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Resumen 

 
 

Este estudio tuvo como objetivo general determinar la calificación jurídica del 

reconocimiento médico legal con diez días de descanso o asistencia en víctimas de 

agresiones físicas por violencia familiar en un distrito fiscal, 2021. Se empleó una 

metodología con enfoque mixto y diseño no experimental-descriptivo, ya que se 

describieron las variables en base a las teorías previas. Para ello, se aplicó una 

guía de análisis documental a una muestra de diez carpetas fiscales de la Fiscalía 

Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de 

Lima Sur, y cuyos resultados demostraron que el Reconocimiento Médico-Legal 

arrojó menos de 10 días de asistencia, por tanto, las denuncias ingresadas a la 

Fiscalía han sido calificadas como faltas. Los datos obtenidos permitieron concluir 

que es necesaria la adopción de parámetros que permitan calificar las lesiones en 

contextos de violencia familiar para evitar la impunidad. 

 

 
Palabras clave: Agresiones, Violencia, Familiar, Reconocimiento, Médico. 
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Abstract 

 
 

The general objective of this study was to determine the legal qualification of the 

legal medical examination with ten days of rest or assistance in victims of physical 

aggression due to family violence in a fiscal district, 2021. A methodology with a 

mixed approach and a non-experimental-descriptive design was used, since the 

variables were described based on previous theories. To do this, a documentary 

analysis guide was applied to a sample of ten fiscal folders of the Specialized 

Prosecutor's Office for Violence against Women and Members of the Family Group 

of Lima Sur, and whose results showed that the Medical-Legal Examination yielded 

less than 10 days assistance, therefore the complaints filed with the Prosecutor's 

Office have been classified as misdemeanors. The data obtained allowed us to 

conclude that it is necessary to adopt parameters that allow qualifying injuries in 

contexts of family violence to avoid impunity. 

 
Keywords: Aggressions, Violence, Family, Recognition, Doctor. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La base normativa para el presente trabajo de investigación se acoge a la ley penal 

peruana referente a las lesiones infringidas dentro del seno familiar principalmente 

abocando el artículo 122 que establece que las contusiones corporales o cívicas 

que necesiten más de 10 días y menos de 20 de cuidados conforme lo indicado por 

el médico así como artículo 122 b dónde se establecen las agresiones contra 

féminas y parientes qué refieren qué aquel que causa contusiones en el cuerpo que 

necesiten un número menor a 10 días o afecta mental cognoscitiva o 

conductualmente siempre que no se califique como un menoscabo en la psique a 

una fémina por su condición de tal o miembros de la familia. 

 

Habitualmente, las contusiones se consideran delitos siempre que sea necesaria la 

atención de más de diez días, acorde a lo que indica la normativa penal vigente y 

se considerarán como faltas aquellas agresiones corpóreas que necesiten hasta 

diez días de asistencia médica de conformidad al articulado 441° del código penal. 

Empero, se han originado constantes debates respecto de los ataques físicos hacia 

el sexo femenino y quienes conforman el núcleo del hogar; lo cual ha permitido el 

surgimiento de modificatorias legales e inserción de aquella conducta donde se 

agrede corporal y psicológicamente en un entorno de intimidación parental, al cual 

está condicionada al quantum de nueve días de incapacidad como consecuencia 

de los golpes. 

 

Asimismo, es vital señalar que el artículo 122° del aludido cuerpo normativo 

sanciona la lesión que requiera ser asistida por más de diez días, incluyendo las 

formas gravosas que se refieren a las mujeres con una conexión de dependencia 

con su agresor. Del análisis legal se entiende que dicha acción no podrá castigarse 

como crimen, sino que debería de considerarse como faltas, con la distinción que 

la severidad de la represión será más leve. Esto evidencia un vacío legal, ello en 

razón que no existe coherencia entre la intención del legislador al reprimir como 

delito una lesión corporal que requiere hasta 9 días de asistencia o descanso y por 

otro lado, sancionar con una consecuencia punitiva menor aquella.  
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lesión corporal con un resultado más grave, que exige diez días de descanso 

médico, siendo que ello no atiende a ningún criterio racional. 

 

Objetivamente hablando, en la praxis, se tiene que, al autor de la causa, le será 

más favorable haber ocasionado un resultado más grave en la víctima - de diez días 

- ya que así será sancionado únicamente por faltas y no por un delito, resultando 

perjudicado la víctima desde un punto de vista procesal, siendo que le será más 

favorable que se hubiere generado una secuela de hasta nueve días para que se 

responsabilice al sujeto agresor del ilícito. Ello genera preocupación puesto que, 

esta incoherencia ha venido siendo debatida por los diversos operadores jurídicos, 

quienes solo deben acatar y subsumir el accionar del ciudadano en la conducta 

descrita por ley; sin embargo, dicha vulneración debe ser superada para evitar 

impunidad, pues no es razonable sancionar como delito un efecto menor y como 

falta contra la persona una acción más disvaliosa. 

 

De la descripción realizada anteriormente, se formuló la siguiente interrogante como 

problema: ¿Cuál es la calificación jurídica del reconocimiento médico legal con diez 

días de descanso o asistencia en víctimas de agresiones físicas por violencia 

familiar en un distrito fiscal, 2021? 

 

En tal sentido, la indagación se justificó teóricamente, porque existe la necesidad 

de determinar, cuándo estamos ante un delito y cuándo ante una falta, conforme 

el Código Penal peruano, para aquellos casos donde se prescribe diez días de 

atención médica, a fin de tener una doctrina unificada, en un derecho en formación 

sobre violencia de género, por su naturaleza de investigación jurídica, permitirá la 

revisión y análisis de las diferentes teorías relacionadas a la materia investigada. 

Desde una perspectiva práctica, resulta inviable que se considere atípica una 

conducta más gravosa (10 días de descanso) que otras menores (9 días de 

descanso). Además de ser un vacío normativo que necesita ser cubierto. Respecto 

a la justificación metodológica, este trabajo por su naturaleza eminentemente 

cualitativa constituye un aporte importante a la legislación penal actual. Para tal fin, 

se emplearon destrezas generalizadas que partieron de una sistematización 

inductiva-analítica, así como metodologías basadas en dogmas y la hermenéutica-

jurídica. 
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Con la finalidad de resolver la pregunta planteada, se propuso como objetivo 

general: Determinar la calificación jurídica del reconocimiento médico legal con diez 

días de descanso o asistencia en víctimas de contusiones físicas por violencia 

familiar en un distrito fiscal, 2021. Asimismo, con el propósito de lograr dicho 

cometido se formularon como objetivos específicos: 1) Analizar las figuras jurídicas 

que establece la normativa para la calificación penal respecto del reconocimiento 

médico legal que prescribe diez días de descanso o asistencia en casos de 

agresiones físicas por violencia familiar en un distrito fiscal, 2021; 2) Identificar los 

criterios fácticos jurisprudenciales que adoptan los fiscales respecto del 

reconocimiento médico legal que prescribe diez días de descanso o asistencia en 

casos de agresiones físicas por violencia familiar en un distrito fiscal, 2021. 

 

Finalmente, la hipótesis a contrastar fue: H1: Cuando el reconocimiento médico 

legal prescribe diez días de descanso o asistencia en casos de agresiones físicas 

por violencia familiar la Fiscalía, debe calificar penalmente dichos actos como faltas 

teniendo en cuenta la normativa y los criterios jurisprudenciales establecidos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
En los últimos años, se ha elaborado diversos estudios de investigación, entre los 

que destacan: 

 

En el ámbito mundial, Lorente (2020), en su publicación: “Violencia de género en 

tiempo de pandemia y confinamiento”, donde explicó que la violencia en el hogar 

se ha dado en dos tiempos, primero antes de la pandemia donde solo se 

evidenciaban agresiones de tipo físico, sexual, no obstante, durante el encierro, las 

agresiones aumentaron debido a que agente perdió el control de la situación y por 

ende, se dieron más casos de muertes en mujeres. Se aplicó un método descriptivo, 

analítico y concluyó que la participación de los médicos forenses en la 

Administración de justicia permite la proyección social y sanitaria de estas prácticas 

periciales. 

 

Támara y Fontanilla (2018), en su artículo: “Revisión normativa y conceptual 

relacionada con la incapacidad médico-legal en Colombia”, que tuvo como finalidad 

revisar la norma y doctrina referida a la incapacidad forense, usando un método 

explicativo en base a la recopilación legal sobre el ilícito de lesiones; logrando 

concluir que el valor de la medicina legal en agresiones no fatales es 

significativamente relevante en los procesos judiciales y repercute económicamente 

en Colombia, por ello, es necesario que se empleen codificaciones mundiales para 

adoptar estrategias en los delitos de lesiones y reorientar el abordaje de la 

incapacidad forense, permitiendo la coincidencia con los avances tecnológicos y 

científicos en base al estudio poblacional y la realidad de los golpes con mayor 

frecuencia, actualizando estadísticamente los datos para mejora de la justicia penal 

impartida. 

 

Del mismo modo, Binfa, Cancino, Ugarte, Mella y Cavada (218), en su artículo: 

“Adaptación del instrumento WAST para la detección de violencia doméstica en 

Centros de Salud”, realizado en Chile, tuvo como finalidad emplear el medio WAST 

para identificar casos de violencia doméstica; para ello, se empleó un enfoque 

mixto, mediante la observación y descripción de realidad, la muestra estuvo 

constituida por 28 mujeres de la región, de las cuales 14 fueron víctimas de 

agresiones y las otra 14 no demostraron padecer violencia, el instrumento 
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WAST constó de 08 preguntas mediante escala Likert. Se concluyó que el método 

resulta ser de gran ayuda, puesto que se constituye en una herramienta para 

determinar violencia en el hogar cuando haya indicios de aparente agresión dentro 

de su entorno. 

 

Heredia (2019) elabora su proyecto de investigación denominado el procedimiento 

expedito para juzgar la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

y el debido proceso con la finalidad de estudiar el mecanismo para reportar el 

quiebre de la norma contra la brutalidad en el hogar empleando para ello un método 

de enfoque cualitativo con una proporción de once miembros del templo de 

Tumbaco y de los datos obtenidos se logró concluir que está en manos de las 

autoridades el comunicar sucesos de agresiones hacia féminas o descendientes 

cuando se les haga de conocimiento remitiendo inmediatamente una copia del 

registro de atención de los agraviados al magistrado mediante un documento oficial. 

 

Zhigue (2019) en su trabajo denominado: “Lesiones de motociclistas y plazos de 

incapacidad en internos del hospital Eugenio espejo en Quito período 2015-2017” 

tuvo como propósito establecer la conexión del riesgo de lesiones y tiempo de 

imposibilidad física certificada por un médico legal en los motociclistas del 

nosocomio y período mencionados al inicio del presente párrafo, empleando una 

metodología de tipo analítica-transversal, aplicando el instrumento a los 224 

ciclistas lesionados durante el periodo de análisis. Los resultados, permitieron 

sintetizar el cómo se relacionan la intensidad de las lesiones en los motociclistas, 

de acuerdo al tiempo de incapacidad en los mismos dentro del Hospital Eugenio 

Espejo en Quito (Chi2=125,721a; p<0,000; V de Cramer = 0, 749). 

 

En el ámbito nacional, Tovar (2021) desarrolló el estudio: “Impacto social de la sobre 

criminalización de los delitos por violencia familiar, en la provincia de Huancayo – 

2019”, cuya finalidad fue puntualizar el impacto de la criminalización de las 

agresiones parentales dentro del sistema judicial, puntualizando casos de lesiones 

corpóreas según la prescripción médica que no supera los diez días de descanso, 

para ello, empleó la metodología cuantitativa con ideal descriptivo propositivo, 

documental y de diseño no experimental, tomando como muestra a 
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30 fiscales del distrito judicial de Huancayo, a quienes se aplicó el instrumento 

entrevista, de donde se logró concluir que al imponer condenas conforme la 

normativa penal para las agresiones contra las féminas o miembros de la familia, 

si no se superan los diez días de incapacidad, las reacciones negativas en los 

procesados ocasionan desventaja en el entorno familiar y social. 

 

Bueno (2020) en su tesis titulada: “La violencia familiar y 10 días de asistencia 

médica en la normativa penal 2020”; tuvo como finalidad identificar conductas 

ilícitas perpetradas por agresores que producen daños en el organismo por lo que 

necesitan de cuidados en el plazo de 10 días en el círculo familiar. Para ello se 

empleó una metodología de figura básica cuyo esquema fue no manipulable 

transversal degrado descriptivo y la muestra de estudio se conformó por 29 

trabajadores jurídicos de las fiscalías especializadas en violencia contra mujeres, 

a quienes se aplicó un cuestionario y se obtuvo como resultado que el 86.2% de 

participantes considero qué aquellas agresiones corporales con movilidad de 10 

días deben sancionarse mediante la vía penal conforme el artículo 122-B 

 

Muguerza (2019) realizó su tesis titulada: “Ineficacia de la criminalidad y agresiones 

corporales contra féminas miembros del hogar en el distrito judicial de Tacna 2017” 

el cual tuvo como objetivo establecer la medida de eficacia en el crimen sobre 

lesiones del artículo 122-B; para ello, empleó un método de tipo aplicado social y 

jurídico de diseño no experimental-transversal de enfoque cuantitativo-cualitativo y 

nivel descriptivo-correlacional, se seleccionó una muestra de 19 magistrados, 73 

abogados y 20 expedientes, utilizando como instrumento un cuestionario y una guía 

de análisis documental logrando concluir que la intimidación de la brutalidad físicas 

por violencia familiar del artículo 122 -B para disminuir dicho accionar y procurar el 

bienestar en el entorno familiar y social así como la condena de privación de libertad 

toda vez que la pena no cumple con su fin resocializador. 

 

Llano (2019) en su estudio: “Para proponer la escala del Quantum en las agresiones 

en contra de mujeres o integrantes del grupo familiar para prevenir la violencia 

familiar en la legislación peruana”; tuvo como propósito evaluar y esclarecer las 

causas que influyen en las agresiones del hogar y trazar el cambio 
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del artículo 122-B; para ello, el autor tomó una muestra constituida por 56 

trabajadores de la Fiscales Especializados en ilícitos de intimidación femenina, 

jueces penales, abogados litigantes y policías. La metodología empleada fue de 

enfoque mixto, de tipo aplicada, descriptiva, propositiva y transversal, los 

instrumentos fueron la encuesta y el análisis documental. Los resultados 

permitieron inferir que la modificatoria del crimen de lesiones familiares acontecería 

en una aplicación adecuada conforme la escala cuantificable del descanso médico 

que se concluye luego de la evaluación pericial. 

 

Ramírez, Muñoz, Valenti y Begazo (2018) en su trabajo titulado: “Ruta procesal y 

reconocimiento médico y psicológico de la violencia familiar en el Perú en el año 

2018”; cuyo propósito fue analizar el tratamiento procedimental de féminas que 

sufren ataques brutales en el ámbito legal y médico, para ello, se realizó un análisis 

documental y normativo sobre el trayecto que se da ante una denuncia por 

agresión, se aplicaron métodos descriptivo-propositivo. Se concluyó que la atención 

de las víctimas de violencia debe considerar su recuperación total tanto en el 

aspecto leal como en la praxis pericial. 

 

Sobre los fundamentos teóricos estuvieron y fuentes de información examinadas, 

se ubican las siguientes bases conceptuales: 

 

Para la categoría agresiones físicas por violencia familiar, se tiene que la agresión 

constituye una actuación que requiere del uso de la fuerza y que recae sobre otros 

individuos de la sociedad. Para los autores Huntingford y Turner (1987) dicho 

concepto “se ha aplicado para diferentes ámbitos que describen una conducta del 

hombre en su desarrollo desde que nace hasta su adultez”. Además, Carrasco y 

Gonzales (2006) indican que existe terminología que se vincula a las agresiones, 

las cuales se refieren a “hostilidad, ira, violencia, crimen, agresividad”. 

 

En esa línea, el autor Freud (1972) alude que “la violencia es el empleo de la 

potencia física, a la amenaza, poder de unos contra otros y cuyo producto son los 

daños tanto corporales como psíquicos, que en algunos casos conllevan al deceso”. 

Al respecto, cabe precisar que la fuerza, se desencadena juntamente con un 

vínculo de poder, donde se produce intimidación y temor, es decir, que se 
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trata de una conexión vertical, donde el agresor se impone y abusa de su mando 

o poder para atacar. 

 

Estando a lo anterior, Castillo (2018) ha indicado que la violencia dentro de la 

familia, se desencadena desde distintas formas que van desde golpes corporales, 

malos tratos que afectan emocionalmente a la persona o ataques sexuales que 

ocasionan lesiones en un integrante del hogar. La violencia dentro del hogar es 

distinta tanto en forma como en contenido y ello va en función de la víctima y el 

espacio en que se desarrollan (Polaino, 2013). 

 

En síntesis, la violencia ejercida contra los miembros del grupo familiar se trata de 

una conducta que ocasiona la muerte o daño o el sufrir bajo cualquier modo dentro 

de un vínculo de confianza y poder (Ayala, 2016). 

 

Por su parte, Medina (2001) refiere que la violencia familiar se constituye como una 

problemática que no permite el progreso de la sociedad como tal, pues es una 

situación donde se abusa del poder que se tiene en un grupo conformado por 

vínculos consanguíneos o de afinidad y ello repercute en los derechos del hombre, 

principalmente en su vida, salud y dignidad, que se reflejan en el desenvolvimiento 

social de estas personas, quienes por lo general resultan ser los más sensibles, ya 

que las agresiones se dan entre ascendientes, descendientes, esposos, 

convivientes. 

 

En esa línea, las lesiones contra las féminas pueden ser la antesala de acciones 

más gravosas, así lo indica Arbulú (2018) quien menciona que el feminicidio, los 

vínculos familiares, coerción, acoso, abuso de mando o conexión similar donde la 

mujer se encuentre bajo dependencia de un sujeto de sexo opuesto son contextos 

de brutalidad parental. 

 

El contexto de violencia contra la mujer según Moncaleano (2018) no se aprecia 

fácilmente, por lo cual el poder estatal tendrá la facultad de identificar dichas 

acciones y la tipología de las mismas. Para ello, la medicina legal constituye una 

parte esencial en la labor gubernamental para impartir justicia en casos de violencia, 

pues de ella deriva bran parte de la labor de investigación (Flores, 2016). 
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Del mismo modo, la Organización de la Salud (2012) ha establecido que “los 

ataques en una relación parental son un comportamiento en el seno de la intimidad 

que desencadena complicaciones de índole físico, psicológico o sexual”. Ello se 

refiere a que en una relación suelen presentarse situaciones en las que se pierde 

el control y surgen las agresiones creando un ambiente de hostilidad en la 

convivencia. Por ello, en la actualidad la Ley N°30364, en su artículo 6° describe 

la agresión familiar como un tipo de acciones caracterizadas por un “vínculo de 

deber, poder o confianza entre un miembro a otro”; y que termina en homicidio, 

maltrato corporal, mental o sexual. 

 

Dicho ello, se entiende por violencia al “acto contra una mujer, que comprende una 

relación entre el agraviado y el agresor y en ese sentido, se desprende que, en 

estos comportamientos ilícitos hay una línea vertical de poder y un sometimiento, 

por ende, una desigualdad”. (Reátegui, 2017, pp.36-37) 

 

En relación a lo anterior, Pérez (2018) aduce que la violencia “es una manifestación 

que simboliza una minimización del sujeto sobre quien recae, además de producir 

un menoscabo en el cuerpo o en algún objeto de propiedad de su víctima”. En estos 

casos, el abuso de la fuerza para lastimar físicamente a la mujer puede no solo 

recaer sobre ésta, sino que el agresor buscará infundir el temor destruyendo aquello 

que genere seguridad y que tenga impacto en la mujer o persona bajo su poder. 

 

Ahora bien, respecto de las contusiones corporales, se establece que, con el fin de 

acreditarlas, la víctima pase por una evaluación médica que será efectuada por el 

perito legal del estado, a efectos que determine la lesividad de las lesiones y que 

brinde su opinión cuantificando los días que se requiera de asistencia o descanso. 

Cabe decir que la División Médico Legal es la institución que realiza las evaluaciones 

a las personas que han sufrido violencia física; para ello, se rigen por una Guía que 

les permite emitir un documento que tendrá valor probatorio denominado Certificado 

Médico Legal (Ríos, 2018). 

 

Sobre la segunda variable agresiones físicas por violencia familiar, el autor Pereyra 

(2016) afirma que “la norma penal se acoge al criterio basado en los días de 

atención o descanso médico, es decir del quantum para determinar si se 

considera falta o delito”. No obstante, si se tratan de lesiones graves conforme el 

artículo 121° no se sujetan a las conclusiones del examen pericial practicado, para 
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ello, se deberán considerar tres supuestos: i) el peligro de vida de la víctima, ii) la 

pérdida de un órgano o miembro principal y iii) la invalidez o incapacidad física o 

mental de forma permanente. 

 

De esta forma, las lesiones ocasionan daños a la integridad corporal y a la salud 

mental o corporal de un sujeto cuya asistencia sea de treinta a más días conforme 

lo indicado por el galeno. Esta idea distingue las lesiones leves conforme el artículo 

122 y se considera como tal aquella de entre 10 y menos de 30 días de invalidez; 

no obstante, si el galeno refiere que de 1 a 10 días ello implica una falta y no existen 

castigo de reclusión sino un servicio a la comuna. 

 

La Corte Suprema de la República (2016) en el fundamento octavo de la Casación 

2245-Lima, precisa que el Certificado Médico Legal es un elemento de convicción 

y de prueba no convincente, pues no cuenta con el suficiente valor para que una 

persona sea castigada por infringir lesiones, ya que no se logra acreditar la 

culpabilidad del sujeto activo. 

 

Al respecto, se detalla que el certificado es un documento emitido por el especialista 

en medicina legal, mediante el cual se detalla la ocurrencia de los hechos y se 

contrasta con las contusiones sufridas, lo cual servirá de sustento para que la 

fiscalía sustente sus disposiciones tanto de archivo como de formalización de 

investigación ante la comisión de un hecho delictivo. Conforme a Rodríguez (2016) 

“este documento detalla las condiciones clínicas que han sido contadas al 

especialista y recoge las lesiones corporales del examinado”. 

 

Eso quiere decir que el reconocimiento médico va a permitir acreditar un hecho y 

conocer las contusiones que tenía el agredido. El autor Mejía (2013) rescata qué 

el RM le debe agregar el valor y cuantificación de las agresiones qué contendrá 

subes los días de invalidez y tiempo de asistencia y cuidados por ello la importancia 

de contabilizar la lesión que será determinada con el peritaje para conocer la 

conducta ante la que se subsume en los hechos pues conforme la norma según el 

número de días se establece el tipo penal. 
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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (2010) refiere que el reconocimiento 

médico, contiene los días de incapacidad médica, que es un requisito en la medicina 

cuyo fin es ayudar en la justicia y se realiza por el perito especialista quien califica 

la gravedad de la lesión sufrida y los traduce en el plazo necesario para que se 

recupere del todo (Murguía, 2016). 

 

Por otro lado, la norma nacional atribuye el concepto de facultativo a la profesión 

que ejerce un médico por tanto los cuidados son los días exactos que se requerirán 

ante la presencia de un galeno conscientes de las complicaciones y gravedad de 

los golpes de igual forma el tiempo de descanso data del día que se requiera para 

que las heridas puedan repararse. Es está la razón jurídica del reconocimiento 

médico legal pues sitúa a las autoridades competentes en la correcta tipificación 

según hechos y contusiones ocasionadas (Ríos, 2018) 

 

Sobre la subsunción de los hechos, Caro (2018) señaló la distinción vinculada a la 

profundidad del menoscabo a la salud teniendo presente las guías cuantitativas 

conectadas con la invalidez e imposibilidad cómo efecto de la agresión. Siendo así 

dicho certificado tiene fundamento médico y pericial para coadyuvar en el 

encuadramiento de la conducta denunciada. 

 

En los ilícitos de crimen familiar las agresiones contusiones son acreditadas con 

el documento oficial emitido por el especialista de donde los operadores justiciables 

se rigen para proceder con decisiones justas. Sin embargo al no existir dicha 

constancia médica o resultare insuficiente se seguirá lo dispuesto en el acuerdo 

plenario N°4-2015, en el cual la Corte Suprema (2016) ha dejado como precedente 

que el magistrado no tiene el deber de resolver basándose exclusivamente en la 

opinión de peritos, sino que deberá aplicar su propia razón siguiendo reglas de 

lógica y verificando el cumplimiento de requisitos mínimos en la elaboración de 

dicho documento médico así como estándares qué le dotan de validez. 

 

A esto debe agregarse que el artículo 61° establece que el Ministerio Público posee 

autonomía para adecuar su proceder a un criterio objetivo guiándose de la carta 

magna y demás normas, para lo cual aplicar a principios penales y evaluará medios 

para probar su teoría en base a un examen riguroso de los fundamentos 
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fácticos. Conjuntamente con lo anterior hay que indicar que el principio de 

interdicción de arbitrariedad permite que El proceder del fiscal está respaldado con 

fundamentos actuales y razonables sin que medien decisiones imprecisas o 

carentes de argumento legal y jurisprudencial. 

 

El Código Procesal en el numeral 3 del artículo 326º prevé los elementos 

incriminatorios que forman la base de una acusación resultado de un proceso 

llevado a cabo en la etapa preparatoria, que, permite determinar los hechos 

punibles y la identificación de los autores y partícipes. Estos elementos 

incriminatorios forman la base de justificación del móvil que tuvo el Procurador al 

momento de la acusación, pero deben ser valorados en el contexto de la integración 

con los hechos del asunto, porque si fuera a realizarse aisladamente no puede dejar 

de actuar para determinar el tipo real de delito por el cual se enmarcan los delitos. 

 

En los casos de violencia intrafamiliar o agresión con lesiones corporales, uno de 

los factores que constituye una condena por parte de los fiscales es un certificado 

médico válido, el cual es considerado un medio de prueba pues, a través del médico 

forense, el fiscal determinará las acciones para juzgar las actuaciones del sujeto 

activo en un delito, pero este medio de prueba no es el único para identificar el   

tipo de delito, pues se tienen otros elementos de convicción, como las 

circunstancias en las que realmente se cometió el delito, la herramienta que utilizó 

el acusado, la ubicación de la herida en el cuerpo de la víctima, la intención del 

agresor, es decir, cuántas veces la golpeó dando lugar a un error de adecuación 

del tipo penal, finalmente, dejando impune un delito digno de una pena más severa. 

 

Aunado a lo anterior, se tiene que, por el principio de imposición necesaria, el 

Procurador tiene la facultad de ajustar la conducta del sujeto activo del delito a 

otro tipo de delito, cuando su calificación primaria no se acredite en el alegato 

incriminatorio, con el fin de plantear la posibilidad que el acusado haga una buena 

defensa. 

 

Un certificado médico legal es un documento médico emitido por un profesional 

aprobado por el estado que incluye los resultados de un examen realizado en un 
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cuerpo que ha sido participe en un acto delictivo, por lo que se necesita de este 

especialista, quien debe ser certificado y reconocido como tal, pero, sobre todo con 

conocimiento del caso que se le presenta. Un perito es un testigo especial que 

puede declarar y dar una opinión incluso sobre hechos de los que ni siquiera tiene 

conocimiento. El tribunal no está obligado a aceptar el testimonio de este salvo sea 

necesario para ayudar al juez a comprender la evidencia o determinar los hechos 

en disputa porque se trata de una cuestión científica, técnica o especializada. 

(Academia Judicial, 2005, p. 57). 

 

Por su parte, el autor Salinas (2015) indica que “la intencionalidad de provocar 

lesiones gravosas es indispensable, pues si se identifica que el agente solo quiso 

ocasionar lesiones menos lesivas no se trataría del tipo penal de lesiones graves”. 

(p.250) 

 

Por ende, Avendaño (2014) precisa que el auxilio médico es un método de 

tratamiento que debe seguir una paciente víctima de un accidente o que, tras una 

agresión, se encuentra en la imposibilidad de realizar correctamente su trabajo 

normal, siendo conferida por el médico especialista. La presente es el número 

estimado de días que el evaluado requerirá atención médica, lo cual está 

directamente relacionado con el procedimiento de tratamiento aplicado y las 

complicaciones que puedan presentarse. 

 

De aquí que se considere relevante para calificar jurídicamente hechos donde se 

hayan producido agresiones, pues el quantum permite identificar si se trata de faltas 

o de conducta típica, antijurídica y culpable como tal. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, pues buscó describir las 

características de las variables que fueron cuantificadas por sus dimensiones e 

indicadores. Asimismo, por su finalidad se consideró aplicada, porque estuvo 

orientada a resolver una problemática, partiendo de teorías ya establecidas 

(Ñaupas, 2013); además, fue de nivel descriptivo-explicativo, pues describió la 

realidad observable conforme las categorías planteadas (Hernández y Baptista, 

2014). 

 

La investigación explicativa, requiere de métodos analíticos y sintéticos, en relación 

al inductivo-deductivo, pues trata de responder el por qué del objeto investigado 

demostrando algún tipo de vinculación causal entre las variables (Supo, 2014). En 

el presente estudio, se explicaron cada una de las variables estudiadas mediante 

sus dimensiones e indicadores que fueron medidos por medio de un análisis 

documental. 

 

Diseño de investigación 

 
Se planteó un diseño no experimental, ya que la intención no fue cambiarlas 

intencionalmente, ya que solo se observaron y se describieron conforme su 

realidad. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010) precisan que el fin 

de estos estudios es examinar fenómenos tal cual su ocurrencia. 

 

Además, por el tiempo de aplicación del instrumento, fue transversal, puesto que 

se recogieron los datos en un solo momento a través de la ficha de análisis 

documental. Conforme Bernal (2010) “los datos obtenidos del fenómeno bajo 

estudio se toman en un momento dado”. (p.79). 

 

3.2. Variables y operacionalización 

 
Variable x: Reconocimiento Médico Legal con diez días de descanso o asistencia. 
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Definición conceptual: es un documento médico emitido por un profesional 

aprobado por el estado que incluye los resultados de un examen realizado en un 

cuerpo que ha sido participe en un acto delictivo (Academia de la Magistratura, 

2005). 

 

Definición operacional: Para describir y explicar el comportamiento de la variable 

se ha usado la guía de análisis documental, para poder determinar los días de 

incapacidad médico legal y que permite al fiscal determinar la calificación jurídica 

de las agresiones; por ende, se articula en tres dimensiones: 1) criterios jurídicos 

cuantitativos y 2) figura jurídica. Los indicadores de cada una de las dimensiones 

son: días de descanso, días de asistencia, delito, faltas. 

 

Medición: se empleó el escalafón nominal, cuyos valores fueron SI (1), NO (2). 

 
Variable y: Agresiones físicas por violencia familiar. 

 
Definición conceptual: es una manifestación que simboliza una minimización del 

sujeto sobre quien recae, además de producir un menoscabo en el cuerpo o en 

algún objeto de propiedad de su víctima (Pérez, 2018). 

 

Definición operacional: comprende los fundamentos de hecho y derecho de cada 

carpeta fiscal según las denuncias que llegan a la fiscalía por casos de violencia 

familiar que permitirán determinar si procede continuar con la investigación según 

el tipo de agresión. Para describir y explicar el comportamiento de la variable se ha 

usado la guía de análisis documental y se ha estructurado en tres acciones 

fundamentales: 1) Descripción Típica y 2) Criterios fácticos. 

 

Los indicadores de las agresiones físicas por violencia familiar son: sujeto activo, 

relación sujeto pasivo, contexto, verticalidad, móvil, ciclicidad, progresividad, riesgo. 

 

Medición: se empleó la escala de tipo nominal, cuyos valores asignados fueron SI 

(1), NO (2). 

 

3.3. Población muestra y muestreo 
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Para Arias (2012) la población “son los elementos con similares caracterizados los 

cuales recae en las conjeturas finales del estudio que además se delimita un 

problema y propósito.” 

 

En esa misma línea, Palella y Martins (2008), refiere que se trata de unidades sobre 

las que se obtienen datos que posteriormente servirá para generar conclusiones. 

 

Para incluir y excluir, se tomaron las carpetas fiscales que ingresaron con 

denuncias por agresiones por violencia familiar en el año 2021, excluyendo aquellos 

casos que ingresaron en años anteriores al 2021 y que constituyeron otros tipos de 

conductas. 

 

Respecto de la muestra, Tamayo (1997) la considera un todo de la cual se podrán 

examinar fenómenos estadísticos (p.38) 

 

Asimismo, Arias (2006) deduce qué se trata de un subconjunto finito que se toma 

de la población (p. 83). 

 

En este caso se trabajó con la muestra representada por 10 pronunciamientos 

fiscales emitidos por el ministerio público especializado en agresiones contra damas 

o con vínculos parentales de un distrito fiscal, 2021. El muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia. Los expedientes seleccionados fueron: 

 

Tabla 1 

 
Carpetas Fiscales de un distrito fiscal para la muestra. 

 
 

N° Carpeta Fiscal 

01 524-2022 
02 1074-2022 
03 1191-2022 

04 1389-2022 

05 625-2022 
06 1349-2021 
07 216-2022 

08 1230-2022 
09 1116-2022 
  10   927-2021  
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Nota: Registro obtenido del SGF. 

 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Técnicas: para la recolección de datos, conforme lo manifiesta el autor Gómez 

(2012), se tuvo en cuenta el problema de investigación formulado y el tipo de 

investigación. 

 

La Observación: permitió al investigador estudiar el fenómeno a partir de sus 

características más perceptibles y que puedan ser descritas en la ficha de 

observación. 

 

Análisis documental: es un instrumento que se aplicó a los documentos, estudios 

doctrinarios, jurisprudenciales que permitieron identificar los criterios para la 

calificación jurídica de las agresiones físicas por violencia familiar en un distrito 

fiscal, toda vez que se examinan los expedientes fiscales. 

 

La Revisión bibliográfica: sirvió al investigador para establecer los criterios 

establecidos a partir de estudios previos que expliquen las características de este 

fenómeno en revistas, libros, artículos, etc. Por medio de esta técnica permitió 

recabar información de fuentes secundarias (Ballén, 2007) 

 

Entrevista: se empleó la técnica de la entrevista, que se trata de una plática y 

comunicar opiniones entre un sujeto que se encarga de preguntar y otra que es 

quien contesta. (Savin-Baden y Major, 2013). 

 

Instrumentos: 

 
La guía de análisis documental o cotejo, que permitieron contrastar las carpetas 

fiscales. Además, se usaron las fichas para la revisión bibliográfica y generador de 

referencias virtual (Zotero). 

 

Asimismo, se empleó una guía de entrevista, que permitió para recabar información 

relacionada a las variables, para recabar los diferentes puntos de vista a fin de 

dotar de mayor credibilidad los resultados obtenidos con la aplicación del análisis 

documental. 
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Validez y confiabilidad 

 
Se elaboró el instrumento y fue evaluado por tres expertos con grado de maestría 

quienes conocen del tema y brindaron su opinión y validez de contenido para dotar 

de seguridad la guía de análisis documental y guía de entrevista antes de ser 

aplicadas. 

 

3.5 Procedimientos 

 
Para el presente estudio, se procedió a recabar la información para el marco teórico 

de investigaciones previas a nivel internacional, nacional y local, así como de la 

doctrina y jurisprudencia vinculada a la temática a investigar. (Creswell, 2013). 

 

Posteriormente, se realizó el instrumento guía de análisis documental, el cual fue 

validado por tres especialistas con grado de maestría y dieron su conformidad y 

aceptación para ser aplicado. Seguidamente, se pidió el permiso respectivo al 

Ministerio Público especializado en violencia familiar del distrito fiscal seleccionado 

para acceder a la información respecto de los casos ingresados por ilícitos de 

lesiones por violencia familiar. De los cuales solo fueron brindadas 10 carpetas 

fiscales conteniendo denuncias por lesiones como consecuencia de agresiones 

familiares. 

 

Para realizar el análisis descriptivo respecto de los pronunciamientos, la 

jurisprudencia y las fuentes teóricas doctrinales, se tuvo en cuenta la realidad 

problemática planteada, así como los antecedentes del estudio. Para el 

procesamiento de los datos, se empleó el programa Microsoft Excel. Finalmente, 

se establecieron las conclusiones y recomendaciones sobre el estudio. 

 

3.6 Métodos de análisis de datos 

 
Para el estudio desarrollado bajo el enfoque cuantitativo se siguió la siguiente 

ruta: 

 

Para la presente investigación y análisis de datos se utilizó el programa Microsoft 

Excel, para presentar los resultados mediante tablas el cual se caracteriza por 
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tener una diversidad de herramientas técnicas que permiten interpolar, analizar y 

comparar diferentes vertientes teóricas e informativas (pronunciamientos) a fin de 

seccionar categorías y subcategorías de estudio. 

 

Finalmente, en la interpretación de hallazgos se siguieron las pautas de la 

estadística descriptiva para leer datos según el propósito del estudio. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 
Para este trabajo se tuvieron en cuenta las disposiciones legales y normativas tanto 

éticos como morales que se encuentran vigentes en la institución. También se 

aplicaron las normas APA y los criterios de confidencialidad y anonimato de fuentes, 

toda vez que el uso de información se obtuvo expedientes que contienen 

identidades de personas involucradas. Finalmente, se tuvo en cuenta el aspecto de 

autonomía ya que la forma voluntaria permitió proteger su privacidad. 



20  

IV. RESULTADOS 

 
4.1 Descripción de resultados por dimensiones correspondientes a las 

variables reconocimiento médico legal y agresiones físicas por violencia 

familiar. 

A continuación, se describen los resultados conforme el desarrollo de los 

instrumentos de recolección de datos: 

Tabla 2 

Resultados por dimensiones de la variable Reconocimiento Médico legal. 
 

ENTRE TRES Y CINCO 
DÍAS 

ENTRE SEIS Y NUEVE 
DÍAS 

 

DIEZ DIAS 

 f % f % f % 

SI 6 60% 4 40% 0 0 

NO 4 40% 6 60% 10 100 

TOTAL 10 100 10 100 10 100 

Nota. Datos obtenidos del SPSS versión 25. 

 
Se muestran los resultados del análisis de las carpetas fiscales, respecto del 

reconocimiento médico legal, donde el 60% de los casos concluyó que la 

incapacidad y asistencia médica fue entre tres y cinco días, mientras que, el otro 

40% presentó entre seis y nueve días de incapacidad y ninguno de éstos arrojó con 

exactitud 10 días de incapacidad médica. 

Tabla 3 
 

Resultados por dimensiones de la variable Reconocimiento Médico legal. 
 

 
Figura jurídica 

 Delito  Faltas 
 f % f % 

SI 0 0 10 100 

NO 10 100 0 0 

TOTAL 10 100 10 100 

Nota: Datos obtenidos del SPSS versión 25. 

Se aprecian los indicadores de la dimensión figura jurídica, en el cual se indica 

que el 100% de las capetas fiscales ha sido calificado como falta, puesto que no se 

configuran los elementos para el delito de lesiones por violencia familiar. 
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Tabla 4 

 
Resultados por dimensiones de la variable Agresiones físicas por violencia 

familiar. 

Hay relación 

del sujeto 

activo 

 

La víctima es una mujer o 

integrante del grupo familiar 

Contexto de abuso, 

hostigamiento o 

coacción 

 f % f % f % 

SI 9 90 10 100 8 80 

NO 1 10 0 0 2 20 

TOTA 

L 
 

10 

 
100 

 
10 

 
100 

 
10 

 
100 

Nota: Datos obtenidos del SPSS versión 25. 

Se aprecian las dimensiones de la variable agresiones físicas por violencia familiar, 

en el 90% de las carpetas fiscales si existe una relación entre las víctimas y el sujeto 

activo, en el 100% de los casos las víctimas fueron mujeres integrantes del grupo 

familiar y el 80% de las agresiones se produjo en un contexto de abuso de poder, 

coacción y hostigamiento. 

Tabla 5 

 
Resultados por dimensiones de la variable Agresiones físicas por violencia 

familiar. 

Criterios fácticos 

 Verticalidad Móvil Ciclicidad Progresividad Riesgo 

 f % f % f % f % f % 

SI 10 100 8 80 3 30 9 90 8 80 

NO 0 0 2 20 7 70 1 10 2 20 

TOTAL 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 

Nota: Datos del análisis documental aplicado en un distrito fiscal. 

 
Se muestra que los criterios fácticos para determinar la calificación de agresiones 

físicas por violencia familiar son: la verticalidad que se presenta en 100% el total de 

los expedientes bajo análisis, asimismo, se tiene que el criterio móvil se presentó en 

el 80% de los casos, la ciclicidad de la relación cariño-agresión se presentó en el 

90% al igual que la progresividad de dichos actos hacia la mujer o integrantes de 

la familia y finalmente, el riesgo se presentó en el 80%; mientras 
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que dos de los casos que representaron el 20% no cumplieron con acreditar la 

presencia del mismo. 

4.2 Descripción de resultados de por objetivos 

Objetivo específico 1. Analizar las figuras jurídicas que establece la normativa 

para la calificación penal respecto del reconocimiento médico legal que 

prescribe diez días de descanso o asistencia en casos de agresiones físicas 

por violencia familiar en un distrito fiscal, 2021. 

Tabla 6 

 
Figuras jurídicas según criterios normativos para calificar el reconocimiento médico 

legal en agresiones físicas por violencia familiar. 

 

 Criterios jurídicos 
Normativos 

f % 

Lesiones-Falta Menos de 10 días de 
descanso 

 
10 

 
100 

Lesiones-Delito 
Más de 10 días de 

asistencia 
0 0 

TOTAL  10 100 

Nota. Datos obtenidos del SPSS versión 25. 

 
Se refleja que la totalidad de casos bajo análisis que representan el 100% han sido 

calificados en virtud del reconocimiento médico legal que prescribe menos de 

10 días de descanso e incapacidad, por tanto, solo puede inferirse que los criterios 

jurídicos normativos respecto de las agresiones físicas por violencia familiar son por 

el quantum de los días de descanso o asistencia y en el presente estudio, dichas 

lesiones no constituyen delito, sino que son calificadas como faltas y son remitidas 

al juzgado de familia para las medidas respectivas conforme a la Ley para erradicar 

la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 
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Objetivo específico 2. Identificar los criterios fácticos jurisprudenciales que 

adoptan los fiscales respecto del reconocimiento médico legal que prescribe 

diez días de descanso o asistencia en casos de agresiones físicas por 

violencia familiar en un distrito fiscal, 2021. 

Tabla 7 

 
Criterios fácticos jurisprudenciales respecto del reconocimiento médico legal en 

casos de agresiones físicas por violencia familiar. 

 

Criterios fácticos 

jurisprudenciales 
f % 

Verticalidad 

Móvil 

Ciclicidad 

Progresividad 

Riesgo 

1 

3 

1 

2 

3 

10 

30 

10 

20 

30 

TOTAL 10 100 

Nota. Datos obtenidos del SPSS versión 25. 
 

Se aprecia que, para la calificación de las agresiones físicas por violencia familiar, 

los fiscales de la fiscalía provincial Corporativa Transitoria Especializada en 

Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de un distrito fiscal; 

adoptaron los requisitos de verticalidad en 10%, el móvil 30%, el 10% la ciclicidad 

y con un 20% y finalmente la progresividad y el riesgo con el 30%. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Una de las grandes interrogantes dentro del derecho penal es la calificación jurídica 

que se le da a aquellas lesiones que requieren 10 días de descanso médico o 

asistencia, pues conforme la normativa vigente, se considera como delito a 

aquellas lesiones físicas donde el descanso o incapacidad de la víctimas sea 

superior de los diez días y en aquellos casos donde se necesite asistencia médica 

menor de los diez días, dichas conductas serán consideradas como faltas de 

acuerdo al Artículo 441° del código penal. 

Pese a lo mencionado líneas arriba, cabe indicar que, debido a la lucha constante 

por erradicar actos de violencia, se ha incorporado el artículo 122-B a la legislación 

penal, con el fin de sancionar aquellas conductas que devienen en contra de la 

mujer y la familia y afectan su salud corporal y su salud mental. No obstante, resulta 

imprescindible conocer los criterios que la normativa, doctrina y jurisprudencia han 

adoptado para la calificación jurídica de estos comportamientos. 

Para el presente estudio, se emplearon diez carpetas fiscales que contienen 

denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de un distrito 

fiscal, los cuales fueron seleccionados en razón del tipo de violencia ejercida cuya 

calificación liminar ha sido considerada como lesiones dentro de seno familiar en 

base al reconocimiento médico efectuado a la cada una de las víctimas. 

Asimismo, en referencia al objetivo general planteado en el presente estudio 

respecto de la calificación jurídica del reconocimiento médico legal con diez días de 

descanso o asistencia en víctimas de agresiones físicas por violencia familiar en un 

distrito fiscal, ningún caso ha ingresado con el RML que arroje 10 días exactos, sino 

que todas las denuncias ingresadas a la Fiscalía han sido agresiones de tipo físico 

cuyo reconocimiento médico-legal concluye entre 3 y 8 días de incapacidad y 

atención, además, el 20% de los casos bajo estudio, constituyeron no solo lesiones 

corporales, sino también de tipo psicológico. 

En esa línea de ideas, se puede inferir que, la violencia familiar del distrito fiscal 

bajo estudio no constituye delito de lesiones como tal, sino es considerada como 
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falta contra la persona, acorde con la norma penal, ya que para que se configure 

el delito, deben concurrir todos sus elementos, siendo éstos: una acción u omisión 

típica, antijurídica y culpable, y a ello se deben agregar los supuestos que permiten 

determinar que la agresión se produjo en un contexto de violencia familiar. 

Así, se menciona la indagación de (Bueno, 2020) para identificar el ilícito cometido 

por agresores que producen daños en el cuerpo igual a 10 días de cuidados por un 

galeno dentro de la familia el cual concluyó qué el 86.2% asume que las lesiones 

físicas deben sancionarse con un ilícito de ataque corporal contra un miembro del 

hogar; por lo tanto, se comprueba la hipótesis que tipifica conductas lesivas que 

requieran 10 días de atención médico-legal en casos de agresiones familiares, 

permitiría que se tengan penas privativas de libertad ajustadas a derecho. En tal 

sentido, los resultados del investigador y del citado autor, coinciden, toda vez que 

se trataría de hechos que si bien se caracterizan como agresiones corpóreas dentro 

de una relación parental se califican como faltas por el quantum del reconocimiento 

médico e incapacidad. 

En este sentido, en la ciudad de Huancayo, la tesis de (Tovar, 2021) cuyo objetivo 

fue determinar el impacto de la criminalización de la violencia parental en la 

administración de justicia en casos de lesiones corpóreas según la prescripción 

médica que no supera los diez días de descanso, logrando determinar que al 

imponer condenas conforme la normativa penal para las agresiones contra las 

féminas o miembros de la familia, si no se superan los diez días de incapacidad, las 

reacciones negativas en los procesados ocasionan desventaja en el entorno familiar 

y social. Respecto de dicho extremo, se tiene que, para la calificación de las 

lesiones, el autor Pereyra (2016), precisa que una lesión se considere delito y no 

falta, en criterios basados, principalmente, en los días de asistencia médica o 

descanso requeridos. 

En esa línea de ideas conforme los resultados obtenidos por dimensiones respecto 

al reconocimiento médico legal donde el 60% de los casos concluyó que la 

incapacidad y asistencia médica fue entre tres y cinco días, mientras que, el otro 

40% presentó entre seis y nueve días de incapacidad. En tal sentido, se han 

calificado como faltas, puesto que no se configura elementos para crimen de 



26  

agresiones parentales y ello coincide con el autor (Mejía, 2013) quién refiere qué 

le valuación médica debe cuantificar las lesiones mediante días para la atención 

requerida y por ello la importancia de considerar numéricamente las agresiones 

para la calificación jurídica penal. 

En los pronunciamientos analizados en el estudio, se ha verificado que las 

denuncias por lesiones a consecuencia de violencia intrafamiliar han sido 

calificadas en base al reconocimiento médico que se ha realizado, el cual en 

ninguno ha superado los diez días de incapacidad, por lo que no configuran delito 

como tal, sino se califican como faltas y ello, porque además se han verificado los 

requisitos necesarios para que se configure la violencia doméstica. Los días de 

incapacidad, permiten que los fiscales actúen de acuerdo a los criterios 

establecidos en la norma penal y se pronuncien respecto de la calificación de los 

hechos suscitados. 

Aunado a esto se tiene que legalmente el término facultativo se atribuye según la 

misión ejercida y los días de cuidados implican un número aproximado necesarios 

para que el peritado se recupere conforme las pautas terapéuticas de cada caso en 

particular. Y en tal sentido, cómo lo indica el autor (Ríos, 2018) numéricamente los 

cuidados médicos constituyen el tiempo para que se repara una lesión la ventaja 

de ello es que permite a los oficiales respectivos adecuar la conducta. Entonces, se 

ha podido inferir que los fiscales como persecutores de la acción penal y autoridad 

competente, recogen el reconocimiento médico legal como elemento de convicción 

para sustentar su decisión en el archivo o continuación de la investigación 

preparatoria en los casos de agresiones físicas en contextos de violencia familiar. 

Del mismo modo, en el capítulo anterior se pueden observar que la calificación fiscal 

se realiza en virtud del reconocimiento médico legal que prescribe menos de 10 días 

de descanso e incapacidad, en todos los casos analizados (100%); por tanto, solo 

puede inferirse que los criterios jurídicos normativos respecto de las agresiones 

físicas por violencia familiar son por el quantum de los días de descanso o 

asistencia y en el presente estudio, dichas lesiones no constituyen delito, sino que 

son calificadas como faltas y son remitidas al juzgado de familia para las medidas 

respectivas conforme a la Ley para erradicar la violencia contra 
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la mujer e integrantes del grupo familiar. En este mismo contexto; podemos deducir 

que, hoy en día en un distrito fiscal, se adoptan los criterios según el tiempo de 

atención o asistencia y en razón a ello, los diez casos fueron calificados como faltas 

contra la persona, al constituir lesiones cuya incapacidad no supera los 10 días. 

En ese contexto la agresión del hogar física puede acreditarse con la evaluación 

del perito puesto que los juristas la requieren para actuar justamente. No obstante, 

ante la insuficiencia o carencia el Acuerdo Plenario N° 4-2015 en el cual la (Corte 

Suprema de la República, 2016) indica que los magistrados no tienen el deber de 

fallar basándose en fundamentos periciales traducidos en el certificado, sino que 

también deben emplear la razón y argumentos siguiendo la lógica y demás 

estándares científicos. 

Esto hace referencia al objetivo específico que propuso identificar los criterios 

jurisprudenciales adoptados por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria 

Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de 

un distrito fiscal, en agresiones físicas por violencia familiar, quienes además de 

evaluar el Reconocimiento Médico-Legal, también tomaron en cuenta los requisitos 

de verticalidad en 10%, el móvil 30%, el 10% la ciclicidad y con un 20% y finalmente 

la progresividad y el riesgo con el 30%. Estos permitieron determinar si se 

constituyen las lesiones referidas a la violencia familiar, analizando los hechos y la 

relación entre el sujeto activo y pasivo, así como el ambiente en que se 

desenvuelven para determinar la calificación de dichas agresiones. 

Aunado a lo anterior, se respaldan los resultados anteriores con la aplicación del 

instrumento guía de entrevista, que permitió explicar los criterios que adoptan los 

fiscales respecto de la calificación de las lesiones por violencia familiar, vinculada 

a la dimensión criterios fácticos. En tal sentido, se plantearon las siguientes 

interrogantes: 

1.- ¿De qué forma Ud. determina el criterio de verticalidad en un caso de violencia 

familiar? 

Conforme a la primera interrogante, los fiscales entrevistados (Fiscal 1, Fiscal 2, 

Fiscal 3, Fiscal 4), mencionaron que el criterio de verticalidad se determina 

mediante el mismo contexto de violencia que vive cada víctima, porque no solo 
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basta con demostrar que las agresiones sean ocasionadas por un integrante de la 

familia, sino que se demuestre una relación de confianza, poder y responsabilidad 

entre éstas. 

2.- Desde su experiencia, ¿cuál es la forma más común de sometimiento en la 

relación víctima-agresor? 

Respecto de la segunda interrogante, el fiscal 1 y 3 indicaron que, desde su 

experiencia, la forma más común de sometimiento es la dependencia económica 

entre la víctima y victimario. Asimismo, el fiscal 2 mencionó que, otra forma de 

sometimiento en la mujer es el temor de separarla de sus hijos o dejarla en la 

calle, puesto que muchas de las agraviadas no poseen propiedades a su nombre 

ya que son originarias de distintas regiones del país. Finalmente, el fiscal 4, refirió 

que se analiza primero la convivencia bajo el mismo techo entre los sujetos y el 

factor económico. 

3.- ¿Considera que existe un patrón de conductas violento-afectivas en los casos 

de lesiones por violencia familiar? 

Por otro lado, respecto del requisito de ciclicidad, los entrevistados indicaron que, 

en efecto, existen conductas repetitivas principalmente, cuando se trata de violencia 

entre pareja, cuando se normalizan los actos de violencia y reconciliación. No 

obstante, el fiscal 3 agregó que cuando se trata de violencia familiar dirigida a un 

miembro diferente a la pareja (ascendientes, descendientes, tíos y sobrinos) es más 

complejo identificar dicho patrón, puesto por lo general se trataría de agresiones 

mutuas y no de violencia como tal. 

4.- En la calificación jurídica de los hechos, ¿cómo determina el criterio de 

progresividad y riesgo de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar? 

Por último, sobre la interrogante cuatro, los fiscales entrevistados, respondieron que 

uno de los criterios fácticos para calificar un hecho como violencia familiar, es la 

progresividad y el riego de la víctima. Dicho criterio se determina conforme a la 

declaración de la agraviada donde se manifiesta la frecuencia de los 

comportamientos lesivos, que según ello pueden desencadenar en acciones graves 

colocando en riesgo la integridad y vida de los agraviados. 
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Siguiendo el autor (Arbulú, 2018) los golpes contra las damas pueden considerarse 

antesala del feminicidio un familiar el hostigamiento abuso o conexión de 

dependencia hacia un miembro de la familia sin que para ello medie vínculo parental 

o de vivencia con el agresor. Y a esto se refiere el párrafo precedente, cuando indica 

que se deberá evaluar el contexto, así como la relación vertical entre el agresor y su 

víctima. En igual sentido, ha indicado la (OMS, 2012) que las lesiones en la pareja 

son comportamientos dentro la relación íntima que origina problemas físicos, 

psicológicos o sexuales entre ellos, por ello es que se siguen los parámetros de la 

verticalidad en 100%, el móvil en 80%, la ciclicidad de la relación cariño-agresión se 

presentó en el 90% al igual que la progresividad de dichos actos hacia la mujer o 

integrantes de la familia y finalmente, el riesgo se presentó en el 80%. 

Finalmente, se encontró el trabajo de (Támara y Fontanilla, 2018), quienes 

propusieron revisar la norma y doctrina referida a la incapacidad forense, 

obteniendo que el valor de la medicina legal en agresiones es significativamente 

relevante en los procesos judiciales en Colombia; por ello, recomendaron que se 

empleen codificaciones mundiales para adoptar estrategias en los delitos de 

lesiones y reorientar el abordaje de la incapacidad forense, permitiendo la 

coincidencia con los avances tecnológicos y científicos en base al estudio 

poblacional y la realidad de las agresiones, actualizando estadísticamente los datos 

para mejora de la justicia penal impartida. En igual forma, destaca la investigación 

de (Zhigue, 2019) quien planteó como objetivo establecer la conexión entre la 

gravedad de lesiones y tiempo de incapacidad médico-legal en los motociclistas del 

nosocomio Eugenio Espejo en 2015 al 2017, logrando concluir que la gravedad de 

las lesiones de los motociclistas se asocia fuertemente con el tiempo de incapacidad 

(Chi2=125, 721a; p<0,000; V de Cramer = 0, 749). 

Además, la investigación de (Heredia, 2019), abordó el estudio del procedimiento 

para sentenciar incongruencias de agresiones familiares con método cualitativos 

tomando las agresiones contra féminas en Tumbaco y sintetizó qué los oficiales 

deben comunicar los sucesos de agresiones en que el sujeto pasivo pertenezca a 
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un vínculo parental remite copia de los sucesos en atención al magistrado mediante 

un documento oficial. 

Cabe agregar que respecto de las dimensiones de la variable agresiones físicas por 

violencia familiar, el 90% evidenció una relación entre las víctimas y el sujeto activo, 

en el 100% de los casos las víctimas fueron mujeres integrantes del grupo familiar 

y el 80% de las agresiones se produjo en un contexto de abuso de poder y 

hostigamiento. 

Los precitados estudios, guardan relación con los resultados del investigador 

respecto de adoptar criterios universales que permitan adecuar las agresiones 

físicas producidas en el seno familiar, como delito de lesiones graves, al tratarse de 

una conjunto de personas entre la que se encuentran menores, mujeres y adulto 

mayores y de esta forma el Ministerio Público pueda adecuar la conducta del sujeto 

activo de un delito a un tipo penal diferente y preservar la seguridad de las víctimas, 

las familias y de la sociedad en general. 

Por ende, ya que se toma en cuenta la conclusión del reconocimiento médico- legal, 

practicado a la víctima, así como lo días de asistencia e incapacidad, cuando el 

resultado sea igual a 10 días de atención facultativa, se debe considerar como 

delito de lesiones en atención a la normativa penal vigente. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
Con el procesamiento e interpretación de los datos obtenidos se puede concluir: 

 
 

Primero: Se logró determinar que la calificación jurídica del reconocimiento médico 

legal con diez días de descanso o asistencia en víctimas de agresiones 

físicas por violencia familiar de un distrito fiscal, 2021, se tipifica como delito 

de lesiones por violencia familiar y cuando es menor, se procede al archivo 

de los casos, remitiendo los actuados al Juzgado de Familia para que 

proceda a evaluar y dictar medidas de protección necesarias. 

 

Segundo: Se determinó que las figuras jurídicas que establece la normativa para la 

calificación penal respecto del reconocimiento médico legal en casos de 

agresiones físicas por violencia familiar de un distrito fiscal, 2021, son los 

delitos de lesiones Artículo 122° y 122-B según los días de atención o 

asistencia facultativa e incapacidad. 

 

Tercero: Se logró determinar que los criterios fácticos jurisprudenciales que adoptan 

los fiscales respecto del reconocimiento médico legal en casos de 

agresiones físicas por violencia familiar en la fiscalía provincial Corporativa 

Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del 

Grupo Familiar de un distrito fiscal, 2021 fueron: i) la verticalidad (10%), ii) 

el móvil (30%), iii) ciclicidad (10%), iv) la progresividad (20%) y v) el riesgo 

(30%). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

Primero: Se sugiere a la fiscalía provincial Corporativa Transitoria Especializada en 

Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de un distrito 

fiscal, continúen las etapas del proceso penal en base a la evaluación médica 

practicada por los expertos legistas, quienes deberán seguir los estándares 

en el protocolo pericial, a efectos de no crear impunidad en aquellos casos 

de violencia familiar. 

 
Segundo: A la Presidencia de la Fiscalía Nacional, se implementen los criterios 

normativos y jurisprudenciales generales en la evaluación de las conductas 

donde se generen lesiones corporales en un contexto de violencia familiar, 

contando no sólo con la evaluación médico-legal, sino con los demás 

parámetros jurídicos y fácticos, donde se analice el vínculo de verticalidad, 

el ciclo de la pareja, el progreso y aumento de agresiones y el riesgo de los 

integrantes del grupo familiar; ello con el fin de calificar adecuadamente los 

hechos. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 01 

Matriz de operacionalización 
 
 

 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimension 
es 

Indicadores Ítems del instrumento 
Escala de 

medición 

 Es un 
documento 

médico emitido 
por un perito 

certificado por el 
estado, este 
documento 
contiene los 

resultados de la 
pericia que se 
realiza a un 

cuerpo que ha 
sido parte de un 

hecho 
delictuoso, que 

requiere un 
tratamiento que 

tiene que se 
debe seguir 

(Academia de la 
Magistratura, 

  2005).  

 
 

Para describir 
y explicar el 

comportamient 
o de la 

variable se ha 
usado la guía 

de análisis 
documental, 
por ende, se 

articula en tres 
dimensiones: 

1) criterios 
jurídicos 

cuantitativos y 
2) figura 
jurídica. 

  
Días de 

descanso 

1. ¿El RML prescribe 10 días de descanso en atención al 
daño corporal causado? 
2. ¿En el RML se necesitan menos de diez días de 
descanso y rehabilitación para la víctima en atención al 

  daño corporal ocasionado?  

 

 Criterios 
jurídicos 

cuantitativos 

 

Reconoci 
miento 
Médico 
Legal 

Días de 
asistencia 

3.¿El quantun de asistencia médica supera los diez días? 
4.¿Se aprecia que se requiere asistencia menor a diez 

días? 

 

  
5. ¿Conforme al RML las agresiones constituyen delito de 

lesiones leves? 
6. ¿El fiscal ha valorado el RML como elemento de convicción 
y ha calificado las agresiones físicas como ilícito de lesiones 
graves por violencia familiar? 

Nominal 
SI 

NO   
Delito 

 Figura 
jurídica 

   

   

Faltas 
7.¿En base al RML como elemento de convicción el fiscal 

ha tipificado el hecho como falta? 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Variable  Definición 
conceptual 

Es una de las 
expresiones 

Definición 
operacional 

Dimension 
es 

Indicadores Ítems del instrumento 
Escala de 
medición 

 

8. ¿Las lesiones son imputables objetiva y subjetivamente 

 
 
 
 
 
 
 

 
Agresione 

simbólicas la 
cual señala 

una reducción 
en su víctima 

al mismo 
cuerpo, de 

forma 
biológica, 

como parte del 
ser humano. 

 
 
 
 

Para describir y 
explicar el 

comportamiento 
de la variable se 
ha usado la guía 

 
 

 
Descripción 

típica 

Sujeto activo 

 
 

Sujetos 
pasivos 

 

 
Contexto 

al sujeto activo del delito en una relación parental? 

9. ¿Los sujetos pasivos de las agresiones son una mujer o 
integrantes del grupo familiar? 

10. ¿El hecho se cometió en un contexto de coacción? 

11. ¿El hecho se cometió en un contexto de hostigamiento 
o acoso sexual? 

12. ¿El hecho se cometió en un contexto de abuso de 
poder o de discriminación? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nominal 

s físicas  Las personas  de análisis 
por pueden usar y documental y se Verticalidad 

 
13. ¿Se refleja un sometimiento de la agraviada en NSOI 

violencia 
familiar. 

lastimar a la 
mujer 

físicamente, 
así como 
también 

causarle el 
mismo daño a 
algún objeto 

que le 
pertenezca el 

cual tenga 
impacto en 
ella. (Pérez, 

ha estructurado 
en dos acciones 
fundamentales: 
1) Descripción 

Típica y 2) 
Criterios 
fácticos. 

 
 
 
 
 

Criterios 
fácticos 

Móvil 

Ciclicidad 

Progresivida 
d 

 
 

 
Riesgo 

situación 
de manifiesta dependencia? 

14. ¿Se ha cumplido con el criterio de la anulación de 
voluntad de la agraviada para adecuarla a los 

estereotipos 
patriarcales. 

15. ¿Los hechos se produjeron en un ciclo de violencia y 
cariño entre el agresor y la víctima? 
16. ¿Las conductas de violencia son progresivas que 

pudieren 

terminar con la muerte de la agraviada? 

17. ¿La agraviada es vulnerable a la situación de riesgo? 

  2018)  



 

 

ANEXO 2 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Carpeta Fiscal N°………………………………………………………………. 

Fecha de aplicación de la ficha: ……………………………………………. 

Fiscal Responsable:………………………………………………… 
 

 
VARIABLE: Reconocimiento Médico Legal 

DIMENSIÓN: Criterios jurídicos cuantitativos 

Días de descanso 

ITEMS SI NO 

1.¿El RML prescribe 10 días de descanso en atención al daño corporal 
causado? 

  

2.¿En el RML se necesitan menos de diez días de descanso y 
rehabilitación para la víctima en atención al daño corporal ocasionado? 

  

Días de asistencia 

3.¿El quantun de asistencia médica supera los diez días?   

4.¿Se aprecia que se requiere asistencia menor a diez días?   

DIMENSIÓN: Figura jurídica   

Delito 

5.¿Conforme al RML las agresiones constituyen delito de lesiones leves?   

6.¿El fiscal ha valorado el RML como elemento de convicción y ha 
calificado las agresiones físicas como ilícito de lesiones graves por 
violencia familiar 

  

Faltas 

7.¿En base al RML como elemento de convicción el fiscal ha tipificado el 
hecho como falta? 

  

VARIABLE: AGRESIONES FÍSICAS POR VIOLENCIA FAMILIAR 

DIMENSIÓN: Descripción típica 

Sujeto activo 

8. ¿Las lesiones son imputables objetiva y subjetivamente al sujeto activo 
del delito en una relación parental? 

  

Sujetos pasivos   

9. ¿Los sujetos pasivos de las agresiones son una mujer o integrantes del   



 

 

grupo familiar?   

Contexto 

10. ¿El hecho se cometió en un contexto de coacción?   

11. ¿El hecho se cometió en un contexto de hostigamiento o acoso 
sexual? 

  

12. ¿El hecho se cometió en un contexto de abuso de poder o de 
discriminación? 

  

DIMENSIÓN: Criterios fácticos 

Verticalidad 

13. ¿Se refleja un sometimiento de la agraviada en situación de 
manifiesta dependencia? 

  

Móvil 

14. ¿Se ha cumplido con el criterio de la anulación de voluntad de la 
agraviada para adecuarla a los estereotipos patriarcales? 

  

Ciclicidad 

15. ¿Los hechos se produjeron en un ciclo de violencia y cariño entre el 
agresor y la víctima? 

  

Progresividad 

16. ¿Las conductas de violencia son progresivas que pudieren terminar 
con la muerte de la agraviada? 

  

Riesgo 

17. ¿La agraviada es vulnerable a la situación de riesgo?   

 

Elaborado por el autor. 



 

 

ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TÍTULO: 
 

 
 

Datos generales: 

Entrevistado: ……………………………………………… 

Edad: ……………… Género: ……………………………. 

Cargo: ………………………………………………… 

Institución: ……………………………………… 

Fecha: ………………………… Hora: ……………………. 

I. Instrucciones: 

Leer detenidamente cada interrogante de la presente entrevista y responda desde 

su experiencia, conocimiento, opinión con claridad y veracidad sus respuestas, 

debido que, las respuestas consignadas, serán el fundamento para corroborar 

nuestros objetivos. 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

 

 

1.- ¿De qué forma Ud. determina el criterio de verticalidad en un caso de violencia 

familiar? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Reconocimiento médico legal con diez días de descanso o asistencia en 

víctimas de agresiones físicas por violencia familiar, distrito fiscal, 2021 

Identificar los criterios fácticos jurisprudenciales que adoptan los fiscales respecto del 

reconocimiento médico legal que prescribe diez días de descanso o asistencia en 

casos de agresiones físicas por violencia familiar en un Distrito Fiscal, 2021. 



 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

2.- Desde su experiencia, ¿cuál es la forma más común de sometimiento en la 

relación víctima-agresor? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

3.- ¿Considera que existe un patrón de conductas violento-afectivas en los casos de 

lesiones por violencia familiar? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.- En la calificación jurídica de los hechos, ¿cómo determina el criterio de 

progresividad y riesgo de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 



 

Anexo 3. Matriz de Consistencia 

 
 

PROBLEMA 
  OBJE 

Objetivo 
TIVOS  

Objetivos 
 

HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 
 

DIMENSIONES 
 

POBLACIÓN 
 

TÉCNICAS 
 

METODOLOGÍA 
 General específicos       

 

¿Cuál es la 
calificación 
jurídica del 

reconocimiento 
médico legal con 

diez días de 
descanso o 

asistencia en 
víctimas de 

agresiones físicas 
por violencia 
familiar en un 
Distrito Fiscal, 

2021? 

 

Determinar la 
calificación 
jurídica  del 
reconocimiento 
médico legal 
con diez días 
de descanso o 
asistencia   en 
víctimas   de 
agresiones 
físicas  por 
violencia 
familiar en un 
Distrito Fiscal, 
2021. 

OE1: Analizar 

las figuras 
jurídicas  que 
establece   la 
normativa para 
la calificación 
penal    respecto 
del 
reconocimiento 
médico   legal 
que   prescribe 
diez  días  de 
descanso    o 
asistencia en 
casos de 

agresiones 
físicas por 
violencia familiar 
en un Distrito 
Fiscal, 2021. 
OE2: Identificar 
los criterios 

. 

H1: Cuando el 
reconocimiento 
médico legal 
prescribe diez 
días de 
descanso o 

asistencia en 
casos de 

agresiones 
físicas  por 
violencia familiar 
la Fiscalía, debe 
calificar 
penalmente 
dichos actos 
como faltas 
teniendo  en 
cuenta la 

normativa y los 
criterios 
jurisprudenciales 

 
 
 
 

Reconocimiento 
Médico Legal 

 

Criterios 
jurídicos 

cuantitativos 

 
 

 
Figura jurídica 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
típica 

 
 
 
 
 

 
Población y 
Muestra: 

se trabajó con 
una muestra 
representada por 
el 100% es decir 
con (10) diez 
pronunciamientos 
fiscales emitidos 
por la Fiscalía 
Especializada en 
Violencia contra 
las Mujeres e 
Integrantes del 
Grupo Familiar 

 

Análisis 
documental 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO 

 

 
Guía de análisis 

documental. 
Guía de 

entrevista. 

El método de estudio 
enfoque cuantitativo, 
porque se emplea la 
estadística 
descriptiva para 
presentar los 
resultados de las 
variables. 
(Hernández, 2010). 

 

El Tipo de 
investigación 
aplicada, dentro del 
nivel descriptivo- 
explicativo 

se precisarán las 
variables elegidas 
para el estudio. 

 

El diseño de 
investigación es no 
experimental 

fácticos 
jurisprudenciales 
que adoptan los 
fiscales respecto 
del 
reconocimiento 
médico  legal 
que  prescribe 
diez días  de 
descanso   o 
asistencia en 
casos de 

agresiones 
físicas por 
violencia familiar 
en un Distrito 
Fiscal, 2021. 

establecidos.   de un distrito 
fiscal, 2021. 

Agresiones 
físicas por 
violencia 
familiar 

 

Criterios 
fácticos 

porque no se 
manipulan las 
variables de estudio, 
en razón que los 

  hechos estudiados  

METODO DE 

ANALISIS DE 
  DATOS  

 
La estadística 
descriptiva e 
inferencial. 

 

-Frecuencia relativa. 
-Media aritmética. 

-Desviación 
estándar. 
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Instrumento 

RECONOCIMIENTO MÉDICO LEGAL CON DIEZ DÍAS DE 

DESCANSO O ASISTENCIA EN VÍCTIMAS DE AGRESIONES POR 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Objetivo del 

Instrumento 

Determinar la calificación jurídica del reconocimiento médico legal con 

diez días de descanso o asistencia en víctimas de agresiones físicas por 

violencia familiar en el Distrito Fiscal de Lima Sur. 

Aplicada a la muestra 

participante 

Nueve Fiscales Adjuntos Provinciales, un Fiscal Provincial y un 

Fiscal Superior. Distrito Fiscal de Lima Sur. 

Nombre y Apellidos 

del Experto 
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