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Resumen 

El presente estudio tuvo por objetivo conocer cómo se aplicó la Prisión preventiva 

en el delito de robo agravado, en los juzgados de investigación preparatoria 

permanente de Ate, año 2022. El tipo de investigación es de tipo básico, con 

enfoque cualitativo, el diseño del estudio se optó por un enfoque fenomenológico, 

los métodos empleados en este estudio son la inducción y la interpretación, con 

técnicas de entrevista, codificación y el análisis de sucesos, de nivel descriptivo 

como ciencia apriorística cumpliendo con rigurosidad científica el contenido de la 

misma, se empleó un total de 10 participantes. Como conclusión se determinó que 

la aplicación de la pena de prisión preventiva ha sido considerada en general 

adecuada, pero también se reconoce que en algunos casos puede resultar drástica, 

especialmente al tener en cuenta la reincidencia en el delito de robo agravado. 

Palabra clave: Prisión preventiva, Reincidencia, Fundados, Graves elementos de 

convicción 
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Abstract 

The purpose of this study was to find out how preventive prison was applied in the 

crime of aggravated robbery, in the permanent preparatory investigation courts of 

Ate, in the year 2022. The type of investigation is basic, with a qualitative approach, 

the design of the study a phenomenological approach was chosen, the methods 

used in this study are induction and interpretation, with interview techniques, coding 

and event analysis, at a descriptive level as an aprioristic science, complying with 

scientific rigor with its content, it was used a total of 10 participants. In conclusion, it 

was determined that the application of the pretrial detention sentence has generally 

been considered adequate, but it is also recognized that in some cases it can be 

drastic, especially when taking into account the recidivism in the crime of aggravated 

robbery. 

Keywords: Preventive prison, Recidivism, Well-founded, Serious elements of 

conviction
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I. INTRODUCCIÓN

El tema de la prisión preventiva, es sumamente controvertido en el mundo del 

derecho penal porque significa despojar a un ciudadano de su libertad sin declararla 

culpable de un delito. El propósito de esta medida es evitar que las personas eviten 

el tribunal o interfieran con la investigación. De acuerdo con un estudio realizado en 

México por Ríos (2016), la prisión preventiva debe formalizar ciertos requerimientos 

para ser considerada legal y constitucional, o puede ser considerada punitiva. 

Actualmente, existen muchas situaciones en los que las personas se mantienen en 

prisión preventiva y en prisión durante largos períodos sin que se pruebe su 

culpabilidad. Esta situación genera violaciones de derechos inherentes de los 

individuos y afecta la presunción de inocencia y las garantías judiciales. Carrión 

(2016) señaló que la prisión preventiva en la ciudad de Lima se aplicaba de manera 

indiscriminada al robo agravado, lo que generaba hacinamiento en las cárceles y 

falta de alternativas. Además, la prisión preventiva prolongada viola el derecho a la 

presunción de inocencia y a un juicio justo. 

En el ámbito jurídico, la prisión preventiva en los juzgados penales por robo 

agravado es un tema complicado y complejo. La realidad es que las cárceles y los 

centros de detención preventiva de la ciudad están superpoblados, lo que genera 

abusos contra los derechos humanos y la incapacidad de los reclusos para 

integrarse plenamente a la sociedad. El uso de la prisión preventiva es arbitrario y 

desproporcionado, afectando principalmente a ciudadanos de insuficientes medios 

económicos y que no tienen acceso a una protección adecuada. Esto se debe a la 

falta de instrumentos legales y de control judicial efectivo, lo que favorece el abuso 

y la arbitrariedad. Además, la detención prolongada por robo agravado vulnera la 

norma sobre la presunción de inocencia y el amparo judicial. Según Vargas (2019), 

en algunos casos, las personas han estado en prisión preventiva sin justificación 

por más de un año. 

Las cortes de investigación preparatoria permanente de Ate, también enfrentan la 

dificultad de la falta de alternativas a la prisión preventiva, como medidas 

preventivas menos restrictivas. Torres (2018) señala que el empleo arbitrario del 



2 

mecanismo de la prisión preventiva durante los robos graves en Ate refleja la falta 

de políticas públicas y programas de reinserción social que permitan a los internos 

una reinserción social plena. 

Además, la sobrecarga en las instituciones de detención de Ate genera condiciones 

inhumanas y deplorables para los detenidos, lo que representa el quebrantamiento 

de los derechos humanos. La falta de medidas efectivas para reducir el 

hacinamiento en las cárceles genera problemas de salud pública y seguridad tanto 

para los reclusos como para la sociedad en general. 

Después de discutir varios aspectos relacionados con el tema central, se plantearon 

cuestiones que sustentan el tratado de estudio. En cuanto al problema general, se 

plantea la pregunta: ¿Cómo se aplicó la Prisión preventiva en el delito de robo 

agravado, en los juzgados de investigación preparatoria permanente de Ate, año 

2022? Además, como problema específico 1, se señala ¿Cómo se aplicó la Prisión 

preventiva en el delito de robo agravado por reincidencia, en los juzgados de 

investigación preparatoria permanente de Ate, año 2022? En cuanto al problema 

específico 2, se señala ¿Cómo se aplicó la prisión preventiva en delitos de robo 

agravado a mano armada en los juzgados de investigación preparatoria permanente 

de Ate, año 2022? En cuanto al problema específico 3, se señala ¿Cómo se aplicó 

la prisión preventiva en delitos de robo agravado en inmuebles habitados en los 

juzgados de investigación preparatoria permanente de Ate, año 2022? 

El presente estudio tiene por justificación, por fundamentarse en la exigencia de 

proteger el respeto de los derechos inherentes a los ciudadanos y de garantizar el 

buen funcionamiento de la justicia penal. Teóricamente, es indispensable analizar 

el desarrollo de la prisión preventiva por robo agravado en Ate, identificar posibles 

vulneraciones de derechos fundamentales y proponer soluciones para velar por la 

correcta ejecución del sistema judicial penal. En particular, la justificación práctica 

se refiere a la necesidad de proponer soluciones que permitan la plena ejecución 

de esta disposición, el respeto a los derechos inherentes al ser humano y aporten a 

la reducción del hacinamiento carcelario. También es muy importante analizar las 

causas de la delincuencia y proponer soluciones para su prevención y reducción. 
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Finalmente, la justificación metodológica se fundamenta en comprender las 

perspectivas y experiencias de los participantes del proceso judicial, conociendo 

diferentes perspectivas y opiniones, adaptándose a las peculiaridades de la realidad 

local y ofreciendo soluciones más eficaces y adecuadas. En relación al objetivo 

general: Conocer cómo se aplicó la Prisión preventiva en el delito de robo agravado, 

en los juzgados de investigación preparatoria permanente de Ate, año 2022. Con 

referencia al objetivo específico 1, Analizar cómo se aplicó la Prisión preventiva en 

el delito de robo agravado por reincidencia, en los juzgados de investigación 

preparatoria permanente de Ate, año 2022. 

Del mismo modo, sobre el objetivo específico 2, Analizar cómo se aplicó la 

preventiva en delitos de robo agravado a mano armada en los juzgados de 

investigación preparatoria permanente de Ate, año 2022. Del mismo modo, sobre el 

objetivo específico 3, Analizar cómo se aplicó la prisión preventiva en delitos de robo 

agravado en inmuebles habitados en los juzgados de investigación preparatoria 

permanente de Ate, año 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Sobre los antecedentes de estudios nacionales, Almeida (2021) realizó un estudio 

intitulado “Efectividad de la prisión preventiva en el estudio preparatorio por el ilícito 

del Robo Agravado 2019 en La Región de la Libertad”, que tiene como objetivo 

establecer la efectividad de la prisión preventiva en la averiguación previa del robo 

agravado 2019 en Región de la La Libertad. Adopta un enfoque aplicado, es de 

naturaleza cualitativa y utiliza diseños de investigación de teoría fundamentada y 

estudios de casos cualitativos. Las conclusiones muestran que la prisión preventiva 

en las investigaciones mencionadas no es efectiva, ya que no puede aportar 

pruebas controvertidas en una etapa posterior del proceso penal, sino que solo 

asegura su correcto desarrollo. La contribución principal de este estudio es evaluar 

si la prisión preventiva es una medida eficiente en el estudio en la etapa preparatoria 

del ilícito de robo agravado. Almeida (2021) estudia la correlación entre la prisión 

preventiva y la efectividad en el estudio, así como el efecto de esta medida en la 

reducción de la impunidad y la reincidencia delictiva.  

Por otro lado, Ramos, Mora y Díaz (2020) realizaron un estudio intitulado “Cómo 

afecta la pena el robo agravado desde una perspectiva criminológica en la 

comunidad de Laykakota, Puno, 2019”, cuya propuesta fue establecer la frecuencia 

de la prisión preventiva en hechos de robo. Utilizaron métodos deductivos, 

interpretativos y aplicados y utilizaron métodos de análisis de literatura y 

cuestionarios. Concluyeron que la prisión preventiva fue empleada de forma 

desproporcionada en estos juicios, ya que los jueces solo evaluaron el 

cumplimiento, lo que indica una violación del principio de excepción. La contribución 

principal de esta tesis es examinar cómo el poder punitivo del Estado, a través de 

sus instituciones y políticas de control del delito, afecta la incidencia y características 

del ilícito de robo agravado en el barrio Laykakota.  

En el mismo sentido, Rojas (2020) realizó un estudio titulado “Abuso de la Prisión 

Preventiva en la Valoración del Peligro Procesal, Delito Robo Agravado, del Cono 

de Lima Norte, 2020”, el objetivo fue: cómo el maltrato de la prisión preventiva 

resultó de una evaluación de riesgo procesal por robo agravado en el Lima Norte, 
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2020. Utiliza métodos cualitativos, tipos básicos y marcos en la teoría 

fenomenológica. Utiliza como herramientas diseños no experimentales y entrevistas 

transversales. La discusión lleva a los resultados de que la explotación de la prisión 

preventiva está motivada por una evaluación inadecuada de los riesgos procesales, 

influenciada por la presión de los medios y el temor de la opinión pública. la 

contribución de la tesis de Rojas (2020) radica en su análisis detallado del abuso de 

la prisión preventiva en casos de robo agravado, así como en sus propuestas de 

reforma para mejorar la ejecución de esta norma de garantía y asegurar un proceso 

judicial más justo y equitativo. 

Llocla (2019) realizó un estudio titulado “Influencia del requerimiento de prisión 

preventiva en el delito de robo agravado en el Distrito Jurídico del Cono Lima Norte” 

cuya propuesta fue establecer el impacto de los requisitos de prisión preventiva en 

el robo agravado. Utiliza métodos deductivos, métodos cualitativos y diseños no 

experimentales. La población se halló representada por los operarios judiciales de 

Lima Norte, y se empleó la entrevista como mecanismo de recolección de datos. Se 

concluyó que se han vulnerado las normas existentes, limitando el derecho básico 

a la libertad, del mismo modo, como la norma de presunción de inocencia, legalidad 

y bienes jurídicos tutelados. La contribución de esta investigación es relevante en 

varios aspectos. Primero, ofrece una visión detallada de la ejecución de la medida 

de la prisión preventiva en situaciones del ilícito de robo agravado, lo que permite a 

los legisladores y profesionales del derecho comprender mejor las implicaciones de 

esta medida. Segundo, la tesis identifica posibles áreas de mejora en la política de 

prisión preventiva y sugiere reformas que podrían conducir a un sistema judicial más 

eficiente y justo. 

Deza (2018) en su tratado investigativo “Estudio Preliminar del ilícito de robo 

agravado y su efecto en el requerimiento de mandato de prisión preventiva en el 

Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima Sur 2015”, publicó un trabajo con el 

objetivo de determinar si los hechos ocurridos durante la investigación previa 

afectaron las solicitudes de prisión preventiva. El estudio utilizó un enfoque 

cuantitativo y se llevó a cabo utilizando cuestionarios y guías para el análisis de la 
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literatura. Concluyó que las conclusiones de la instrucción incidieron 

significativamente en el dictamen del Ministerio Público sobre la aplicación de la 

prisión extraordinaria. La investigación de Deza (2018) contribuye al debate 

académico y público sobre la investigación preliminar y la prisión preventiva en 

ilícitos de robo agravado, lo que puede informar futuras discusiones y decisiones 

políticas en este ámbito. 

En cuanto a la investigación internacional, Baquerizo y Andrade (2021) realizan un 

estudio titulado “El abuso de la Prisión preventiva frente a la presunción de inocencia 

en el delito receptación (Caso No. 09281-2019-05976), cuya propuesta fue analizar 

el abuso de la Prisión preventiva frente a la presunción de inocencia en el ilícito de 

receptación. El tratado investigativo utiliza métodos cualitativos y cuantitativos, 

utilizando entrevistas y encuestas como instrumentos de recogida de datos. 

Concluyeron que cuando un juez decide privar a una persona de su libertad 

mediante detención, le corresponde al demandante probar de manera creíble la 

complicidad del acusado, entre otras cosas, especialmente en circunstancias 

extremas como la pandemia de COVID -19. La contribución de la tesis de Baquerizo 

y Andrade (2021) radica en destacar la relevancia de obedecer la norma de la 

presunción de inocencia en el aspecto de justicia penal y en señalar cómo el 

atropello de la prisión preventiva puede socavar este principio fundamental. Del 

mismo modo, los autores proponen soluciones concretas para abordar este 

problema y garantizar un sistema de justicia más equitativo y tolerante de los 

derechos humanos de las poblaciones.  

Jiménez (2020) publicó un artículo sobre “El Derecho Constitucional en el Ecuador: 

Presunción de inocencia y prisión preventiva” que tenía como finalidad prevenir las 

violaciones a los derechos constitucionales a través la ejecución de la prisión 

preventiva en los casos de hurto y robo agravado. En el estudio se utilizan métodos 

cualitativos complementados con métodos de encuesta cuantitativa. Concluye que 

las naciones deben honrar el derecho a la libertad, pero que la libertad está limitada 

en ciertas circunstancias, como en delitos de alta peligrosidad como el robo a mano 

armada. Del mismo modo, señaló que el problema sanitario del COVID-19, si bien 
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es inusual, no significa que la prisión preventiva terminará automáticamente. El 

artículo de Jiménez (2020) probablemente explore y analice la contribución de la 

jurisprudencia y la legislación en Ecuador en relación a la presunción de inocencia 

y la prisión preventiva en el ámbito del Derecho Constitucional. Estos temas son de 

gran importancia para afianzar la ejecución de los derechos básicos de los acusados 

de delitos y garantizar un sistema judicial justo e imparcial 

Según Zapatier (2020), realizó un estudio intitulado “La aplicación de la prisión 

preventiva y el principio de presunción de inocencia, en Ecuador, cuya propuesta 

fue estudiar el empleo de la prisión preventiva en casos de hurto y robo. La 

investigación se fundamenta en un tratado investigativo de caso. El estudio 

estableció que se debe velar el derecho a la presunción de inocencia, especialmente 

durante la pandemia mundial de COVID-19, cuando la privación de libertad aumenta 

el riesgo de infección. Determina que la prisión preventiva debe basarse en una 

evaluación adecuada de cada caso individual y que la medida sea proporcional a la 

emergencia sanitaria. La contribución de esta tesis radica en identificar posibles 

casos de ejecución inadecuada de la prisión preventiva y estudiar cómo esta 

práctica puede afectar la norma de presunción de inocencia y los derechos básicos 

de los acusados. 

En un trabajo titulado "El derecho a la libertad y la aplicación de la prisión preventiva 

en los delitos de robo y hurto" (2020), Guevara y Jiménez se plantearon evitar que 

la introducción de la prisión preventiva en los casos de robo y hurto impacten en el 

derecho constitucional a la libertad. Concluye que, conforme con la Carta Magna 

del Ecuador, en la cual la libertad es la norma general, la prisión preventiva es un 

mecanismo legal excepcional aplicable únicamente cuando se den los preceptos de 

la ley y los demás mecanismos de garantía no sean satisfactorios para garantizar 

esa libertad. El aporte de este trabajo es señalar potenciales problemas o desafíos 

en la ejecución de la prisión preventiva en relación al robo y hurto, particularmente 

vinculado con el derecho a la libertad y la presunción de inocencia. 

En cuanto a las teorías sobre este tema, Cueva (2016) cita a Zimmerman afirmando 

que el recurso legal de la prisión preventiva es un mecanismo legal diseñada 
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principalmente para investigar la verdad, evitar que los acusados escapen al juicio 

y hacer cumplir la ley penal. Por otro lado, Valenzuela (2018) destaca que este 

mecanismo implica gravemente los derechos básicos de las personas investigadas, 

pues encarcela a personas que aún no han sido condenadas por un delito, lo que 

puede interpretarse como una medida de anticipación, así como como principio de 

presunción de inocencia. Según Mougnok (2019), la prisión preventiva constituye 

uno de los métodos legales más utilizados en los países de Latinoamérica para 

erradicar el tráfico ilegal de drogas, lo que ha provocado un aumento de la población 

carcelaria. De acuerdo a Sandoval (2020) en términos generales, la detención se 

refiere a la privación de la libertad de un individuo por orden judicial, a petición del 

Estado y en cumplimiento de las normas penales establecidas. El concepto de 

prisión preventiva se refiere a una medida preventiva, es decir, la situación en la 

que una persona es restringida en su capacidad de movimiento y acción durante un 

proceso penal para asegurar su asistencia en el proceso penal, para brindar 

eficiencia en la investigación. Según Zannoni (2019), la detención es el último 

instrumento legal que debe ser implementada solamente en situaciones 

excepcionales, cuando exista un temor razonable de que el acusado intente evitar 

el juicio, obstruya la investigación o represente una amenaza para la seguridad de 

la persona afectada. o del público. En este sentido, la prisión preventiva debe ser 

utilizada con cautela y en forma limitada, pues conlleva una limitación importante de 

la libertad individual del acusado. Zannoni (2019) enfatiza que esta medida solo 

debe considerarse como último recurso cuando no existen otras alternativas menos 

gravosas, responsabilidad de presentarse regularmente ante una autoridad 

competente, el impedimento de salida fuera del país o el uso de equipos de custodia 

electrónica. Armenta Deu (2018) manifiesta que la idea principal es que la prisión 

preventiva tiene como propuesta de brindar seguridad que el implicado se presente 

ante las autoridades correspondientes, la intención es resguardar la seguridad de la 

sociedad y evitar la posibilidad de que el acusado huya o entorpezca la 

investigación. Sin embargo, tales medidas deben usarse con cuidado y deben ser 

proporcionadas al presunto delito y las circunstancias del caso particular. Armenta 

Deu (2018) enfatiza que la prisión preventiva debe usarse solo cuando no existan a 
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alternativas menos severas que no impliquen una privación total de la libertad del 

acusado y existan indicios suficientes de que el acusado puede amenazar la 

seguridad pública o interferir con el estudio. 

Según Gutiérrez (2019), la prisión preventiva se origina en el sistema jurídico 

romano., que permite detener a los imputados con antelación para asegurar su 

comparecencia ante el tribunal. Con el tiempo, esta figura evolucionó en la Europa 

medieval, identificándose la prisión preventiva como el primer precursor de las 

normas preventivas. Actualmente, la prisión preventiva se encuentra establecida en 

las legislaciones de la mayoría de países a nivel mundial. En América Latina, esta 

figura se encuentra en la mayoría de los sistemas penales de la región. La 

Convención de San José, reconoce la detención como un componente disuasorio, 

que debe usarse solo cuando sea necesario para llevar a las personas acusadas 

ante la justicia, prevenir la obstrucción de las investigaciones o evitar el 

enjuiciamiento por nuevos delitos. En términos de regulación, la prisión preventiva 

se encuentra contemplada en la Ley de Procedimiento Penal de cada nación., que 

determina los requisitos y condiciones aplicables a la prisión preventiva. En algunas 

naciones, como la mexicana, recientemente se ha reformado la ley sobre privación 

de libertad para reducir su uso y proteger los derechos humanos de los imputados. 

Por otro lado, al hablar de los enfoques prácticos de la prisión preventiva, se señaló 

que es una forma de coacción física, que muchas veces generaba problemas, en el 

pasado, las normas universales de la DUDH, en particular la presunción de 

inocencia, no eran considerados ni evaluados adecuadamente. Según Talavera 

(2010), la detención preventiva contemplada en el art. 268 del CPP. Involucra varios 

elementos y supuestos. Al aplicar la prisión preventiva, evaluar si existen indicios 

de condena relacionados con el delito y la actitud del acusado, si pertenece a una 

institución criminal. Por otro lado, Asencio (2012) señala que, en las causas penales, 

durante la fase de investigación, se puede restringir la libertad de una persona si se 

realizan las medidas que establece la ley para cada restricción. Se refiere a la 

salvaguarda personal que restringen la libertad de movimiento para asegurar la 

presencia del acusado durante un juicio oral adecuado y la sentencia. Según 
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Cáceres (2019), el Código Procesal Penal de Perú prevé 2 tipos de prisión 

preventiva. La detención informal se establece de oficio sin previa solicitud de la 

autoridad estatal o de la víctima. Se aplica al homicidio, secuestro, extorsión, 

violación y otros delitos graves y tiene por objeto garantizar la presencia y seguridad 

social del imputado...  

Por otro lado, la prisión preventiva facultativa se decreta a petición del Ministerio 

Público o del demandante, y el juez debe evaluar ciertos requisitos para su 

aplicación. Se aplica en casos de delitos graves y también en delitos menos graves 

como estafa, tráfico ilícito de drogas y corrupción. Para que se aplique la prisión 

preventiva, es indispensable que existan pruebas suficientes que relacionen al 

acusado con la falta cometida, que la condena a implantar sea grave y que el 

acusado represente un riesgo procesal. Cabe recalcar que la normativa judicial de 

la prisión preventiva en Perú es un mecanismo extraordinario, aplicada únicamente 

en caso de cumplimiento de requisitos legales, con una duración máxima de 36 

meses para delitos comunes y 48 meses para delitos de corrupción. En cuanto a los 

“elementos sustanciales y graves de criminalización”, Moscoso (2021) afirma que 

esto debe interpretarse en el contexto de la jurisprudencia y las sentencias 

pertinentes. Estos elementos deben establecer evidencia suficiente de la 

participación del acusado en el crimen y mostrar una alta probabilidad de que el 

acusado haya dicho la verdad. Goicochea (2019) afirma que estos elementos se 

basan en información de la fiscalía y deben ser incluidos en la solicitud de prisión 

preventiva, que describe la conexión directa entre el imputado y el delito, incluyendo 

propiedades objetivas y subjetivas. De acuerdo a Espinoza (2019) agrega que el 

empleo del recurso legal de la prisión preventiva no requiere evidencia de un delito, 

sino un alto nivel de sospecha de la implicación de alguien en un acto delictivo, lo 

que llama un "elemento de creencia razonable y grave". En cuanto al peligro de 

fuga, Espinoza Espinoza (2020) argumenta que esta disposición no corresponde al 

código penal peruano porque sus componentes no están desarrollados en su 

totalidad. Esto pone en duda si hay raíces en países con alta informalidad laboral y 

donde los cambios de dirección en el DNI son poco comunes. Además, afirmó que 

la información sobre la sentencia de Akatsuki no era una base suficiente para 



11 

determinar que era un riesgo de fuga. En cuanto a la conducta del imputado, advirtió 

que no se deben confundir acciones pasadas con acciones actuales, ya que puede 

estar involucrado en diferentes procesos judiciales en este caso. Finalmente, con 

respecto a la pertenencia a un grupo criminal, argumentó que este factor era 

hipotético porque no había evidencia objetiva de tal conexión. 

Los principios son cruciales al exigir el empleo del recurso de la prisión preventiva 

como instrumento coercitivo para proteger los derechos de las personas 

investigadas y garantizar su inviolabilidad en cualquier etapa del proceso. Palacios 

(2018) destaca la norma de legalidad como la primera norma que exige que la carta 

magna y los acuerdos a nivel internacional de derechos humanos establecidos por 

los estados, admitan todos los derechos fundamentales. Estos derechos pueden ser 

restringidos en el sistema de procesos penales solamente de acuerdo a lo 

establecido por la ley, si se observan las garantías mínimas estipuladas por la ley. 

En otras palabras, sólo es efectiva una disuasión que restrinja los derechos 

humanos de los individuos si está permitida por la Constitución y la ley procesal, y 

sólo cuando se inician procedimientos de investigación en su contra, salvo en los 

casos de delitos activos. Además, Cousi (2017) considera que la constitución es la 

norma más alta del ordenamiento jurídico de nuestro país, la cual es superior a 

cualquier otra legislación y debe respetar necesariamente los convenios 

internacionales vigentes y los derechos humanos según las circunstancias 

específicas. En este sentido, el derecho penal se trata únicamente de un derecho 

establecido por la Carta Magna designado para preservar la libertad y los derechos 

universales. Las restricciones de los derechos fundamentales son, por lo tanto, solo 

excepcionales y justificables en un esfuerzo por proteger otros derechos en un 

proceso judicial y son de gran importancia para el proceso judicial. Alonso (2019) 

argumenta además que los derechos inherentes de las personas no son absolutos 

ni ilimitados porque están vinculados a otros derechos iguales. Las sanciones por 

comportamiento delictivo son importantes para la sociedad y el estado de derecho, 

y las leyes deben equilibrarse sin implicar la garantía de los derechos de otras 

personas. Por lo tanto, la aplicación de medidas restrictivas debe ser excepcional. 

Morales (2020) manifiesta que esto no solo genera carga procesal sino también un 
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aumento en las prisiones respecto de presos que tienen la medida cautelar personal 

de prisión preventiva.  

Sobre los instrumentos de proporcionalidad y debida motivación, Sandoval (2004) 

planteó que la restricción o restricción de los derechos fundamentales debe tener 

un fundamento jurídico y debe sujetarse al principio de proporcionalidad. Esto 

significa que el mecanismo debe tener los elementos tipificantes necesarios para el 

proceso penal, que se definen en el Art.  2 de la NKPP. Palacios (2018) también 

menciona a los funcionarios delegados de la ejecución de las normas legales deben 

realizar juicios de proporcionalidad a través de medios disuasorios o coercitivos. A 

saber, evaluar si es necesario o necesario restringir los derechos principales durante 

la duración del proceso penal para lograr un fin público. Toda decisión que autorice 

y conceda la libertad bajo fianza debe estar plenamente motivada y respaldada por 

un elemento razonable de certeza que sustente todo el proceso penal. Además, del 

principio de necesidad se desprende que las medidas de seguridad que restringen 

los derechos fundamentales se toman sólo cuando son necesarias, teniendo en 

cuenta las circunstancias del caso. Al respecto, Pacheco (2000) afirma que el 

principio de necesidad otorga a los jueces el derecho a elegir el tipo de medidas 

preventivas, ya sean personales o reales, y que dichas medidas deben ser 

proporcionadas. Esto significa que no debe ser excesivamente restrictivo, sino que 

debe tener un efecto acorde con los objetivos del proceso penal. De manera similar, 

Adato (2001) indica que las medidas de prevención o coerción solo deben usarse 

cuando las circunstancias lo justifiquen y deben adaptarse a la investigación en 

curso. Estas medidas no deben ser más estrictas de lo necesario y solo deben 

utilizarse como último recurso para cooperar con una investigación. Así, la 

excepción se convierte en el primer principio básico que rige a las instituciones 

preventivas respetando las jerarquías constitucionales y supranacionales. La 

prolongación son otra área a considerar, ya que es importante analizar las garantías 

durante un período de tiempo razonable. No cabe duda de que existe un vínculo 

entre la extensión pretendida de la privación de libertad y la conducta del sujeto del 

caso, que es la esencia del caso (Soria y Cruz, 2019). 
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Del mismo modo, a continuación, descubriremos las bases teóricas del delito de 

robo agravado. Según Ramos et al. (2020) el robo agravado se configura como un 

ilícito patrimonial que tiene por objeto principal despojar el total o alguno de las 

posesiones de un individuo por medio de la fuerza o la amenaza. Saraguro (2009) 

argumenta que el robo agravado implica la toma violenta de los bienes de las 

personas con la intención de apoderarse para sí misma. Existen infinidad de robos 

graves en nuestra sociedad, casos en los que la víctima resulta lesionada o incluso 

fallecida como consecuencia del robo. Robo agravado significa un acto en el que el 

autor sustrae ilegalmente el total o parte alguna de las posesiones de alguna 

persona con violencia y amenazas contra la víctima para obtener una ganancia 

económica. Este delito es agravado si concurren una o más de las circunstancias 

agravantes definidas en nuestro Código Penal (Salinas, 2013). Se entiende por 

delito de robo agravado el hecho en que el autor utiliza violencia y amenazas contra 

la víctima para sustraer total o parcialmente un bien mueble ajeno y apropiarse 

ilícitamente de él para obtener el bien (Velarde, 2019).  

Salinas (2015) concluye que la mayor parte de los elementos objetivos del hurto 

simple explicados anteriormente se encuentran en las cifras de robo, que a 

continuación valoramos brevemente con fines analíticos. Cabe señalar que el robo, 

a diferencia del hurto, es más peligroso debido a la intimidación y al uso de la fuerza. 

Por lo tanto, el castigo por robo es más severo que por hurto. Si reúne las 

condiciones previstas en el art. 189 del CPP, se potenciará el ilícito de hurto simple. 

Este artículo establece las circunstancias específicas que aumentan la seriedad del 

delito y, como fruto, las sanciones aplicables. 

Si alguien comete un robo, la pena que se le impondrá será de un mínimo de diez 

años y un máximo de veinte años, si se cumplen ciertas condicione 

1. Si el robo se comete en una casa habitada.

2. Si el robo se comete durante la noche o en un espacio solitario.

3. Si el robo se comete con el uso de armas.

4. Si el robo se comete con la ayuda de dos o más personas.
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5. Si el robo se comete en todos los vehículos de transporte, tanto a nivel público

como privado, del mismo modo, de pasajeros o de carga.

6. Simulando ser un elemento de autoridad, funcionario público o del sector privado

a través de la presentación de documentos falsos.

7. Si el robo se comete en perjuicio personas mayores de edad y de menores de

edad

La condena será de 25 años de pena, como máximo y 20 años de pena, como 

mínimo en caso de que se produzca el robo en las siguientes modalidades:  

1. Si se causan daños a la parte corporal o psicológica del afectado durante el robo.

2. Si se beneficia de la vulnerabilidad física o psicológica del afectado o se usan

elementos químicos para cometer el delito de robo.

3. Si se pone al afectado o a su entorno familiar en un estado económico grave

como resultado del robo.

4. Si se roban bienes de importancia científica o que formen parte del acervo

cultural del país.

Figura 1 

Robo agravado a mano armada 
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Según Rodríguez (Rodríguez, 2006, p. 271), el robo agravado significa la 

apropiación ilícita de todo o tomar una parte de un objeto que pertenece a otra 

persona con el propósito de usarlo y retirándolo del lugar donde se encuentra. Para 

la ejecución de esta acción se recurre a actos de intimidación o violencia que sitúen 

en peligro la vida o la condición física del agraviado, y se observan uno o más 

agravantes específicos regulados en el Art. 189 del Código Penal, por su parte 

Quilla y Quilcate (2018) afirman que los delitos violentos cometidos en nuestro país 

son el robo y el robo con agravantes. El número de estos delitos es actualmente un 

29,5% superior al de años anteriores. Del mismo modo, Arenas (2021) afirma que, 

en caso de agravante de robo, la pena se aumenta en una séptima parte, debido a 

que esta infracción es estimada como de gravedad y se rige por las disposiciones 

del art. 219 del CP. En cuanto al robo en un inmueble habitado, Cabosmalon (2019) 

argumenta que la base del delito es la audacia de una persona que ingresa a un 

lugar habitado con la intención de robar sin temor a dañar a quienes están en 

condiciones de defenderlo. Además, Guevara (2018) señaló que esta disposición 

ha sido reformada en varias ocasiones por los legisladores, ya que originalmente 

protegía únicamente la herencia como un bien jurídico, pero ahora reconoce que 

también se afectan la vida, la libertad y la integridad. 

Desde otra perspectiva, Huaychao (2019) afirmó que el robo en inmuebles 

ocupados es una grave violación al art. 70 de la Carta Magna, que protege la 

inviolabilidad del domicilio, así como la libertad e integridad individual. También 

subraya la gravedad de este delito ya que atenta contra derechos tales como la 

libertad y la protección física de los individuos. 

De Lisi et al., (2017) argumentan que, aunque se trata de una infracción contra la 

propiedad, del mismo modo, conlleva una violencia interpersonal significativa, ya 

que causa un daño psicológico a las víctimas que se sienten atrapadas. Un hogar 

que a menudo conduce a allanamientos, secuestros, violaciones e incluso 

asesinatos. Agustina y Reales (2013) señalan que este tipo de delitos se dan 

cuando se produce el allanamiento, muchas veces de forma planificada, cuando las 
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personas se toman el tiempo de conocer el entorno de la vivienda y el número de 

ocupantes para determinar el momento adecuado.   

En cuanto al robo agravado con arma, Argenti (2018) argumenta que para configurar 

este tipo de delito el delincuente debe poseer, exhibir y blandir un arma, ya que no 

cuenta como arma si la posee o finge tenerla. Seghezzo y Rossi (2015) explicaron 

que el robo con violencia es una de las infracciones más complicados de definir 

debido a las modificaciones en su tipificación como infracción en el código penal. 

Afirmaron que inicialmente la tenencia del arma podía ser considerada simple 

tenencia, pero luego de la modificación el arma debe ser utilizable. Castro (2018) 

argumenta que se constituye cuando una persona posee o utiliza un arma con el fin 

de apoderarse ilícitamente de los bienes de la víctima. Un arma es cualquier objeto 

físico que tenga una función ofensiva o defensiva para quien lo lleva consigo. 

Además, Díaz (2018) afirma que la justificación del riesgo real y potencial es un 

componente fundamental del delito de robo con violencia, de utilizar un arma con el 

objetivo de obligar a una persona a dar lo que se le pide, aunque no sea con 

intención de vida. El término robo agravado hace referencia a un tipo de robo más 

grave que incluye actos adicionales que elevan la gravedad del ilícito (Yáñez, 2019). 

Según Tantaleán (2016), la reincidencia puede ser considerada un agravante que 

incrementa el hurto. La reincidencia se refiere a la tendencia de los delincuentes a 

cometer nuevos delitos después de cumplir su condena. En el caso de robo 

agravado, la reincidencia indica que el delincuente ya ha cometido dicho delito 

anteriormente y ha sido sancionado, lo que indica tendencias violentas y delictivas. 

Como resultado, los delincuentes previamente condenados por robo agravado 

pueden enfrentar una sentencia más severa si cometen un nuevo delito similar. 

Martínez también señaló que la reincidencia puede verse como una violación a las 

leyes y la sociedad, lo que puede llevar a los jueces a dictar sentencias más severas 

para disuadir a los delincuentes de cometer nuevos delitos. 

En lo que señala al componente subjetivo de la infracción de robo, según Peña 

(1993), el autor debe tener dolo, es decir, conocimiento y voluntad. Además, el ilícito 

de robo requiere un componente subjetivo específico, una intencionalidad 
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específica denominada “lucrandi”. Esta intención específica significa que el actor 

actúa con la intención de beneficiarse del bien, aunque en realidad no tiene por qué 

ser específica. Entonces, si una persona se lleva un televisor de su casa después 

de golpear al dueño, puede considerarse robo, incluso si no lo vende por dinero. 

Según Peña (1993), la infracción del robo agravado en el art. 189 del C.P. ha sido 

reformada en varias ocasiones. Condena de prisión por agravantes: robo en horas 

de la noche o en lugares solitarios, robo con violencia, la intervención de dos o más 

personas en un robo, robo en movilidad pública o privada de personas o bienes, 

publicidad del robo, suplantación de dependencia o funcionario público o exhibición 

una orden gubernamental falsa, menor o robar a los ancianos. Además, según Peña 

(1993), en algunos casos se deben imponer penas de prisión más severas, de 20 a 

25 años, si la víctima sufre lesiones físicas o psicológicas que le impiden realizar 

actividades físicas o psíquicamente de ejercer la violencia. 

Peña (1993) afirmó que el robo es complejo, involucra múltiples delitos y puede ser 

cometido por cualquier persona. Su configuración presupone que el agente no sólo 

tiene una intención, sino también una intención específica de utilizar el beneficio. En 

cuanto a las leyes de robo agravado, según Pérez (2019), el robo agravado está 

catalogado como un delito grave en muchos países, y los delincuentes que cometen 

robo agravado enfrentan penas más severas. El robo agravado generalmente se 

castiga con algunos años de prisión perpetua, según las circunstancias del delito. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos, el robo agravado es un delito grave de primer 

grado y algunos estados imponen sentencias mínimas obligatorias para los 

infractores. En México, el robo agravado está tipificado como delito grave, 

sancionado con prisión de 10 a 30 años, dependiendo de las circunstancias del 

delito. En España, el robo con violencia o intimidación está penado con 2 a 15 años 

de prisión.  

Además, Pérez (2019) destaca que muchos países han tomado medidas para 

combatir los robos graves, como crear unidades policiales especializadas, aumentar 

la presencia policial en zonas de alto riesgo e implementar medidas de seguridad. 

Actuando como hogares y empresas comerciales. 
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III. METODOLOGÍA

3.1   Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1  Tipo de investigación 

De acuerdos a los autores, Hernández y Mendoza (2018), el enfoque que se utilizó 

en este estudio es el cualitativo, es decir, se centró en comprender los fenómenos 

y se observó su relación con el contexto, desde la percepción de las unidades que 

participan en su contexto natural. En otras palabras, se trató de utilizar un hecho 

excepcional o problemático para explicar la correspondencia de un grupo particular 

en su entorno.  

Los métodos empleados en este estudio son la inducción y la interpretación. Los 

métodos de investigación inductivos se basan en la observación de fenómenos 

específicos y extraen conclusiones o generalizaciones de estos casos específicos. 

De otra forma, los métodos de investigación interpretativos se enfocan en 

comprender y asignar significado a los fenómenos sociales y humanos al interpretar 

y analizar el entorno desde diferentes perspectivas. (Hernández y Mendoza, 2018) 

Adicionalmente, Maxwell (2019) planteó que la investigación cualitativa se apoya en 

estudios de casos, testimonios, entrevistas y textos diversos. Su propósito es 

recopilar los discursos de todos los sujetos para analizar e interpretar su significado 

en el contexto dado.  

Este estudio en particular es cualitativo, porque se enfoca en el examen de la prisión 

preventiva por robo agravado en las instancias judiciales de investigación 

preparatoria permanente de Ate, teniendo en cuenta la situación carcelaria actual. 

En cuanto a la línea de trabajo, es de tipo básico, en el aspecto Álvarez (2020) ha 

señalado que el objetivo de esta investigación es crear más conocimiento y agregar 

al conocimiento existente sin utilizar la práctica de forma directa. Su propósito es 

contribuir a la teoría.  
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3.1.2  Diseño de investigación 

En relación al diseño del estudio, se optó por un enfoque fenomenológico. En este 

entorno, Macías (2018) planteó que el diseño se centra en la naturaleza fundamental 

de la experiencia que comparten los participantes y que su propósito principal es 

indagar, explicar y entender la vivencia humana relacionada con analizar un 

fenómeno particular y explorar los componentes en común. Además, esta 

experiencia nos brindó argumentos suficientes para demostrar que la prisión 

preventiva conduce a violaciones de derechos inherentes de los individuos y afecta 

la presunción de inocencia y las garantías judiciales en circunstancias agravadas 

de robo, lo que tiene como consecuencia la sobrepoblación en las prisiones y falta 

de alternativas. Además, la prisión preventiva prolongada agrede el derecho a 

presunción de inocencia y derecho a un debido proceso.  

3.2    Categoría, sub categorías y matriz de categorización 

3.2.1 Categorías 

Categoría 1, Prisión preventiva, definida como una forma de prisión temporal, se 

utiliza únicamente cuando es absolutamente necesaria, como cuando existe riesgo 

de fuga, ocultamiento de bienes, peligro o posibilidad de evitar la reincidencia. La 

privación de libertad se desarrolla como consecuencia de los hechos y el delito 

cometido considerando las circunstancias de vida dentro de las prisiones, para no 

perjudicar o empeorar la salud de la persona. 

Categoría 2, Robo agravado, se describe como un delito contra la propiedad, cuya 

finalidad principal es enajenar la totalidad o parte de la propiedad de otra persona a 

través de la fuerza o amenaza. 

3.2.2  Sub Categorías 

 Principio de proporcionalidad.

Sandoval (2004) señalo que la prohibición o restricción de los derechos

inherentes a las personas, debe tener una base legal y respetar el principio

de proporcionalidad. Esto significa que las medidas adoptadas deben reunir

los elementos típicos exigidos por el proceso penal.
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Debida motivación. 

Según Sandoval (2004), esto hace referencia a la obligación de las 

representantes administrativas y judiciales en argumentar sus decisiones de 

forma clara, precisa y satisfactoria. Este principio es central para garantizar 

el debido proceso y la justicia y asegurar que las decisiones se basen en 

razones válidas y razonables. 

 Reincidencia

Según Tantaleán (2016), la reincidencia puede considerarse una

circunstancia agravante que aumenta la gravedad del robo. La reincidencia

hace referencia a la inclinación de los delincuentes a volver a cometer un

delito luego de haber cumplido su periodo de condena.

 A mano armada

Según los estudiosos, Seghezzo y Rossi (2015), el robo agravado con arma

de fuego es uno de los delitos más difíciles de tipificar como consecuencia

de los múltiples cambios en el Código Penal. En un primer momento, este

delito podría ser considerado como un acto de simple posesión de un arma,

pero con la inclusión nuevas modificaciones, el arma debe utilizarse o debe

poder emplearse.

 En inmuebles habitados

Cabosmalon (Cabosmalon, 2019) argumenta que este delito tiene su

fundamento en una persona que se atreve a ingresar a una propiedad

ocupada con la intención de robar sin temor a dañar a quienes pueden

defenderla.

En relación al cuadro de categorización (Ver anexo 2). 
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3.3    Escenario de estudio 

Se considera una cita de Balcázar et al. (2013) quienes manifestaron que el entorno 

de investigación hace referencia al contexto de los investigadores para el acopio de 

los datos necesarios a través de ella. El presente tratado investigativo, el contexto 

de estudio se encuentra en las Cortes Judiciales de Investigación Preparatoria 

Permanente de Ate, que incluyen: 1er. Corte de Investigación Preparatoria 

Permanente de Ate y la Segunda Corte de Investigación Preparatoria Permanente 

de Ate, en el período 2022, especialmente para los funcionarios de las Cortes 

Permanentes de Investigación Preparatoria de Ate, especialistas en derecho penal, 

el investigador optó por el escenario antes descrito, teniendo en cuenta las 

posibilidades de obtener una mayor descripción narrativa sobre el problema de 

investigación, y se pudo disponer de la opción de lograr las respuestas más 

concretas y rápidas", gracias a la economía del tiempo y proceso requerido para la 

encuesta. 

Figura 2 

Frontis de la Corte Superior de Justicia Lima Este 
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3.4      Participantes 

Los participantes hacen referencia a una parte significativa de la población a la que 

se aplicaron los medios utilizados para recopilar información en la investigación. En 

este aspecto, Hernández (2019) resaltó que, en estudios con enfoques cualitativos 

con profesionales como población objetivo, se empleó un número proporcional y 

coherente de participantes. En el presente estudio, se empleó un total de 10 

participantes, los cuales se dividieron en 3 fiscales, 3 jueces que asumieron los 

tribunales preparatorios permanentes de Ate y 4 abogados conocedores de la 

materia. 

Tabla 1 

Lista de entrevistados y su caracterización 

Participantes Características Tamaño de muestra  

Jueces  Juez penal  Tres 
Fiscales especializados 
en lo penal 

Ministerio Público Tres  

Abogados  penalistas Abogados que ejercen la 
defensa privada en 
Ate 

cuatro 

Nota. Elaboración personal.    

 

El muestreo es no probabilística, intencional y de conveniencia, mientras que el 

muestreo es seleccionado voluntariamente, sin intervención alguna, para indicar 

quiénes creemos que pueden contribuir con su experiencia y conocimiento valioso 

al trabajo, por su profesión y seriedad en el ámbito penal. 

Tabla 2 

Lista de participantes 

Participantes Descripción  

Experto 1 Operador de Justicia Juez Penal (Mantuvo la privacidad) 

Experto 2 Operador de Justicia Juez Penal (Mantuvo la privacidad) 

Experto 3 Operador de Justicia Juez Penal (Mantuvo la privacidad) 

Experto 4 Operador de Justicia Fiscal Penal (Mantuvo la privacidad) 

Experto 5 Operador de Justicia Fiscal Penal (Mantuvo la privacidad) 



23 

Experto 6 Operador de Justicia Fiscal Penal (Mantuvo la privacidad) 

Experto 7 Operador de Justicia Abogado penalista (mantuvo la privacidad) 

Experto 8 Operador de Justicia Abogado penalista (mantuvo la privacidad) 

Experto 9 Operador de Justicia Abogado penalista (mantuvo la privacidad) 

Experto 10 Operador de Justicia Abogado penalista (mantuvo la privacidad) 

Nota. Elaboración personal. 

3.5    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1   Técnicas de recolección de datos 

Se empleó en este estudio las entrevistas, ya que utilizo un enfoque cualitativo que 

tenía como objetivo describir las categorías relevantes. En tales casos, las 

entrevistas fue la forma más efectiva de obtener información relevante.  

De acuerdo a López (2020), en su clasificación de las entrevistas se distinguen tres 

tipos según su grado de estructuración: estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas. En este sentido, esta tarea de investigación se centró en entrevistas 

semiestructuradas. Según el autor anterior, la entrevista semiestructurada implica 

por defecto la selección de información importante o relevante y, por tanto, la 

definición del marco de la pregunta. No obstante, las preguntas se desarrollaron de 

forma abierta, lo que, a diferencia de una entrevista estructurada, permite recabar 

información más detallada y enriquecedora.  

Es significativo recalcar que, en una entrevista semiestructurada, el entrevistador 

debe tener una actitud abierta y flexible para amoldarse a las respuestas recibidas, 

incorporando nuevas preguntas en base a estas respuestas. Hernández y Mendoza 

(2018) afirma que, en estudios cualitativos como este estudio, la entrevista es el 

método más efectivo porque permite preguntas abiertas y promueve la libertad de 

expresión de los entrevistados, quienes pueden expresar sus opiniones y compartir 

sus experiencias que fortaleció el estudio.  

3.5.2   Instrumentos de recolección de datos 

En cuanto al medio utilizado para recopilar información se utilizaron guías de 

entrevista, es decir, una plantilla única para todos los entrevistados. Sin embargo, 
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esto no significa que la investigación se limite a parámetros cerrados, por el 

contrario, se alentó a los encuestados a aclarar sus respuestas. 

3.6    Procedimiento 

El enfoque metodológico que se utilizó en este estudio es el enfoque inductivo, que 

se basa en el supuesto de que la investigación cualitativa comienza con conceptos 

generales, relacionándolos gradualmente con los hallazgos del investigador. 

La fase de diagnóstico analiza la realidad problemática de las violaciones y la 

generación transgresiones a los derechos humanos mediante los instrumentos de 

detención preventiva, y involucra la presunción de inocencia y las salvaguardias 

jurídicas, del mismo modo, los aspectos globales de las categorías  

Por otro lado, el desarrollo de la jurisprudencia teórica, legal y nacional e 

internacional, así como el uso de herramientas para recopilar información pertinente 

y relevante que sustente nuestras investigaciones, discusiones y determinación final 

de resultados y conclusiones.  

En la etapa propositiva, exponemos hipótesis que contribuyeron a nuestra 

investigación, tales como los lineamientos de protocolo del criterio sobre la 

reincidencia, mano armada, inmuebles habitados, datos obtenidos a través de 

entrevistas semiestructuradas y guías de entrevista. (Kristkov y Kandalec, 2016; 

Morgan, 2016). 

3.7    Rigor científico 

En términos de rigor científico, es de suma relevancia, que toda investigación debe 

realizarse de manera segura y cuidadosa. Esto se logra obteniendo información de 

referencias que indiquen seriedad y aplicando el instrumento a expertos en el campo 

al que se destina el estudio. Hernández y Mendoza (2018) confirmaron que toda 

investigación requería rigor científico, lo que significa que la información 

proporcionada era de alta calidad. En este sentido, para lograr el nivel y rigor de 

investigación se tuvo en cuenta la información de primera mano de los criterios que 

se emplean para establecer la Prisión preventiva en el ilícito del robo agravado, en 

las cortes de investigación preparatoria permanente de Ate. Del mismo modo, la 
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teoría y los estudios anteriores sirvieron de base para la fundamentación necesaria 

al tema. El presente estudio ha alcanzado obtener la precisión científica necesaria, 

ya que los mecanismos de recolección de información han sido validados por 

competentes metodólogos, como es el caso de la entrevista con jueces, fiscales y 

abogados penalistas. 

El rigor científico se basa en tres criterios: credibilidad, confiabilidad y 

transferibilidad.   

Para asegurar la credibilidad del estudio, el proyecto de tesis está respaldada por 

una sólida fundamentación teórica, que se haya llevado a cabo después de una 

cuidadosa selección de las fuentes de datos empleados y que se hayan aplicado 

métodos de recolección y análisis de datos apropiados.  

Para lograr la confiabilidad, se utilizan métodos y técnicas bien establecidos, que 

son reconocidos en la disciplina correspondiente. Esto implica que siguen 

estándares metodológicos aceptados y que se documentan detalladamente todos 

los pasos realizados durante la investigación. Además, es importante que otros 

investigadores puedan replicar el estudio y obtener resultados similares, lo que 

contribuye a la validación de los hallazgos y aumenta la confianza en la tesis. 

Para que el resultado de la tesis sea transferible, se describen claramente los 

contextos y condiciones en los que se desarrolló la investigación. Esto incluye 

información detallada sobre la muestra utilizada, el diseño del estudio, los 

dispositivos de recolección de datos y cualquier otro factor relevante.  

Estos estándares brindaron la validez y confiabilidad de los hallazgos del estudio. 

3.8      Método de análisis de datos 

En las encuestas, se empleó el software Nvivo Versión 12, para codificar los 

hallazgos de los mecanismos de recolección de información (entrevista), 

seleccionando los datos más relevantes para un resultado favorable. Muñoz y 

Sahagún (2017) manifiestan que Nvivo Versión 12, es el software más adecuado 

para el análisis de entrevistas en investigación cualitativa. Para usar correctamente 

Nvivo Versión 12, los investigadores deben tener una computadora portátil que 
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pueda admitir la velocidad a la que el programa codifica los datos. De esta forma, 

se utilizó un método de triangulación en el que se cruzó la información alcanzada al 

codificar las entrevistas mediante el aplicativo Nvivo Versión 12, junto a los 

antecedentes y teoría. 

3.9.   Aspectos éticos 

En cuanto al aspecto ético, Salazar et al. (2018) afirmaron que la ética en el estudio 

es una disciplina dentro de la filosofía que considera el conocimiento racional y 

adquirido como una herramienta para la investigación consciente y objetiva de los 

valores éticos. Es de mucha relevancia, que los investigadores demuestren altos 

principios éticos al realizar investigaciones. La ética del estudio hace referencia a la 

ejecución de normas éticas para resolver problemas generales y específicos que 

surgen en el proceso de investigación.  

Moscoso et al. (2017) agrega que la ética es la base de un modelo moral y universal 

mencionado en diferentes códigos éticos, similares entre sí. Se enfoca en la 

investigación las actitudes de los individuos en concordancia con los valores 

morales individuales y las normas sociales y las consecuencias de su aplicación a 

nivel individual y social. En este aspecto, la investigación se guio por principios 

éticos que respetaron los principios de conservación, justicia y seguridad. 



27 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Presentación y análisis de datos 

En este acápite del trabajo se presentan los resultados del uso de diferentes 

métodos y herramientas de recolección de datos cuando se aplicaron las guías de 

una entrevista semiestructurada a 10 operadores judiciales en el Juzgado 

Permanente de Investigación Preparatoria en 2022. 

La primera etapa del trabajo de campo fue la reducción y codificación de datos, la 

última implicó la identificación de ideas clave (nodos) para las cuales se analizaron 

los datos línea por línea. Este es un proceso de análisis de datos en profundidad. 

En este sentido, primero se utiliza una entrevista semiestructurada que consta de 8 

preguntas de investigación de muestra para describir el problema y abordar los 

objetivos establecidos. Esta categoría se crea usando Nvivo Versión 12 con su 

propia explicación y narración completa. 

El enfoque conceptual se fundamenta en un marco por competencias que utiliza 

como herramienta una guía de entrevista, la misma que han sido aplicados a los 

operadores judiciales en el Tribunal Preparatorio Permanente de Ate, 2022. 

Al final de las entrevistas se trianguló información sobre las personas involucradas, 

lo que nos llevó a sacar conclusiones sobre el tema: Prisión preventiva por robo 

agravado por el Juzgado Permanente de Instrucción Preparatoria Permanente de 

Ate, en el año 2022.  

En cuanto a la categorización y triangulación, se desarrollaron tres etapas: (a) la 

primera etapa, que realiza la reducción de datos y la generación de categorías, que 

es dio inicio al proceso de codificar; b) la segunda etapa, utilizando la clasificación 

existente, se hizo la comparación, relación y clasificación de categorías, actividades 

que permitieron extrae la primera conclusión; (c) la tercera etapa, explica y discute 

los resultados de acuerdo a los objetivos de la investigación. 
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Figura 3  

Objetivo general 

Con respecto al objetivo general, Conocer cómo se aplicó la Prisión preventiva en 

el delito de robo agravado por reincidencia, en los juzgados de investigación 

preparatoria permanente de Ate, año 2022, de acuerdo a los entrevistados, se 

refiere lo siguiente; se puede observar que la aplicación de la pena de prisión 

preventiva ha sido adecuada y en algunos casos drástica más aun cuando se 

considera la reincidencia del delito de robo agravado, porque supera la prognosis 

de la pena dentro de los 5 primeros años de haber sido juzgados. 
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Figura 4  

Objetivo específico 1 

Con respecto al objetivo específico 1, Analizar cómo se aplicó la prisión preventiva 

en el delito de robo agravado por reincidencia, en los juzgados de investigación 

preparatoria permanente de Ate, año 2022, de acuerdo a los entrevistados, se 

refiere lo siguiente; las circunstancias agravantes, se hacen efectivo cuando cumple 

con los requisitos, que sustentan la prisión preventiva y de esta manera se fortalece 

la imposición que es la medida cautelar como es el caso del daño a la víctima. La 

inclusión de una circunstancia agravante cualificado (reincidencia) no fortalece, ni 

debilita la imposición de la prisión preventiva, por cuanto la pena puede superar la 

imposición de una medida cautelar. Asimismo, la gravedad de la pena por el delito 

de robo agravado se evalúa teniendo en cuenta la pena mínima es de 12 años y la 

máxima es 20 años de pena privativa de la libertad, previsto en el Art. 189° del 

código penal considerando la prognosis de la pena. El Juez solo verifica si existe 

reincidencia para fines de una adecuada subsunción, más como factor determinante 

para aplicación de la pena. 
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Figura 5  

Objetivo específico 2 

Con respecto al objetivo específico 2, Analizar cómo se aplicó la preventiva en 

delitos de robo agravado a mano armada en los juzgados de investigación 

preparatoria permanente de Ate, año 2022, de acuerdo a los entrevistados, se 

refiere lo siguiente; al haberse cometido un delito con circunstancias agravantes 

específicas como el robo a mano armada, no se puede aplicar el sistema de tercios 

señalado en el artículo 45-A del código penal ya que para dicho caso se realiza un 

procedimiento diferente, el bien jurídico protegido en esta circunstancia es el 

patrimonio, los bienes que se encuentran dentro del bien inmueble, asimismo la 

integridad física de los ocupantes. En este caso se evalúa que el inmueble en efecto 

este habitada, acreditándose con elementos probatorios de la vivienda (declaración, 

fotografías, videos etc.). De igual forma la protección de las personas que pueden 

defender una propiedad no tiene pertinencia para la acción de la prisión preventiva, 

por tanto, no influye en la determinación de la misma. Todo ciudadano que es 

afectado de su propiedad, tiene el derecho de defender porque el bien jurídico 

protegido es el bien, y de esta manera está considerado dentro del delito de robo 

agravado que la pena es de 12 años a 20 años de pena privativa de la libertad, por 

la gravedad el juez de la causa impone para prisión preventiva a requerimiento del 

Ministerio Publico. 



31 

Figura 6 

Objetivo específico 3 

En relación al objetivo específico 3, Analizar cómo se aplicó la prisión preventiva en 

delitos de robo agravado en inmuebles habitados en los juzgados de investigación 

preparatoria permanente de Ate, año 2022, de acuerdo a los entrevistados, se 

refiere lo siguiente; la subsunción del delito de robo con agravante del Inciso 1, del 

Art. 189° del código penal (inmueble habitado) no presenta dificultad en su 

subsunción o tipificación, por falta de indicios e evidencias que no son probados en 

un proceso y por la inadecuada interpretación y aplicación de la norma legal vigente. 

En estos casos la prognosis de la pena siempre ha sido mayor a 4 años de pena 

efectiva, siendo uno de los requisitos sine qua non para declarar fundado la prisión 

preventiva. Asimismo, todas las modificaciones en el código penal, han sido muy 

efectivos en razón que están sancionando otros hechos ilegales y q los juzgados de 

investigación preparatoria están aplicando penas más   severas, con los cuales se 

puede lograr la prisión preventiva en los delitos de robo agravado. 
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5.2. Discusión de resultados 

El marco proporcionado se relaciona con el análisis de transcripciones de 

entrevistas en un entorno de investigación. Cabe señalar que estas transcripciones 

deben compararse con el marco teórico del estudio, que se basa en los objetivos 

generales de la investigación. Del contraste se puede concluir que la prisión 

preventiva en general es adecuada, pero en algunos casos, especialmente 

tratándose de reincidentes por robo agravado, la pena aplicada es excesiva. Esto 

se debe a que la pena privativa de libertad en algunos casos supera la pena prevista 

que se aplicaría en los primeros cinco años después del juicio. Sin embargo, este 

hallazgo contrasta fuertemente con el estudio de Díaz (2020). De acuerdo a la 

investigación del autor, la prisión preventiva se usa en exceso en estos procesos 

legales porque los jueces solo consideran el cumplimiento y no otros factores 

relevantes. Esta forma de prisión preventiva se usó en violación de la regla de 

excepción, lo que sugiere que esta medida de seguridad se usó de manera 

inapropiada o excesiva en ciertos casos. 

En cuanto al objetivo específico 1 del estudio, se concluyó que las circunstancias 

agravantes son efectivas cuando se dan las condiciones necesarias para 

fundamentar la prisión preventiva. Esto significa que cuando se presentan las 

condiciones para justificar la prisión preventiva, este mecanismo se fortalece y se 

convierte en una opción más segura para garantizar que los imputados no eludan 

el juicio y para proteger a las víctimas y a la sociedad en general. Del mismo modo, 

se mencionó que una de las situaciones en las que se fortalece la prisión preventiva 

como medida preventiva es cuando la víctima ha sufrido lesiones físicas. Esta 

consideración es apoyada por un estudio de Baquerizo y Andrade (2021), que 

muestra que cuando un juez toma la decisión de privar de libertad a una persona y 

detenerla, el actor (querellante) debe presentar pruebas fehacientes que sustenten 

la implicación de la persona, entre otros aspectos de importancia. 

En cuanto al segundo objetivo específico de la investigación, se concluyó que el 

régimen de tercero previsto en el artículo 45-A del Código Penal no es aplicable si 

el delito tiene agravantes especiales, como el robo a mano armada. En tales casos, 
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se seguirá un procedimiento diferente al previsto en la cláusula. En el presente caso, 

el bien jurídico protegido por los hechos agravantes es el patrimonio y los bienes 

que se hallan al interior del bien inmueble donde se ejecuta el robo a mano armada. 

Del mismo modo, se protege la integridad física de las personas que ocupan el lugar 

durante las actividades delictivas. Este hallazgo contrasta fuertemente con un 

estudio realizado por Deza (2018), quien señaló que sus resultados influyeron 

significativamente en la posición del Ministerio del Estado sobre el empleo de las 

prisiones especiales en casos de robo a mano armada ilegal. 

En cuanto al objetivo específico 3 del estudio, se concluyó que no existe dificultad 

para calificar la subsunción del delito de robo con agravante según el inciso 1, del 

Art. 189 del Código Penal (vivienda habitada). Sin embargo, identificar tales delitos 

no es problemático en sí mismo. Pese a ello, cabe señalar que las dificultades se 

originan por la falta de pruebas que justifiquen la identificación de los delitos en el 

juicio. En algunos casos, la falta de pruebas válidas y convincentes condujo a una 

interpretación y aplicación inadecuadas de las normas jurídicas existentes. En otras 

palabras, aun cuando los delitos estén tipificados y se puedan aplicar las normas 

pertinentes, la falta o insuficiencia de pruebas puede afectar negativamente el 

desarrollo de los procesos penales y la justicia. Esta conclusión es respaldada por 

un estudio de Almeida (2021), quien afirmó que la prisión preventiva no fue efectiva 

en los casos mencionados. La prisión preventiva es una medida preventiva que se 

lleva a cabo para asegurar el buen desarrollo de una causa penal y evitar que el 

imputado evite las sanciones legales por no presentar pruebas controvertidas en 

una etapa posterior de la causa. Su función principal es asegurar la presencia del 

imputado durante la investigación. 
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V. CONCLUSIONES

Primera: El uso de sentencias privativas de libertad generalmente se considera 

apropiado, pero también se reconoce que en algunos casos las sentencias 

privativas de libertad pueden ser excesivamente severas, particularmente cuando 

se trata de reincidentes de delitos agravados de robo. 

Segunda: En cuanto a la prisión preventiva, se ha observado que las circunstancias 

agravantes juegan un papel importante en el cumplimiento de los requisitos de 

apoyo a las medidas preventivas antes mencionadas, especialmente considerando 

el daño causado a la víctima, las condiciones agravantes fortalecen el 

establecimiento de la prisión preventiva 

Tercera: Para los casos penales con agravantes especiales, como el robo a mano 

armada, la aplicación del sistema de tercero previsto en el artículo 45-A del Código 

Penal no es suficiente ni aplicable. 

Cuarta: La subsunción del delito de robo con agravante del Inciso 1, Art. 189° del 

código penal, relativo a un inmueble habitado, habitualmente no presenta problemas 

en su tipificación, sin embargo, esta subsunción puede ser obstaculizada debido a 

la falta de indicios y pruebas que no son confirmados en un proceso legal, así como 

por una interpretación y aplicación inadecuada de la actual norma legal. 
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VI. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda evaluar cuidadosamente cada caso, considerando para 

ello, causas como la prognosis de la pena y otros elementos importantes, para 

garantizar que la implementación de la prisión preventiva sea proporcionada y justa. 

Segunda: Fortalecer la educación y capacitación del personal judicial, como jueces, 

fiscales y abogados defensores, para garantizar que las circunstancias agravantes 

de delitos graves se identifiquen y evalúen adecuadamente, esto permitirá que las 

medidas de prisión preventiva se apliquen de manera justa y equitativa.  

Tercera: Revisar y actualizar el marco legal existente para desarrollar disposiciones 

específicas y apropiadas para combatir delitos graves como el robo a mano armada, 

de este modo, el sistema judicial sería más adecuado a la gravedad de los delitos 

descritos y evitaría la no aplicación de regímenes de terceros.  

Cuarta: Mejorar el proceso de investigación y recopilación de pruebas en la 

investigación penal de los delitos graves de robo, lo que incluye prestar más 

atención a la recopilación de evidencias y pruebas de apoyo que respalden la 

subsunción del delito, asegurando su correcta valoración y presentación en el 

proceso legal. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

TEMA: Prisión preventiva en el delito de robo agravado, en los juzgados de investigación preparatoria permanente de Ate, año 2022 

Problemas Objetivos Categorías Subcategorías Metodología 

Problema General Objetivo General 

C1. Prisión Preventiva 

C2. Robo Agravado 

C1.SC1.   Fundados y graves 
elementos de convicción. 
C1.SC2.  Debida motivación. 

C2.SC1.  Reincidencia 
C2.SC2.  Inmueble habitado 
C2.SC3.  A mano armada 

1. Método de la Investigación

Inductivo, Interpretativo

2. Diseño de la Investigación.

Enfoque fenomenológico

3. Población, Muestra y Muestreo

3.1. Población

Está conformada por 10 operadores
de justicia de los juzgados de
investigación preparatoria
permanente de Ate, 2022.

3.2. Muestra

Es no probabilístico, no aleatorio de
técnica por conveniencia, se elige de
acuerdo con la facilidad de acceso, la 
disponibilidad de las personas que
formar parte de la muestra.

La selección por conveniencia es de
10 entrevistas.

4. Técnicas de recolección de
datos

- Observación indirecta.
- Encuesta.

5. Instrumentos

- Entrevista semi
estructurada.

6. Tratamiento de los datos

Se someterá al análisis e
interpretación de información, como
los aplicativos de Ms office y Atlas
Ti.

PG.: ¿Cómo se aplicó la Prisión 

preventiva en el delito de 

robo agravado, en los 

juzgados de investigación 

preparatoria permanente de 

Ate, año 2022? 

OG.  Conocer cómo se aplicó la 

Prisión preventiva en el delito 

de robo agravado por 

reincidencia, en los juzgados 

de investigación preparatoria 

permanente de Ate, año 2022. 

Problemas Específicos 

PE1. ¿Cómo se aplicó la Prisión 

preventiva en el delito de 

robo agravado por 

reincidencia, en los 

juzgados de investigación 

preparatoria permanente de 

Ate, año 2022? 

PE2. ¿Cómo se aplicó la prisión 

preventiva en delitos de robo 

agravado a mano armada en 

los juzgados de investigación 

preparatoria permanente de 

Ate, año 2022?. 

PE3. ¿¿Cómo se aplicó la prisión 

preventiva en delitos de robo 

agravado en inmuebles 

habitados en los juzgados de 

investigación preparatoria 

permanente de Ate, año 2022?. 

Objetivos Específicos 

OE1.  Analizar cómo se aplicó la 

Prisión preventiva en el 

delito de robo agravado por 

reincidencia, en los juzgados 

de investigación preparatoria 

permanente de Ate, año 2022 

OE2.  Analizar cómo se aplicó la 

preventiva en delitos de robo 

agravado a mano armada en 

los juzgados de investigación 

preparatoria permanente de 

Ate, año 2022 

OE3.  Analizar cómo se aplicó la 

prisión preventiva en delitos 

de robo agravado en 

inmuebles habitados en los 

juzgados de investigación 

preparatoria permanente de 

Ate, año 2022. 



 
 

Anexo 2 

Matriz de categorización de la guía de entrevista sobre prisión preventiva en el delito de robo agravado 

PROBLEMA  OBJETIVOS CATEGORIA SUB CATEGORIA Items 

¿Cómo se aplicó la Prisión 

preventiva en el delito de 

robo agravado, en los 

juzgados de investigación 

preparatoria permanente 

de Ate, año 2022? 

Objetivo general  

Determinar cómo se aplicó 

la Prisión preventiva en el 

delito de robo agravado, en 

los juzgados de 

investigación preparatoria 

permanente de Ate, año 

2022 

       

              

 

Prisión preventiva 

 Fundados y graves 

elementos de convicción 

 

 

 Debida motivación 

 

1, 2,3 

 

 

4 

Objetivos específicos 

Identificar cómo se aplicó la 

Prisión preventiva en el 

delito de robo agravado por 

reincidencia, en los 

juzgados de investigación 

preparatoria de Ate, año 

2022. 

 

Identificar cómo se aplicó la 

prisión preventiva en 

delitos de robo agravado a 

mano armada en los 

juzgados de investigación 

preparatoria de Ate, año 

2022.  

 

Identificar cómo se aplicó la 

prisión preventiva en 

delitos de robo agravado en 

inmuebles habitados en los 

juzgados de investigación 

preparatoria de Ate, año 

2022. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo agravado 

 Reincidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inmueble habitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A mano armada 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



Anexo 3 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PROFESIONALES 

Título: Prisión preventiva en el delito de robo agravado, en los juzgados de investigación 

preparatoria permanente de Ate, año 2022 

Datos del entrevistado 

Entrevistado:…..……………………………………………..…..……………………………………………………….. 

Cargo/Profesión/Grado Académico:...……………………..………………………………………………….. 

Institución:...……………………………………………………………………………………………………………….. 

Lugar:…………………….Fecha:..……………………….Duración:………………………………………………… 

Edad: …...………………………………………………………….…………….…………………………………………… 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer cómo se aplicó la Prisión preventiva en el delito de robo agravado por reincidencia, 

en los juzgados de investigación preparatoria permanente de Ate, año 2022. 

1. ¿Cuál ha sido el enfoque de los juzgados de investigación preparatoria permanente

de Ate en la aplicación de la prisión preventiva en casos de robo agravado por

reincidencia?

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS Nº 1 

Analizar cómo se aplicó la Prisión preventiva en el delito de robo agravado por reincidencia, 

en los juzgados de investigación preparatoria permanente de Ate, año 2022 

2. ¿Considera que la inclusión de las circunstancias agravantes en el marco jurídico
correspondiente ha sido efectiva para fortalecer la imposición de la medida cautelar?
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

3. ¿Cómo se evalúa la gravedad del robo para justificar la imposición de la medida
cautelar?
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

4. ¿Cómo se evalúa la inclinación a cometer un delito y qué importancia tiene en la
determinación de imponer la medida cautelar de prisión preventiva?
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Nº 2 

Analizar cómo se aplicó la preventiva en delitos de robo agravado a mano armada en los 
juzgados de investigación preparatoria permanente de Ate, año 2022 

5. ¿Qué elementos se evalúan para determinar la agravante de ingresar a una
propiedad ocupada y cómo influyen en la decisión de imponer la prisión preventiva?
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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



6. ¿Cuál es la importancia que se le atribuye a la protección de las personas que
pueden defender una propiedad y cómo influye en la decisión de imponer la prisión
preventiva?
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Nº 3 

Analizar cómo se aplicó la prisión preventiva en delitos de robo agravado en inmuebles 
habitados en los juzgados de investigación preparatoria permanente de Ate, año 2022. 

7. ¿Considera que la dificultad de tipificar esta falta puede generar discrepancias o
incertidumbre en la imposición de la prisión preventiva?
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

8. ¿Considera que los múltiples cambios en el Código Penal han sido efectivos para
abordar los desafíos y problemáticas asociadas a la prisión preventiva en este tipo
de delitos?
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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