 

establecidos en la sentencia, sino que con los que han sido objeto de persecución en el 

proceso en términos que sus elementos esenciales se mantengan, no requiriéndose lo 

mismo respecto de los accidentales. (Fenech, 2003). 

 

Debe existir plena congruencia entre los términos de la acusación fiscal y el 

pronunciamiento definitivo del Juez, ya que la decisión jurisprudencial que respetó la 

esencia misma del contradictorio, garantía natural del debido proceso judicial, y con ello, 

también, el ejercicio del derecho de defensa del beneficiario. (Martín, 2013).  

 

Pírez (1999) manifiesta que el principio de correlación o congruencia entre lo acusado y 

lo condenado, aun cuando, expresamente, no esté enunciado en la ley procesal especial 

de la materia, es el límite a la potestad de resolver del órgano jurisdiccional, e impone 

como sanción la invalidación del acto procesal, de lo cual se infiere no sólo la existencia 

de la institución, sino también su importancia, 

 

Finalmente Serrano (2011) considera que este principio surge de los mandatos 

constitucionales establecidos en: a) el derecho fundamental de defensa en juicio, que 

impide válidamente que el juez resuelva sobre algo que no ha sido objeto de 

contradicción; b) el derecho a ser informado de la acusación, que es previo al anterior 

pues la contradicción efectiva requiere el previo conocimiento de los cargos, sobre los 

cuales se ha de estructurar la defensa; y, c) el derecho a un debido proceso. 

 

La vinculación del órgano jurisdiccional es de carácter temática, es decir, al hecho 

penalmente antijurídico, de suerte que sobre el órgano jurisdiccional tiene facultad para 

completarlo y resolverlo en toda su extensión, es decir, el Juez no está obligado a aceptar 

el título de condena ni la petición de pena, aunque la desvinculación no alcanza a los 

hechos imputados, que han de permanecer inmutables, sino a la calificación jurídica – 

penal siempre que respete el bien jurídico o interés jurídico vulnerado (San Martín, 1996). 
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2.2.1.3. El proceso penal 

2.2.1.3.1. Definiciones 

Según Urbina (1999) el proceso penal es la secuencia o serie de actos que se desenvuelven 

progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto 

sometido a su decisión, es una serie ordenada de actos preestablecidos por la Ley y 

cumplidos por el órgano jurisdiccional, que se inician luego de producirse un hecho 

delictuoso y terminan con una Resolución final. 

 

En el proceso penal se denuncia la comisión de un delito, luego se actúan todas las pruebas 

pertinentes para que el órgano jurisdiccional resuelva la  situación jurídica del procesado, 

archivando el Proceso, absolviendo al procesado o condenándolo. El proceso penal busca 

pues, proteger la integridad del ordenamiento juridico penal, siempre que dicho 

ordenamiento punitivo haya sido vulnerado la pena o medida de seguridad respectiva. 

(Quevedo, 2009). 

 

Según Roxín (2000), el proceso penal, es un instrumento esencial de la jurisdicción, de la 

función o potestad jurisdiccional. Decir el Derecho no puede ser instantáneo, sino que a 

él se llega a través de una serie o sucesión de diferentes actos, llevados a cabo a lo largo 

del tiempo.  

 

Se puede definir el proceso penal desde un punto de vista descriptivo, como el conjunto 

de actos realizados por determinados sujetos, con el fin de comprobar la existencia de los 

presupuestos que habilitan la imposición de una sanción y, en el caso de que tal existencia 

se compruebe, establecer la cantidad, calidad y modalidades de esta última. (Puescas, 

2006). 

 

El proceso penal tiene por finalidad, alcanzar la verdad concreta y enervar la presunción 

de inocencia que ampara al justiciable a tenor del artículo 2° numeral 24, literal e) de la 

Constitución Política del Perú, evaluándose los medios probatorios acopiados que, a fin 

de probar la comisión o no del delito instruido y la responsabilidad penal del procesado. 

(Caro, 2007). 
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2.2.1.3.2. Finalidad de Proceso Penal 

La finalidad del proceso penal aparte de castigar va más allá y puede concretarse en: 

aporte de la aplicación de la norma penal al caso concreto, vale decir, al juzgamiento de 

una determinada conducta humana, (fin general inmediato) es el de la defensa social y la 

prevención de la delincuencia, (in general mediato). (Nores, 1998). 

 

Para Miranda (2004) el Código Procesal Penal, considera los casos de abstención del 

iuspuniendi por parte del Ministerio público. Esta situación excepcional sobresee la acusa 

por razones de “oportunidad”, y contribuye también a una efectiva reinserción del 

imputado.  

 

“Más allá de la aplicación de la norma penal al caso concreto; es decir, al juzgamiento de 

una determinada conducta humana; el fin, es la defensa social y la prevención de la 

delincuencia”. (Gálvez, 2011, p. 135). 

 

Donoso (1993) indica que la finalidad del proceso es, reunir o recopilar la prueba existente 

en relación con la ejecución de los hechos, con la tipificación o los elementos u objetivos 

de la infracción, circunstancias de lugar, tiempo y modo, en que se ha perpetrado la 

infracción o conducta que se presume delictuosa. Además busca establecer quien o 

quienes son los autores: coautores o participes del delito, así como la víctima. 

 

También se afirma, que es una serie de actos solemnes, mediante los cuales el juez natural, 

observando formas establecidas por la ley, conoce del delito y de sus autores, a fin de que 

la pena se aplique a los culpables (Rosas, 2009). 

 

2.2.1.3.3. El Proceso Penal Común 

A. Definición 

El Código Procesal Penal del 2004 se inspira en el mandato constitucional de respeto y 

garantía a los derechos fundamentales de la persona. Busca establecer un balance 

razonable entre estos derechos y las atribuciones de persecución, coerción y sanción penal 

del Estado a través de sus órganos competentes. (Alarcón, 2010). 

 

Ello se fundamenta en el principio de limitación del poder que informa al Estado 

Democrático de Derecho. En efecto, en una organización estatal así definida el poder de 
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sus autoridades está limitado, entre otros factores, por los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos que se incorporan al derecho interno. Se establece para todos los delitos, sin 

excepción, un proceso común y se elimina el inconstitucional procedimiento sumario –

escrito, reservado y sin juicio oral- por el que se tramitan la mayoría de los delitos 

previstos en el Código Penal. (Labrín, 2009). 

 

El proceso común separa claramente las funciones de persecución (Ministerio Público 

con el apoyo técnico especializado de la Policía Nacional) y decisión (Poder Judicial) con 

el objeto de dar pleno cumplimiento al principio acusatorio y a la garantía de 

imparcialidad del juzgador. Este es un cambio fundamental dado que en el actual sistema 

el juez penal cumple función persecutoria, pues la instrucción por él dirigida tiene por 

objeto reunir las pruebas acerca del delito cometido y sobre la responsabilidad de sus 

agentes. Y en el caso del procedimiento sumario el problema se agrava porque el mismo 

juez que investiga es quien decide el caso. (Olmedo, 2009). 

 

Para Pérez (2004) es un proceso donde supone un cambio radical frente al actual sistema 

en el que el juicio oral es una mera repetición de lo actuado en la fase de instrucción y 

donde el expediente escrito es la principal fuente para el conocimiento y decisión del 

caso. En el actual juicio la oralidad es muy débil. En el nuevo modelo, la oralidad está en 

el centro de todo el proceso y es el principal instrumento para conocer los hechos 

constitutivos del delito y la responsabilidad de sus autores. 

 

El proceso común, establecido en el Nuevo Código Procesal Peruano, se encuentra 

organizado de manera secuencial en las siguientes etapas: Investigación preparatoria (que 

incluye las diligencias preliminares), la Etapa Intermedia o el control de acusación y el 

Enjuiciamiento o Juicio oral. (San Martín, 2003). 

 

B. Etapas del proceso penal común  

a) La investigación preparatoria 

La fase de la investigación preparatoria puede comenzar con la interposición de la 

denuncia, luego de lo cual se inician las diligencias preliminares. El fiscal tiene 20 días 

para determinar si existen o no indicios de la comisión de un delito. Concluido este plazo, 
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debe decidir entre formalizar y continuar la investigación preparatoria o archivar la 

denuncia. (Rentería, 2008). 

 

La formalización de la investigación preparatoria da inicio a un período de 120 días en 

los que el fiscal, con apoyo policial, tiene que convencerse de la responsabilidad o 

inocencia de las personas denunciadas, para lo cual debe desarrollar todos los actos de 

investigación necesarios. A su vez, en ese lapso, el fiscal puede requerir que el juez de la 

investigación preparatoria otorgue medidas cautelares o aplique procedimientos 

especiales. (Salinas, 2013). 

 

Para Tapia (2007) es la primera etapa del proceso penal de tipo acusatorio es la llamada 

investigación preparatoria, quede acuerdo con el artículo 321, inciso 1 del Código 

Procesal Penal, persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que 

le permitan al fiscal decidir si formula o no acusación contra el investigado. Así, el 

Ministerio Público, a través de los fiscales, se encarga de la persecución del delito; es 

decir, conducirá desde su inicio las investigaciones destinadas a reunir los elementos de 

convicción - pruebas - para acreditar los hechos delictivos y denunciar ante el Poder 

Judicial al presunto imputado. 

 

El Ministerio Público es el titular de la acción penal, sin embargo, esto no debe ser 

entendido en forma restrictiva, pues lo que realmente debe hacer el fiscal es tratar de 

encontrar todos los elementos necesarios que puedan servir para aclarar el presunto delito 

cometido, y en este mandato también se incluye el deber de indagar los elementos o 

circunstancias que podrían servir para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. 

(Villavicencio, 2014).  

 

b) La etapa intermedia 

La segunda etapa del proceso penal, es la llamada etapa intermedia. Su principal 

característica consiste en que el juez de la investigación preparatoria revisa, en audiencia 

de control preliminar, la decisión final del fiscal, es decir, ya sea el requerimiento de 

sobreseimiento de la causa - si es que el fiscal ha considerado que no existen elementos 

probatorios suficientes para demostrar que, en efecto, el presunto delito fue cometido, o 

en todo caso, para demostrar que el presunto imputable es responsable de los hechos - o 

la acusación fiscal - cuando el fiscal considera que, efectivamente, el delito se cometió y 
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existen los elementos para creer de manera fehaciente que el presunto imputado es el 

responsable de este. (Sarmiento, 2008). 

 

Según Serrano (2011), en esta etapa, el Ministerio Público, sea cual sea la decisión final 

del fiscal luego de culminada su investigación del delito, él deberá defender su postura y 

sustentar las razones de su requerimiento en el marco de la audiencia de control 

preliminar. 

 

Si el fiscal denuncia al presunto imputado. Inmediatamente recibida la acusación del 

fiscal, el juez deberá revisar que este documento cuente con todos los requisitos -deforma 

y de fondo - necesarios para su interposición. De ser el caso, enviará este documento a 

las demás partes procesales, para que en el plazo máximo de diez días interpongan 

cualquier tipo de excepción, solicitud de prueba anticipada o cualquier otro requerimiento 

permitido por la ley. (Pérez, 2004). 

 

Transcurrido ese plazo y presentados los escritos y requerimientos que los sujetos 

procesales puedan haber planteado, el juez señalará día y hora para realizar la audiencia 

preliminar. La audiencia preliminar servirá para que el juez revise la procedencia de la 

acusación fiscal. En este ejercicio, el juez se enriquecerá con los argumentos planteados 

por las partes, para luego tomar una decisión respecto a la acusación presentada, y con 

ello culminará la referida audiencia. Cabe señalar que es obligatorio que estén presentes 

en esta audiencia tanto el fiscal como el abogado defensor del acusado. (Banda, 2004). 

 

c) El juicio oral 

Esta etapa, también conocida como de juzgamiento, es la más importante del proceso 

penal. Su objetivo principal es que se dicte sentencia sobre la acusación fiscal y sobre los 

fundamentos y pruebas expresados por las partes procesales. (Murillo, 2008). 

 

Para Labrin (2009) en el juicio oral, el fiscal hará las veces de defensor de los intereses 

de la sociedad. Por ello, en la audiencia sustentará las razones por las cuales interpuso la 

acusación fiscal, las pruebas encontradas para demostrar la responsabilidad del imputado 

y los fundamentos para considerar que la pena solicitada es la adecuada para el delito 

cometido. 
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El juicio oral constituye la principal etapa del proceso penal porque es el momento en que 

el juez tomará la decisión sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Con ese fin, el 

juez actuará como director del debate que sostendrán el imputado, el fiscal, la parte civil 

y el tercero civilmente responsable, de haberse constituido como parte procesal. (Cancio, 

2010). 

 

Por ello, y con el fin de encauzar la discusión hacia los temas relevantes para esclarecer 

el caso, el juez está autorizado a interrumpir los alegatos o respuestas de las partes o, en 

todo caso, a impedir que los argumentos se desvíen hacia aspectos irrelevantes. 

Finalmente, el juez dictará sentencia sobre la base de los argumentos escuchados y de las 

pruebas oralizadas durante la audiencia. (Barreda, 2011). 

 

2.2.1.4. La prueba en el proceso penal 

2.2.1.4.1. Conceptos 

Al respecto Berducido (2008) define a la prueba desde el punto de vista procesal como 

aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, los motivos o 

razones para llevarle al juez el conocimiento o la certeza sobre los hechos. Agregamos 

también los poderes de documentación del Juez para actuar pruebas de oficio en un 

determinado litigio. La prueba tiene por finalidad además de acreditar los hechos 

expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos 

y fundamentar sus decisiones.  

 

El vocablo prueba tiene varias acepciones, incluso dentro del mismo Derecho Procesal. 

Se utiliza como “medio de prueba” para indicar los diversos elementos de juicio con los 

que cuenta en definitiva el magistrado para resolver la causa, hayan sido estos 

introducidos al juicio oficiosamente o por producción de parte. Con el vocablo se 

denomina además “probado”, para indicar el fenómeno psicológico o estado de 

conocimiento producido en el juez por los distintos elementos producidos en el proceso. 

(Creus, 1992). 

 

Para Guillén (2001) se denomina con el término también a la “acción de probar”, como 

aquella actividad que deben desplegar las partes y a menudo el mismo órgano 

jurisdiccional, tendiente a acreditar la existencia de los hechos que afirman y sobre los 

cuales sustentan sus pretensiones, o bien en cumplimiento de obligaciones funcionales 



26 

 

como serán las de investigación de búsqueda de la verdad real y al que están impelidos el 

órgano requirente y el decisor. 

 

La prueba en su sentido más estrictamente técnico procesal, se puede enunciar la 

conceptualización de prueba como el conjunto de razones que resultan del total de 

elementos introducidos al proceso y que le suministran al juez el conocimiento sobre la 

existencia o inexistencia de los hechos que conforman el objeto del juicio y sobre el cual 

debe decidir. La prueba es el pilar fundamental del Derecho Procesal, que es el cúmulo 

de evidencias concretar e idóneas o la pluralidad de indicios convergentes o conminitantes 

que van a servir para sustentar una sentencia condenatoria. (Donoso, 1993). 

 

García (2005) define a la prueba como aquella actividad de carácter procesal, cuya 

finalidad consiste en lograr convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las 

afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso. 

 

2.2.1.4.2. El objeto de la prueba 

SegúnCruz (1996),el objeto de la prueba son las realidades susceptibles de ser probadas, 

siendo objetos de prueba por tanto: a) todo lo que puede representar una conducta 

humana, los sucesos, acontecimientos ,hechos o actos humanos, voluntarios o 

involuntarios, 

individualesocolectivos,queseanperceptibles,inclusivelassimplespalabraspronunciadas,s

uscircunstanciasdetiempo,modoylugar,y el juicio o calificación que de ellos se pongan. 

 

Por su parte Martín (1993), sostiene que el objeto de la prueba es  la obtención del 

cercioramiento del juzgador acerca de los hechos necesarios para que pueda resolver el 

conflicto sometido a proceso, resulta lógico considerar que el objeto de la prueba, es 

precisamente esos hechos así mismo objeto de la prueba es el hecho que debe verificarse 

y sobre el cual vierte el juicio. 

 

El objeto de la prueba es aquello susceptible de ser probado, la prueba puede o debe recaer 

en hechos o situaciones sobre la existencia del hecho delictuoso y su calificación, a la 

individualización de los autores, las circunstancias de la comisión del delito, su 

responsabilidad penal y su responsabilidad civil en el daño causado (cuando el agraviado 

se constituye en parte civil). (Prunotto, 2010). 
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El objeto de la prueba en el proceso penal está constituido por el material fáctico, incierto 

en cuanto a su conocimiento y que como tal debe y puede probar a los fines de declarar 

la existencia o inexistencia sobre la cuestión sometida a decisión. Esta noción, cuando se 

la refiere al proceso penal, queda íntimamente ligada al principio de la libertad de prueba 

según el cual todo objeto de prueba puede ser probado y por cualquier medio de prueba. 

(Ramírez, 2009). 

 

Caro (2007) sostiene: 

Para lograr la defensa judicial de un derecho no basta provocar con la demanda la 

actividad del magistrado sino que es preciso rendir la prueba de la existencia del 

derecho cuya protección se solicita. La simple afirmación hecha en intereses 

propios no puede considerarse como expresión de una verdad de hecho, ya que el 

sentimiento egoísta a menudo llega a perturbar la clara percepción de la realidad, 

y a ofuscar la idea de la justicia , si es que no llega hasta ser motivo de una 

afirmación abiertamente contraria a la verdad conocida. (p. 579) 

 

2.2.1.4.3. La valoración de la prueba 

Según San Román (2013), la motivación, por cuánto actividad justificadora, requiere ser 

asumida de una manera cabal, la técnica del relato debe ser sustituida por la analítica, 

consistente en la exposición y valoración individual y ordenada de todas las pruebas 

practicadas. La valoración conjunta, tan vinculada a la técnica del relato, no constituye 

por sí sola justificación alguna; antes al contrario, es una práctica que eventualmente 

camufla decisiones injustificables o en cualquier caso injustificadas.  

 

De su parte Villar (1995), señala lo siguiente:  

Los diversos medios de prueba aportados deben apreciarse como un todo, en 

conjunto, sin que importe que su resultado sea adverso a quien la aportó, porque 

no existe un derecho sobre su valor de convicción. Para una correcta apreciación 

no basta tener en cuenta cada medio aisladamente, ni siquiera darle el sentido y 

alcance que en realidad le corresponda, porque la prueba es el resultado de los 

múltiples elementos probatorios en el proceso, tomados en su conjunto, como una 

masa de pruebas. (p. 210). 
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Según Olmedo (2009), refiere que el magistrado debe considerar la prueba en su conjunto, 

como un todo, siendo además irrelevante su fuente, en virtud del principio de comunidad 

o adquisición que postula la pertenencia al proceso de todo lo que en él se presente o 

actúe. 

 

La valoración de la prueba  consiste en tener en cuenta que el material probatorio ha de 

ser apreciado en su conjunto mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los 

diversos elementos de convicción arrimados a los autos, única manera de crear la certeza 

moral necesaria para dictar el pronunciamiento judicial definitivo. (Moreno, 2001). 

 

El fin de la valoración de la prueba se relaciona con el fin de la prueba misma, no hay 

duda alguna que el fin consiste en llevarle al Juez el convencimiento sobre los hechos a 

los que debe aplicar las normas jurídicas que los regulan, o, dicho de otra manera, la 

certeza de que conoce la verdad sobre ellos. Se busca la comprobación de los hechos, que 

será real o formal, según el sistema que la rija; pero una y otra se consigue cuando el Juez 

adquiere el convencimiento sobre ellos. (Vásquez, 2000) 

 

2.2.1.4.4. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio 

A. Testimoniales   

Para Guillén (2001), la prueba testimoniales la declaración de una persona física, 

recibida en el curso del proceso penal, acerca delo que pueda conocer, por la percepción 

de sus sentidos, sobre los hechos investigados, con el propósito de contribuir a la 

reconstrucción.  

 

La declaración testimonial: a) Debe ser prestada por una persona de existencia real 

(personas naturales y no jurídicas);  b) El testigo debe realizar una manifestación de su 

conocimiento; c) Su declaración debe tener lugar dentro del proceso, salvo que siendo 

extrajudiciales sean ratificadas; d) El testigo declarará sobre loqueconozca.(Martín, 

2013). 

 

Toda persona es en principio, hábil para prestar testimonio, excepto el inhábil por razones 

naturales o el impedido por la Ley; si para valorar el testimonio es necesario verificar la 

idoneidad física o psíquica del testigo, se realizarán las indagaciones necesarias y, en 
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especial, la realización de las pericias que  correspondan. Esta última prueba podrá ser 

ordenada de oficio por el Juez. (Fontan, 1998) 

 

Según Custodio (s.f.) el testimonio es la declaración de una persona física, recibida en el 

curso del proceso penal, acerca de lo que pudo conocer, por percepción de sus sentidos, 

sobre los hechos investigados, con el propósito de contribuir a la reconstrucción 

conceptual del hecho. En la gran mayoría de veces para someternos al pasado y poder 

descubrir como ocurrió un hechos de características delictuosas  

 

“El testimonio es la declaración de una persona física, recibida en el curso del proceso 

penal, acerca de lo que pudo conocer, por percepción de sus sentidos, sobre los hechos 

investigados, con el propósito de contribuir a la reconstrucción conceptual del hecho. En 

la gran mayoría de veces para someternos al pasado y poder descubrir como ocurrió un 

hechos de características delictuosas” (De La Oliva, 1993). 

 

B. Documentos 

a) Definición 

Bramont-Arias  (2013) indica: “La prueba documental vendría a constituirse en una 

prueba atípica en el proceso penal, pero de alta significancia probatoria en la persecución 

de determinados delitos” (p.403). 

 

La doctrina, señala que prueba documental es todo soporte material destinado a otorgarle 

eficacia probatoria a una declaración o manifestación de voluntad, es cualquier cosa u 

objeto que sirve para acreditar un hecho que requiere de eficacia probatoria. (Cruz, 1996).  

 

Gramaticalmente se entiende como documento, una carta, un escrito respecto de un hecho 

o cualquier objeto que sirva para comprobar algo. La prueba documental es considerada 

como una prueba privilegiada porque puede presentarse en cualquier estado del proceso 

(Diaz, 2001). 

 

El documento se encuentra dentro en el grupo de las pruebas reales por constituir un 

objeto inanimado. Si bien puede ser portador de un pensamiento o voluntad formados y 

fijados materialmente por una o más personas, no por ello debe ser catalogado el 

documento como una prueba personal. (Galindo, 2001). 
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La prueba obtenida a través de documentos puede caracterizarse, en líneas generales, 

como prueba ocular, cuando el documento utilizado para la averiguación de algo, es 

contemplado a través de la vista. Sin embargo, la apreciación del documento no se limita 

al uso del sentido de la vista, es más, puede prescindirse de él como cuando se percibe a 

través del oído (tratándose, verbigracia, de discos o cintas magnetofónicas), pudiendo 

emplearse ambos sentidos como en el caso de cintas cinematográficas y video cintas. 

(Caro, 2007). 

 

C. La pericia 

a) Definición 

La pericia es el medio probatorio con el cual se intenta obtener para el proceso, un 

dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnico o artísticos, útil para 

el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. (Corcoy, 2011). 

 

El Juez instructor nombrará peritos, cuando en la instrucción sea necesario conocer y 

apreciar algún hecho importante que requiera conocimientos especiales. Este 

nombramiento se comunicará al inculpado, al Ministerio Público y a la parte Civil. 

(Franco, s.f.). 

 

Según Miranda (2004) denominase prueba pericial a aquella en cuya virtud personas 

ajenas a las partes y a los restantes sujetos del proceso, a raíz de un específico encargo 

judicial y fundados en los conocimientos científicos, artísticos o técnicos que poseen, 

comunican al juez o tribunal las comprobaciones, opiniones o deducciones extraídas de 

los hechos  sometidos a su dictamen. 

 

La pericia es un medio probatorio que se basa en el dictamen emitido por persona que 

posee conocimientos científicos, técnicos, etc. y que contribuye en el esclarecimiento de 

la verdad y el valor probatorio del objeto, evidencias, y otras que sean sometidos a 

exámenes especiales. (Nores, 1998). 

 

2.2.1.5. Lasentencia 

2.2.1.5.1. Definiciones 
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Según Puescas  (2006), sostiene que la sentencia es el acto jurisdiccional que cierta 

instancia, decidiendo definitivamente la cuestión criminal. También la define que la 

sentencia es una resolución judicial dictada por un  juez o tribunal que pone fin a la litis 

(civil, familia, laboral, mercantil, contencioso administrativo, o causa penal. etc.). 

 

Para Ramírez (2009),  es el acto judicial que resuelve heterocompositivamente el litigio 

ya procesado, mediante la aceptación que el juez hace de alguna de las encontradas 

posiciones mantenidas por los antagonistas luego de evaluar los medios confirmatorios 

de las afirmaciones efectuadas por el actor y de la aplicación particularizada al caso de 

una norma jurídica que preexiste en abstracto, con carácter general. 

 

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. Las sentencias según la naturaleza de la pretensión, pueden ser declarativas 

de derechos, constitutivas de derecho y de condena. (Tapia, 2007). 

 

Opina Villavicencio (2014): 

Es la manifestación del poder del estado, lo es de un modo particular que la 

distingue de otros actos del poder del Estado, de carácter asimismo jurídico y de 

contenido preceptivo. Ello obedece, desde luego, a que es un acto judicial, pero 

sobre todo, a que tiene un fundamento al menos tendencial cognoscitivo. Es 

decir: el juicio penal antecedente lógico y presupuesto procesal y político de la 

sentencia, tiene naturaleza esencial cognoscitiva se resuelve en la determinación 

de si el contenido o no lugar en la realidad empírica un hecho delictivo 

imputable al acusado. De ahí puede decirse que la validez de la sentencia está 

subordinada a la verdad de sus enunciados fácticos. (p. 320). 

 

La sentencia es un acto jurídico público o estatal, aduciendo que los actos jurídicos 

pueden ser meramente privados cuando son ejecutados únicamente por y entre 

particulares; mientras que la sentencia "…es exclusivamente un acto público o estatal, 

porque se ejecuta por el juez, por el Tribunal, y no participan en su celebración los 

litigantes (Carocca, 2004). 
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2.2.1.5.2. Contenido de la Sentenciadeprimerainstancia  

A. De la parte expositiva de la sentencia de primera instancia 

a) Encabezamiento 

Tradicionalmente el encabezado de la sentencia, en el que se indica la fecha de la 

sentencia, el  Juzgado, Tribunal, Sala de la Corte que dicta la sentencia, el tipo de proceso, 

directo o indirecto en el que se dicta la sentencia, nombre de las partes, el número de 

expediente, entre otros. (Puescas, 2006). 

 

Según Pérez (2004) el encabezamiento: da inicio a la sentencia, contiene datos 

particularizadores y competenciales del asunto que se resuelve, lo que permite identificar 

sobre que versa el proceso, la materia controvertida, la identificación de las partes, entre 

otros aspectos vitales. 

 

El encabezamiento sitúa la sentencia en el tiempo y el espacio y contiene los datos básicos 

del proceso (nombres de las partes, objeto del proceso, tipo de proceso, en el caso penal, 

el delito investigado, etc.)  (García, 2009).   

 

Finalmente, Fenech (2003), sostiene que el encabezamiento de la sentencia permitirá 

identificar de una manera rápida sobre que versa el proceso que se está sentenciando, sin 

aún poder conocer cuál es el fallo que se ha emitido, para ello, se debe analizar la 

sentencia en su totalidad.   

 

b) Asunto  

La sentencia emitida se pronuncia sobre peticiones de las partes, resolviendo las 

incidencias o un problema, es decir, las cuestiones diversas del asunto principal del litigio, 

pero relacionadas con él, que surgen a lo largo de un proceso jurisdiccional. (Cuenca, 

2011). 

 

Cruz (1996) indica que el asunto es el problema que se busca solucionar con la sentencia 

y la finalidad de la sentencia lo constituye el registro de la decisión judicial y los 

argumentos que la determinan. Esta debe ser accesible al público, cualquiera que este sea, 
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mediante el empleo de un lenguaje claro y comprensible, asequible a cualquier nivel 

cultural, pues la justicia se imparte en nombre del pueblo. 

 

Berducido (2008) se dice que todo problema aparece a raíz de una dificultad; ésta se 

origina a partir de una necesidad, en la cual aparecen dificultades sin resolver. De ahí, la 

necesidad de hacer un planteamiento adecuado del problema a fin de no confundir efectos 

secundarios del problema con la realidad que se investiga.  

 

Por tanto, el planteamiento establece la dirección del estudio para lograr ciertos objetivos, 

de manera que los datos pertinentes se recolectan teniendo en mente esos objetivos a fin 

de darles el significado que corresponde. (San Román, 2013). 

 

c) Objeto del proceso 

El objeto del Derecho Procesal Penal radica en el Esclarecimiento del hecho denunciado, 

previa actuación de pruebas. El objeto es obtener, mediante la intervención de un juez, la 

declaración de una certeza positiva o negativa de la pretensión punitiva del Estado, quien 

la ejerce a través de la acción del Ministerio Fiscal. (Tapia, 2007). 

 

El proceso se puede terminar antes de la sentencia, por eso se debe hablar de resolución 

y no de sentencia. Se busca determinar si se cometió o no delito, se busca una certeza 

positiva o negativa. Si se comprueba la existencia de delito, aparecerán las consecuencias 

jurídicas, la sanción para el infractor. (García, 2009).   

 

El objeto inicial del proceso queda fijado por la denuncia, completado con los hechos y 

alegaciones que pueda haber introducido el demandado en el proceso por medio de la 

alegación de excepciones materiales, y en su caso la defensa del inculpado. (Puescas, 

2003).   

 

Alarcón (2010) indica que surge como contraste a la denominación del derecho penal 

substantivo, otorgada a este último en el código penal conductas, típicas, antijurídicas y 

culpables, y en las normas penales esencialmente incumbe al juez el proceso de 

adecuación, típica del que dependerá el nombre o la conducta realizada. 

 

d) Postura de la defensa 
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Sostiene Balestra (1998) que con la postura de la defensa, lo que queremos que el 

juzgador crea, se convenza, de por aceptado, que fue lo que sucedió, con el fin de obtener 

una sentencia favorable al defendido y para ello es indispensable desarrollar en la 

audiencia del juicio oral nuestra “trama”, “estrategia”, “orientación” etc., resultando 

fundamental haber fijado el tema que se reflejará en el alegato de apertura con frases 

breves y que resuman la esencia de la teoría del caso.  

 

Una adecuada teoría del caso de la defensa permite saber que evidencia buscar, donde, 

así como, permite una funcional división de trabajos, asimismo durante el desarrollo del 

Juicio Oral se permite establecer los parámetros del examen y contra examen de testigos 

y peritos, así como, el análisis de las demás pruebas. (Campos, 2010).  

 

Villavicencio (2014) indica que la defensa desplegará un relato paralelo que, apoyado 

igualmente en los antecedentes recopilados durante su investigación o por el propio 

Ministerio Público, intentará desdibujar el relato de la fiscalía, explicando los hechos 

desde una óptica diferente.  

 

El defensor tendrá que optar por la construcción de un relato alternativo (defensa positiva) 

o basado en la concentración puntual sobre problemas, inexactitudes o contradicciones 

de las pruebas de la fiscalía (defensa negativa), o combinar ambas modalidades de un 

modo coherente y verosímil. (Serrano, 2011). 

 

B. De la parte considerativa de la sentencia de primera instancia 

a) Valoración probatoria 

La valoración probatoria se puede llevar a cabo de acuerdo a la sana crítica, es decir, 

apreciar de acuerdo a la sana críticasignifica establecer “cuánto vale la prueba”, es decir, 

qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del 

proceso. (Quevedo, 2009). 

 

Por otro lado, según Ortega (2010) la valoración de acuerdo a la lógica presupone un 

marcoregulativo de la sana crítica al cual corresponde proponerle las reglas de 

correspondencia adecuadas con la realidad, por un lado, y por otro como articulación 

genérica en el desenvolvimiento de los juicios conforme al razonamiento formalmente 

correcto.  
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Mediante la valoración científica esaplicable a la denominada “prueba científica”, la cual 

es por lo general por vía pericial, aparece en virtud de la labor de profesionales (médicos, 

contadores, psicólogos, matemáticos, especialistas en diversas ramas, como mercados, 

estadísticas, etc.)  (Murillo, 2008). 

 

Para Guillén (2001) también se puede realizar la valoración deacuerdo a las máximas de 

la experiencia supone el uso de la experiencia para determinar la valides y existencia de 

los hechos, siendo que, esta experiencia se refiere la apreciación como objetivación social 

de ciertos conocimientos comunes dentro de un ámbito determinado, en un tiempo 

específico, pero también, a la resultante de la tarea específica realizada. 

 

b) Juicio jurídico 

En esta fase se determinará el tipo penal aplicable, el cual consiste esencontrar la norma 

o bloque normativo determinado (específico) del caso concreto, sin embargo, teniendo en 

cuenta el principio de correlación entre acusación y sentencia, el órgano jurisdiccional 

podrá desvincularse de los términos de la acusación fiscal. (Esparza, 2011). 

 

El juicio jurídico debe respetar los hechos ciertos que son objeto de acusación fiscal, sin 

que cambie el bien jurídico protegido por el delito acusado y siempre que respete el 

derecho de defensa y el principio contradictorio. (Cuenca, 2011). 

 

Según Campos (2010) al realizar el juicio jurídico, se determinará la tipicidad objetiva 

del tipo pena aplicable, se sugiere la comprobación de los siguientes elementos, estos son: 

a) El verbo rector; b) Los sujetos; c) Bien jurídico; d) Elementos normativos; e) 

Elementos descriptivos.  

 

Latipicidad subjetiva, la conforman los elementos subjetivos del tipo que se haya 

constituida siempre por la voluntad, dirigida al resultado (en los delitos dolosos de 

resultado), o bien, a una sola conducta (en los delitos imprudentes y en los de mera 

actividad), y a veces por elementos subjetivos específicos, lo cual será también 

determinado al realizar el juicio jurídico. (Franco, s.f.). 

 

c) Determinación de la pena 
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Al determinar la pena se tendrá presente la naturaleza de la acción, la cual señalaque esta 

circunstancia, puede atenuar o agravar la pena, permite dimensionar la magnitud del 

injusto realizado. Para ello se debe apreciar la potencialidad lesiva de la acción, es decir, 

será del caso apreciar varios aspectos como son el tipo de delito cometido o el modus 

operandi empleado por el agente, esto es, la forma cómo se ha manifestado el hecho, 

además, se tomará en cuenta el efecto psicosocial que aquél produce. (Labrín, 2009). 

 

Para Montes (2001) la realización del delito se puede ver favorecida con elempleo de 

medios idóneos, la naturaleza y efectividad dañosa de su uso pueden comprometer en 

mayor o menor medida la seguridad de la víctima o provocar graves estragos, es decir los 

medios empleados, lo que será evaluado al momento de determinar la pena. 

 

Es una circunstancia relacionada conla magnitud del injusto, pero que toma en cuenta 

también la condición personal y social del agente, resultando coherente que la realización 

del delito con infracción de deberes especiales propicie un efecto agravante, en la medida 

que el desvalor del injusto es mayor, pues trasciende a la mera afectación o puesta en 

peligro del bien jurídico, esto es, el agente compromete, también, obligaciones especiales 

de orden funcional, profesional o familiar que tiene que observar. (Nores, 1998).  

 

Según los móviles y fines del delito cometido,inducen o guían la acción delictiva del 

agente, influyen, de modo determinante, en la mayor o menor intensidad de su 

culpabilidad, esto es, tales circunstancias coadyuvan a medir el grado de reproche que 

cabe formular al autor del delito. (Roxin, 2000).  

 

d) Determinación de la reparación civil 

Al determinar la reparación civil se debe establecer la proporcionalidad de la afectación 

al bien vulnerado, así la reparación civil derivada del delito debe guardar proporción con 

los bienes jurídicos que se afectan, por lo que su monto, debe guardar relación con el bien 

jurídico abstractamente considerado, en una primera valoración, y en una segunda, con la 

afectación concreta sobre dicho bien jurídico. (Pírez, 1999). 

 

Según Olmedo (2009) la determinación del monto de lareparación civil debe 

corresponderse al daño producido, así, si el delito ha significado la pérdida de un bien, 

entonces la reparación civil deberá apuntar a la restitución del bien y, de no ser esto 
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posible, al pago de su valor. En el caso de otro tipo de daños de carácter patrimonial o no 

patrimonial, la reparación civil se traducirá en una indemnización que se corresponda con 

la entidad de los daños y perjuicios provocados. 

 

El juez, al fijar la indemnización por daños podrá considerar la situación patrimonial del 

deudor, atenuándola si fuera equitativo, siempre que el daño no sea imputable a título de 

dolo, se trata, sin lugar a dudas, por un lado, de una desviación del principio de la 

reparación plena pues la entidad pecuniaria del daño sufrido por la víctima, puede ceder 

ante la capacidad patrimonial del deudor paja afrontar ese valor, por otro lado, implica, 

igualmente, un apartamiento del principio de que la responsabilidad civil por los daños 

causados no varía con arreglo a la culpabilidad del autor. (Martín, 2013). 

 

Finalmente, según Cuenca (2011), se tendrá en cuenta la proporcionalidad con la 

imprudencia de la víctima en el caso de los delitos culposos, ya que según este criterio se 

considera que si la imprudencia sólo hubiere concurrido en la producción del daño, la 

indemnización será reducida por el juez, según las circunstancias, conforme lo previsto 

en el artículo 1973 del Código Civil. 

 

C. De la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia 

a) Aplicación del principio de correlación 

Resuelve sobre la calificación jurídica propuesta en la acusación: Por elprincipio de 

correlación, el juzgador está obligado a resolver sobre la calificación jurídica acusada 

(Fontan, 1998). 

 

A fin de preservar el principio de correlación orienta a que el Juez no sólo resuelva sobre 

la acusación y los hechos propuestos por el fiscal, sino que, la correlación de la decisión 

debe serlo también con la parte considerativa, a efectos de garantizar la correlación 

interna de la decisión. (Miranda, 2004) 

 

Olmedo (2009) indica que el Juez debe resolver conforme a la pretensión punitiva 

constituye otroelemento vinculante para al juzgador, no pudiendo resolver aplicando una 

pena por encima de la pedida por el Ministerio Público. 
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Finalmente, si se ha constituido parte civil, se debe resolver también la pretensión civil 

no se encuentraavalada por el principio de correlación, ni por el principio acusatorio, dado 

que la acción civil es una acción acumulada a la acción penal, dada su naturaleza 

individual, la resolución sobre este punto presupone el respeto del principio de 

congruencia civil. (Prunotto, 2010). 

 

b) Presentación de la decisión 

La decisión adoptada,tanto la pena, o alternativas a estas, así como las reglas de conducta 

y demás consecuencias jurídicas deben estar tipificadas en la ley, no pudiendo presentarse 

la pena de una forma diferente a la legal. (Puescas, 2006). 

 

Para Rentería (2008) el Juez hade presentar las consecuencias de manera individualizada 

a su autor, tanto la pena principal, las consecuencias accesorias, así como la reparación 

civil, indicando quien es el obligado a cumplirla, y en caso de múltiples procesados, 

individualizar su cumplimiento y su monto.  

 

El Juez o Tribunal, al momento de expedir el fallo de la sentencia, debe hacerlo 

delimitando todos sus componentes, debe indicarse la fecha en que debe iniciarse y el día 

de su vencimiento, así como su modalidad si es del caso, si se trata de la imposición de 

una pena privativa de libertad, indicarse el monto de la reparación civil, la persona que 

debe percibirla y los obligados a satisfacerla. (Vargas, 2010). 

 

La decisión presentada por el Juez al emitir su fallo debe reunir todos los requisitos que 

la hagan válida, permita identificar a la parte sentenciada, así como a la parte agraviada, 

el periodo de la pena, el monto de la reparación civil, quién debe de cumplir con la misma, 

entre otros. (Ramírez, 2009). 

 

2.2.1.5.3. Contenido de la Sentenciadesegunda instancia  

A. De la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia 

a) Encabezamiento 

El encabezado de la sentencia, en el que se indica la fecha de la sentencia, el  Juzgado, 

Tribunal, Sala de la Corte que dicta la sentencia, el tipo de proceso, directo o indirecto en 

el que se dicta la sentencia, nombre de las partes, el número de expediente, entre otros. 

(Serrano, 2011). 
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Según Zaffaroni (2002): 

El encabezamiento: da inicio a la sentencia, contiene datos particularizadores y 

competenciales del asunto que se resuelve, lo que permite identificar sobre que 

versa el proceso, la materia controvertida, la identificación de las partes, entre 

otros aspectos vitales. (p. 512). 

 

El encabezamiento sitúa la sentencia en el tiempo y el espacio y contiene los datos básicos 

del proceso nombres de las partes, objeto del proceso, tipo de proceso, en el caso penal, 

el delito investigado, etc.  (Quevedo, 2009). 

 

El encabezamiento de la sentencia permitirá identificar de una manera rápida sobre que 

versa el proceso que se está sentenciando, sin aún poder conocer cuál es el fallo que se ha 

emitido, para ello, se debe analizar la sentencia en su totalidad. (Nores, 1998).  

 

b) Objeto de la apelación  

El objeto de la impugnación es la anulación o revocación, total o parcial del acto viciado. 

Por la anulación se deja sin efecto el acto viciado y se ordena la reposición al estado 

anterior a fin de que se rehaga o simplemente quede así. (Neira, s.f.). 

 

Para Guash (2003) en la revocación se modifica o reforma el acto cuestionado con arreglo 

a derecho. Si la impugnación no prospera, el acto cuestionado quedará firme y se 

incorporará válidamente al proceso para generar sus consecuencias.  

 

La finalidad y fundamento de la impugnación, constituye un principio político que rige el 

sistema impugnativo. Los medios impugnativos, sostiene, aparecen como el lógico 

correctivo para eliminar los vicios e irregularidades de los actos, representando un modo 

de buscar su perfeccionamiento; y, en definitiva, una mayor justicia. (Domínguez, 2001). 

 

El objeto de la impugnación en el proceso penal como un derecho de las partes y de 

terceroslegitimados, que sirve para contradecir (bajo las formas legales) decisiones 



40 

 

judiciales basadas en vicios, con el fin de que el Superior revoque la sentencia apelada y 

logre su absolución del delito imputado. (Díaz, 2001). 

 

 

B. De la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia 

a) Valoración probatoria 

La valoración probatoria se puede llevar a cabo de acuerdo a la sana crítica, es decir, 

apreciar de acuerdo a la sana críticasignifica establecer “cuánto vale la prueba”, es decir, 

qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del 

proceso. (Cruz, 1996). 

 

Por otro lado, según Berducido (2008), la valoración de acuerdo a la lógica presupone un 

marcoregulativo de la sana crítica al cual corresponde proponerle las reglas de 

correspondencia adecuadas con la realidad, por un lado, y por otro como articulación 

genérica en el desenvolvimiento de los juicios conforme al razonamiento formalmente 

correcto.  

 

Mediante la valoración científica esaplicable a la denominada “prueba científica”, la cual 

es por lo general por vía pericial, aparece en virtud de la labor de profesionales (médicos, 

contadores, psicólogos, matemáticos, especialistas en diversas ramas, como mercados, 

estadísticas, etc.). (Alarcón, 2010).  

 

Para Campos (2010) también se puede realizar la valoración deacuerdo a las máximas de 

la experiencia supone el uso de la experiencia para determinar la valides y existencia de 

los hechos, siendo que, esta experiencia se refiere la apreciación como objetivación social 

de ciertos conocimientos comunes dentro de un ámbito determinado, en un tiempo 

específico, pero también, a la resultante de la tarea específica realizada. 

 

b) Juicio jurídico 

En esta fase se determinará el tipo penal aplicable, el cual consiste esencontrar la norma 

o bloque normativo determinado (específico) del caso concreto, sin embargo, teniendo en 

cuenta el principio de correlación entre acusación y sentencia, el órgano jurisdiccional 

podrá desvincularse de los términos de la acusación fiscal. (Fontán, 1998). 
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Para Galindo (2001) el juicio jurídico debe respetar los hechos ciertos que son objeto de 

acusación fiscal, sin que cambie el bien jurídico protegido por el delito acusado y siempre 

que respete el derecho de defensa y el principio contradictorio.  

 

Al realizar el juicio jurídico, se determinará la tipicidad objetiva del tipo pena aplicable, 

se sugiere la comprobación de los siguientes elementos, estos son: a) El verbo rector; b) 

Los sujetos; c) Bien jurídico; d) Elementos normativos; e) Elementos descriptivos. 

(Lancina, 2007). 

 

Latipicidad subjetiva, la conforman los elementos subjetivos del tipo que se haya 

constituida siempre por la voluntad, dirigida al resultado, o bien, a una sola conducta, y a 

veces por elementos subjetivos específicos, lo cual será también determinado al realizar 

el juicio jurídico. (Fenech, 2003). 

 

c) Motivación de la decisión 

Motivar, en el plano procesal, consiste en fundamentar, exponer los argumentos fácticos 

y jurídicos que sustentan la decisión. No equivale a la mera explicación de las causas del 

fallo, sino a su justificación razonada, es decir, a poner de manifiesto las razones o 

argumentos que hacen jurídicamente aceptable la decisión. (Montes, 2001). 

 

Por su parte Quevedo (2009), para fundamentar una resolución es indispensable que ésta 

se justifique racionalmente, es decir, debe ser la conclusión de una inferencia o sucesivas 

inferencias formalmente correctas, producto  del respeto a los principios y a las reglas 

lógicas. 

 

La motivación es un deber de los órganos jurisdiccionales y un derecho de los justiciables, 

y su importancia es de tal magnitud que la doctrina considera como un elemento del 

debido proceso, situación que ha coadyuvado para extender su ámbito no solo a las 

resoluciones judiciales, sino también a las administrativas y a las arbitrales. (Tapia, 2007). 

 

Para Villar (1995) motivar, en el plano procesal, consiste en fundamentar, exponer los 

argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. No equivale a la mera 

explicación de las causas del fallo, sino a su justificación razonada, es decir, a poner de 

manifiesto las razones o argumentos que hacen jurídicamente aceptable la decisión. 
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C. De la Parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia 

a) Decisión sobre la apelación 

La decisión del juzgadorde segunda instancia debe guardar correlación con los 

fundamentos de la apelación, los extremos impugnados y la pretensión de la apelación, 

es lo que la doctrina denomina como el principio de correlación externa de la decisión de 

segunda instancia. (Sarmiento, 2008). 

 

Se debe aplicar el principio de la prohibición de la reforma peyorativa, laque supone que 

el juzgador de segunda instancia, a pesar de que pude evaluar la decisión del juez de 

primera instancia y reformarla conforme a la pretensión impugnatoria, no puede reformar 

la decisión del juzgador por dejado de lo pretendido por el apelante. (Pérez, 2004). 

 

Esta parte contiene el pronunciamiento sobre el objeto delproceso y sobre todos los puntos 

que hayan sido objeto de la acusación y de la defensa (principio de exhaustividad de la 

sentencia), así como de los incidentes que quedaron pendientes en el curso del juicio oral. 

La parte del fallo debe ser congruente con la parte considerativa bajo sanción de nulidad. 

(Martín, 2013). 

 

La parte resolutiva de una sentencia es de suma importancia para lograr su cumplimiento, 

razón por la cual corresponde que en ella se precise de forma clara el derecho que ha sido 

identificado por el juez como amenazado o vulnerado. (Puescas, 2006). 

 

b) Presentación de la decisión 

Al presentar la decisión se debe aplicar la legalidad de la pena, el cual implica que la 

decisión adoptada,tanto la pena, o alternativas a estas, así como las reglas de conducta y 

demás consecuencias jurídicas deben estar tipificadas en la ley, no pudiendo presentarse 

la pena de una forma diferente a la legal. (San Roman, 2013). 

 

El Juez hade presentar las consecuencias de manera individualizada a su autor, tanto la 

pena principal, las consecuencias accesorias, así como la reparación civil, indicando quien 
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es el obligado a cumplirla, y en caso de múltiples procesados, individualizar su 

cumplimiento y su monto, con el fin de que el fallo sea emitido claramente y sea de fácil 

entendimiento por las partes.   

 

Para Ulloa (2011) la pena debe estar perfectamente delimitada, debe indicarse la fecha en 

que debe iniciarse y el día de su vencimiento, así como su modalidad si es del caso, si se 

trata de la imposición de una pena privativa de libertad, indicarse el monto de la 

reparación civil, la persona que debe percibirla y los obligados a satisfacerla. 

 

La decisión presentada por el Juez al emitir su fallo debe reunir todos los requisitos que 

la hagan válida, permita identificar a la parte sentenciada, así como a la parte agraviada, 

el periodo de la pena, el monto de la reparación civil, quién debe de cumplir con la misma, 

entre otros. (Murillo, 2008). 

 

2.2.1.6. Los medios impugnatorios  

2.2.1.6.1. Definición 

Aquellos a quienes afecte una resolución judicial estarán frecuentemente descontentos 

de ella. En efecto, la posibilidad de que los hombres puedan errar y de que incluso pueda 

haber mala voluntad hace posible que la resolución no se haya dictado como debía 

dictarse. La Ley permite, por lo tanto, en muchos casos (aunque no en todos) su 

impugnación, desarrollando ciertos tipos de actos procesales, que puedan denominarse, 

en defecto de una expresión legal, remedios, y que están encaminados a provocar de 

nuevo el examen de los asuntos resueltos. (Neira, s.f.).   

 

Pírez (1999), sostiene que los recursos son medios de impugnación por los cuales el que 

es parte en el proceso pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas 

resueltas en una resolución no firme que le resulta perjudicial a fin de que sea modificada 

o sustituida por otra que le favorezca, o sea anulada.  

 

Según Rentería (2008), son los instrumentos que la ley concede a las partes o a terceros 

legitimados para que soliciten al juez que, el mismo u otro de jerarquía superior, realicen 

un nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule o 

revoque, total o parcialmente. 
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Los medios de impugnación se definen como los instrumentos legales puestos a 

disposición de las partes y destinados a atacar una resolución judicial para provocar su 

reforma o su anulación o declaración de nulidad. Los recursos permiten que las 

resoluciones judiciales sean revisadas sobre el fondo y sobre la forma con base a la 

sujeción estricta de las normas materiales y aquellas procesales que dan forma al debido 

proceso.(Guillen, 2001). 

 

Bustamante (2001), precisa que la Ley permite, en muchos casos (aunque no en todos) 

la impugnación, desarrollando ciertos tipos de actos procesales, que puedan 

denominarse, en defecto de una expresión legal, remedios, y que están encaminados a 

provocar de nuevo el examen de los asuntos resueltos. 

 

2.2.1.6.2. Fundamentos de los medios impugnatorios 

Los medios impugnatorios se fundamentan porque buscan consiste en impedir que la 

resolución impugnada adquiera la calidad de cosa juzgada y de esta manera, 

imposibilitar el cumplimiento del fallo, porque la falta de interposición de algún recurso 

que la ley faculta para mostrar nuestra disconformidad con la resolución emitida, 

importa la conformidad con la mencionada resolución y le otorga la calidad de Cosa 

Juzgada, por ello, al recurrir un fallo adverso, impedimos la inmutabilidad de dicha 

resolución. (Domínguez, 2001). 

 

Banda (2004) argumenta que el fundamento de los medios impugnatorios consiste en la 

búsqueda de modificar la resolución que cause agravio, que se materializa en la 

posibilidad de reforma o anulación de la resolución del Juez A Quo, por medio de un 

nuevo examen sobre lo ya resuelto, en efecto, lo que se busca con la interposición del 

recurso es que el Juez A Quem, modifique la resolución del Juez A Quo, esta 

modificación puede consistir, de acuerdo a la configuración particular de cada recurso, 

en una revocación que implica la sustitución del fallo revocado por otro o en una 

anulación, que implica dejar sin efecto algunas actuaciones del proceso. 

 

Está previsto en el ámbito normativo internacional y nacional. En el ámbito internacional 

se encuentra previsto en La Convención Americana sobre Derechos Humanos; en el 

artículo 8, titulado: Garantías Judiciales; que en el segundo punto indica: 2. Toda persona 

inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
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legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: inciso (h) derecho de recurrir del fallo ante 

juez o tribunal superior. (Ortega, 2010). 

 

Por su parte en el ámbito nacional, se funda en el principio de la doble instancia, prevista 

en la Constitución Política del Estado en el artículo 139, inciso 6; en virtud del cual es 

posible formular observaciones y reparos a los órganos jurisdiccionales que son 

susceptibles de incurrir en error. (Moreno, 2001). 

 

Sánchez (2004) sostiene que “la ley procesal establece mecanismos a favor de las partes 

para expresar su disconformidad con las resoluciones dictadas por los órganos 

jurisdiccionales: son los llamados medios de impugnación” (p. 855) 

 

2.2.1.6.3. Clases de medios impugnatorios en el proceso penal  

A. Reposición 

El recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el Juez que los dictó 

examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Durante las 

audiencias sólo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, 

salvo las finales, debiendo el Juez en este caso resolver el recurso en ese mismo acto sin 

suspender la audiencia. (Quevedo, 2009) 

 

El recurso de reposición procede contra los decretos y además contra todo tipo de 

resolución, incluidos los autos dictados en audiencia, a excepción de aquéllos que pongan 

fin al proceso; el cual será resuelto por el mismo órgano que lo expidió, dejando sin efecto 

una resolución anterior, por vicios in procedendo o error in iudicando. (García, 2009). 

Al haber incurrido en error, se retracta de la anterior y dicta una nueva resolución; por lo 

que consecuentemente este recurso no tiene efecto suspensivo, justificando su existencia 

en el principio de economía y celeridad procesal, ya que  evita la doble instancia. (Neira, 

s.f.). 

 

Villavicencio (2004) indica que mediante el recurso de reposición se evitan las dilaciones 

y gastos de una segunda instancia tratándose de resoluciones expedidas en el curso del 

proceso para resolver cuestiones accesorias, y respecto de las cuales no se requieren 

mayores argumentos. 
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El recurso de reposición procede contra los decretos y además contra todo tipo de 

resolución, incluidos los autos dictados en audiencia, a excepción de aquéllos que pongan 

fin al proceso; el cual será resuelto por el mismo órgano que lo expidió, dejando sin efecto 

una resolución anterior, por vicios in procedendo o error in iudicando. (Murillo, 2008). 

 

B. Apelación 

El recurso de apelación procederá contra las sentencias; los autos de sobreseimiento y los 

que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren 

extinguida la acción penal o pongan fin al  procedimiento o la instancia;  los autos que 

revoquen la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio o la conversión de la 

pena; los autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre aplicación 

de  medidas coercitivas o de cesación de la prisión preventiva. (Murillo, 2008). 

 

Según Labrín (2009), la apelación determina un nuevo estudio del problema que plantea 

la resolución. La parte agraviada con la Resolución tiene que rebatir los argumentos 

contenidos en la resolución inferior. Conoce los razonamientos de la justicia y sobre ellos 

deben recaer los fundamentos de la apelación. Como el superior jerárquico es tribunal 

colegiado, compuesto por jueces de mayor experiencia y sabiduría, se presume que la 

revisión de la resolución inferior será hecha con objetividad y justicia. 

 

Sostiene Fontán (1998): 

La apelación es el medio de impugnación por el cual una de las partes pide al Juez 

de segundo grado una nueva decisión sustitutiva de una decisión perjudicial del 

Juez de primer grado. Es un medio ordinario, devolutivo y suspensivo. La 

apelación es el medio de impugnación por el cual una de las partes pide al Juez de 

segundo grado una nueva decisión sustitutiva de una decisión perjudicial del Juez 

de primer grado. Es un medio suspensivo. (p. 405). 

 

En nuestro ordenamiento procesal penal, toda resolución del Juzgado de Instrucción es 

apelable. La seguridad jurídica a que se aspira tiene como fundamento la garantía de 

acierto que ofrece la revisión del superior. Las instancias responden a esta necesidad. 

(Fenech, 2003). 
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El derecho al recurso- y en este caso, la apelación- debe estar orientado, a proteger los 

derechos humanos del individuo y entre ellos el derecho a no ser condenado si no se 

establece suficientemente la realización del hecho punible y la responsabilidad penal del 

sujeto, y no solo de cuidar, en determinados extremos, la pulcritud del proceso o de la 

sentencia. (Caro, 2007). 

 

C. Casación 

El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de 

sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o 

la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos 

en apelación por las Salas Penales Superiores. (Guash, 2003). 

 

Sarmiento (2008)  sostiene que el recurso de casación tiene por fines esenciales la correcta 

aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia 

nacional por la Corte Suprema de Justicia. 

 

Es un recurso extraordinario que tiene por finalidad la correcta aplicación e interpretación 

del derecho objetivo y unificar la jurisprudencia. Es un acto procesal que exige la revisión 

de la sentencia, amparándose en un error de derecho al juzgar o un vicio procesal. 

(Villavicencio, 2014). 

 

Se puede definir al recurso de  casación  como  aquel  medio  impugnatorio  devolutivo 

de competencia exclusiva de la Corte Suprema, de naturaleza extraordinaria por la 

existencia de limitaciones en las causas o motivos susceptibles de fundamentar la 

pretensión impugnatoria dirigida a una función específica. (Ortega, 2010). 

 

Se puede definir al recurso de casación como aquel medio impugnatorio devolutivo de 

competencia exclusiva de la Corte Suprema, de naturaleza extraordinaria por la existencia 

de limitaciones en las causas o motivos susceptibles de fundamentar la pretensión 

impugnatoria dirigida a una función específica. (Zaffaroni, 2002). 

 

D. Queja 

Procede recurso de queja de derecho contra la resolución del Juez que declara inadmisible 

el recurso de apelación, también procede recurso de queja de derecho contra la resolución 
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de la Sala Penal Superior que declara inadmisible el recurso de casación. El recurso de 

queja de derecho se interpone ante el órgano jurisdiccional superior del que denegó el 

recurso. La interposición del recurso no suspende la tramitación del principal, ni la 

eficacia de la resolución denegatoria. (Gálvez, 2011). 

 

Según Donoso (1993), el recurso de queja tiene como finalidad resolver situaciones no 

sujetas a impugnación o cuando ésta hubiera sido desestimada. Puede interponerse 

cuando el proceder de los jueces por su negligencia, arbitrariedad o parcialidad, causa 

perjuicio a las personas del proceso. 

 

Deben diferenciarse estos recursos de aquellos que con igual nombre se presentan ante la 

Sala Plena de la Corte Suprema que tiene como finalidad enmendar el mal proceder de 

los jueces. Son recursos administrativos que no interfieren en el campo de lo judicial. 

(Guillen, 2001) 

 

Argumenta Prunotto (2010), que las quejas ante el Ministerio Público están reguladas en 

su Ley Orgánica. Ante su presentación se realizará una investigación sumaria y el Fiscal 

hará conocer el resultado al órgano respectivo. Pueden referirse a expedientes 

administrativos y judiciales. Si se descubren “hechos presumiblemente delictuosos” se 

comunicarán al Fiscal Provincial para que interponga denuncia penal. 

 

2.2.1.6.4. Medio impugnatorio formulado en el proceso judicial en estudio 

En el expediente bajo estudio es la parte imputada la cual ha interpuesto el recurso de 

apelación sobre la sentencia emitida en primera instancia con el fin que la Sala Penal de 

Apelaciones – Superior Jerárquico, revoque la sentencia condenatoria y sea absuelto del 

delito imputado.  

 

2.2.2. Desarrollo de Instituciones Jurídicas Sustantivas relacionadas con las 

sentencias en estudio 

2.2.2.1. Instituciones jurídicas previas, para abordar el delito investigado en el 

proceso judicial en estudio 

2.2.2.1.1.Lateoríadeldelito 

Según Machicado (2009), el delito en sentido dogmático, es definido como una conducta, 

acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y culpable 
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a la que corresponde una sanción denominada pena con condiciones objetivas de 

punibilidad. Supone una conducta infracción al del Derecho penal, es decir, una acción u 

omisión tipificada y penada por la ley. En sentido legal, los códigos penales y la doctrina 

definen al "delito" como toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al 

ordenamiento jurídico del país donde se produce.  

 

El delito es esencialmente un acto típico, antijurídico, de hecho punible sometido a veces 

a condiciones objetivas de punibilidad  y conminado a una pena, son delitos o faltas las 

acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Los tres elementos 

esenciales que todo delito debe presentar: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. 

(Lancina, 2007) 

 

Para Ordinola (2008): 

El delito es la conducta humana reflejada en una acción u omisión, típica, 

antijurídica y culpable o responsable, cuya comisión traerá como consecuencia la 

aplicación de una sanción (reflejada en una pena o medida de seguridad), ósea  es 

una manifestación de la voluntad humana en el mundo exterior. (p. 632). 

 

Los códigos penales y la doctrina definen al delito como toda aquella conducta (acción u 

omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país donde se produce. La doctrina 

siempre ha reprochado al legislador debe siempre abstenerse de introducir definiciones 

en los códigos, pues es trabajo de la dogmática. (Puescas, 2006). 

 

Marcone (1995) sostiene a su vez, que el delito toda acción u omisión típicamente 

antijurídica (descrita por la ley y no mediando una causa de justificación), imputable 

(atribuible a un hombre y no mediando una causa de inimputabilidad), culpable (a titulo 

de dolo o de culpa, y no mediando una causa de inculpabilidad) y punible (en abstracto, 

aunque en concreto no resulte penada). 

 

2.2.2.1.2. Componentes de la Teoría del Delito 

A. Teoría de la tipicidad 

En un primer momento se estudia si el hecho está reconocido como típico, es decir, si está 

definido penalmente como una acción prohibida que ha dañado un bien jurídico. Además 
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hay que tener en cuenta la parte subjetiva, donde tienen cabida elementos subjetivos del 

injusto como también el dolo y la culpa. (Rojas, 2009). 

 

Según Ulloa (2011), la tipicidad es toda conducta que conlleva una acción u omisión que 

se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como delito o falta dentro de un 

cuerpo legal. Esto quiere decir que, para que una conducta sea típica, debe constar 

específica y detalladamente como delito o falta dentro de un código. 

 

Opina Villa (2008), que la tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario 

ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Es la adecuación, el 

encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de 

que es delito. Si la adecuación no es completa no hay delito. 

 

Mediante la tipicidad, el legislador establece una determinada solución o castigo (causal 

de aplicación del poder punitivo), para una determinada forma de actuar que resulta lesiva 

para la sociedad, por ende, la tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la 

descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. (Tozzini, 1995) 

 

Según Caro (2007), cuando el hecho se ajusta al tipo, es decir, cuando corresponde las 

características objetivas y subjetivas del modelo legal formulado por el legislador, por lo 

tanto, la tipicidad no está limitada solamente a la descripción del hecho objetivo – 

manifestación de la voluntad y resultado perceptible del mundo exterior -, sino que 

también contiene la declaración de la voluntad del autor como proceso psicológico 

necesario para la constitución del tipo de delito. 

 

B. Teoría de la antijuricidad 

La antijuricidad de la acción se basa en un análisis básicamente objetivo de los hechos, 

tratando de analizar, confrontar, observar la relación entre un hecho y el ordenamiento 

jurídico. Ha de presentar la ausencia de causas de justificación y una contradicción del 

hecho con el ordenamiento jurídico, es la antijuricidad formal; y la antijuricidad material 

estudia la puesta en peligro o lesión del bien jurídico en términos de ofensividad penal. 

(Rentería, 2008). 

 

Según Quevedo (2009) afirma: 



51 

 

La antijuricidad es un atributo de un determinado comportamiento humano y que 

indica que esa conducta es contraria a las exigencias del ordenamiento jurídico. 

Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, se requiere que esta encuadre 

en el tipo penal y, además, sea antijurídica. (p. 490). 

 

Ordinola (2008), afirma sobre la antijuricidad que tiene por objeto establecer bajo qué 

condiciones y en qué casos la realización de un tipo penal (en forma dolosa o no; activa 

u omisiva) no es contraria al derecho, es decir, el hecho no merece una desaprobación del 

orden jurídico. 

 

Esta teoría se fundamenta en que el tipo penal, como elementos objetivos y subjetivos, es 

la descripción de la materia penalmente prohibida dotada de significado social, mientras 

que la antijuridicidad presupone el verdadero desvalor o reproche jurídico al ser una 

contradicción entre la norma penal prohibitiva con el ordenamiento jurídico en su 

conjunto. (Montes, 2001). 

 

Según Villavicencio (2010), la antijurícidad significa “contradicción con el derecho”. La 

conducta típica tiene que ser confrontada con los valores provenientes de todo el 

ordenamiento jurídico. Solo producto de la graduación de valores de la antijuridicidad, se 

decide definitivamente si el hecho es antijurídico o conforme a derecho, si es que 

contradice o no al ordenamiento jurídico en su conjunto. 

 

C. Teoría de la culpabilidad 

Se trata de un concepto normativo puro de culpabilidad, es decir, se atribuye el hecho al 

autor, ajustándose a la forma en que se realizó. Tres elementos específicos: imputabilidad, 

conocimiento de la antijuricidad del injusto, y exigencia de otra conducta. Las dos formas 

fundamentales de culpabilidad son el dolo y la culpa. (Lancina, 2007). 

 

Para Creus(1992), la culpabilidad, es un elemento del delito, e indica la relación psíquica 

del sujeto y su hecho, siendo sus formas o especies, el dolo y la culpa. Es decir, es el 

reproche que se hace a quien le es imputable (que se le puede atribuir la responsabilidad 

de un hecho reprobable malo) una actuación que efectuó contraria a derecho, de manera 

deliberada (dolo) o por negligencia (imprudencia), y que se le puede castigar (punir, o 

sea, es punible), y exigir repare el daño de alguna forma. 
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Por su parte Cancio (2010), sostiene que la culpabilidad, en derecho penal, es la 

conciencia de la antijuridicidad (que va en contra de lo que establece la norma) de la 

conducta, es decir supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como típico (que 

está en la Ley como conducta punible) y antijurídico, fundada en que su autor, pudiendo 

someterse a los mandatos del derecho en la situación concreta, no lo hizo, y lo ejecutó 

con la intención de dañar, o por falta de experiencia, o por negligencia. 

 

“La culpa es el límite mínimo de la culpabilidad, pues por debajo de la culpa no hay 

responsabilidad penal. La culpabilidad penal solo se realizada exclusivamente, a través 

del dolo y la culpa”. (Balestra, 1998, p. 325).  

 

La culpabilidad, como refiere Zaffaroni (2002), es el juicio que permite vincular en forma 

personalizada el injusto a su autor y de este modo operar como el principal indicador que, 

desde la teoría del delito, condiciona la magnitud de poder punitivo que puede ejercerse 

sobre éste. 

 

2.2.2.1.3. Consecuenciasjurídicasdeldelito 

A. Teoría de la pena 

a) Definición de pena 

El concepto de pena viene del latín (peonae) castigo impuesto por autoridad legítima al 

que ha cometido un delito o falta. La pena es la primera y principal consecuencia del 

delito, desencadenada por la actualización del supuesto normativo contenido en la 

disposición penal. (Campos, 2010). 

 

Según Diaz (2001),  la pena está definida como un medio de control social que ejerce el 

Estado de su potestad punitiva (iuspuniendi) frente al gobernador, para cumplir con sus 

fines, asimismo ésta no debe ser excesiva ni escasa, es decir solamente sirve como una 

medida punitiva y preventiva, justa y útil. 

 

La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el Derecho que 

regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. La pena también se define 

como una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, 
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contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al 

individuo responsable de la comisión de un delito. (Gálvez, 2011). 

 

Para Miranda (2004) el Derecho Penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el 

delito y la pena. En muchos países se busca también que la pena sirva para la 

rehabilitación del criminal (lo cual excluye la aplicación de penas como la pena de muerte 

o la cadena perpetua). 

 

Según Bramont (2005), la pena está definida como un medio de control social que ejerce 

el Estado de su potestad punitiva (iuspuniendi) frente al gobernador, para cumplir con sus 

fines, asimismo ésta no debe ser excesiva ni escasa, es decir solamente sirve como una 

medida punitiva y preventiva, justa y útil. 

 

b) Determinación de la pena 

La determinación judicial de la pena es de la determinación de las consecuencias del 

hecho punible llevado a cabo por el juez conforme a su naturaleza, gravedad y forma de 

ejecución eligiendo una de las diversas posibilidades previstas legalmente. La 

determinación judicial de la pena no comprende como su nombre parece indicar, 

solamente la fijación de la pena aplicable, sino también su suspensión condicional con 

imposición de obligaciones e instrucciones, la amonestación con reserva de pena, la 

dispensa de la pena, la declaración de impunibilidad, la imposición de medidas de 

seguridad, la imposición del comiso y de la confiscación, así como de las consecuencias 

accesorias. (Olmedo, 2009). 

 

Rojas (2009), sostiene que con la expresión determinación judicial de la pena, se alude a 

toda la actividad que desarrolla el operador jurisdiccional para identificar de cualitativo 

y cuantitativo la sanción a imponer en el caso. Esto es a través de ella se procede a evaluar 

y decir sobre el tipo, la extensión y el modo de ejecución de la pena  o consecuencia 

accesoria que resulten aplicables al caso. 

 

La determinación de la pena en un fallo judicial constituye un deber constitucional de 

todo juez, quien está obligado a justificar, motivadamente, con absoluta claridad y rigor 

jurídico, la pena o sanción impuesta, con observancia de los principios rectores previstos 
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en el Código Penal, como son la legalidad, proporcionalidad, lesividad y culpabilidad. 

(Vargas, 2010). 

 

La determinación de la pena tiene por finalidad enseñar en el derecho los distintos niveles 

en relación del análisis que deben resolver de forma integrada el estudio de la conducta 

humana para calificarla como “delito”, tal es así, que esa caracterización obliga a una 

ordenada segregación de “hechos” que una vez convertidos en “tipos”, descritos e 

individualizados por la ley, deberán ser sancionados como prescribe la norma en el 

entendido de que se trata de conductas prohibidas. (Villavicencio, 2014). 

 

B. Teoría de la reparación civil 

a) Definición de la reparación civil 

Según Serrano (2011), sostiene que la reparación civil deriva del delito, no hay que 

confundir a la reparación civil con una pena impuesta por cometer algún acto delictivo. 

La rotundidad de esta afirmación no implica, sin embargo, desconocer que tanto la pena 

como la reparación civil derivada del delito comparten un mismo presupuesto: La 

realización de un acto ilícito.  

 

La distinción conceptual de ambas consecuencias jurídicas del delito se pretende, más 

bien, precisar que cada una de ellas valora el hecho ilícito desde su propia perspectiva, 

lo que se explica en el hecho de que parten de fundamentos distintos. Así, mientras la 

pena se impone con la finalidad de mantener el bien jurídico frente a vulneraciones 

culpables, la reparación civil derivada del delito se centra en la función de reparar el 

daño provocado a la víctima por la acción delictiva. (Sarmiento, 2008). 

 

La reparación civil en el proceso penal al tramitarse conjuntamente la acción penal y la 

acción resarcitoria, concurren tres tipos de intereses diferenciados: a) El interés público 

constituido por la pretensión punitiva del Estado. b) El interés privado o particular 

constituido por la pretensión resarcitoria  del afectado y canalizado en el proceso a 

través de las actualizaciones del agraviado o parte civil. c) El interés público del Estado 

respecto al resarcimiento del daño proveniente del delito, el mismo que sustenta las 

actuaciones de las  autoridades persecutorias y jurisdiccional en torno al resarcimiento 

del daño; sin embargo, este interés público sobre el resarcimiento, no cambia la 

naturaleza privada de la pretensión resarcitoria, únicamente se ejercita como una 
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especie de apoyo al agraviado para que pueda hacer realidad su pretensión. (Nores, 

1998). 

 

Para Lancina (2007) al fundamentar la responsabilidad civil en casos en que se absuelve 

al procesado, por la concurrencia de una causal de atipicidad o de exculpación de la 

conducta, habiéndose verificado la presencia de un daño jurídicamente relevante; para 

imputar responsabilidad civil basta que se acredite la presencia del hecho dañoso, 

subjetivo u objetivo pues para nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad penal 

y la responsabilidad civil son autónomas. 

 

Es el pedido que realiza el Ministerio Público o la parte civil debidamente constituida 

sobre la aplicación de la reparación civil que debería pagar el imputado, la cual no forma 

parte del principio acusatorio, pero dada su naturaleza civil, su cumplimiento implica el 

respeto del principio de congruencia civil, que es el equivalente al principio de 

correlación, por cuanto el juzgador está vinculado por el tope máximo fijado por el 

Ministerio Público o el actor civil (Vásquez, 2000). 

 

b) Determinación de la reparación civil 

Según Esparza (2011), la reparación civil debe guardar proporción con los bienes 

jurídicos que se afectan. En el precedente vinculante se afirma también que la 

reparación civil derivada del delito debe guardar proporción con los bienes jurídicos 

que se afectan. Con esta afirmación, el Supremo Tribunal establece cuál es el criterio 

central para la determinación del monto de la reparación civil. No obstante, su 

formulación es un tanto imprecisa, pues la reparación civil no debe guardar proporción 

con los bienes jurídicos que se afectan, sino con la afectación a los bienes jurídicos.  

 

Es el bien jurídico afectado el que determina el monto de la reparación civil significaría 

utilizar un criterio abstracto referido a la importancia del bien jurídico, de manera tal 

que siempre un delito contra la vida debería tener una indemnización mayor que un 

delito contra la integridad física y éste a su vez una indemnización mayor que la de un 

delito contra el patrimonio. (Cuenca, 2011). 

 

Para Olmedo (2009)la pena está referida a un interés público y tiene su fundamento en 

la culpabilidad de la gente, la reparación civil está referida a un interés privado y tiene 
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directa relación con el daño causado. Según Nuestro Código Penal carece de normas 

específicas que orienten al Juez Penal sobre los criterios de determinación de las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas de la reparación civil; sin embargo 

consideramos que ésta debe surgir de una valoración objetiva y del grado de realización 

del injusto penal. 

 

El ejercicio conjunto de pretensiones, es decir si la responsabilidad civil y penal 

proviene del mismo hecho ilícito, entonces también debe coincidir la vía procesal, 

argumentando de un tratamiento separado obligatorio de ambas pretensiones. El 

ejercicio separado (solo en la vía civil), a diferencia de la postura anterior, esta nos 

informa que la única vía para encontrar satisfacción en los intereses lesionados es la vía 

civil. (Martín, 2013). 

 

2.2.2.2. Del delito investigado en el proceso penal en estudio 

2.2.2.2.1. Identificación del delito investigado 

De acuerdo a la denuncia fiscal, los hechos evidenciados en el proceso en estudio, y las 

sentencias en revisión, el delito investigado fue: violación sexual de persona en 

incapacidad de resistir. 

 

2.2.2.2.2. Ubicación del delito de violación sexual de persona en incapacidad de 

resistir en el Código Penal. 

Se encuentra regulado en el Código Penal, Libro Especial – Delitos, bajo el Título IV – 

Delitos contra la Libertad – Capítulo IX – Violación de la Libertad Sexual – Artículo 172: 

Violación de persona en incapacidad de resistir.   

 

2.2.2.2.3. Definición de violación sexual 

El acceso carnal o acto sexual se realiza en contra de la voluntad del sujeto pasivo. El 

verbo “obligar” utilizado en la redacción del tipo penal, indica que para realizar el acceso 

carnal, se vence la resistencia u oposición de la víctima. Asimismo, del propio tipo penal 

se desprende que los medios ilícitos previstos por el legislador para vencer la resistencia 

del sujeto pasivo lo constituyen la violencia y la amenaza grave. (Arce, 2010) 

 

El delito de violación se perfecciona con acciones sexuales. Es decir, mediante acciones 

con las que el agente involucra a otra persona en un contexto sexual determinado, 
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entendiendo por contexto sexual toda situación para cuya valoración el autor de la 

conducta, cuando menos, acude a juicios de valor referentes al instinto humano que 

suscita atracción entre los sexos. Esto es importante tenerlo en cuenta, pues si el agente 

con su actuar no persigue satisfacer cualquiera de sus apetencias sexuales, y por el 

contrario solo persigue lesionar la vagina de la mujer por ejemplo, se descartará la 

comisión del delito de violación sexual así se haya introducido en la cavidad vaginal 

objetos (palos, fierros, etc) o partes del cuerpo (mano, etc.). (Salinas, 2007). 

 

Del contenido del supuesto de hecho del tipo penal se desprende que la conducta típica 

de violación sexual se perfecciona cuando el sujeto activo obliga a realizar el acceso 

carnal sexual al sujeto pasivo haciendo uso de la fuerza física, intimidación o de ambos 

factores; el acto sexual o acceso carnal puede ser tanto por la vía vaginal, anal, bucal o 

mediante la realización de otros actos análogos, como puede ser la introducción de objetos 

o partes del cuerpo en la vagina o ano del sujeto pasivo. (Cancio, 2005). 

 

De esa forma se amplía el campo de los instrumentos de acceso sexual, ya no limitándose 

al miembro viril sino que también se prevé como elementos de acceso a otros objetos o 

partes del cuerpo, pues estos “son igual de idóneos para producir la afectación, mediante 

invasión, de la libertad sexual”. (Villavicencio, 2002). 

 

En los delitos contra la libertad –violación sexual- el legislador busca proteger el derecho 

a la libertad sexual, entendida en un doble sentido: un derecho a la libertad, a la 

autodeterminación sexual en los mayores de edad y un derecho a la indemnidad e 

intangibilidad de los menores de edad. (Rosas, 1990). 

 

2.2.2.3.2. Tipicidad objetiva 

A. Medios típicos de la violación sexual 

a) Fuerza física 

Es la violencia material a la que se refiere el tipo penal. Consiste en una energía física 

ejercida por el autor sobre la víctima. El autor recurre al despliegue de una energía física 

para vencer con ella, por su poder material, la resistencia de la víctima. La violencia se 

traduce en actos materiales sobre la víctima (golpes, cogerla violentamente de las manos, 

etc.) tendientes a someterla a un contexto sexual deseado por el agente pero, a la vez, no 

querido ni deseado por el sujeto pasivo. (Ramírez, 2011). 
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Todo parece simple y a la vez transparente, no obstante, la polémica en la doctrina se 

presenta respecto de la continuidad o no de la fuerza física. Ciertos tratadistas consideran 

que la fuerza desplegada por el autor debe ser seria y constante en contraposición de la 

resistencia también constante del sujeto pasivo. (Hurtado, 2005). 

 

Otro sector predominante de la doctrina, en el que me incluyo, teniendo firme el 

presupuesto de que las leyes penales no imponen actitudes heroicas a los ciudadanos, 

considera que no es necesario un continuo despliegue de la fuerza física ni menos una 

continuada resistencia de la víctima; sería descabellado pensar que no se cometió 

violación sexual debido a que la víctima no opuso resistencia constante. (Villa, 1998). 

 

Naturalmente, no es necesario que la violencia se mantenga  todo el tiempo que dure la 

violación ni tampoco que la resistencia sea continuada; ello sería absurdo desde el punto 

de vista de la práctica y de las circunstancias del hecho, por ello es suficiente con que 

queden de manifiesto la violencia y la voluntad contraria al mantenimiento de relaciones 

sexuales. Bastará verificar la voluntad contraria de la víctima a practicar el acto o acceso 

carnal sexual vía vaginal, anal o bucal. Muy bien puede darse el caso que la víctima, para 

evitar males mayores, consienta la realización del acto sexual apenas comiencen los actos 

de fuerza. (Fuentes, 2001). 

 

El momento de la fuerza no tiene por qué coincidir con la consumación del hecho, 

bastando que se haya aplicado de tal modo que doblegue la voluntad del sujeto pasivo, 

quien puede acceder a la cópula al considerar inútil cualquier resistencia. Este 

razonamiento se basa en el hecho de que la fuerza inherente al delito de violación es 

concomitante al suceso mismo. Coexiste la amenaza de que a mayor resistencia de parte 

de la víctima, mayor será la descarga de violencia que sufra. (Castillo, 2001). 

 

b) Amenaza grave 

El medio amenaza grave a que hace referencia el tipo penal en hermenéutica jurídica 

consiste en el anuncio de un mal o perjuicio inminente para la víctima, cuya finalidad es 

intimidarla y someterla a un contexto sexual determinado. No es necesario que la amenaza 

sea invencible sino meramente idónea o eficaz. La intimidación es una violencia 

psicológica. Su instrumento no es el despliegue de una energía física sobre el sujeto 
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pasivo, sino el anuncio de un mal. La amenaza o promesa directa de un mal futuro puede 

hacerse por escrito, en forma oral o cualquier acto que lo signifique. (Arce, 2010). 

 

Es evidente que el mal a sufrirse mediata o inmediatamente puede constituirse en el daño 

de algún interés de la víctima que le importa resguardar, como su propia persona, su 

honor, sus bienes, secretos o personas ligadas por afecto, etc. (De Vicente, 2001). 

 

La discusión en la doctrina se presenta en el sentido de que para no pocos tratadistas, la 

amenaza debe tener un carácter formal y serio, presente e irresistible, capaz de intimidar, 

y suficiente para producir una verdadera coacción de la voluntad del sujeto pasivo. (Peña, 

2007). 

La posición contraria señala que la tesis antes citada es demasiado estricta y por ello 

restringida. Para evaluar y analizar el delito de violación, desde el principio debe tenerse 

en cuenta el problema de la causalidad entre la acción intimidante y el acto sexual, la 

personalidad, la constitución y las circunstancias que rodean al sujeto pasivo. En ese 

sentido, consideramos que no es necesario que la amenaza sea seria y presente. (Ramírez, 

2011). 

 

Solo será necesario verificar si la capacidad psicológica de resistencia del sujeto pasivo 

ha quedado suprimida o sustancialmente disminuida o mermada. Es difícil dar normas 

para precisar el poder o la eficiencia de la amenaza, quedando esta cuestión a criterio del 

operador jurídico en el caso concreto. La amenaza tendrá eficacia según las condiciones 

y circunstancias existenciales del sujeto pasivo. (Rosas, 1990). 

 

Muchas veces la edad de la víctima, su contexto social o familiar que le rodea puede ser 

decisivo para valorar la intimidación. El juzgador no deberá hacer otra cosa sino 

determinar si la víctima tuvo serios motivos para convencerse de que solo su aceptación 

de realizar el acto o acceso carnal sexual, evitaría el daño anunciado y temido. La 

gravedad de la amenaza deberá medirse por la capacidad de influir en la decisión de la 

víctima de manera importante. El análisis tendrá que hacerse en cada caso que la sabia 

realidad presenta. (Fuentes, 2001). 
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B. Bien jurídico protegido 

En la actualidad nadie pone en duda que la libertad sexual se constituye en el bien jurídico 

protegido en el delito de violación sexual. (Arce, 2010). 

 

La libertad sexual debe entenderse en un doble aspecto: como libre disposición del propio 

cuerpo sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, y como facultad de repeler 

agresiones sexuales de otro. La libertad sexual es la capacidad de toda persona de 

comportarse como a bien tenga en la actividad copulativa. (Castillo, 2001). 

 

En ese sentido, Villavicencio (2002) la define como la facultad de cada persona de 

disponer espontáneamente de su vida sexual, sin desmedro de la conveniencia y del 

interés colectivo. Igual que todas las particularidades de la libertad –continúa el profesor 

sanmarquino– la referente al sexo es una conquista permanente y una elevación del ser 

sobre las preocupaciones represoras. No se podría hablar de libertad sexual si es que el 

hombre, en el curso de la civilización, no hubiese logrado dominar la fuerza ciega del 

instinto sexual dotándose de un sentido volitivo, tanto para satisfacer como para 

abstenerse de hacerlo. 

 

El tipo penal del delito de violación sexual trata de tutelar una de las manifestaciones más 

relevantes de la libertad; aquella cuyos ataques transcienden los ámbitos físicos y 

fisiológicos para finalmente repercutir en la esfera psicológica de la persona, alcanzando 

el núcleo más íntimo de su personalidad. Este último aspecto es el que justifica la 

gravedad de las penas previstas para esta clase de delitos. En esa línea, se entiende que al 

tener las sociedades modernas a la libertad personal como uno de sus pilares básicos de 

convivencia pacífica, no puede objetarse razonablemente que con su tutela en el ámbito 

sexual se esté protegiendo finalmente la verdadera libertad íntima. (Hurtado, 2005). 

 

El bien jurídico protegido en el sistema peruano es el denominado como libre 

autodeterminación sexual en el sistema alemán; interés que en el fondo es la misma 

libertad de conducirse con autonomía, sin coacciones ni fraudes en la satisfacción de las 

apetencias sexuales. (Cancio, 2005). 
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C. Sujetos del delito 

a) Sujeto activo 

Según la redacción del tipo penal, agente del delito de violación puede ser cualquier 

persona. No obstante, en la doctrina aún no es pacífica esta posición y, por el contrario, 

se presenta discutible. A nuestro entender, el origen de la polémica radica en el diferente 

bien jurídico que en la historia del Derecho Penal y en la legislación comparada se ha 

pretendido proteger con la tipificación del delito de violación sexual. (Salinas, 2007). 

 

Así también, la peculiar forma de tipificar la conducta delictiva origina la posición que 

sostiene: “solo el varón es susceptible de ser sujeto activo”. Se afirma, la propia índole de 

la cópula sexual determina la condición del varón en agente, titular del instrumento 

penetrante que accede y con el que, con naturalidad y violencia, limita la libertad sexual 

del agraviado. El autor de violación solo puede ser el varón, que es el único que puede 

penetrar carnalmente; la mujer puede ser partícipe del delito de violación en cualquiera 

de sus formas, excepto como autor principal. (Villa, 1998).  

 

En la posición contraria sostenemos que, siendo el bien jurídico protegido la libertad 

sexual, cualquier persona que imponga la unión carnal o acceso carnal sexual, lesionando 

con ello la libertad sexual del sujeto pasivo, será autor del delito de violación sexual. En 

consecuencia, si la que impone el acto o acceso carnal sexual por medio de violencia o 

amenaza grave es la mujer, también se configurará el delito de violación sexual. (Fuentes, 

2001). 

 

Al vulnerarse, limitarse o lesionarse la libertad sexual de la víctima, resulta intrascendente 

verificar quién accede a quién. Mucho más ahora cuando puede materializarse el delito 

de violación sexual con la introducción de objetos o partes del cuerpo. Así, por ejemplo, 

estaremos ante un hecho punible de violación sexual cuando una mujer, haciendo uso de 

la violencia o amenaza, somete a un contexto sexual determinado a su víctima (hombre) 

y le introduce un objeto (prótesis sexual, palo, frutas, etc.) por el ano. (De Vicente, 2001). 

 

En suma, para efectos de la interpretación de los delitos sexuales, en los tiempos actuales, 

tanto el hombre como la mujer somos iguales en tanto sujetos activos o protagonistas de 

una relación sexual. (Castillo, 2001). 
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b) Sujeto pasivo 

En el delito de violación sexual puede ser sujeto pasivo o víctima tanto el varón como la 

mujer mayores de catorce años sin otra limitación. En ello la doctrina es unánime. El tipo 

penal responde con ello a la realidad delictiva. La identificación de ambos sexos viene de 

suyo. No obstante, el impacto de este reconocimiento fue largamente discutido; en el 

pasado solo se consideraba al delito de violación como un acto en contra de la mujer. 

(Arce, 2010). 

 

Indudablemente, en este cambio influye toda una mentalidad modificada por el fenómeno 

histórico de la liberación de la mujer y su desvinculación con la condición de solo poder 

ser madres. (Peña, 2007). 

 

Se puede decir que la sociedad actual separa totalmente la actividad sexual de la 

procreación y mantiene una concepción hedonista de aquella, con importantes tensiones 

frente a moralistas y a la propia Iglesia Católica. (Rosas, 1990). 

 

En ese sentido, el sujeto pasivo no debe tener ninguna otra condición que la de ser persona 

natural. Siendo así, en el caso de la mujer puede ser agraviada la mujer soltera o casada, 

virgen o desflorada, viuda o divorciada, vieja o joven, honesta o impúdica, pues lo que se 

violenta no es su honestidad u otra circunstancia, sino la libertad de disponer libremente 

de su sexo. (Cancio, 2005). 

 

El sujeto pasivo del delito de violación también puede ser indiferentemente tanto un 

hombre como una mujer sin tener en cuenta su orientación sexual, si ejerce la prostitución, 

su edad debe ser mayor de catorce años, ya el acceso carnal con menores esta tipificado 

en el artículo 173,es indiferente su estado civil, puede ser casada o soltera. (Salinas, 2007). 

 

2.2.2.3.3. Tipicidad Subjetiva 

La satisfacción sexual por medio del acto o acceso carnal es el objetivo del agente de un 

plan previamente ideado. Si aquel objetivo no se materializa en la realidad y por ejemplo, 

el agente solo tuvo por finalidad lesionar a su víctima introduciéndole ya sea por la 

cavidad vaginal o anal objetos o partes del cuerpo, se descartará la comisión del delito de 

violación sexual. (Villa, 1998). 
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El elemento subjetivo en el comportamiento delictivo de violación sexual lo constituye el 

dolo, esto es, el agente actúa con conocimiento y voluntad en la comisión del evento 

ilícito. (Castillo, 2001). 

 

Se requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de que con la realización de las 

acciones voluntarias, que pone en movimiento la violencia o que origina la amenaza 

grave, alcanzará su objetivo, cual es satisfacer su apetito sexual, poniendo en un 

comportamiento pasivo a la víctima, con la finalidad que soporte el acceso carnal sexual 

no requerido. Ello exige normalmente un dolo directo. Cuando se utiliza la violencia, el 

dolo debe abarcar la esperada o presentada resistencia del sujeto pasivo. (Fuentes, 2001). 

Necesariamente se exige la presencia del conocimiento y voluntad del agente para la 

configuración del injusto penal de violación sexual. Circunstancia que imposibilita la 

violación sexual por comisión culposa o imprudente. (Ramírez, 2011). 

 

Si al agente no le orienta o guía alguna satisfacción sexual, su conducta queda al margen 

del Derecho Penal. No configuran delito de violación sexual aquellas conductas 

aparentemente sexuales desde una visión objetiva, pero realizadas con fines propiamente 

terapéuticos o científicos; tampoco son punibles por ausencia de dolo, los casos en que el 

autor de la violencia ponga a la víctima en una situación tal que sin evidenciar 

intimidación acceda voluntariamente a practicar el acceso carnal sexual. (Villavicencio, 

2002). 

 

2.2.2.3.4. Antijuricidad 

Después que se verifica en la conducta analizada la concurrencia de los elementos 

objetivos y subjetivos de la tipicidad, el operador jurídico pasará a verificar si concurre 

alguna causa de justificación de las previstas en el artículo 20 del Código Penal. Por la 

naturaleza del delito, considero que es difícil verificar en la realidad concreta alguna 

violación sexual en la que concurra una causa de justificación. (Hurtado, 2005). 

 

Aquí el consentimiento no puede constituirse en causa de justificación, sino constituye 

una causal de atipicidad toda vez que si se verifica que la víctima prestó su consentimiento 

para practicar el acto sexual, desaparece el acto típico de “obligar” que exige el tipo penal 

y, por tanto, se excluye la tipicidad del delito de violación sexual. (Salinas, 2007). 
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Será objeto de análisis si cuando se obliga a una persona con violencia o grave amenaza 

a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 

introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, concurre 

la legitima defensa artículo o  el estado de necesidad justificante. (Arce, 2010). 

 

El comportamiento no se adecua a ninguna causa de justificación, consecuentemente es 

antijurídico. Si no concurre ninguna causa de justificación que justifique el 

comportamiento frente al ordenamiento jurídico, para el derecho penal es insuficiente un 

hecho típico y antijurídico para la imposición de la pena es necesario determinar si el 

comportamiento homicida puede ser atribuido o imputable a su autor. (Castillo, 2001). 

 

2.2.2.3.5. Culpabilidad 

Acto seguido, de verificarse que en la conducta típica de violación sexual no concurre 

alguna causa de justificación, el operador jurídico entrará en el análisis para determinar 

si la conducta típica y antijurídica puede ser atribuida a su autor. En esta etapa tendrá que 

verificarse si al momento de actuar el agente era imputable, es decir, mayor de 18 años y 

no sufría de alguna anomalía psíquica que lo haga inimputable. (De Vicente, 2001). 

 

También se verificará si el agente al momento de exteriorizar su conducta etiquetada 

como violación sexual, conocía la antijuricidad de su conducta, es decir, se verificará si 

el agente sabía o conocía que su conducta estaba prohibida por ser contraria al Derecho. 

(Fuentes, 2001). 

 

Aquí muy bien puede presentarse un error de prohibición, como sería el caso en que un 

cónyuge en la creencia errónea que el matrimonio le da derecho a poseer sexualmente a 

su mujer aun en contra de su voluntad, la somete al acto sexual haciendo uso de la 

violencia. (Peña, 2007). 

 

La culpabilidad comprende determinar si la persona a quien se le imputa de, obligar a una 

persona a tener acceso carnal con violencia o grave amenaza, por vía vaginal, anal o bucal 

o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías,” goza de capacidad penal, para responder por dicho comportamiento 

o es un inimputable, para tal caso tenemos que determinar si concurren las eximentes de 

responsabilidad que establece el Código Penal. (Ramirez, 2011). 
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También se tiene que establecer que el agente le era posible comportarse de acuerdo al 

derecho absteniéndose de realizar la acción típica, ya que de no haber tenido otra 

alternativa que hacerlo, el agente no será culpable de su comportamiento. (Rosas, 1990). 

 

2.2.2.3.5. Tentativa 

Estando que el delito de violación sexual necesita de actos previos para su consumación, 

es posible la tentativa.La doctrina es unánime en el sentido de que el despliegue de los 

actos ejecutivos orientados a lograr la cópula sexual sin alcanzarse la penetración, 

constituyen tentativa de violación sexual. Indudablemente, la tentativa de violación se 

concretiza cuando los actos previos tengan la finalidad de lograr el acto o acceso carnal 

sexual; mas no se dará tal situación cuando dichos actos previos tengan como objetivo 

cualquier otro tipo de acercamiento sexual. Es necesario el animus violandi. Así también 

será necesario que se verifique el ánimo o intención del agente de introducir objetos o 

partes del cuerpo en la cavidad vaginal o anal del sujeto pasivo. (Villavicencio, 2002). 

 

La tentativa puede ser imposible por la falta de idoneidad del medio (amenaza inidónea, 

etc.), o también puede darse tentativa inidónea por aspectos físicos del agente (cuando el 

agente es varón y no se le erecta el miembro viril). (Cancio, 2005). 

 

Si el acusado no pudo violar a la agraviada porque no se le erecto el miembro viril, se 

configuraría la tentativa imposible por ineficacia del medio empleado, no siendo punible, 

evidenciándose una clara contradicción con la parte resolutiva de la indicada resolución 

en donde se le condena por el delito de violación de la libertad sexual en perjuicio de la 

referida agraviada. (Hurtado, 2005). 

 

No obstante, consideramos que esta última circunstancia tendrá tal efecto cuando no se 

trate de una incapacidad transitoria originadas por los mismo ajetreos del evento 

(cansancio derivado por la prolongada resistencia del sujeto pasivo), pues en este caso, 

esteremos ante una tentativa idónea. (Villa, 1998). 

 

En aplicación del artículo 18 del Código Penal, el desistimiento por parte del sujeto activo 

de lograr el acto sexual, elimina la punibilidad de la tentativa, dejando vigente la 

punibilidad de los delitos que se han consumado al hacer uso de procedimientos 
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encaminados a lograr el acto sexual, como serían las lesiones causadas por la violencia 

empleada. (Peña, 2007). 

 

2.2.2.3.6. Consumación 

La consumación del delito es la verificación real de todos los elementos del tipo legal. En 

la violación sexual, la consumación se verifica en el momento que se inicia el acceso 

carnal sexual propiamente dicho, es decir, con la penetración del miembro viril en la 

cavidad vaginal, bucal o anal sin que sea necesario ulteriores resultados, como 

eyaculaciones, ruptura del himen, lesiones o embarazo. En ese sentido, se afirma que no 

interesa si la penetración es completa o parcial; basta que ella haya existido real y 

efectivamente, para encontrarnos frente al delito de violación sexual consumado. 

(Fuentes, 2001). 

 

El término penetración debe entenderse tanto cuando el miembro viril del varón agresor 

se introduce en la cavidad vaginal, anal o bucal de la víctima, como cuando alguna de 

aquellas cavidades viene a introducirse en el pene del varón agredido sexualmente. Con 

la penetración se inicia el acto sexual u análogo propiamente dicho. (Castillo, 2001). 

 

En esa línea, De Vicente (2001) enseña que se consuma la violación con la penetración 

parcial o total del pene en la cavidad vaginal, anal o bucal, de la víctima obligada. No se 

requiere eyaculación –seminatiointra vas– ni rotura de himen. 

 

También en los supuestos en que el agente no utiliza el miembro sexual natural para 

acceder a la víctima, se consuma cuando el agente comienza a introducir los objetos o 

partes de su cuerpo (lengua, dedos, mano, etc.) en la cavidad vaginal o anal de su víctima. 

(Arce, 2010). 

 

El delito de violación, en su modalidad por vía vaginal, anal, se consuma con la 

penetración del pene en la cavidad genital, sea vagina o recto, no haciendo falta que sea 

completa en su alcance, prescindiéndose de la eyaculación o del desgarro total o parcial 

del himen con desfloración de la mujer virgen, constituye línea jurisprudencial que existe 

penetración una vez que el pene ya ha superado el umbral del labiumminus y haya llegado 

hasta el himen. (Ramírez, 2011). 
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2.2.2.3.7.  Autoría y Participación 

Solo puede ser autor en sentido estricto el que realiza la acción corporal descrita en el tipo 

penal, esto es, el acceso carnal, y solamente lo puede hacer el varón. Sostiene que cuando 

en el acto sexual violento participan dos o más personas en contra de la víctima, se 

aplicarán las reglas generales de la participación como sea razonablemente posible, 

imputando a los partícipes el delito de violación sexual a título de instigación, 

complicidad necesaria o complicidad secundaria, ello de acuerdo al caso concreto. 

(Cancio, 2005). 

 

Para estar ante la figura de la coautoría se requiere la presencia de dos condiciones o 

requisitos como son: decisión común y realización en común (división de trabajo o roles). 

Los sujetos deben tener la decisión común de realizar el hecho punible y en base a ello, 

contribuir con un aporte objetivo en la comisión del mismo; este aporte objetivo se 

encuentra en una relación de interdependencia funcional asentada sobre el principio de la 

división del trabajo, es decir, que cada coautor complemente con su parte en el hecho la 

de los demás en la totalidad del delito, formándose un todo unitario atribuible a cada uno 

de ellos. (Villavicencio, 2002).  

 

En esa línea, en el caso que dos a más personas participen en la comisión del delito de 

violación sexual, todas responderán a título de coautores así no hayan realizado el acto 

sexual con la víctima, limitándose solo por ejemplo, a sujetar a la víctima. Para ello será 

suficiente verificar la decisión común de todos los sujetos en la realización del acto sexual 

ilícito y además, que cada uno de ellos haya hecho un aporte significativo o decisivo en 

la comisión del mismo. (Hurtado, 2005). 

 

Salinas (2007) quien sostiene que en el caso de la violación sexual, es obvio que quien 

sujeta con base a un acuerdo común, realiza de mano propia y de manera absolutamente 

responsable, un elemento del tipo. No obstante, ninguno necesita reunir por sí mismo 

todos los elementos del tipo, pues cada uno de ellos, debido a la resolución conjunta y en 

el marco de la misma, se le atribuyen las contribuciones de los demás intervinientes como 

acción propia. 

 

Por su parte, Villa (1998) aseveran que la doctrina está dividida en este punto. Sin 

embargo, en base a los principios que impone la teoría del dominio del hecho, se afirma 
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que la persona que se limita a sujetar para que otra persona realice el acto sexual 

responderá como coautor del delito de violación, siendo totalmente indiferente que la 

persona que sujete sea hombre o mujer, puesto que en ambos casos sería coautor. 

 

2.2.2.3.8.  La incapacidad de resistir 

La circunstancia de incapacidad de resistir se verifica cuando el sujeto activo previamente 

produce incapacidad física de la víctima para poder defenderse. Aquí el sujeto pasivo 

conserva su plena capacidad de entender, pero las circunstancias materiales del suceso 

demuestran que es obvio que está privada de la potestad de querer. (Cancio, 2005). 

 

La imposibilidad de resistencia es la situación del sujeto pasivo procurada por el agente 

para que no pueda ofrecer resistencia a la conducta delictuosa. El sujeto pasivo conserva 

su capacidad de percepción pero las circunstancias materiales demuestran que el sujeto 

pasivo se halla privado de la facultad de reaccionar, puede causar una lesión o atarle las 

manos. (Arce, 2010) 

 

La víctima conserva su capacidad de percepción y sus facultades volitivas, pero las 

circunstancias por las cuales se está realizando el hecho impide que pueda actuar, un caso 

común es que se ate a la víctima para que no pueda actuar y el sujeto activo pueda 

consumar el delito. (Hurtado, 2005)  

 

Lo que busca el agente al imposibilitar al sujeto pasivo es no fallar en la consumación del 

acceso carnal, el mismo actua alevosamente poniendo o colocando a su víctima en un 

estado de indefensión con la finalidad de que no pueda evitar ni resistir el acceso carnal 

por algunas de las modalidades tipificadas. (Castillo, 2001). 

 

Finalmente, se tiene que tener en cuenta que la imposibilitar de resistir no es la falta de 

conciencia, la cual siempre debe existir, sino se hecha de menos y está ausente de manera 

total y absoluta una voluntad que resista y se oponga a la conducta del actor. (Fuentes, 

2001). 

 

2.3.MARCO CONCEPTUAL 

Amenaza grave. La intimidación es una violencia psicológica. Su instrumento no es el 

despliegue de una energía física sobre el sujeto pasivo, sino el anuncio de un mal. La 
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amenaza o promesa directa de un mal futuro puede hacerse por escrito, en forma oral o 

cualquier acto que lo signifique. (Arce, 2010). 

 

Bien Jurídico. El concepto dogmático de bien jurídico, acuñado por Birnbaum 

amediados del siglo XIX, se refiere a los bienes que son efectivamente protegidos por el 

Derecho. Esta concepción es demasiado abstracta y por ello no cumple con la función 

delimitadora del iuspuniendi. (Peña, 2000). 

 

Calidad. La calidad puede definirse como la conformidad relativa con 

lasespecificaciones, a lo que el grado en que un producto cumple las especificaciones del 

diseño, entro otra cosas, mayor es su calidad o también como comúnmente es encontrar 

la satisfacción en un producto cumpliendo todas las expectativas. (Lex Jurídica, 2012) 

 

Corte Superior de Justicia. Es aquel órgano que ejerce las funciones de un tribunalde 

última instancia (Lex Jurídica, 2012). 

 

Expediente. Es la carpeta material en la que se recopilan todos las actuacionesjudiciales 

y recaudos que se establecen en un proceso judicial de un caso concreto (Hurtado, 1995) 

 

Juzgado Penal. Es aquel órgano envestido de poder jurisdiccional con 

competenciaestablecida para resolver casos penales (Lex Jurídica, 2012). 

 

Libertad sexual. La libertad sexual debe entenderse en un doble aspecto: como libre 

disposición del propio cuerpo sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, y 

como facultad de repeler agresiones sexuales de otro. La libertad sexual es la capacidad 

de toda persona de comportarse como a bien tenga en la actividad copulativa. (Castillo, 

2001). 

 

Medios probatorios. Son las actuaciones que, dentro de un proceso judicial,cualquiera 

que sea su índole, se encaminan a confirmar la verdad o a demostrar la falsedad de los 

hechos aducidos en el juicio. (Urbina, 1999). 

 

Sala Penal. Es aquel órgano que ejerce las funciones de juzgamiento de los 

procesosordinarios y de apelación en los procesos comunes (Lex Jurídica, 2012). 
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Seguridad Pública: La seguridad pública es un servicio que debe ser universal tiene, que 

alcanzar a todas las personas para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus 

bienes. (Bramont-Arias, 2013). 

 

Sentenciado. Es el sujeto procesal a quiense le atribuye la materialidad del hecho 

delictivo y su responsabilidad culpable en su comisión, cualquiera que fuere el grado de 

partición que en él hubiera tomado. En realidad con esta expresión se denomina al sujeto 

citado, como si fuera un común denominador, por cuanto su situación. (Ángeles, 1997). 

 

Violación sexual.El acceso carnal o acto sexual se realiza en contra de la voluntad del 

sujeto pasivo. El verbo “obligar” utilizado en la redacción del tipo penal, indica que para 

realizar el acceso carnal, se vence la resistencia u oposición de la víctima. (Arce, 2010) 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: cuantitativo - cualitativo 

Cuantitativo: la investigación, se inicia con el planteamiento de un problema delimitado 

y concreto; se ocupará de aspectos específicos externos del objeto de estudio, y el marco 

teórico que guiará el estudio será elaborado sobre la base de la revisión de la literatura, 

que a su vez, facilitará la operacionalización de la variable (Hernández, Fernández & 

Batista, 2010). 

 

Cualitativo: las actividades de recolección, análisis y organización de los datos se 

realizaran simultáneamente (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 

3.1.2. Nivel de investigación: exploratorio - descriptivo 

Exploratorio: porque la formulación del objetivo, evidencia que el propósito será 

examinar una variable poco estudiada; además, hasta el momento de la planificación de 

investigación, no se han encontrado estudios similares; mucho menos, con una propuesta 

metodológica similar. Por ello, se orientará a familiarizarse con la variable en estudio, 

teniendo como base la revisión de la literatura que contribuirá a resolver el problema 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 

Descriptivo: porque el procedimiento de recolección de datos, permitirá recoger 

información de manera independiente y conjunta, su propósito será identificar las 

propiedades o características de la variable (Hernández, Fernández & Batista, 2010). Será 

un examen intenso del fenómeno, bajo la permanente luz de la revisión de la literatura, 

orientada a identificar, si la variable en estudio evidencia, un conjunto de características 

que definen su perfil (Mejía, 2004). 

 

3.2. Diseño de investigación: no experimental, transversal, retrospectivo 

No experimental: porque no habrá manipulación de la variable; sino observación y 

análisis del contenido. El fenómeno será estudiado conforme se manifestó en su contexto 

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

la voluntad de la investigador (Hernández, Fernández & Batista, 2010)|. 
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Retrospectivo: porque la planificación y recolección de datos se realizará de registros, de 

documentos (sentencias), en consecuencia no habrá participación del investigador 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010). En el texto de los documentos se evidenciará el 

fenómeno perteneciente a una realidad pasada. 

 

Transversal o transaccional: porque los datos pertenecerán a un fenómeno que ocurrió por 

única vez en el transcurso del tiempo (Supo, 2012; Hernández, Fernández & Batista, 

2010). Este fenómeno, quedó plasmado en registros o documentos, que viene a ser las 

sentencias; por esta razón, aunque los datos se recolecten por etapas, siempre será de un 

mismo texto. 

 

3.3. Unidad de análisis, objeto y variable de estudio 

La unidad de análisis será el expediente judicial N° EN EL EXPEDIENTE Nº 03138-

2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017, 

fue seleccionado mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, por cuestiones 

de accesibilidad (Casal,  y Mateu; 2003). Los criterios de inclusión serán, proceso 

concluido, con dos sentencias de primera y segunda instancia, tramitado en órgano 

jurisdiccional especializado o Mixto; en este trabajo el expediente corresponde al archivo 

del Juzgado Colegiado Penal Supraprovincial  de Piura, que conforma el Distrito Judicial 

de Piura.  

 

El objeto de estudio: lo conformarán las sentencias de primera y segunda instancia, sobre 

delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistir. La variable fue, la calidad 

de las sentencias de primera y segunda instancia sobre delito de violación sexual de 

persona en incapacidad de resistir. La operacionalización de la variable adjunta como 

anexo1. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de investigación 

Para el recojo de datos se aplicará las técnicas de la observación y el análisis de contenido 

utilizando como instrumento una lista de cotejo validado, mediante juicio de expertos 

(Valderrama, s.f) donde se presenta los parámetros, normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, extraídos de la revisión de la literatura que se constituyen 

en indicadores de la variable. Asimismo, para asegurar la coincidencia con los hallazgos 
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existentes en la sentencia los resultados presentarán el contenido de las sentencias, 

denominándose evidencia empírica. 

 

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

Se ejecutará por etapas o fases, conforme sostienen Lenise Do Prado; Quelopana Del 

Valle; Compean Ortiz, y Reséndiz Gonzáles (2008). Estas etapas serán: 

 

3.5.1. La primera etapa: abierta y exploratoria. 

Será una actividad que consistirá en aproximarse gradual y reflexivamente al fenómeno, 

estará guiado por los objetivos de la investigación; donde cada momento de revisión y 

comprensión será una conquista; es decir, será un logro basado en la observación y el 

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

 

3.5.2. La segunda etapa: más sistematizada, en términos de recolección de datos. 

También, será una actividad orientada por los objetivos, y la revisión permanente de la 

literatura, porque facilitará la identificación e interpretación de los datos. Se aplicará las 

técnicas de la observación y el análisis de contenido, y los hallazgos serán trasladados 

literalmente, a un registro (hojas digitales) para asegurar la coincidencia; con excepción 

de los datos de identidad de las partes y toda persona particular, citados en el proceso 

judicial serán reemplazados por sus iniciales. 

 

3.5.3. La tercera etapa: consistente en un análisis sistemático. 

Será una actividad observacional, analítica, de nivel profundo orientada por los objetivos, 

articulando los datos con la revisión de la literatura. El instrumento para la recolección de 

datos, será una lista de cotejo validado, mediante juicio de expertos (Valderrama, s.f), 

estará compuesto de parámetros, normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, 

extraídos de la revisión de la literatura, que se constituirán en indicadores de la variable. 

Los procedimientos de recolección, organización, calificación de los datos y 

determinación de la variable, se evidencia como Anexo 2. 

 

3.6. Consideraciones éticas 

La realización del análisis crítico del objeto de estudio, estará sujeta a lineamientos éticos 

básicos de: objetividad, honestidad, respeto de los derechos de terceros, y relaciones de 

igualdad (Universidad de Celaya, 2011). El investigador asume estos  principios, desde 
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el inicio, durante y después del proceso de investigación; a efectos de cumplir el principio 

de reserva, el respeto a la dignidad humana y el derecho a la intimidad (Abad y Morales, 

2005). Se suscribirá una Declaración de Compromiso Ético, que se evidenciará como 

Anexo 3. 

 

3.7. Rigor científico. 

Para asegurar la confirmabilidad y credibilidad; minimizar los sesgos y tendencias, y 

rastrear los datos en su fuente empírica (Hernández, Fernández & Batista, 2010), se ha 

insertará el objeto de estudio: sentencias de primera y segunda instancia, que se 

evidenciará como Anexo 4. 

 

Finalmente se precisa, que la elaboración y validación del instrumento; la 

operacionalización de la variable (Anexo 1); Los procedimientos para la recolección, 

organización y calificación de los datos (Anexo 2); el contenido de la Declaración de 

Compromiso Ético (Anexo 3); el diseño de los cuadros para presentar los resultados, y el 

procedimiento aplicado para la determinación de las sub dimensiones, las dimensiones y 

la variable en estudio, fue realizado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas (Docente en 

investigación – ULADECH Católica – Sede central: Chimbote - Perú). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

Cuadro1: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia sobre delito de violación sexual de menor de edad;  con 

énfasis en la calidad de la  introducción y de la postura de las partes,  en el expediente EN EL EXPEDIENTE Nº 03138-2013-75-2001-

JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017, del Distrito Judicial de Piura- Piura. 2017 
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Fuente: sentencia de primerainstancia en el expedienteN° EN EL EXPEDIENTE Nº 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO 

JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017, del Distrito Judicial de Piura, Piura 

Nota. La búsqueda e identificación de los parámetros de la introducción ,y de la postura de las partes, se realizó en el texto completo dela parte expositiva incluyendo la 

cabecera. 
 

LECTURA. El cuadro1, revela que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia fue de rango:muy alta. Se 

derivó de la calidad de la: introducción, y la postura de las partes, que fueron de rango: alta y muy alta, respectivamente. En, la introducción, 

se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la individualización del acusado; y la claridad; mientras que 1: 

los aspectos del proceso, no se encontró. Asimismo, en la postura delas partes, se encontraron los 5 parámetros previstos: la descripción de 

los hechos y circunstancias objeto de la acusación; la calificación jurídica del fiscal; la formulación de las pretensiones penales y civiles del 

fiscal /y de la parte civil, y la pretensión de la defensa del acusado,y la claridad. 

 

Cuadro  2: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia sobre delito de violación sexual de menor de edad; 

con énfasis en la calidad de la motivación de los hechos, del derecho, de la pena y la reparación civil, en el expediente EN EL 

EXPEDIENTE Nº 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA.  
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Evidencia empírica 

 

 

 

 

Parámetros 

Calidad de la motivación 

de los hechos, del 

derecho, de la pena y de 

la reparación civil 

Calidad de la parte considerativa 

de la sentencia de primera 

instancia 
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2 4 6 8 10 [1- 8] [9- 16] [17- 24] [25- 32] [33- 40] 

 PARTE CONSIDERATIVA 1. Las razones evidencian la 

seleccióndeloshechos probados o 
          



 

78 

 

M
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ti

v
a
ci

ó
n
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e 
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s 

h
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h
o
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improbadas.(Elementoimprescindible

,expuestosenformacoherente,sincontra

dicciones,congruentesyconcordantesc
onlosalegadosporlaspartes,enfunción

deloshechosrelevantesquesustentanlap

retensión(es).Si cumple  

2.Las razones evidencian la 

fiabilidaddelaspruebas.(Se realiza 

elanálisisindividualdelafiabilidadyvali
dezdelosmediosprobatorios;silaprueb

apracticadapuedeconsiderarsefuented

econocimientodeloshechos;severificól
osrequisitosrequeridosparasuvalidez). 

No cumple 

3. Las razones evidencian 

aplicacióndelavaloraciónconjunta.(

Elcontenidoevidenciacompletitudenla

valoración, y 
novaloraciónunilateraldelaspruebas,e

lórganojurisdiccionalexaminótodoslos

posiblesresultadosprobatorios, 
interpretó laprueba, para  

sabersusignificado).Si cumple  

4.Las razones evidencia 

aplicacióndelasreglasdelasanacrítica

ylasmáximasdelaexperiencia.(Conlo
cualeljuezformaconvicciónrespectodel 

valordelmedioprobatorioparadaracon

ocerdeunhechoconcreto).Si cumple  

5.Evidencia claridad:el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 
extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura de 

no anular, o perder de vista que su 
objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas.Si cumple  
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 1. Las razones 

evidencianladeterminacióndelatipici

dad. (Adecuación del comportamiento 

al tipo penal) (Conrazones 

normativas,jurisprudencialesodoctrin
ariaslógicasycompletas).Si cumple  

2.Las razones evidencianla 
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determinación de la 

antijuricidad(positivaynegativa) 

(Con  razones normativas, 
jurisprudenciales o doctrinarias, 

lógicas y completas). Si cumple  

3.Las razones evidencian la 

determinación de la culpabilidad. 

(Que se trata de un sujetoimputable, 

con 
conocimientodelaantijuricidad,noexigi

bilidaddeotraconducta,oensucasocómo

sehadeterminadolocontrario.(Conrazo
nes normativas, jurisprudenciales o 

doctrinariaslógicasycompletas).Si 

cumple  
4.Las razones evidencian el nexo 

(enlace) entre 

loshechosyelderechoaplicadoquejust

ificanladecisión.(Evidenciaprecisiónd

elasrazones normativas, 

jurisprudenciales y doctrinas, lógicas 
y completas, que sirven para calificar 

jurídicamente los hechos y sus 

circunstancias, y para fundar el fallo). 

Si cumple  
5.Evidencia claridad:el contenido del 
lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 
argumentos retóricos. Se asegura de 

no anular, o perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor decodifique 
las expresiones ofrecidas.Si cumple  
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 1.Lasrazonesevidencian la 

individualizacióndelapenadeacuerd

oconlos parámetros legales previstos 

en los artículo 45(Carencias sociales, 

cultura, costumbres, intereses de la 

víctima, de su familia o de las personas 

que de ella dependen)y 46 del Código 

Penal(Naturaleza de la acción, medios 

empleados, importancia de los deberes 
infringidos, extensión del daño o 

peligro causados, circunstancias de 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

 d
e 

la
 p

en
a
 

 

tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles 

y fines; la unidad o pluralidad de 

agentes; edad, educación, situación 
económica y medio social; reparación 

espontánea que hubiere hecho del 

daño; la confesión sincera antes de 
haber sido descubierto; y las 

condiciones personales y 

circunstancias que lleven al 
conocimiento del agente; la 

habitualidad del agente al delito; 

reincidencia).(Con razones, 
normativas, jurisprudenciales y 

doctrinarias, lógicas y completa).Si 

cumple  
2.Las razones evidencian 

proporcionalidadconlalesividad.  

(Con razones, normativas, 
jurisprudenciales y doctrinarias, 

lógicas y completas, cómo y cuál es el 

daño o la amenaza que ha sufrido  el 

bien jurídico protegido).Si cumple  

3.Las razones evidencian 

proporcionalidadconlaculpabilidad. 
(Con razones, normativas, 

jurisprudenciales y doctrinarias, 
lógicas y completas).  Si cumple 

4.Las razones evidencian, 

apreciación de las declaraciones del  

acusado. (Las razones evidencian 

cómo, con qué prueba se ha destruido 

los argumentos del acusado).  Si 

cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 
tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura de 
no anular, o perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas.Si cumple  
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1. Las razones evidencian 

apreciación delvalory la naturaleza 

delbienjurídicoprotegido.(Conrazon

esnormativas,jurisprudencialesydoctri

narias,lógicasycompletas). Si cumple  

2.Las razones evidencian 

apreciación deldaño o afectación 

causadoenelbienjurídicoprotegido.(

Conrazonesnormativas,jurisprudencia

lesydoctrinaslógicasycompletas).Si 

cumple  

3.Las razones evidencian 

apreciación de los actos realizados 

por el autor y la víctima en las 

circunstanciasespecíficasdelaocurre

ncia delhechopunible.(En los delitos 

culposos laimprudencia/enlosdelitos 

dolosos la intención). Si cumple  

4.Las razones evidencian que el 

monto se fijó prudencialmente 

apreciándose 

lasposibilidadeseconómicasdeloblig

ado, en la perspectiva  cierta de 

cubrir los fines reparadores. No 

cumple 
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5.Evidencia claridad:el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura de 

no anular, o perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas.Si cumple  

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente EN EL EXPEDIENTE Nº 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL 

DEL PIURA – PIURA. 2017   Nota 1. La búsqueda e identificación de los parámetros de la motivación de los hechos; del derecho; de la pena; y de la 

reparación civil, se realizó en el texto completo de la parte considerativa. 

Nota 2. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

 

LECTURA.El cuadro 2,revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia fue de rango muy alta. Se 

derivó de la calidad de la motivación de los hechos; la motivación del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación 

civil, que fueron de rango: alta, muy alta, muy alta, ya lta calidad, respectivamente. En, la motivación de los hechos, se encontraron los 4 de 

los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la selección de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas; las 

razones evidencian aplicación de la valoración conjunta; y las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y la máxima de la 

experiencia; y la claridad; mientras que 1: las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas no se encontró. En, la motivación del derecho, 

se encontraron los 5 parámetros previstos: las razonesevidencian la determinación de la tipicidad; las razones evidencian la determinación de 

la antijuricidad; las razones evidencian la determinación de la culpabilidad; las razones evidencian el 

nexo(enlace)entreloshechosyelderechoaplicadoquejustificanladecisión, y la claridad. En, la motivación delapena,  se encontraron 

los5parámetros previstos: las razones evidencian la individualización de la pena conforme a los parámetros normativos previstos en los 

artículo 45 y 46 del Código Penal; las razones evidencian la proporcionalidad con la lesividad; las razones evidencian la proporcionalidad 

con la culpabilidad; las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado, y la claridad. Finalmente en, la motivación de la 
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reparación civil, se encontraron 4 de los5parámetros previstos: las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico 

protegido; las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación 

de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible; y la claridad; mientras 

que 1: las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose  las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva  

cierta de cubrir los fines reparadores. 
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Cuadro 3: Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia sobre delito de violación sexual de menor de edad  ;  

con énfasis en la aplicación del principio de correlación y de la descripción de la decisión, en el expediente EN EL EXPEDIENTE Nº 

03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017 
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Evidencia empírica 

 

 

 

Parámetros 

Calidad de la 

aplicación del principio 

de correlación, y la 

descripción de la 

decisión 

Calidad de la parte 

resolutiva de la sentencia 

de primera instancia 
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1 2 3 4 5 [1 - 2] [3 - 4] [5 - 6] [7- 8] [9-10] 
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X.-DECISIÓN: 

 

VI. DECISIÓN. 

 

 

RESUELVEN: 

 

 

6.2- DISPONEN  

 

6.3.- FIJAN como REPARACIÓN CIVIL la suma de 7,000 Nuevos 

soles en favor del agraviado. 

 

6.4.- IMPONEN el pago de la totalidad de las COSTAS al 

sentenciado. 

1.Elpronunciamientoevidenciacor

respondencia(relaciónrecíproca)co

nloshechosexpuestosylacalificació

njurídicaprevistaenlaacusaciónde

lfiscal.Si cumple 

2.Elpronunciamientoevidenciacor

respondencia(relaciónrecíproca)co

nlaspretensionespenalesycivilesfo

rmuladasporelfiscaly la parte 

civil(éste último, en los casos que se 

hubiera constituido como parte 

civil). Si cumple  

3.El pronunciamiento evidencia 

correspondencia (relación 

recíproca) 

conlaspretensionesdeladefensadel

acusado. Si cumple  

4.Elpronunciamientoevidenciacor

respondencia(relaciónrecíproca)co

nlaparteexpositivayconsiderativar

espectivamente.(Elpronunciamient
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6.5. MANDAN. 

oesconsecuenteconlasposicionesexp

uestasanteriormenteenelcuerpodeld

ocumento-sentencia). No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido 

del lenguaje no excede ni abusa del 

uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.Si cumple  
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1.El pronunciamiento evidencia 

menciónexpresayclaradelaidentid

addel(os) sentenciado(s). Si 

cumple  

2.Elpronunciamientoevidenciame

nciónexpresayclaradel(os)delito(s)

atribuido(s)al sentenciado.Si 

cumple  

3.Elpronunciamientoevidenciame

nciónexpresayclaradela 

pena(principalyaccesoria, éste 

último 

enloscasosquecorrespondiera) y la 

reparación civil. Si cumple  

4.Elpronunciamientoevidenciame

nciónexpresayclaradela(s)identid

ad(es)del(os)agraviado(s). Si 

cumple  

5.Evidencia claridad:el contenido 

del lenguaje no excede ni abusa del 

uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el 
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receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.Si cumple  

Fuente: sentencia de primerainstancia en el expediente N° 03869-2013-67-2001-JR-PE-04, Distrito Judicial de Piura, Piura 

Nota. La búsqueda e identificación de los parámetrosdela aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, se realizó eneltexto completo de la parte 

resolutiva.  

 

LECTURA.El cuadro3, revela que la calidad de la parte resolutiva delasentenciadeprimerainstancia fue de rangomuy alta. Se derivó 

de, la aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, que fueron de rango: alta y muy alta, respectivamente. En, la 

aplicación del principio de correlación, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia correspondencia 

(relación recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal; el pronunciamiento evidencia 

correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal y lapartecivil; 

elpronunciamientoevidenciacorrespondencia(relaciónrecíproca)conlaspretensionesdeladefensadelacusado, y la claridad; mientras que 1: el 

pronunciamiento que evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente, no se encontró. 

Por su parte, enladescripcióndeladecisión,se encontraron los 5parámetros 

previstos:elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradelaidentidaddelsentenciado; 

elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradeldelitoatribuidoalsentenciado;elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradelape

nay la reparación civil; elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradelaidentidaddelagraviado, y laclaridad. 
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Cuadro 4: Calidaddelaparteexpositiva de la sentenciade segunda instancia, sobredelito de violación sexual de menor de edad ;  con 

énfasis en la calidad de la introducción y de la postura de las partes, en el expediente N°03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017 
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EvidenciaEmpírica 

 

 

 

Parámetros 

Calidad de la 

introducción, y de la 

postura de las partes 

Calidad de la parte expositiva 

de la sentencia de segunda 

instancia 
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1 2 3 4 5 [1 - 2] [3 - 4] [5 - 6] [7- 8] [9-10] 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 

SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES 

 

EXPEDIENTE : 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 

2017 

PROCESADO :. 

DELITO : VIOLACIÒN DE MENOR DE 

EDAD  

AGRAVIADO : S.Y.T  

ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA. 

PROCEDENCIA : COLEGIADO DE PIURA 

APELANTE : SENTENCIADO. 

JUEZ PONENTE : CH. S. 

1.El encabezamiento evidencia:la 

individualizacióndelasentencia,indica 

elnúmerode expediente, el número de 

resolución quelecorresponde a la 

sentencia, lugar,fechadeexpedición, 
menciona al juez, jueces/ la identidad de 

las partes. En los casos que 

correspondiera la reserva de la identidad 
por tratarse de menores de  edad. 

etc.Sicumple  

2.Evidencia 
elasunto:¿Cuáleselproblemasobre,loques

edecidirá? el objeto de la impugnación. 

Sicumple  

3. Evidencia la individualizacióndel 

acusado:Evidencia datos personales 

delacusado:nombres, apellidos, edad/ en 
algunos casos sobrenombre o apodo. 

Sicumple 

4. Evidencia los aspectosdelproceso:el 
contenidoexplicitaquesetienealavistaunpr

ocesoregular,sinviciosprocesales, sin 

nulidades, quesehaagotadolosplazos en 
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SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA PENAL DE 

APELACIONES 

 

 

Resolución Nº Catorce (14) 

 

 

VISTA Y OIDA:  

 

Primero.- Delimitación del recurso. 

 

Segundo.- Los hechos imputados. 

 

Cuarto.- Sustento del Recurso de Apelación en audiencia por 

la defensa del sentenciado 

 

  

segunda instancia, se advierte 

constatación, aseguramiento de las 

formalidades del proceso, que 
hallegadoelmomentodesentenciar. 

Nocumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del 
lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 
retóricos. Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones 
ofrecidas.Si cumple  
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1.Evidencia el objeto de la impugnación: 
El contenido explicita los extremos 

impugnados. Si cumple  

2.Evidencia congruencia con los 

fundamentos fácticos y jurídicos que 

sustentan la impugnación. (Precisa en 

qué se ha basado el impugnante). Si 

cumple  

3.Evidencia la formulación de la(s) 

pretensión(es) del impugnante(s). Si 

cumple  

4.Evidencia la formulación de las 

pretensiones penales y civiles de la parte 

contraria (Dependiendo de quién apele, si 

fue el sentenciado quien apeló, lo que se 

debe buscar es la pretensión del fiscal y de 
la parte civil, de este último en los casos 

que se hubieran constituido en parte civil. 

No cumple  
5.Evidencia claridad:el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 
extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.Si cumple  
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Fuente: sentencia de segunda instancia en el expedienteN° 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 

2017 

Nota: La búsqueda e identificación de los parámetros de la introducción, y de la postura de las partes, se realizó en el ltexto completo de la parte expositiva incluyendo 

la cabecera. 

 

LECTURA.El cuadro4, revela que la calidad de la parte expositiva dela sentenciade segunda instancia fue de rango alta. Se derivó de 

la calidad de la: introducción, y la postura de las partes, que fueron de rango: alta y alta, respectivamente. En, la introducción, se encontraron 

4 de los 5 parámetros previstos: el asunto, el encabezamiento, la individualización del acusado; y la claridad; mientras que 1; los aspectos del 

proceso, no se encontró. Asimismo, en  la posturadelaspartes, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: el objeto de la impugnación; la 

congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación;  la formulación de las pretensiones del impugnante y la 

claridad; mientras que 1: las pretensiones penales y civiles de la parte contraria; no se encontraron. 
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Cuadro 5: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, sobredelito de violación sexual de menor de edad ; 

con énfasis en la calidad de la motivación de los hechos, del derecho, de la pena y de la reparación civil; en el expediente N° 03138-

2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017 
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Evidencia empírica 

 

 

 

 

Parámetros 
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PARTE CONSIDERARTIVA  

 

 

 

1. Las razones evidencian la 

seleccióndeloshechos probados o 

improbadas.(Elementoimprescindible
,expuestosenformacoherente,sincontra

dicciones,congruentesyconcordantesc

onlosalegadosporlaspartes,enfunción
deloshechosrelevantesquesustentanlap

retensión(es).Si cumple 

2.Las razones evidencian la 

fiabilidaddelaspruebas. (Se realizó 

elanálisisindividualdelafiabilidadyvali

dezdelosmediosprobatorios; 
silapruebapracticadapuedeconsiderar

sefuentedeconocimientodeloshechos,s

everificólosrequisitosrequeridosparas
uvalidez).Si cumple 

3. Las razones evidencian 

aplicacióndelavaloraciónconjunta.(
Elcontenidoevidenciacompletitudenla

valoración, y 
novaloraciónunilateraldelaspruebas,e

lórganojurisdiccionalexaminótodoslos

posiblesresultadosprobatorios,interpr
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etó laprueba, para  

sabersusignificado).No cumple 

4.Las razones evidencia 

aplicacióndelasreglasdelasanacrítica

ylasmáximasdelaexperiencia.(Conlo

cualeljuezformaconvicciónrespectodel 
valordelmedioprobatorioparadaracon

ocerdeunhechoconcreto).Si cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura de 

no anular, o perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas.Si cumple 
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1.Las razones 

evidencianladeterminacióndelatipici

dad. (Adecuación del comportamiento 
al tipo penal) (Conrazones 

normativas,jurisprudencialesodoctrin

arias,lógicasycompletas).Si cumple 

2. Las razones evidencianla 

determinación de la 

antijuricidad(positivaynegativa) 
(Con  razones normativas, 

jurisprudenciales o doctrinarias, 

lógicas y completas). Si cumple 

3.Las razones evidencian la 

determinación de la culpabilidad. 

(Que se trata de un sujetoimputable, 
con 

conocimientodelaantijuricidad,noexigi

bilidaddeotraconducta,oensucasocómo
sehadeterminadolocontrario).(Conraz

ones normativas, jurisprudenciales o 

doctrinariaslógicasycompletas).No 

cumple 

4.Las razones evidencian el nexo 

(enlace) entre 

loshechosyelderechoaplicadoquejust

ificanladecisión.(Evidenciaprecisiónd

elasrazones normativas, 
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jurisprudenciales y doctrinarias, 

lógicas y completas, que sirven para 

calificar jurídicamente los hechos y 
sus circunstancias, y para fundar el 

fallo). Si cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura de 

no anular, o perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas.Si cumple 
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1.Lasrazonesevidencian la 

individualizacióndelapenadeacuerd

oconlos parámetros legales previstos 

en los artículo 45(Carencias sociales, 

cultura, costumbres, intereses de la 

víctima, de su familia o de las personas 
que de ella dependen)y 46 del Código 

Penal(Naturaleza de la acción, medios 

empleados, importancia de los deberes 
infringidos, extensión del daño o 

peligro causados, circunstancias de 

tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles 
y fines; la unidad o pluralidad de 

agentes; edad, educación, situación 

económica y medio social; reparación 
espontánea que hubiere hecho del 

daño; la confesión sincera antes de 

haber sido descubierto; y las 
condiciones personales y 

circunstancias que lleven al 

conocimiento del agente; la 
habitualidad del agente al delito; 

reincidencia) .(Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y 
doctrinarias, lógicas y completa).No 

cumple 

2.Las razones evidencian 

proporcionalidadconlalesividad.  

(Con razones, normativas, 

jurisprudenciales y doctrinarias, 
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lógicas y completas, cómo y cuál es el 

daño o la amenaza que ha sufrido  el 

bien jurídico protegido).No cumple 

3. Las razones evidencian 

proporcionalidadconlaculpabilidad. 

(Con razones, normativas, 
jurisprudenciales y doctrinarias, 

lógicas y completas). No cumple 

4.Las razones evidencian 

apreciación de las declaraciones del  

acusado.(Las razones evidencian 

cómo, con qué prueba se ha destruido 
los argumentos del acusado). No 

cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura de 

no anular, o perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas.No cumple 
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1. Las razones evidencian 

apreciación delvalory la naturaleza 

delbienjurídicoprotegido.(Conrazon

esnormativas,jurisprudencialesydoctri

narias,lógicasycompletas). No 

cumple 

2.Las razones evidencian 

apreciación deldaño o afectación 

causadoenelbienjurídicoprotegido.(

Conrazonesnormativas,jurisprudencia

lesydoctrinaslógicasycompletas).No 

cumple 

3. Las razones evidencian 

apreciación de los actos realizados 

por el autor y la víctima en las 

circunstanciasespecíficasdelaocurre

ncia delhechopunible.(En los delitos 

culposos laimprudencia/enlosdelitos 

dolosos la intención). No cumple 

4.Las razones evidencian que el 

monto se fijó prudencialmente 

apreciándose  

lasposibilidadeseconómicasdeloblig

ado, en la perspectiva  cierta de 

cubrir los fines reparadores.No 

cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del 

lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura de 

no anular, o perder de vista que su 

objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas.No cumple 
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Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 

2017 

Nota 1. La búsqueda e identificación de los parámetros de la motivación de los hechos; del derecho; de la pena; y de la reparación civil, se realizó en el texto completo 

dela  parte considerativa. 

Nota 2. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

 

LECTURA.El cuadro 5,revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia fue de rango mediana. Se 

derivó de la calidad  de: la motivación de los hechos; la motivación del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación 

civil, que fueron de rango: alta, alta, muy baja, y muy baja; respectivamente. En, la motivación de los hechos, se encontraron los 4 de los 5 

parámetros previstos: las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbados ;las razones evidencian la fiabilidad  de las 

pruebas; lasrazonesevidencianlaaplicacióndelasreglasdelasanacríticaylasmáximasdelaexperiencia, y la claridad; mientras que 1: las 

razonesevidencianlaaplicacióndelavaloraciónconjunta, no se encontró. En, la motivación del derecho, se encontraron 4 de los 5 parámetros 

previstos: las razonesevidencian la determinación de la tipicidad (objetiva y subjetiva); las razones evidencia la determinación de la 

antijuricidad; las razonesevidencianelnexo(enlace)entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión, y la claridad; mientras 

que 1: las razones evidencian la determinación de la culpabilidad, no se encontró. En, la motivacióndelapena; no se encontraron ninguno 

delos5parámetros previstos: las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos en 

los artículos 45 y 46 del Código Penal; las razones evidencian la proporcionalidad con la lesividad, las razones evidencian la proporcionalidad 

con la culpabilidad; las  razones  evidencian apreciación de las declaraciones del acusado, y la claridad; Finalmente en, 

lamotivacióndelareparacióncivil,no se encontraron ninguno delos5parámetros previstos: las razones evidencian la apreciación del valor y la 

naturaleza del bien jurídico protegido; las razones evidencian la apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido; las 

razones evidencian  apreciación de los actos realizados por el autor y la victima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho 
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punible; las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la 

perspectiva cierta de cumplir los fines reparadores,  y  la claridad. 
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Cuadro 6: Calidad dela parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, sobre delito de violación sexual de menor de edad, con 

énfasis en la calidad de la aplicación del principio de correlación y de la descripción de la decisión; en el expediente N 03138-2013-

75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017 
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Calidad de la 
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de correlación, y la 
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PARTE RESOLUTIVA. 

 

 

1.El pronunciamiento evidencia 

resolución de todas las 

pretensiones formuladas en el 

recurso impugnatorio (Evidencia 

completitud).Si cumple 

2.El pronunciamiento evidencia 

resolución nada más, que de las 

pretensiones formuladas en el 

recurso impugnatorio. (No se 

extralimita, excepto en los casos 

igual derecho a iguales hechos, 

motivadas en la parte 

considerativa). Si cumple 

3.El contenido del 

pronunciamiento evidencia 

aplicación de las dos reglas 

precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al 

debate, en segunda instancia (Es 

decir, todas y únicamente las 

pretensiones indicadas en el recurso 
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impugnatorio/o las excepciones 

indicadas de igual derecho a iguales 

hechos, motivadas en la parte 

considerativa). No cumple 

4.El pronunciamiento 

evidenciacorrespondencia(relació

nrecíproca)conlaparteexpositivayc

onsiderativarespectivamente.(Elpr

onunciamientoesconsecuenteconlas

posicionesexpuestasanteriormentee

nelcuerpodeldocumento-sentencia). 

No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido 

del lenguaje no excede ni abusa del 

uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.Si cumple 
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1.El pronunciamiento evidencia 

menciónexpresayclaradelaidentid

addel(os) sentenciado(s). Si 

cumple 

2.Elpronunciamientoevidenciame

nciónexpresayclaradel(os)delito(s)

atribuido(s)al sentenciado.Si 

cumple 

3.Elpronunciamientoevidenciame

nciónexpresayclaradela 

pena(principalyaccesoria, éste 

último 

enloscasosquecorrespondiera) y la 

reparación civil. Si cumple 

4.Elpronunciamientoevidenciame

nciónexpresayclaradela(s)identid
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ad(es)del(os)agraviado(s). Si 

cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido 

del lenguaje no excede ni abusa del 

uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.Si cumple 
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Fuente: sentencia de segunda instancia en el expedienteN° 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 

2017 

Nota.Elcumplimientodelosparámetrosde “la aplicación del principiodecorrelación”,y “la descripción de la decisión”, se identificaronen el texto completo de la parte  

resolutiva. 

 

LECTURA.El cuadro 6 revela que la calidad de laparte resolutiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango alta. Se derivó de 

la calidad de la: aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, que fueron de rango mediana y muy alta, 

respectivamente. En, la aplicación del principio de correlación, se encontraron 3 de los 5 parámetros previstos: el 

pronunciamientoevidenciaresolucióndetodaslaspretensiones formuladas en el recurso impugnatorio;el  pronunciamiento evidencia resolución 

nada más, que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio,  y la claridad; mientras que 2: el pronunciamiento evidencia 

aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia y 

elpronunciamientoevidenciacorrespondencia(relaciónrecíproca)conlaparteexpositivayconsiderativa,respectivamente, no se encontraron. Por 

su parte en la descripción de la decisión, se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara 

de la identidad del(os) sentenciado(s); elpronunciamientoevidenciamenciónexpresa  y clara del(os)delito(s)atribuido(s)al sentenciado; 

elpronunciamientoevidenciamenciónexpresa y clara delapena y la reparación civil; 

elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradela(s)identidad(es)del(os)agraviado(s),y la claridad. 
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Cuadro 7: Calidaddelasentenciade primera instancia, sobre delito de violación sexual de menor de edad, según los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N° 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO 

JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017 
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[7  -  8] Alta 

Posturade 

laspartes 
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[5  -  6] Mediana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muybaja 

 

 

Parteconsiderat
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[33-  40] 

 

 

Muyalta 
Motivación 

deloshechos 

   X  

Motivación 

del derecho 

    X [25  -  32] Alta 

Motivacióndelapena     X [17  - 24] Mediana 

Motivacióndelareparacióncivil    X  [9  - 16] Baja 

[1 -  8] Muybaja 

  1 2 3 4 5  [9-10] Muyalta 
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Parte 

resolutiva 

 

AplicacióndelPrincipiodecorre

lación 

   X   

 

9 
[7  -  8] Alta 

Descripcióndeladecisión     X [5  -  6] Mediana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muybaja 
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Fuente: sentencia de primerainstancia en el expediente N° 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 

2017 

Nota. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

 

LECTURA.El Cuadro7revela, que la calidad de la sentencia de primera instancia sobre delito de violación sexual de persona en 

incapacidad de resistir,según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N°03869-2013-67-

2001-JR-PE-04;del Distrito Judicial de Piura, Piura, fue de rango muy alta. Se derivó de la calidad de la parte expositiva, considerativa 

y resolutiva que fueron de rango: muy alta, muy alta y muy alta, respectivamente. Dónde, el rango de la calidad de: introducción, y la 

postura de las partes, fueron: muy  alta y muy alta; asimismo de: la motivación de los hechos; la motivación del derecho; la motivación de la 

pena; y la motivación de la reparación civil, fueron: alta, muy alta, muy alta y alta; finalmente la aplicación del principio de correlación, y la 

descripción de la decisión, fueron: muy altay muy alta, respectivamente. 
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Cuadro  8: Calidad de la sentencia de segundainstancia, sobre delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistir, según 

los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N° 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017 
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expositiva 
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[7  -  8] Alta 

Posturade 

laspartes 

  

 

 

 

 

X 

 [5  -  6] Mediana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muybaja 

 

 

Parteconsiderat

iva 

 

 

2 4 6 8 10  
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[33-  40] 

 

 

Muyalta 
Motivación 

deloshechos 

   X  

Motivación 

del derecho 

   X  [25  -  32] Alta 

Motivacióndelapena X     [17  - 24] Mediana 

Motivacióndelareparacióncivil X     [9  - 16] Baja 

[1 -  8] Muybaja 

  1 2 3 4 5 9   
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Parte 

resolutiva 

 

AplicacióndelPrincipiodecorre

lación 

   X  [9-10] Muyalta 

[7  -  8] Alta 

Descripcióndeladecisión     X [5  -  6] Mediana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muybaja 
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Fuente.Sentencia de segunda instancia en el expedienteN°03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 

2017 

Nota. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

 

LECTURA.El Cuadro 8 revela, que lacalidaddelasentenciadesegundainstanciasobredelito de violación sexual de persona en 

incapacidad de resistir,según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N°03869-2013-67-

2001-JR-PE-04;del DistritoJudicialde Piura, Piura, fue de rango alta. Se 

derivódelacalidaddelaparteexpositiva,considerativayresolutivaque fueron de rango: alta, mediana y muy alta,respectivamente.Dónde, el 

rango delacalidadde la introducción, y la postura de las partes, fueron: alta y alta; asimismo de lamotivacióndeloshechos; la motivación del 

derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, fueron: alta, alta, muy baja y muy baja; finalmente 

laaplicacióndelprincipiode correlación, y la descripción de la decisión, fueron: alta y muy alta,respectivamente. 
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4.2.Análisisdelosresultados  
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Conformealosresultadosse determinó que la calidad 

delassentenciasdeprimeraysegundainstanciasobre delito de violación sexual de 

persona en incapacidad de resistir, en el Expediente  N°  03138-2013-75-2001-JR-PE-

04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017 

, de la ciudad de Piura fueron de rango muy alta y alta, esto es de conformidad con los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, planteados en el 

presente estudio, respectivamente (Cuadros 7y8). 

 

En relación a la sentencia de primera instancia  

 

Se trata de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional de primera instancia, 

este fue Juzgado Colegiado Permanente  de la ciudad de Piura cuya calidad fue de 

rango muy alta, de conformidad con los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes (Cuadro 7) 

 

Se determinó que la calidad de las partes expositiva, considerativa, y resolutiva fueron, 

de rango muy alta, muy alta, y muy alta, respectivamente (Cuadro 1, 2 y 3).  

 

1. En cuanto a la parte expositiva se determinó que su calidad fue de rango muy 

alta. Se derivó de la calidad de la introducción y de la postura de las partes, que fueron 

de rango alta y muy alta, respectivamente (Cuadro 1). 

 

En la introducción se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; 

el asunto; la individualizacióndel acusado; y la claridad; mientras que 1: los 

aspectosdelproceso, no se encontró. 

 

En la posturadelaspartes, se encontraron los 5 parámetros previstos: la descripción 

de los hechos y circunstancias objeto de la acusación;la calificaciónjurídicadelfiscal; 

la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil, y la 

pretensión de la defensa del acusado, y la claridad. 

 

Porque lo que en la sentencia, de materia penal cuenta con un encabezamiento 

pertinente, en ella se identifica a la institución que la realiza, se identifica el número 
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de la resolución, la materia a que pertenece, identifica a las partes y seña las fecha de 

realización como así también expresa Espinoza (2010), la parte expositiva “(…) debe 

indicar la fecha, lugar y hora en que se la dicta, la individualización de las partes 

procesales y la competencia del juez o tribunal. A continuación se enuncian las 

pretensiones (…), y así también  “(…) cabecera es el primero de los apartados y en la 

misma se consiga el lugar, el órgano jurisdiccional que la dicta, la fecha en que se 

emite la sentencia, la clase de juicio que la origina y la acción ejercitada en el mismo. 

Del mismo modo en ella se reflejan el nombre, domicilio y profesión de los litigantes, 

los nombres de sus respectivos letrados y procuradores y del ponente, en caso de 

tratarse de un tribunal. (…)” (Glover, 2004, p.53), aun también se debe menciona que 

guarda relación con respecto a la doctrina ya que se exponen el objetivo de la 

pretensión, y los antecedentes de forma precia de cómo se a llevo el proceso como lo 

comparte Froilán Tavares (Citado por Escuela nacional para la Magistratura), esta 

indicación “es un corolario de que la sentencia es un acto procesal emitido por el 

órgano jurisdiccional en nombre del Estado, o lo que es lo mismo, de que es un acto 

de voluntad estatal”. 

 

2. En cuanto a la parte considerativa se determinó que su calidad fue de rango 

muy alta. Se derivó de la calidad de la motivación de los hechos, el derecho, la pena 

y la reparación civil, que fueron de rango alta, muy alta, muyalta, yalta, 

respectivamente (Cuadro 2). 

 

En, la motivación de loshechos, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: las 

razonesevidencianlaselección de los hechos ycircunstanciasquesedanpor probadas o 

improbadas; las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta; ylas razones 

evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y la máxima de la experiencia; y la 

claridad; mientras que 1: las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas no se 

encontró. 

 

En la motivación del derecho, se encontraron los5parámetros previstos: las razones 

evidencianladeterminacióndelatipicidad; las razones evidencianla determinación de la 

antijuricidad; las razones evidencian la determinación de la culpabilidad; las razones 
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evidencian el nexo (enlace) entre 

loshechosyelderechoaplicadoquejustificanladecisión; y la claridad. 

 

Encuantoalamotivacióndelapena, se encontraronlos5parámetros 

previstos:lasrazonesevidencian la individualizacióndelapenadeacuerdoconlos 

parámetros normativos previstos en los artículos 45y 46 del Código Penal; las razones 

evidencian proporcionalidadconlalesividad; las razones evidencian 

proporcionalidadcon la culpabilidad; las razones evidencian apreciación de las 

declaraciones del acusado; y la claridad. 

 

Finalmente en, la motivación de la reparacióncivil, se encontraron 4 de 

los5parámetros previstos: las razones evidencian apreciación delvalory la naturaleza 

delbienjurídicoprotegido; las razones evidencian apreciación deldaño o afectación 

causadoenelbienjurídicoprotegido; las razones evidencian apreciación de los actos 

realizados por el autor y la víctima en las circunstanciasespecíficasdelaocurrencia 

delhechopunible; y la claridad; mientras que 1: las razones evidencian que el monto se 

fijó prudencialmente apreciándose  lasposibilidadeseconómicasdelobligado, en la 

perspectiva  cierta de cubrir los fines reparadores. 

 

De acuerdo a esta a la parte considerativa los hechos, fundamento de derecho, se 

revisan con la congruencia de la valoración de la prueba, por eso se debe determinar 

la gravedad del hecho comprobando con los medios probatorios, por eso la valoración 

probatoria es “Es la parte que contiene el análisis del asunto, importando la valoración 

de los medios probatorios para el establecimiento de la ocurrencia o no de los hechos 

materia de imputación y las razones jurídicas aplicables a dichos hechos establecidos” 

(Perú: Academia de la Magistratura, 2008); también se debe encontrar especificada de 

forma coherente y ordenada en donde precisa los aun mas su fundamento, en la 

sentencia en mención se encuentra bien motivada y desarrollada de acuerdo a sus 

parámetros, para darle mejor calidad y confiabilidad como expresa como lo expresa el 

inciso 5° del artículo 139° de la Constitución de 1993, explica sobre la importancia de 

la motivación y la relevancia de los hechos, también en el numeral 122 del Código 

Procesal Civil, párrafo. 3, y el artículo 12 del TUO de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial. 

 

3. En cuanto a la parte resolutiva se determinó que su calidad fue de rango muy 

alta. Se derivó de la calidad de la aplicación del principio de correlación y la 

descripción de la decisión, que fueron de rango alta y muy alta, respectivamente 

(Cuadro 3). 

 

En, la aplicación del principio de correlación, se encontraron 4 de 

los5parámetrosprevistos:elpronunciamientoevidenciacorrespondencia(relaciónrecípr

oca)conloshechosexpuestosylacalificaciónjurídicaprevistaenlaacusacióndelfiscal; 

elpronunciamientoevidenciacorrespondencia(relaciónrecíproca)conlaspretensionespe

nalesycivilesformuladasporelfiscaly la parte civil; el pronunciamiento evidencia 

correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado; y 

la claridad ;mientras que 1: el 

pronunciamientoevidenciacorrespondencia(relaciónrecíproca)conlaparteexpositivayc

onsiderativarespectivamente, no se encontró. 

 

En la descripción de la decisión, se encontraron los 5parámetros previstos:el 

pronunciamiento evidencia menciónexpresayclaradelaidentidaddel(os)sentenciado(s); 

elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradel(os)delito(s)atribuido(s)al 

sentenciado; elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradela pena  y la 

reparación civil; 

elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradela(s)identidad(es)del(os)agravia

do(s); y la claridad. 

 

La resolución se resuelve acuerdo a los hechos sustentados y al hecho que se aplica a 

la actuación en este caso tiene la relevancia y concurre en el principio de congruencia 

de la apreciación de la valoración de los hechos y derecho a través de los medios 

probatorios, además  (…) la parte del fallo debe ser congruente con la parte 

considerativa bajo sanción de nulidad (San Martin, 2006).  
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Todo esto especifica la concurrencia del un debido proceso, porque se aprecia los 

hechos, los medios y se aplica el derecho, en este caso se aplica el derecho de 

conclusión anticipada en el proceso, a petición de procesado porque concurre en esta 

figura jurídica. Ya que  “La función del juez al aplicar la proporcionalidad de la pena 

dentro de los marcos fijados por la ley es válida en la medida que ellos siempre 

conciben la función judicial dentro de un estado de Derecho en el que los poderes se 

encuentran armoniosamente regulados y en equilibrio tal, que el legislador al momento 

de fijar un tipo penal con su sanción mínima y máxima nunca rebasa la racionalidad y 

proporcionalidad (concepción abstracta), por lo que defendiendo estos marcos, los 

jueces tienen que individualizar cada conducta con las condiciones personales del 

agente infractor, aplicar una pena específica para cada individuo (proporcionalidad 

concreta)” (Vargas, 2010, p. 5). 

 

En relación a la sentencia de segunda instancia 

 

Se trata de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional de segunda instancia, 

este fue la Segunda Sala Penal de Apelaciones, de la ciudad de Piura cuya calidad fue 

de rango alta, de conformidad con los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes (Cuadro 8) 

 

Se determinó que la calidad de sus partes expositiva, considerativa y resolutiva fueron 

de rango alta, alta y muy alta, respectivamente (Cuadro 4, 5 y 6).  

 

4. En cuanto a la parte expositiva se determinó que su calidad fue de rango alta. 

Se derivó de la calidad de la introducción y de la postura de las partes, que fueron de 

rango alta y alta, respectivamente (Cuadro 4). 

 

En la introducción se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: el asunto, el 

encabezamiento, la individualización del acusado; y la claridad; mientras que 1; los 

aspectos del proceso, no se encontró. 

 

Encuantoalaposturadelaspartes, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: el 
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objeto de la impugnación; la congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que 

sustentan la impugnación;  la formulación de las pretensiones del impugnante y la 

claridad; mientras que 1: las pretensiones penales y civiles de la parte contraria; no se 

encontraron. 

 

Estos enfoques se da por dar una apreciación acertada de que se desarrolla la tutela 

jurisdiccional efectiva por se debe entender “(…) es el derecho de toda persona a que 

se le haga justicia a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por 

un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”. (Gonzales, 

1985, p. 27)”.  

 

Un punto vital que se resalta es la pretensión por lo que se pide y se toma como base 

para que el juez valores y determine, ya que la pretensión “es lo que exige X persona, 

al órgano jurisdiccional que soluciones”, por eso la pretensión como sabemos es “el 

pedido que realiza el Ministerio Público respecto de la aplicación de la pena para el 

acusado, su ejercicio supone la petición del ejercicio del derecho penal. (Cervantes, 

2013). 

 

5. En cuanto a la parte considerativa se determinó que su calidad fue de rango 

mediana. Se derivó de la calidad de la motivación de los hechos, el derecho, la pena 

y la reparación civil, que fueron de rango: alta, alta, muy baja, y muy baja, 

respectivamente (Cuadro 5). 

 

En, lamotivación de los hechos, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: las 

razonesevidencianlaselección de los hechos probados o 

improbados;lasrazonesevidencianlafiabilidad  de las pruebas; 

lasrazonesevidencianlaaplicacióndelasreglasdelasanacríticaylasmáximasdelaexperien

cia, y la claridad; mientras que 1: las 

razonesevidencianlaaplicacióndelavaloraciónconjunta, no se encontró. 

 

En cuanto a lamotivación delderecho,se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: 

las razonesevidencian la determinación de la tipicidad (objetiva y subjetiva); las 
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razones evidencia la determinación de la antijuricidad; las 

razonesevidencianelnexo(enlace)entre los hechos y el derecho aplicado que justifican 

la decisión, y la claridad; mientras que 1: las razones evidencian la determinación de 

la culpabilidad, no se encontró. 

 

En cuantoala motivacióndelapena, no se encontraron los5parámetros previstos: 

lasrazonesevidencian la individualizacióndelapenadeacuerdoconlos parámetros 

normativos previstos en los artículos 45 y 46 del Código Penal; las razones evidencian 

proporcionalidadconlalesividad; las razones evidencian 

proporcionalidadconlaculpabilidad; las razones evidencian apreciación de las 

declaraciones del acusado; y la claridad. 

 

Finalmente, respectodelamotivacióndelareparacióncivil, no se encontraron los 5 

parámetros previstos: las razones evidencian apreciación delvalory la naturaleza 

delbienjurídicoprotegido; las razones evidencian apreciación deldaño o afectación 

causadoenelbienjurídicoprotegido; las razones evidencian apreciación de los actos 

realizados por el autor y la víctima en las circunstanciasespecíficasdelaocurrencia 

delhechopunible; las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente 

apreciándose  lasposibilidadeseconómicasdelobligado, en la perspectiva  cierta de 

cubrir los fines reparadores; y la claridad. 

 

Este recurso presentado por el fiscal superior, es amparado por motivo de la pluralidad 

de instancia, la cual pide que se eleve lo actuado para que un juez superior pueda 

evaluar la actuación y revisar si concurrió en algún vicio, esta encuentra amparada y 

positivisada en la Constitución Política del Perú en el art. 139, así también expresa 

según Valcarcel (2008), la “pluralidad, se trata del ejercicio del derecho al recurso 

impugnatorio. Así, lo que resulta cautela do es que las decisiones de los jueces y 

tribunales, una vez terminada una etapa del proceso, pueda ser objeto de una ulterior 

revisión que tiene en cuenta su actuación y el fallo” (pág. 01). 

 

Aquí en esta sentencia no concurre con un encabezamiento pertinente, como se 

expreso se expresa líneas arriba en el encabezamiento de la sentencia de primera 
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instancia, no se identifica alas parte exclusivamente, no se identifica, la materia, 

masaun no se detalla solo concurre a ser preciso, por ese motivo tiene la calidad de 

alta, porque es necesario los detalles para una mejor estudio y entendimiento para 

todos. 

 

6. En cuanto a la parte resolutiva se determinó que su calidad fue de rango muy 

alta. Se derivó de la calidad de la aplicación del principio de correlación y la 

descripción de la decisión, que fueron de rango mediana y muy alta, respectivamente 

(Cuadro 6). 

 

En, la aplicación del principio de correlación,se encontraron 3 de los 5 parámetros 

previstos: el pronunciamientoevidenciaresolucióndetodaslaspretensiones formuladas 

en el recurso impugnatorio;el  pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de 

las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio,  y la claridad; mientras que 2: 

el pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia y 

elpronunciamientoevidenciacorrespondencia(relaciónrecíproca)conlaparteexpositiva

yconsiderativa,respectivamente, no se encontraron. 

 

Finalmente, enladescripcióndeladecisión,se encontraron los 5 parámetros 

previstos:el pronunciamiento evidencia menciónexpresayclaradelaidentidaddel(os) 

sentenciado(s); 

elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradel(os)delito(s)atribuido(s)al 

sentenciado; elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradela pena y la 

reparación civil; 

elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradela(s)identidad(es)del(os)agravia

do(s); y la claridad. 

 

Claramente se evidencia que el órgano jurisdiccional se encarga de resolver esta 

incertidumbre que es determinar la pena y reparación por el delito cometido de  

violación sexual, así también estos parámetros se organiza de esta forma no solo para 

dar coherencia y claridad, si no que se encamina para que no haya sustento de algo 
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engorroso o confuso, y así elevar la garantía de un debido proceso.  

 

Un punto vital que se resalta es la pretensión por lo que se pide y se toma como base 

para que el juez valores y determine, ya que la pretensión “es lo que exige X persona, 

al órgano jurisdiccional que soluciones”, por eso la pretensión como sabemos es “el 

pedido que realiza el Ministerio Público respecto de la aplicación de la pena para el 

acusado, su ejercicio supone la petición del ejercicio del IusPuniendi del Estado. 

(Vásquez, 2000)”. 
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V. CONCLUSIONES  
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Se concluyó que la calidad de las sentencias de primera instancia y segunda instancia 

sobre delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistir, en el Expediente  

N° 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – 

PIURA. 2017 

 fueron de rango muy alta y alta, esto es de conformidad con los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, planteados en el presente 

estudio, respectivamente (Cuadros 7y8). 

 

Respecto a la sentencia de primera instancia 
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Fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la ciudad de Piura donde se 

resolvió: condenar al sentenciado a una pena privativa de la libertad efectiva de dieciséis 

años y al pago de una reparación civil de S/. 7,000.00 Nuevos Soles. (Expediente N° 03138-

2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 

2017 

Se determinó que su calidad fue de rango muy alta, conforme a los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente 

estudio (Cuadro 7).  

 

Se determinó que la calidad de su parte expositiva con énfasis en la introducción 

y la postura de las partes, fue de rango muy alta(Cuadro 1). 

 

La calidad de la introducción fue de rango alta; porque en su contenido se encontraron  

4 de los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la individualizacióndel 

acusado; y la claridad; mientras que 1: los aspectosdelproceso, no se encontró. 

 

La calidad dela posturadelaspartes fue de rango muy alta; porque se encontraron se 

encontraron los 5 parámetros previstos: la descripción de los hechos y circunstancias 

objeto de la acusación;la calificaciónjurídicadelfiscal; la formulación de las 

pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil, y la pretensión de la defensa 

del acusado, y la claridad. 

2. Se determinó que la calidad de su parte considerativa con énfasis en la 

motivación de los hechos, del derecho, de la pena y la reparación civil fue de rango 

muy alta (Cuadro 2). 

 

La calidad de motivacióndeloshechos fue de rango alta; porque se encontraron de los 

5 parámetros previstos: las razonesevidencianlaselección de los hechos 

ycircunstanciasquesedanpor probadas o improbadas; las razones evidencian aplicación 

de la valoración conjunta; ylas razones evidencia aplicación de las reglas de la sana 

crítica y la máxima de la experiencia; y la claridad; mientras que 1: las razones 

evidencian la fiabilidad de las pruebas no se encontró. 

 

La calidad de la motivación del derecho fue de rango muy alta; porque se encontraron 
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los5parámetrosprevistos: las razones evidencianladeterminacióndelatipicidad; las 

razones evidencianla determinación de la antijuricidad; las razones evidencian la 

determinación de la culpabilidad; las razones evidencian el nexo (enlace) entre 

loshechosyelderechoaplicadoquejustificanladecisión; y la claridad. 

 

La calidad de la motivación de la pena fue de rango muy alta; porque se encontraron 

los5parámetros previstos: las razones evidencian laindividualización de la pena 

conforme a los parámetros normativos previstos en los artículo 45 y 46 del Código 

Penal; las razonesevidencianlaproporcionalidad con la lesividad; las 

razonesevidencianlaproporcionalidad con la culpabilidad; las razones evidencian 

apreciación de las declaraciones del acusado, y la claridad. 

 

La calidad de la motivación de la reparacióncivil fue de rango alta; porque se 

encontraron 4 de los5parámetros previstos: las razones evidencian apreciación 

delvalory la naturaleza delbienjurídicoprotegido; las razones evidencian apreciación 

deldaño o afectación causadoenelbienjurídicoprotegido; las razones evidencian 

apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las 

circunstanciasespecíficasdelaocurrencia delhechopunible; y la claridad; mientras que 

1: las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose  

lasposibilidadeseconómicasdelobligado, en la perspectiva  cierta de cubrir los fines 

reparadores. 

 

3. Se determinó que la calidad de su parte resolutiva con énfasis en la aplicación 

del principio de correlación y la descripción de la decisión, fue de rango muy alta 

(Cuadro 3). 

 

La calidad de la aplicación del principio de correlación fue de rango alta; porque en 

su contenido se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: 

elpronunciamientoevidenciacorrespondencia(relaciónrecíproca)conloshechosexpuest

osylacalificaciónjurídicaprevistaenlaacusacióndelfiscal; 

elpronunciamientoevidenciacorrespondencia(relaciónrecíproca)conlaspretensionespe

nalesycivilesformuladasporelfiscaly la parte civil; el pronunciamiento evidencia 
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correspondencia (relación recíproca) conlaspretensionesdeladefensadelacusado; y la 

claridad;mientras que 1: el 

pronunciamientoevidenciacorrespondencia(relaciónrecíproca)conlaparteexpositivayc

onsiderativarespectivamente, no se encontró. 

 

La calidad de la descripción de la decisión fue de rango muy alta; porque en su 

contenido se hallaron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia 

menciónexpresayclaradelaidentidaddel(os) sentenciado(s); 

elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradel(os)delito(s)atribuido(s)al 

sentenciado; elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradela pena  y la 

reparación civil; 

elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradela(s)identidad(es)del(os)agravia

do(s); y la claridad. 

 

Respecto a la sentencia de segunda instancia 
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Fue emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura, donde se resolvió: confirmar 

la sentencia expedida en primera instancia en todos sus extremos, tanto en la pena como en 

la reparación civil impuesta. (Expediente 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – PIURA. 2017 

 

Se determinó que su calidad fue de rango alta, conforme a los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente estudio (Cuadro 

8). 

  

4. Se determinó que la calidad de su parte expositiva con énfasis en la 

introducción y la postura de las partes, fue de rango alta (Cuadro 4). 

 

La calidad de la introducción fue de rango alta; porque en su contenido se encontraron 

4 de los 5 parámetros previstos: el asunto, el encabezamiento, la individualización del 

acusado; y la claridad; mientras que 1; los aspectos del proceso, no se encontró 

 

La calidad de la postura de las partes fue de rango alta, porque en su contenido se 

encontró 4 de los 5 parámetros previstos: el objeto de la impugnación; la congruencia 

con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación;  la formulación 

de las pretensiones del impugnante y la claridad; mientras que 1: las pretensiones 

penales y civiles de la parte contraria; no se encontraron 

 

5. Se determinó que la calidad de su parte considerativa con énfasis en la 

motivación de los hechos, el derecho, la pena y la reparación civil fue de rango 

mediana (Cuadro 5). 

 

La calidad de lamotivacióndeloshechos fue de rango alta; porque en su contenido, se 

encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: las razonesevidencianlaselección de los 

hechos probados o improbados;lasrazonesevidencianlafiabilidad  de las pruebas; 

lasrazonesevidencianlaaplicacióndelasreglasdelasanacríticaylasmáximasdelaexperien

cia, y la claridad; mientras que 1: las 

razonesevidencianlaaplicacióndelavaloraciónconjunta, no se encontró. 
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La calidad de la motivación delderecho fue de rango alta; porque en su contenido se 

encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: las razonesevidencian la determinación 

de la tipicidad (objetiva y subjetiva); las razones evidencia la determinación de la 

antijuricidad; las razonesevidencianelnexo(enlace)entre los hechos y el derecho 

aplicado que justifican la decisión, y la claridad; mientras que 1: las razones evidencian 

la determinación de la culpabilidad, no se encontró. 

 

La calidad de la motivacióndelapena, fue de rango muy baja; porque en su 

contenidono se encontraron ninguno delos5parámetros previstos: las razones 

evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos 

previstos en los artículos 45 y 46 del Código Penal; las razones evidencian la 

proporcionalidad con la lesividad, las razones evidencian la proporcionalidad con la 

culpabilidad; las  razones  evidencian apreciación de las declaraciones del acusado, y 

la claridad. 

 

La calidad delamotivacióndelareparacióncivil, fue de rango muy baja; porque en su 

contenido no se encontraron ninguno delos5parámetros previstos: las razones 

evidencian la apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido; las 

razones evidencian la apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico 

protegido; las razones evidencian  apreciación de los actos realizados por el autor y la 

victima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible; las 

razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las 

posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cumplir los fines 

reparadores,  y  la claridad.. 

 

6. Se determinó que la calidad de su parte resolutiva con énfasis en la aplicación 

del principio de correlación y la descripción de la decisión, fue de rango alta 

(Cuadro 6). 

 

La calidad del principio de la aplicación del principio de correlación fue de rango 

mediana; porque en su contenido se encontraron 3 de los 5 parámetros previstos: el 

pronunciamientoevidenciaresolucióndetodaslaspretensiones formuladas en el recurso 
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impugnatorio;el  pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las 

pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio,  y la claridad; mientras que 2: el 

pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia y 

elpronunciamientoevidenciacorrespondencia(relaciónrecíproca)conlaparteexpositiva

yconsiderativa,respectivamente, no se encontraron. 

 

Finalmente, la calidad de la descripción de la decisión fue de rango muy alta; porque 

en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento 

evidencia menciónexpresayclaradelaidentidaddel(os) sentenciado(s); 

elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradel(os)delito(s)atribuido(s)al 

sentenciado; elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradela pena y la 

reparación civil; 

elpronunciamientoevidenciamenciónexpresayclaradela(s)identidad(es)del(os)agravia

do(s); y la claridad. 
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ANEXO 1 

 Cuadro de Operacionalización de la Variable – 1ra. Sentencia (solicitan absolución)   

OBJETODEE

STUDIO 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PARÁMETROS (INDICADORES) 
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SENTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 

 

 

 
Introducción 

1. El encabezamiento evidencia: la individualizacióndelasentencia, indica el número de expediente, el 

número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar,fechadeexpedición, menciona al juez, jueces/ 

la identidad de las partes. En los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores 

de edad. etc.Sicumple/Nocumple 

2. Evidencia el asunto: ¿Quéplantea?Quéimputación?¿Cuáleselproblemasobreloquesedecidirá?. 

Sicumple/Nocumple 

3.Evidencia la individualizacióndel acusado:Evidencia datos personales del acusado: nombres, apellidos, 

edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo.Sicumple/Nocumple 

4.Evidencia los aspectosdelproceso: el 

contenidoexplicitaquesetienealavistaunprocesoregular,sinviciosprocesales, sin nulidades, 

quesehaagotadolosplazos,lasetapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que 

hallegadoelmomentodesentenciar/ Enloscasosquecorrespondiera:aclaraciones, 

modificacionesoaclaracionesdenombresyotras;medidasprovisionales adoptadas duranteelproceso, 

cuestionesdecompetenciaonulidadesresueltas,otros.Sicumple/Nocumple 

5.Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 

 

Posturadelaspartes 

1. Evidencia descripción de los hechos y circunstancias objeto de la acusación. Si cumple/No cumple 

2. Evidencia la calificaciónjurídicadelfiscal. Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil. Este último, 

en los casos que se hubieran constituido en parte civil.Si cumple/No cumple 

4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado.Si cumple/No cumple 
5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Motivaciónde los 

hechos 

1. Las razones evidencian la seleccióndeloshechos probados o 

improbadas.(Elementoimprescindible,expuestosenformacoherente,sincontradicciones,congruentesyconcordan

tesconlosalegadosporlaspartes,enfuncióndeloshechosrelevantesquesustentanlapretensión(es).Si cumple/No 

cumple 

2.Las razones evidencian la fiabilidaddelaspruebas.(Se realiza 

elanálisisindividualdelafiabilidadyvalidezdelosmediosprobatorios;silapruebapracticadapuedeconsiderarsefue
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PARTE 
 

CONSIDERATIVA 

ntedeconocimientodeloshechos;severificólosrequisitosrequeridosparasuvalidez).Si cumple/No cumple 

3. Las razones evidencian 

aplicacióndelavaloraciónconjunta.(Elcontenidoevidenciacompletitudenlavaloración, y 

novaloraciónunilateraldelaspruebas,elórganojurisdiccionalexaminótodoslosposiblesresultadosprobatorios, 

interpretó laprueba, para  sabersusignificado).Si cumple/No cumple 

4.Las razones evidencia 

aplicacióndelasreglasdelasanacríticaylasmáximasdelaexperiencia.(Conlocualeljuezformaconvicciónrespect

odel valordelmedioprobatorioparadaraconocerdeunhechoconcreto).Si cumple/No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 

 

Motivacióndelderecho 

1. Las razones evidencianladeterminacióndelatipicidad. (Adecuación del comportamiento al tipo penal) 

(Conrazones normativas,jurisprudencialesodoctrinariaslógicasycompletas).Si cumple/No cumple 

2.Las razones evidencianla determinación de la antijuricidad(positivaynegativa) (Con  razones normativas, 

jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

3.Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un sujetoimputable, con 

conocimientodelaantijuricidad,noexigibilidaddeotraconducta,oensucasocómosehadeterminadolocontrario.(Con

razones normativas, jurisprudenciales o doctrinariaslógicasycompletas).Si cumple/No cumple 

4.Las razones evidencian el nexo (enlace) entre 

loshechosyelderechoaplicadoquejustificanladecisión.(Evidenciaprecisióndelasrazones normativas, 

jurisprudenciales y doctrinas, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus 

circunstancias, y para fundar el fallo). Si cumple/No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 

 

Motivación 

de 

la 

pena 

1.Lasrazonesevidencian la individualizacióndelapenadeacuerdoconlos parámetros legales previstos en los 

artículo 45(Carencias sociales, cultura, costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que 

de ella dependen)y 46 del Código Penal(Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los 

deberes infringidos, extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; 

móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio social; 

reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y las 

condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al 

delito; reincidencia).(Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa).Si 

cumple/No cumple 
2.Las razones evidencian proporcionalidadconlalesividad.  (Con razones, normativas, jurisprudenciales y 

doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que ha sufrido  el bien jurídico 

protegido).Si cumple/No cumple 
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3.Las razones evidencian proporcionalidadconlaculpabilidad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales 

y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

4.Las razones evidencian, apreciación de las declaraciones del  acusado. (Las razones evidencian cómo, con 

qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado). Si cumple/No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 

 

Motivación 

dela 

reparacióncivil 

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. (Con razones 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

2.Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. (Con 

razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas).Si cumple/No cumple 

3.Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias 

específicas de la ocurrencia  del hecho punible. (En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos 

la intención). Si cumple/No cumple 

4.Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas 

del obligado, en la perspectiva  cierta de cubrir los fines reparadores. Si cumple/No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTE 

RESOLUTIVA 

 

 

Aplicación del 

Principiodecorrelació

n 

1.El pronunciamiento evidencia correspondencia(relación recíproca)con los hechos expuestos y la 

calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal.Si cumple/No cumple 
2.El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles 

formuladas por el fiscaly la parte civil(éste último, en los casos que se hubiera constituido como parte civil). 

Si cumple/No cumple 
3.El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa 

del acusado. Si cumple/No cumple 

4.El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas 

anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia). Si cumple/No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 

 

Descripcióndeladecisi

ón 

1.El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si 

cumple/No cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si 

cumple/No cumple 
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3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en 

los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple/No cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si 

cumple/No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 
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 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: SENTENCIA PENAL CONDENATORIA - CALIDAD DE LA SENTENCIA 

(2DA.INSTANCIA)  
 

OBJETODEE

STUDIO 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PARÁMETROS (INDICADORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

E 

 

N 

 

T 

 

E 

 

N 

 

C 

 

I 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

 

 

 

 

DE 

 

 

 

LA 

 

 

 

 
SENTENCIA 

 

 

 

 

 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 

 

Introducción 

1.El encabezamiento evidencia:la individualizacióndelasentencia,indica elnúmerode expediente, el número 

de resolución quelecorresponde a la sentencia, lugar,fechadeexpedición, menciona al juez, jueces/ la 

identidad de las partes. En los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores 

de  edad. etc.Sicumple/Nocumple 

2.Evidencia elasunto:¿Cuáleselproblemasobre,loquesedecidirá? el objeto de la impugnación. 

Sicumple/Nocumple 

3. Evidencia la individualizacióndel acusado:Evidencia datos personales delacusado:nombres, apellidos, 

edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo.Sicumple/Nocumple 

4. Evidencia los aspectosdelproceso:el 

contenidoexplicitaquesetienealavistaunprocesoregular,sinviciosprocesales, sin nulidades, 

quesehaagotadolosplazos en segunda instancia, se advierte constatación, aseguramiento de las formalidades 

del proceso, que hallegadoelmomentodesentenciar.Sicumple/Nocumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 

 

Posturadelaspartes 
1.Evidencia el objeto de la impugnación: El contenido explicita los extremos impugnados. Si cumple/No 

cumple 
2.Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación. (Precisa 

en qué se ha basado el impugnante). Si cumple/No cumple. 

3.Evidencia la formulación de la(s) pretensión(es) del impugnante(s). Si cumple/No cumple. 
4.Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria (Dependiendo de 

quién apele, si fue el sentenciado quien apeló, lo que se debe buscar es la pretensión del fiscal y de la parte 

civil, de este último en los casos que se hubieran constituido en parte civil. Si cumple/No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple. 

 

 

 

 

 

 

Motivaciónde los hechos 
1. Las razones evidencian la seleccióndeloshechos probados o 

improbadas.(Elementoimprescindible,expuestosenformacoherente,sincontradicciones,congruentesyconcord

antesconlosalegadosporlaspartes,enfuncióndeloshechosrelevantesquesustentanlapretensión(es).Si 

cumple/No cumple 

2.Las razones evidencian la fiabilidaddelaspruebas. (Se realizó 
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PARTE 

CONSIDERATIV

A 

elanálisisindividualdelafiabilidadyvalidezdelosmediosprobatorios; 

silapruebapracticadapuedeconsiderarsefuentedeconocimientodeloshechos,severificólosrequisitosrequeridos

parasuvalidez).Si cumple/No cumple 

3. Las razones evidencian 

aplicacióndelavaloraciónconjunta.(Elcontenidoevidenciacompletitudenlavaloración, y 

novaloraciónunilateraldelaspruebas,elórganojurisdiccionalexaminótodoslosposiblesresultadosprobatorios, 

interpretó laprueba, para  sabersusignificado).Si cumple/No cumple 

4.Las razones evidencia 

aplicacióndelasreglasdelasanacríticaylasmáximasdelaexperiencia.(Conlocualeljuezformaconvicciónrespe

ctodel valordelmedioprobatorioparadaraconocerdeunhechoconcreto).Si cumple/No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 

 

Motivacióndelderecho 
1.Las razones evidencianladeterminacióndelatipicidad. (Adecuación del comportamiento al tipo penal) 

(Conrazones normativas,jurisprudencialesodoctrinarias,lógicasycompletas).Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencianla determinación de la antijuricidad(positivaynegativa) (Con  razones 

normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

3.Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un sujetoimputable, con 

conocimientodelaantijuricidad,noexigibilidaddeotraconducta,oensucasocómosehadeterminadolocontrario).(C

onrazones normativas, jurisprudenciales o doctrinariaslógicasycompletas).Si cumple/No cumple 

4.Las razones evidencian el nexo (enlace) entre 

loshechosyelderechoaplicadoquejustificanladecisión.(Evidenciaprecisióndelasrazones normativas, 

jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus 

circunstancias, y para fundar el fallo). Si cumple/No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple. 

 

Motivacióndelapena 
1.Lasrazonesevidencian la individualizacióndelapenadeacuerdoconlos parámetros legales previstos en 

los artículo 45(Carencias sociales, cultura, costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas 

que de ella dependen)y 46 del Código Penal(Naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los 

deberes infringidos, extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; 

móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio social; 

reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido descubierto; y 

las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente 

al delito; reincidencia) .(Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa).Si 

cumple/No cumple 
2.Las razones evidencian proporcionalidadconlalesividad.  (Con razones, normativas, jurisprudenciales y 
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doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que ha sufrido  el bien jurídico 

protegido).Si cumple/No cumple 

3. Las razones evidencian proporcionalidadconlaculpabilidad. (Con razones, normativas, 

jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

4.Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del  acusado.(Las razones evidencian cómo, 

con qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado). Si cumple/No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 

 

Motivacióndelareparaciónc

ivil 

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. (Con razones 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

2.Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido.(Con 

razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas).Si cumple/No cumple 

3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las 

circunstancias específicas de la ocurrencia  del hecho punible.(En los delitos culposos la imprudencia/ en 

los delitos dolosos la intención). Si cumple/No cumple 

4.Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose  las posibilidades 

económicas del obligado, en la perspectiva  cierta de cubrir los fines reparadores.Si cumple/No cumple 
5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 

 

 

 
 

PARTE 

RESOLUTIVA 

 

 

 Aplicación del 

Principiodecorrelación 

1.El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso 

impugnatorio (Evidencia completitud).Si cumple/No cumple 

2.El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el recurso 

impugnatorio. (No se extralimita, excepto en los casos igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte 

considerativa). Si cumple/No cumple 

3.El contenido del pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia (Es decir, todas y únicamente las pretensiones 

indicadas en el recurso impugnatorio/o las excepciones indicadas de igual derecho a iguales hechos, 

motivadas en la parte considerativa). Si cumple/No cumple 

4.El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente.(El pronunciamiento es consecuente con las posiciones expuestas 

anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia). Si cumple/No cumple 

5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple. 
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Descripcióndeladecisión 
1.El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si 

cumple/No cumple 

2.El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado.Si 

cumple/No cumple 
3.El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en 

los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple/No cumple 

4.El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si 

cumple/No cumple 
5.Evidencia claridad:el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.Si cumple/No cumple 
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ANEXO 2  

CUADROSDESCRIPTIVOSDELPROCEDIMIENTODE RECOLECCIÓN, 

ORGANIZACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS DATOS Y DETERMINACIÓN DE LA 

VARIABLE 

(Impugnan la sentencia y solicitan absolución) 

03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PIURA – 

PIURA. 2017 

 

 

1. CUESTIONES PREVIAS 

1. De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), se denomina 

objeto de estudio a las sentencias de primera y segunda instancia.  

2. La variable de estudio viene a ser la calidad de las sentencias de primera y segunda 

instancia según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales pertinentes.  

3. La variable tiene dimensiones, los cuales son tres por cada sentencia, estos son: la parte 

expositiva, considerativa y resolutiva, respectivamente. 

4. Cada dimensión de la variable tiene sus respectivas sub dimensiones.  

4.1. En relación a la sentencia de primera instancia: 

4.1.1. Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2: introducción y 

la postura de las partes. 

4.1.2. Las sub dimensiones de la dimensión parte considerativa son 4: motivación 

de los hechos, motivación del derecho, motivación de la pena y motivación de 

la reparación civil. 

4.1.3. Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutiva son 2: aplicación del 

principio de correlación y descripción de la decisión. 

4.2. En relación a la sentencia de segunda instancia: 

4.2.1. Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2: introducción y 

postura de las partes. 

4.2.2. Las sub dimensiones de la dimensión parte considerativa son 4: motivación 

de los hechos, motivación del derecho, motivación de la pena y motivación de 

la reparación civil. 

4.2.3. Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutiva son 2: aplicación del 

principio de correlación y descripción de la decisión. 

5. Cada sub dimensión presenta 5 parámetros, los cuales se registran en el instrumento para 

recoger los datos que se llama lista de cotejo. 

6. Para asegurar la objetividad de la medición, en cada sub dimensión se ha previsto 5 

parámetros, que son criterios o indicadores de calidad, extraídos indistintamente de la 

normatividad, la doctrina y la jurisprudencia los cuales se registran en la lista de cotejo. 



 

143 

 

7. De los niveles de calificación: se ha previstos 5 niveles de calidad, los cuales son: muy 

baja, baja, mediana, alta y muy alta. Se aplica para determinar la calidad de las sub 

dimensiones, las dimensiones y la variable en estudio. 

8. Calificación:  

8.1. De los parámetros: el hallazgo o inexistencia de un parámetro, en el texto de la 

sentencia en estudio, se califica con las expresiones: si cumple y no cumple 

8.2. De las sub dimensiones: se determina en función al número de parámetros 

cumplidos. 

8.3. De las dimensiones: se determina en función a la calidad de las sub dimensiones, 

que presenta.  

8.4. De la variable: se determina en función a la calidad de las dimensiones 

9. Recomendaciones: 

9.1. Examinar con exhaustividad: el Cuadro de Operacionalizacion de la Variable que se 

identifica como Anexo 1. 

9.2. Examinar con exhaustividad: el proceso judicial existente en el expediente. 

9.3. Identificar las instituciones procesales y sustantivas existentes en el proceso judicial 

existente en el expediente, incorporarlos en el desarrollo de las bases teóricas del 

trabajo de investigación, utilizando fuentes doctrinarias, normativas y 

jurisprudenciales. 

9.4. Empoderarse, sistemáticamente, de los conocimientos y las estrategias previstas 

facilitará el análisis de la sentencia, desde el recojo de los datos, hasta la defensa de 

la tesis. 

10. El presente anexo solo describe el procedimiento de recojo y organización de los datos.  

11. Los cuadros de presentación de los resultados evidencian su aplicación. 

 

2. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS PARÁMETROS 

DOCTRINARIOS, NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES PREVISTOS EN EL 

PRESENTE ESTUDIO.  

Para recoger los datos se contrasta la lista de cotejo con el texto de la sentencia; el propósito es 

identificar cada parámetro en el texto respectivo de la sentencia. 

La calificación se realiza conforme al cuadro siguiente: 

 

Cuadro 1 

Calificación aplicable a los parámetros 

Texto respectivo de la 

sentencia 

Lista de 

parámetros 

Calificación 

  Sicumple(cuando en el texto se 

cumple) 
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 Nocumple(cuando en el texto no se 

cumple) 

 

Fundamentos: 

- El hallazgo de un parámetro se califica con la expresión  :  Si cumple 

- La ausencia de un parámetro se califica con la expresión :  No cumple 

 

3. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE UNA 

SUB DIMENSIÓN 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia) 

 

Cuadro 2  

Calificación aplicable a cada sub dimensión  

Cumplimientodelospará

metrosenunasub 

dimensión 

Valor  (referencial) Calificacióndecalidad 

Si se cumple 5 de los 5 

parámetros previstos 

5 Muyalta 

Si se cumple 4 de los 5 

parámetros previstos 

4 Alta 

Si se cumple 3 de los 5 

parámetros previstos 

3 Mediana 

Si se cumple2de los5 

parámetros previstos 

2 Baja 

Si sólo se cumple1 

parámetro previsto o 

ninguno 

1 Muybaja 

 

Fundamentos: 

-  Se procede luego de haber aplicado las pautas establecidas en el Cuadro 1, del 

presente documento.  

-  Consiste en agrupar los parámetros cumplidos. 

-  La calidad de la sub dimensión se determina en función al número de parámetros 

cumplidos. 

-  Para todos los casos el hallazgo de uno, o ninguno de los 5 parámetros previstos, 

se califica con el nivel de: muy baja.  

4. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LAS 

DIMENSIONES PARTE EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA.  

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia). 
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Cuadro 3 

Calificación aplicable a las dimensiones: parte expositiva y parte resolutiva 

 

 

 

 

Dimensión 

 

 

 

Subdimensio

nes 

 Calificación   

Rangosdecali

ficación de la 

dimensión 

 

 

Calificació

n de la 

calidad de 

la 

dimensión 

Delassubdimensione

s 

Deladime

nsión 

M
u
y

 b
aj

a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

1 2 3 4 5 

 

 

Nombre de 

la 

dimensión: 

… 

 

Nombre de la 

sub 

dimensión 

 X     

 

7 

[9-10]  MuyAlta 

[ 7  -  8 ] Alta 

Nombre de la 

sub 

dimensión 

 

    X [ 5  -  6 ] Mediana 

[ 3  -  4 ] Baja 

[  1 -  2] Muybaja 

Ejemplo: 7, está indicando que la calidad de la dimensión,   … es alta, se deriva de la calidad de las dos sub 

dimensiones, ….. y ……,  que son baja y muy alta, respectivamente. 

 

Fundamentos: 

-  De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), las 

dimensiones identificadas como: parte expositiva y parte resolutiva, cada una, 

presenta dos sub dimensiones. 

-  Asimismo, el valor máximo que le corresponde a una sub dimensión es 5 (Cuadro 

2). Por esta razón, el valor máximo que le corresponde a una dimensión que tiene 

2 sub dimensiones es 10.  

-  Por esta razón el valor máximo que le corresponde a la parte expositiva y parte 

resolutiva, es 10. 

-  Asimismo, para los efectos de establecer los 5 niveles de calidad, se divide 10 

(valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 2. 

-  El número 2, indica que cada nivel de calidad presenta 2 niveles de calidad. 

-  Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar 

los datos, se establece rangos; éstos a su vez orientan la determinación de la 

calidad. Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior 
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del Cuadro 3. 

- La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente 

texto: 

 

Valores y nivel de calidad: 

[9-10]=Losvalorespuedenser9 o 10=Muyalta 

[ 7  -    8 ]  =  Los valores pueden ser  7 u  8   =  Alta 

[ 5  -    6 ]  =  Los valores pueden ser  5 o 6    =  Mediana 

[ 3  -    4 ]  =  Los valores pueden ser  3 o 4    =  Baja 

[ 1  -  2 ]  =  Los valores pueden ser  1 o 2    =  Muy baja 

 

Nota: Esta información se evidencia en las dos últimas columnas del Cuadro 3.  

 

5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA 

DIMENSIÓN PARTE CONSIDERATIVA 

Se realiza por etapas. 

5.1. Primera etapa: determinación de la calidad de las sub dimensiones de la parte 

considerativa 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia). 

Cuadro 4 

Calificación aplicable a las sub dimensiones de la parte considerativa 

Cumplimientodecriteriosdeevaluación  

Ponderación 

Valornumérico(

referencial) 
Calificacióndecalid

ad 

Si se cumple 5 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 5 10 Muyalta 

Si se cumple 4 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 4 8 Alta 

Si se cumple 3 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 3 6 Mediana 

Si se cumple 2 de los5 parámetros 

previstos 

2x2 4 Baja 

Si sólo se cumple1 parámetro previsto o 

ninguno 

2x 1 2 Muybaja 

Nota: el número 2, está indicando que la ponderación o peso asignado para los parámetros está duplicado; porque 

pertenecen a la parte considerativa, lo cual permite hallar los valores que orientan el nivel de calidad. 

 

Fundamentos: 

-  Aplicar el procedimiento previsto en el Cuadro 1. Es decir; luego de haber 

identificado uno por uno, si los parámetros se cumplen o no. 

-  El procedimiento para determinar la calidad de las dimensiones identificadas como 
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parte EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA, difiere del procedimiento empleado para 

determinar la calidad la dimensión identificada como parte CONSIDERATIVA. En 

éste último la ponderación del cumplimiento de los parámetros se duplican. 

-  La calidad de la parte expositiva y resolutiva emerge de la calidad de sus respectivas 

sub dimensiones, los cuales a su vez se determinan agrupando los parámetros 

cumplidos conforme al Cuadro 2. 

-  La calidad de la parte considerativa; también, emerge de la calidad de sus respectivas 

sub dimensiones; cuya calidad, a diferencia de las anteriores, se determina luego de 

multiplicar por 2, el número de parámetros cumplidos conforme al Cuadro 4. Porque 

la ponderación no es simple; sino doble. 

-  Por esta razón los valores que orientan la determinación de los cinco niveles de 

calidad que son: muy baja, baja, mediana, alta y muy alta; no son, 1, 2, 3, 4 y 5; sino: 

2, 4, 6, 8 y 10; respectivamente; cuando se trata de la parte considerativa. 

-  Fundamentos que sustentan la doble ponderación: 

1) Entre la parte expositiva, considerativa y la resolutiva; la parte considerativa es la 

más compleja en su elaboración, 

2) En la parte considerativa, se realiza el análisis de las pretensiones planteadas en el 

proceso, se examina los hechos, las pruebas y la selección de las normas y 

principios aplicables al asunto, 

3) Los fundamentos o razones que se vierten en la parte considerativa, es el producto 

del análisis, se trata de una actividad compleja, implica mayor esfuerzo mental, 

dominio de conocimientos, manejo de valores y principios, técnicas de redacción, 

etc.; que sirven de base para sustentar decisión que se expondrá en la parte 

resolutiva, y  

4) Por las condiciones anotadas, tiene un tratamiento diferenciado, en relación a la 

parte expositiva y resolutiva. 

 

5.2. Segunda etapa: Con respecto a la parte considerativa de la sentencia de primera 

instancia 

Cuadro 5 

Calificación aplicable a la dimensión: parte considerativa 

 

Dimensión 

 

 

Subdimensi

ones 

 Calificación   

Rangosdec

alificación 

de la 

dimensión 

 

Calificació

n de la 

calidad de 

la 

Delassubdimensiones De 

ladimensió

n 

M
u

y
 

b
aj

a  

  
  

  
  

B
aj

a 

M
ed

ia

n
a 

A
lt

a  

M
u

y
 

al
ta
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2x 1= 

 

2 

2x 2= 

 

4 

2x 3= 

 

6 

2x 4= 

 

8 

2x 5= 

 

10 

 

 

 

dimensión 

 

 

 

 

Parte 

 

 

considerativa 

 

Nombre de la 

sub 

dimensión 

   

 

X 

   

 

32 

[33- 40] Muyalta 

[25  -  32] Alta 

 

Nombre de la 

sub 

dimensión 

    

X 

 [17  -  24] Mediana 

Nombre de la 

sub 

dimensión 

    

X 

 [9  -  16] Baja 

Nombre de la 

sub 

dimensión 

     

X 

[1  -  8]

  

 

Muy baja 

Ejemplo: 32, está indicando que la calidad de la dimensión parte considerativa es de calidad alta, se deriva de los 

resultados de la calidad de las 4 sub dimensiones que son de calidad mediana, alta, alta y muy alta, respectivamente. 

 

Fundamentos: 

-  De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), la parte 

considerativa presenta 4 sub dimensiones que son motivación de los hechos, 

motivación del derecho, motivación de la pena y motivación de la reparación civil. 

-  De acuerdo al Cuadro 4, el valor máximo que le corresponde a cada sub dimensión 

es 10; asimismo, de acuerdo a la lista de especificaciones (punto 8.3), la calidad de 

una dimensión se determina en función a la calidad de las sub dimensiones que lo 

componen. 

-  Por esta razón si una dimensión tiene 4 sub dimensiones, cuyo valor máximo de 

cada uno, es 10; el valor máximo que le corresponde a la dimensión es 40. 

-  El número 40, es referente para determinar los niveles de calidad. Consiste en 

dividir 40 (valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 8. 

-  El número 8 indica, que en cada nivel de calidad hay 8 valores. 

-  Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar los 

datos, se establece rangos; para orientar la determinación de los 5 niveles de calidad. 

Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 

5. 

-  La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente 

texto: 
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Valores y nivel de calidad:  

 [33-  40]=Losvalorespuedenser  33,34,35,36,37, 38, 39o40=Muyalta 
 

 [ 25 -  32 ]  =  Los valores pueden ser  25,26,27,28,29,30,31 o 32   =   Alta 
 

 [ 17   -  24 ]  =  Los valores pueden ser  17,18,19,20,21,22,23 o 24  =   Mediana 
 

 [ 9  -  16 ]   =  Los valores pueden ser  9,10,11,12,13,14,15, o 16  =    Baja 
 

 [  1  -  8  ]   =  Los valores pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  u  8        =     Muy baja 
 

5.2. Tercera etapa: con respecto a la parte considerativa de la sentencia de segunda 

instancia 

Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la parte 

considerativa de la sentencia de primera instancia, conforme se observa en el Cuadro 5.  

Fundamento:  

-  La parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, presenta el mismo 

número de sub dimensiones que la parte considerativa de la sentencia de primera 

instancia, entonces el procedimiento a seguir es el mismo. 

-  La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización-Anexo 1. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA VARIABLE: 

CALIDAD DE LA SENTENCIAS 

Se realiza por etapas   

6.1. Primera etapa: con respecto a la sentencia de primera instancia 

 

Cuadro 6 

Calificación aplicable a la sentencia de primera y de segunda instancia 

 

V
ar

ia
b

le
  

  
  

  
 D

im
en

si
ó
n
  

S
u

b
 d

im
en

si
o

n
es

 

 

Calificación de las sub 

dimensiones 

 

 

Calificación 

de las 

dimensiones 

 

Determinación de la variable: calidad de la 

sentencia 

M
u
y

 b
aj

a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

  
 M

u
y

 b
aj

a 

  
  
  
B

aj
a 

  
 M

ed
ia

n
a 

  
 A

lt
a 

  
 M

u
y

 a
lt

a 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

[1 - 12] 

 

[13-24] 

 

[25-36] 

 

[37-48] 

 

[49-60] 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C
al

id
ad

 d
e 

la
 s

en
te

n
ci

a…
 

 P
ar

te
 e

x
p
o

si
ti

v
a 

Introducción    

X 

   

 

7 

[9  - 10] Muy 

alta 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

Postura de las 

partes 

    

 

 

X 

 [7  -  8] Alta 

[5  -  6] Med

iana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muy

baja 

  
  

  
  

  
  

 

P
ar

te
 

co
n

si
d

er

at
iv

a 

 2 4 6 8 10  

 

34 

[33-40] Muy 

alta 

Motivación de 

los hechos 

    

X 

 [25-32] Alta 
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Motivación 

del derecho 

   

 

X 

  [17-24] Med

iana 
 

 

Motivación de 

la pena 

     

X 

[9-16] Baja 

Motivación de 

la reparación 

civil 

     

X 

[1-8] Muy 

baja 

  
  

  
 P

ar
te

  
  
 r

es
o

lu
ti

v
a 

 

 

 

Aplicación del 

principio de 

correlación 

1 2 3 4 5  

 

9 

 

[9-10] 

 

Muy

alta 
   X  [7  -  8] Alta 

[5  -  6] Med

iana 

Descripción 

de la decisión 

    X [3  -  4] Baja 

[1  - 2] Muy 

baja 

Ejemplo: 50, está indicando que la calidad de la sentencia en estudio es de rango muy alta, se deriva de los resultados 

de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutiva que son de rango: alta, muy alta y muy alta, 

respectivamente. 

 

Fundamentos: 

-  De acuerdo a las Lista de Especificaciones la calidad de cada sentencia se 

determina en función a la calidad de sus partes 

-  Para determinar la calidad de la sentencia de primera instancia, se aplica todos los 

procedimientos especificados, de la forma siguiente: 

1) Recoger los datos de los parámetros. 

2) Determinar la calidad de las sub dimensiones; y  

3) Determinar la calidad de las dimensiones. 

4) Ingresar la información a cuadro similar al que se presenta en el Cuadro 6. Se 

realiza al concluir el trabajo de investigación. 

 

Determinación de los niveles de calidad.  

1) Se determina el valor máximo, en función al valor máximo de la parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, que son 10, 40 y 10, respectivamente, (Cuadro 3 y 5), 

el resultado es: 60. 

2) Para determinar los niveles de calidad se divide 60 (valor máximo) entre 5 

(número de niveles) el resultado es: 12. 

3) El número 12, indica que en cada nivel habrá 12 valores. 

4) Para asegurar que todos los valores que surjan al organizar los datos, se establece 

rangos, para orientar los 5 niveles de calidad. Ejemplo: observar el contenido y la 
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lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 6. 

5) Observar los niveles y valores de cada nivel en el siguiente texto: 

 

Valores y nivel de calidad:  

[49- 60]=Losvalorespuedenser  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 o60=Muyalta 

[ 37 -  48 ]  =  Los valores pueden ser  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 o 48     =   Alta 

[ 25    -  36 ]  =  Los valores pueden ser  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 o 36 =   

Mediana 

[13    -   24  ] =  Los valores pueden ser  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 o 24    =    

Baja 

[  1    -   12  ]   =  Los valores pueden ser 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 o 12    =     Muy baja 
 

6.2. Segunda etapa: con respecto a las sentencia de segunda instancia 

Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la sentencia de 

primera instancia, conforme se observa en el Cuadro 6.  

 

Fundamento:  

-  La sentencia de primera instancia, presenta el mismo número de sub 

dimensiones que la sentencia de segunda instancia 

-  La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización – Anexo 1. 
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO 

De acuerdo al contenido y suscripción del presente documento denominado: Declaración 

de Compromiso ético, manifiesto que: al elaborar el presente trabajo de investigación ha 

permitido tener conocimiento sobre la identidad de los operadores de justicia, personal 

jurisdiccional, las partes del proceso y demás personas citadas, los cuales se hallan en el 

texto del proceso judicial sobre delito de violación sexual de menor de edad  contenido 

en el expediente N° 03138-2013-75-2001-JR-PE-04, DEL DISTRITO JUDICIAL 

DEL PIURA – PIURA. 2017 

en el cual han intervenido el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la ciudad de Piura 

y la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura del Distrito Judicial de Piura. 

 

Por estas razones, como autor, tengo conocimiento de los alcances del Principio de 

Reserva y respeto de la Dignidad Humana, expuesto en la metodología del presente 

trabajo;  así como de las consecuencias legales que se puede generar al vulnerar estos 

principios. 

 

Por esta razón declaro bajo juramento, honor a la verdad y libremente que: me abstendré 

de utilizar términos agraviantes para referirme a la identidad y los hechos conocidos, 

difundir información orientada a vulnerar los derechos de las personas protagonistas de 

los hechos y de las decisiones adoptadas, más por el contrario guardaré la reserva del caso 

y al referirme por alguna razón sobre los mismos, mi compromiso ético es expresarme 

con respeto y con fines netamente académicos y de estudio, caso contrario asumiré 

exclusivamente mi responsabilidad. 

 

Piura, 03 de NOVIEMBRE  2017. 

 

 

 

------------------------------------------------- 

BRIGIDA DEL ROCÍO VEGA HIDALGO 
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ANEXO 4 

 




