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RESUMEN 
 

La presente tesis, surge a raíz de problemática suscitada ante la exclusión de 

ciertos mecanismos de simplificación procesal por parte del legislador respecto a 

ilícitos de demanda nacional como es el delito de feminicidio, lo cual ha 

conllevado a graves deficiencias en el sistema de administración de justicia, por 

ende, se tuvo como objetivo principal explicar cuáles son los efectos de la 

inaplicación de la terminación anticipada en los procesos de feminicidio, Puente 

Piedra 2022; la investigación fue de tipo básica con diseño fenomenológico, el 

escenario de estudio se situó en el distrito de Puente Piedra, se contó con la 

participación de cinco profesionales especialistas en la materia, asimismo, se 

empleó como técnica de recolección de datos a la entrevista y como instrumento 

a la guía de entrevista. Por lo expuesto, se concluyó que la exclusión de la 

terminación anticipada en los procesos de feminicidio produce una dilación 

innecesaria del proceso y consecuentemente una sobre carga procesal en los 

juzgados, lo que ocasiona perjuicio a las partes del proceso y al sistema de 

administración de justicia de Puente Piedra. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation arises as a result of problems raised by the exclusion of 

certain mechanisms of procedural simplification by the legislator regarding illegal 

acts of national demand such as the crime of femicide, which has led to serious 

deficiencies in the justice administration system, therefore, the main objective was 

to explain what are the effects of the non-application of early termination in 

femicide processes, Puente Piedra 2022; The research was of a basic type with a 

phenomenological design, the study scenario was located in the district of Puente 

Piedra, with the participation of five professionals specialized in the subject, 

likewise the interview was used as a data collection technique and as an 

instrument to the interview guide. Based on the foregoing, it was concluded that 

the exclusion of early termination in femicide processes produces an unnecessary 

delay in the process and consequently an overload of proceedings in the courts, 

which causes damage to the parties to the process and to the justice 

administration system of Puente Piedra. 

 

Keywords: Exclusión, Anticipated termination, femicide, procedural burden. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación, surge a raíz de la exclusión de los 

mecanismos de simplificación procesal que se viene generando en los últimos 

años, por parte de los legisladores frente a los ilícitos de relevancia social como 

es el delito de feminicidio, ello como parte de una política criminal en donde el 

aumento de penas tiene por finalidad disuadir al agente delictivo de seguir 

perpetrando estos ilícitos, sin embargo, no se ha logrado el objetivo perseguido, 

resultando contraproducente con el sistema de administración de justicia. 

En este sentido, los mecanismos de simplificación procesal tienen por 

objetivo la conclusión de un proceso de forma más rápida y sencilla que permita el 

descongestionamiento de la carga procesal, siendo una de las figuras más 

resaltantes la terminación anticipada, la cual tiene sus orígenes en otras 

legislaciones internacionales como Estados Unidos, denominándose Plea 

bargaining y países del viejo continente como Italia a través del Patteggimento, 

dichas instituciones jurídicas tienen como premisa la simplificación procesal y son 

consideradas como antecedentes legislativos del mecanismo de acuerdo 

anticipado (Quispe, 2019, p. 3). 

Es así que, nace la figura de la terminación anticipada, la cual consta de un 

consenso entre el acusado y la fiscalía, respecto a la condena, los cargos y la 

reparación civil de la víctima, lo que ha conllevado a que los procesos que podrían 

demorar años, puedan concluirse en pocas etapas y en un menor plazo posible, 

en la normativa peruana se encuentra tipificado desde el articulado 468 al 471 de 

la norma procesal penal. En palabras de Moncada (2019) es una institución 

procesal que permite culminar controversias incluso antes de concluir con la etapa 

de investigación preparatoria, impidiendo su prolongación de forma innecesaria, 

es decir, que el proceso continue con la etapa intermedia o la de juicio oral (p. 1).  

Por otra parte, el Estado peruano frente a la creciente ola de violencia y 

con el objetivo de salvaguardar a la mujer de aquellos actos que pongan en riesgo 

su vida, incorporó en el año 2011 la figura del feminicidio, realizando 

modificatorias a lo largo de los años, es así que, en el año 2018 incorpora el 
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apartado 108-B feminicidio como una modalidad del ilícito de homicidio calificado; 

asimismo, casi a finales del mismo año mediante el Decreto Legislativo N° 1382, 

se elimina el beneficio premial de reducción de penas para ciertos delitos entre 

ellos el de feminicidio, causando que los imputados por este delito ya no puedan 

acogerse al acuerdo anticipado y consecuentemente a la reducción de pena.  

Sin embargo, los esfuerzos por parte del Estado para acabar con esta 

problemática han sido insuficientes, ya que, según el Comité Estadístico 

Interinstitucional de la Criminalidad (2019) en el año 2017 se perpetraron 

alrededor de 131 feminicidios en el Perú y en el año 2018 la cantidad aumentó a 

150 feminicidios (p. 4), asimismo, en el año 2021 se redujo a 136 feminicidios 

según el Observatorio de igualdad de género de América Latina y El Caribe 

(2022), y en el año 2022 la cifra ascendió a los 137 feminicidios (Defensoría del 

Pueblo, 2022, p. 4), lo que demuestra la grave problemática que presenta el país, 

al no resultar efectiva la medida adoptada por el legislador.  

Respecto al ámbito local, en Puente Piedra, los procesos de feminicidio 

ascendían a 16 en el año 2022, según reporte de los juzgados de violencia del 

Poder Judicial de Puente Piedra, lo que representa casi el 22 % del total de los 

casos de feminicidios del año 2022; de esta manera se concluye que, la cifra de 

feminicidios ha ido en aumento desde la incorporación del Decreto Legislativo en 

donde se exonera este beneficio premial, siendo así, no se ha logrado su objetivo 

lo que significa que la política criminal que ha optado el legislador ha sido 

insuficiente para lograr represión en la comisión de este ilícito. 

Ante la problemática expuesta, se formula como problema general ¿cuáles 

son los efectos de la inaplicación de la terminación anticipada en los procesos de 

feminicidio, Puente Piedra 2022? Asimismo, como problemática específica uno 

¿de qué manera la inaplicación del beneficio premial de reducción de penas en el 

delito de feminicidio incide en la conducta del imputado? y por último, como 

segunda problemática específica, ¿de qué manera la demora procesal por la 

inaplicación de la terminación anticipada en los procesos de feminicidio incide en 

el resarcimiento de la víctima o deudos de la misma?, interrogantes desarrolladas 

a lo largo del presente estudio de investigación. 
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Respecto a la justificación teórica, tiene por finalidad aportar conocimientos 

en materia penal y procesal penal sobre los perjuicios de la exclusión del acuerdo 

premial de la terminación anticipada para los procesos de feminicidio, con la 

finalidad de obtener una reforma procesal y se permita su aplicación; por otro 

lado, la justificación práctica, está basada en la necesidad de modificar el artículo 

471 de la norma procesal, mediante el cual se establece la prohibición de 

acumulación de beneficios por terminación anticipada en los delitos de feminicidio, 

reformándolo, se admita los beneficios por terminación anticipada; y como 

justificación metodológica, responde a la utilización de los instrumentos y técnicas 

en el presente trabajo, teniendo a la guía de entrevista como instrumento y a la 

entrevista como técnica, los cuales podrán ser empleados en otras 

investigaciones con fines similares. 

Con relación al problema general se plantea el siguiente objetivo, explicar 

cuáles son los efectos de la inaplicación de la terminación anticipada en los 

procesos de feminicidio, Puente Piedra 2022; de la misma forma, se formula como 

primer objetivo específico, explicar de qué manera la inaplicación del beneficio 

premial de reducción de penas en el delito de feminicidio incide en la conducta del 

imputado; y respecto al objetivo específico dos, explicar de qué manera la demora 

procesal por la inaplicación de la terminación anticipada en los procesos de 

feminicidio incide en el resarcimiento de la víctima o deudos de la misma. 

Por consiguiente, como supuesto general, la inaplicación de la terminación 

anticipada en los procesos de feminicidio, Puente Piedra 2022 tiene como efectos 

una dilación innecesaria del proceso y consecuentemente una sobre carga 

procesal en los juzgados; asimismo, respecto al supuesto específico uno, la 

inaplicación del beneficio premial de reducción de penas en el delito de feminicidio 

tiene incidencia respecto al imputado desalentándolo con la colaboración de la 

justicia, al ver que no obtiene beneficio alguno, ya que, el sujeto activo actúa por 

factores criminológicos y no analiza las consecuencias jurídicas de sus actos; y 

por último, como supuesto específico dos, la demora procesal ocasionada por la 

inaplicación de la terminación anticipada en los procesos de feminicidio incide de 

forma negativa en el resarcimiento de la víctima o deudos de la misma, ya que, al 

no aplicarse este beneficio influye a que el proceso penal pueda durar años. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A raíz de la problemática esbozada, se consideran los siguientes trabajos previos 

a nivel nacional, Moncada (2019) señaló que la negociación penal arribada en 

virtud del acuerdo anticipado se relaciona de forma positiva alta con el ilícito de 

femicidio en la fiscalía penal de Huánuco, al poder aplicarse según los operadores 

de justicia, reduciendo la sobrecarga procesal y garantizando los derechos 

fundamentales de la víctima e imputado. De la misma forma, Huamán (2020) 

indica que el acuerdo de termino anticipado debe encontrar en un equilibrio entre 

los intereses de la víctima como del imputado, ya que la normativa solo se limita a 

indicar que la notificación cursada a la agraviada es para que se pronuncie 

respecto al acuerdo, debiendo ser para que asista a las reuniones que se efectúa 

entre el imputado y la fiscalía como parte del acuerdo, y de no contar con 

recursos económicos, se le asigne un abogado de oficio, es decir, procurar la 

concurrencia de la víctima de manera obligatoria. 

En este sentido, Tirado (2020) sostuvo que, la aplicación de acuerdos 

anticipados en el delito de feminicidio resulta perfectamente viable y favorable al 

proceso, ya que, al acortar las etapas del mismo se logra ahorrar costos 

innecesarios para el sistema de gestión de justicia de Lima. Por otro lado, 

Fernández (2022) manifestó que un poco más del 50% de los entrevistados 

coincidieron que el tratamiento penal que se da en los juzgados penales en 

Maynas no cumple con el objetivo de acortar el número de casos de feminicidio, 

asimismo, se recomienda implementar medidas socioeducativas y mantenerse 

atento a las sentencias emitidas por estos casos de violencia, a fin de que se 

efectivice lo dispuesto por el a quo.  

De esta forma, Calcina (2022), determinó que la inaplicación del beneficio 

procesal denominado conclusión anticipada para los delitos contra la libertad 

sexual afectan directamente el derecho a la equidad ante la ley de los 

procesados, ya que, no existe una política criminal adecuada que justifique la 

prohibición de dicha institución, asimismo, la normativa que justifica esta 

inaplicación solo se ha basado en estadísticas que muestran índices elevados 

respecto al delito de violación sexual y no ha realizado el desarrollo de una 
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política criminal responsable o el análisis del porque a este delito si se opta por 

restringir el beneficio y no a otras conductas que poseen una pena mayor y una 

conducta grave.  

Por otro lado, a nivel internacional Ramos (2015), manifestó que el término 

feminicidio constituyó la primera forma de legislación destinada a combatir la 

violencia contra las féminas, asimismo, el derecho penal intenta hacer frente a 

esta problemática, sin embargo, tiene como premisa en contra de su regulación a 

la igualdad como neutralidad en el sistema de justicia, ya que, debe entenderse 

que el derecho penal aboga por un trato igual para todos, por tanto, los tipos 

penales que se aplican deben ser neutrales y no atender al género. Por otra parte, 

Benavides (2017), señaló que el principio de oportunidad constituye un sistema 

especial que no solo resulta beneficioso en el proceso penal al conferir celeridad 

en la solución de conflictos, sino también constituye parte de una política criminal 

integral, en donde se respetan los principios de igualdad y proporcionalidad, 

reparando los daños causados, la reinserción del infractor y permitiendo oxigenar 

el centro de administración de justicia en Ecuador. 

Asimismo, en Colombia Rivera y Gonzales (2019) señalan que el derecho a 

la igualdad y debido proceso del acusado resultan trasgredidos con la prohibición 

de rebaja en la pena por celebrar preacuerdos, por tanto, existe la necesidad de 

permitir que se aplique al delito de feminicidio todas las instituciones jurídicas que 

impliquen reducción de pena, así como la posibilidad de preacordar en los 

términos y condiciones que tendría el investigado por el delito de homicidio u otro 

delito. En esta línea de ideas, Restrepo (2019) arguye que, si bien la finalidad de 

los preacuerdos es poner fin al proceso penal convirtiéndose en una alternativa en 

la solución de conflictos, ello no incluye que se deba dejar de prever los derechos 

fundamentales de la víctima, y no solo prevenir su reparación, ya que, este uno de 

los fines de la justicia restaurativa. 

En este sentido, Guerrero et. al (2019) indican que la pena tiene entre sus 

funciones la prevención general, teniendo por objetivo dictar penas en donde el 

agente delictivo se abstenga de realizar ciertas conductas que a luz del derecho 

penal resultan nocivas para la sociedad, tratando de disuadir a los futuros autores 
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a través del aumento de la pena o también llamado quantums punitivos, los 

cuales son dictados dependiendo de la gravedad de la conducta, sin embargo, el 

aumento de la pena no ha bastado para disuadir al conglomerado realizar este 

ilícito, por tanto, el aumento de la pena como política criminal no ha sido suficiente 

para lograr que los agentes delictivos sigan perpetrando actos contrarios a 

derecho.  

Respecto a las bases teóricas, es de menester referirse a la inaplicación de 

la terminación anticipada, siendo imperioso conceptualizar a la terminación 

anticipada, Villanueva (2013) la define como aquel proceso especial que 

establece una manera de síntesis procesal apoyada en el principio del consenso, 

siendo además uno de los más grandes representantes de la justicia penal 

negociada, consistiendo en un convenio entre la fiscalía y procesado sobre la 

reparación civil, pena y demás consecuencias accesorias (p. 4). Asimismo, Ferré 

(2018, p. 7) indica que, el acusado renuncia al juicio y recibe a cambio una pena 

menor, renunciando también a una eventual sentencia absolutoria, mientras que 

la fiscalía efectiviza una condena sin necesidad de generar la prueba obligatoria. 

En este sentido, Rabanal y Quispe la definen como aquella ceremonia procesal 

que se da en la etapa instructiva del proceso y hasta antes de la culminación del 

mismo, teniendo por objetivo el evitar un procedimiento innecesario, lato o tardío 

(2015, p. 208).  

Este acuerdo anticipado tiene su raíz legislativa en el derecho 

norteamericano máxime exportador de la justicia negociada denominándose 

pleabargaining o acuerdo negociado norteamericano, de la misma forma (Días, 

2015) indica que en Italia, España, Argentina y Francia, continúan con la misma 

tradición procesal en cuanto a buscar reducir la duración del proceso a partir de 

las negociaciones entre los distintos participantes del mismo, eliminando de esta 

manera la necesidad de un juicio que pueda durar años y ayudando a obtener a la 

fiscalía la resolución de los casos complejos (p. 198).  

Por su parte, el Estado colombiano desde 1991 ha establecido la práctica 

de la figura jurídica de la negociación procesal en el delito de feminicidio, en 

donde el persecutor del delito y el investigado, con la participación de la parte 
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agraviada, obtienen un resultado, que podría ser obtenido a través de un proceso 

convencional, pero con beneficios como la celeridad, la economía, denominado 

terminación anormal del proceso (López, 2021, p. 04), lo cual ha resultado útil 

para el descongestionamiento procesal, conllevando a la resolución de conflictos.   

Este mecanismo en palabras de Alarcón (2016, p. 232) es conocido en la 

legislación peruana como parte del derecho penal transaccional, debido a que se 

considera al acuerdo anticipado como una transacción en la que los sujetos 

procesales involucrados al otorgarse concesiones de forma reciproca, en este 

sentido, su carácter negocial se regula en la norma procesal penal desde el 

articulo 468 al 471, asimismo, se podrá culminar de forma anticipada los 

procesos, cuando a iniciativa del fiscal o criminal, el a quo disponga de la 

celebración de una audiencia de terminación anticipada, reconociendo el derecho 

a las partes interesadas de negociar (Peña, 2019, p. 39).   

De esta forma, Ramírez (2020) expresa que a pesar del espíritu garantista 

que reza el código procesal penal, no es viable la regulación de este acuerdo 

frente al delito de feminicidio, haciendo una clara contradicción a los fines que 

poseen los mecanismos de simplificación procesal, así como, a los principios de 

celeridad y economía procesal, produciendo saturación en los juicios de forma 

innecesaria y perjudicial no solo para el personal judicial sino también para las 

partes del proceso, por tanto, la inaplicación de la terminación anticipada y 

consecuentemente de sus beneficios de reducción de penas, conlleva a una 

demora procesal innecesaria en los procesos propiciando de esta manera una 

carga procesal excesiva en los juzgados  (p. 114); en este sentido, la eliminación 

del mecanismo de terminación anticipada causa no solo problemas dentro del 

sistema judicial como es el hacinamiento penitenciario entre otros, sino también 

produce aumento de la carga procesal, ocasionando demoras en la tramitación de 

los procesos siendo dañino para sistema de justicia, llegando a entender que la 

justicia que se manifiesta tarde no es justicia (Gamboa, 2022, p. 3). 

Por otro lado, respecto a la inaplicación del beneficio premial de reducción 

de penas, es de menester referirse previamente al beneficio premial, el cual se 

dará cuando se haya aprobado el convenio entre el Ministerio Público, el 
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procesado y su defensa, obteniendo así una disminución de pena de hasta en una 

sexta parte por la aceptación de los cargos, pena y la reparación civil, según el 

artículo 471 de la norma procesal peruana (Quispe, 2019, p. 33). Ahora bien, en el 

año 2018 mediante el decreto legislativo Nro. 1382 se tuvo a bien modificar los 

artículos 161 y 471 del Código Procesal Penal, teniendo por objetivo la 

eliminación de los efectos de la institución de la confesión sincera en los ilícitos 

referentes a la libertad sexual y feminicidio, así como los efectos de la terminación 

anticipada respecto al último delito, buscando con ello la aplicación de una pena 

relativamente proporcional en relación a la afectación sufrida hacia los bienes 

jurídicos protegidos de las víctimas (Decreto Legislativo 1382, 2018).  

Es aquí donde el legislador tiene a bien establecer con esta modificatoria 

ciertas restricciones en la aplicación de este beneficio procesal, siendo uno de 

ellos el que no sea aplicable a aquel imputado que tenga la calidad de habitual o 

reincidente, no proceda contra aquellos que se le atribuya la condición de 

miembro de una organización criminal, o por la perpetración del delito regulado en 

el artículo 108-B, esto último ha conllevado a una serie de controversias dentro de 

nuestro sistema procesal penal y a cuestionar el actuar del legislador al momento 

de aumentar las penas respecto a delitos como el feminicidio, ya que, al tener la 

premisa de que el aumento de penas o la sola imposición de sanciones drásticas 

conlleva a la disminución de la conducta del agresor, podría generar la sobre 

criminalización de los delitos, y se podría caer en el error de eliminar este 

beneficio para cualquier delito en el futuro, solo por el hecho de concebir que las 

conductas sesguen con la sola imposición de una sanción drástica.  

Lo expuesto también ha repercutido en la conducta del agresor, puesto 

que, lo desalienta a contribuir con su participación activa en el proceso y por el 

contrario considera que esta inaplicación del beneficio premial vulnera el derecho 

a la igualdad de los procesados al no permitir su aplicación en el delito de 

feminicidio, pero si en otros delitos más gravosos, en palabras de Medina (2019) 

conceder beneficios a quienes cooperan con el sistema de administración de 

justicia, otorgando información que posibilite el esclarecimiento de los hechos, o la 

revelación de identidad de los demás sujetos intervinientes del delito delimita el 

objetivo de los beneficios premiales (p. 11). 
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Por ende, (Prado, 2015 citado por Quispe, 2019) manifiesta que existen 

reglas en la reducción de penas por bonificación procesal, asimismo, encuentran 

asidero legal en las normativas procesales, y justificación en la eficacia 

motivadora orientada a acortar la actividad procesal o para que el agente delictivo 

demuestre una conducta que sea colaboradora y proactiva con la administración 

de justicia, causando el efecto contrario ante su inaplicación como el desinterés 

por parte de los imputados a cooperar con la justicia y la resolución del conflicto 

(p.77).  

Ahora bien, respecto a la demora procesal por la inaplicación de la 

terminación anticipada, es importante conceptualizar qué es la demora procesal, 

debiendo entenderse por retraso o dilación en el tiempo; para Oubiña (2016) 

citando al Convenio Europeo de Derechos Humanos - CEDH, todos cuentan con 

el derecho a que su causa sea escuchada dentro de un lapso razonable, 

manifiesta que un proceso sin dilaciones es aquel que se desarrolla en 

condiciones normales, dentro de un plazo prudencial y donde los intereses 

contrapuestos reciben una pronta satisfacción (p. 251). Por lo que, la dilación 

procesal debe entenderse como el desarrollo de un proceso en condiciones 

anormales que afecta a las partes del mismo.  

Para Torres (2017) dentro de nuestro sistema jurídico penal, se denomina 

como aquella afectación por el retraso en la resolución de la situación jurídica de 

las partes del proceso (p. 21), siendo importante determinar el plazo razonable de 

una causa, lo que a su vez se encuentra interrelacionado al debido proceso 

teniendo asidero legal en nuestra carta magna de 1993, inciso 3, articulado 139, 

son derechos y principios de la función jurisdiccional, entre otros, la observancia 

del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva, siendo derecho de todos a 

llevar un correcto proceso, sin dilaciones innecesarias.  

En este sentido, el efecto que produce el tardío procesal, según Díaz y 

Villarejo (2019, p. 126) dentro del orden procesal penal para la parte agraviada, 

acarrea la posible prescripción de los plazos que suponen a su vez la extinción 

del delito, la acción penal, o la pena, favoreciendo de esta forma al imputado, pero 

vulnerando el derecho al resarcimiento de la víctima. Asimismo, Espín (2018) 
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arguye que, si bien en la vulneración del derecho a un proceso sin demoras, 

puede resarcirse de alguna forma al imputado cuando este se vea afectado por la 

demora en el trámite, no debe dejarse de lado a la víctima, dado que, si a un 

acusado le es aplicable una atenuante por los daños que se estima que padece 

por el mal funcionamiento de la justicia, sería justo también que del mismo modo 

se le pueda conceder una compensación a la víctima del delito (p. 21). 

Ahora bien, (Gómez, 2010, como se citó en Carreño, 2018) indica que el 

principio de celeridad procesal es la capacidad de respetar los plazos 

establecidos en las normas por el a quo, esto implica la realización de los 

procesos de forma más rápida y sencilla, así como la aplicación de mecanismos 

alternativos en la resolución de conflictos que permitan acortar los plazos, no 

obstante este principio se ve trasgredido por varios factores entre ellos que no se 

respete los plazos establecidos en la norma por los operadores jurídicos, la falta 

de equipo técnico que permita una mejor tramitación de los procesos, de igual 

forma, la falta de capacitación hacia el personal judicial (p. 19), problemas que 

hacen que la resolución de los conflictos sea lenta y no se obtenga una justicia 

expeditiva.  

Por otro lado, respecto a los procesos de feminicidio, será de menester 

definir que es el feminicidio, según Pérez (2018) indica que proviene de la 

interpretación al español del término ingles femicide, empleado por primera vez 

por Diana Russel en los tribunales de crímenes contra las mujeres conmemorado 

en Bruselas en 1976, para hacer referencia a la muerte de una fémina por el mero 

hecho de serlo (p. 170), asimismo, Sáenz (2020) manifiesta que esta figura 

delictiva tiene como característica la crueldad ejercida hacia las féminas, y que 

esta se desarrolla dentro de una relación de distinción entre el hombre y la mujer 

debido a distintos factores de índole: político, religioso, sexual, económico, social, 

entre otros (p. 325), se entiende que término feminicidio hace alusión a las 

muertes de las féminas debido a la violencia que en su contra se genera y que es 

perpetrada por el hombre en una relación de desigualdad.  

Pérez y Blas (2018) indican que la Declaración sobre la eliminación de 

violencia hacia la mujer establece que las agresiones son todo acto en contra del 
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sexo femenino que ocasione un daño u detrimento sea de índole físico, sexual, 

psicológico para las féminas, se incluyen también las amenazas, la privación 

arbitraria de la libertad y la coacción producidas tanto en la esfera privada o 

pública (p. 72). Por su parte, Ayala (2023) arguye que, en los países 

latinoamericanos no existe un consenso en cuanto a la denominación utilizada 

para referirse a estos actos, sin embargo, la ONU mujeres, manifiesta que se 

produce cuando se da como resultado la muerte violenta de una mujer luego de 

haber sido víctima de numerosos actos de violencia (p. 84).  

Es así que, Saccomano (2017) señaló que América Latina es una de las 

zonas más perjudicadas por esta problemática, ya que casi la mitad de los países 

que la componen tienen tasas altas por feminicidio, lo que ha motivado a que los 

estados parte tomen acciones siguiendo las recomendaciones de las 

convenciones internacionales más importantes sobre protección en derechos de 

las mujeres como son el CEDAW y la convención de Belém do Pará, generando 

que los países de Latinoamérica vivan un proceso de reforma legislativa y 

regulación. 

En merito a lo expuesto, la Comisión de Justicia de género del Poder 

Judicial (2021, p. 2) establece que en el Perú, el feminicidio se encuentra 

contemplado en el artículo 108-B de la norma sustantiva penal, que conmuta a 

aquel que mate a una mujer por su condición de tal a una pena no menor de 

veinte años privado de su libertad, bajo los siguientes contextos: coacción, 

hostigamiento, violencia familiar, abuso de poder o acoso sexual, o cualquier otra 

forma de marginación en contra de la mujer, de la misma forma, Pérez (2018, p. 

63) indica que se aumentará a una sanción no menor de treinta años al concurrir 

las siguientes agravantes: si la agraviada fuera menor de edad, se encuentre en 

estado de gravidez, si adolece de algún tipo de discapacidad, o cuando confluyan 

cualquiera de los agravantes del artículo 108 de la norma penal, entre otros, 

asimismo, la sentencia será de cadena perpetua cuando converjan dos o más 

agravantes.  

Por otra parte, a fin de determinar la conducta del agresor en el delito de 

feminicidio, debe definirse como conducta, a aquel comportamiento humano que 
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expresa las particularidades de cada sujeto, es decir la exteriorización de la 

personalidad humana, por tano, Dan (2022, p. 120) indica que desde la óptica 

psicológica la conducta agresiva de una persona tiene origen en su crianza, es 

decir, ser objeto de malos tratos en su niñez provoca que este adquiera cierta 

resistencia mental a los receptores cognitivos y con el tiempo tener cierta 

resistencia natural a la sensibilidad, lo que conduce a la deficiencia empática. 

Existen diversos factores que motivan a los agresores a realizar actos de 

crueldad en contra de sus víctimas, en palabras de García et. al (2022) los 

problemas cognitivos disfuncionales que poseen los agresores se ven reflejados 

en la conducta que los hace propensos a matar, en particular aquellas creencias 

que arraigan sobre la subordinación de las féminas frente a los hombres, lo que 

conduce a los actos de posesión y control de las víctimas (p. 11); de la misma 

forma, Caicedo et. al (2020) indica que los asesinatos no son manifestaciones 

aisladas, sino que representan el último y más gravoso acto de agresión que 

experimenta la agraviada (p. 2), en relación a lo anterior, el feminicidio constituye 

el resultado de múltiples manifestaciones de violencia, cuyo origen se presenta en 

las relaciones de desigualdad y el sistema de discriminación basada en género. 

Respecto al perfil criminológico que presenta el agresor de este tipo de 

delitos, Alfocea y Ponce, indican que no existe un perfil homogéneo para definir a 

una agresor, sin embargo, si existen ciertos patrones que son determinantes para 

la identificación del comportamiento que poseen los agresores respecto al delito 

de feminicidio, entre las más comunes se encuentran: la posesión o actitud de 

control, los celos, una baja autoestima, la agresividad, el chantaje emocional, 

realizado con la finalidad de controlar a su víctima (2019, p. 112).  

Por su parte, Pecino et. al (2019) manifiesta que existen dos tipos de 

agresiones, por una parte la agresión instrumental, cuyo el objetivo principal no es 

causarle daño a la víctima, sino más bien la violencia será utilizada como 

instrumento para lograr un resultado, por ejemplo: las agresiones sexuales, en 

donde el agresor utiliza la violencia para satisfacer sus necesidades psicológicas. 

Por otra parte, la agresión expresiva, se manifiesta frente a alguna amenaza 

percibida por el agresor, desencadenando una intensa activación emocional, 
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como ira, hostilidad, intención de causar daño e incluso la muerte a la víctima, 

comúnmente este tipo de agresiones suelen darse en personas con afinidad y con 

una creciente escala de violencia, asimismo, en estudios anteriores se ha 

demostrado que en la mayoría de homicidios predominan los homicidios 

expresivos sobre los instrumentales (p. 2).  

Respecto al resarcimiento de la víctima o deudos de la misma, primero se 

debe entender por resarcimiento según Carnevali (2017) como una forma de 

reparación, en donde la toma de medidas concernientes a la reparación del daño 

puede ir desde la compensación de carácter pecuniario, hasta las disculpas o la 

reconciliación, debiendo tener presente a la víctima, así como a sus familiares 

directos (p. 127); por su parte Ortega y Peraza indican que es el derecho de las 

víctimas a interponer recursos y conseguir reparaciones (2021, p. 113). En este 

sentido, una de las formas mediante las cuales se puede resarcir a la víctima es a 

través de la justicia restaurativa, para lo cual será esencial la aplicación de ciertos 

mecanismos que garanticen la solución del problema, ya que en un conflicto 

existe la parte lesionada y alguien que ha lesionado un interés de relevancia 

jurídica penal, por tanto, Argudo et. al (2018, p. 166) indica que el proceso penal 

debería ser más proclive a facilitar la participación activa de los infractores, las 

víctimas y la comunidad.  

Ante lo expuesto, Viteri (2021) indica que en los procesos de feminicidio no 

se viene realizando una efectiva reparación integral a las víctimas indirectas del 

delito, puesto que, el a quo no realiza un análisis ajustado a la realidad, por no 

considerar la situación psicológica, social, familiar y económica de las personas 

que quedan en estado de indefensión, limitándose solo a establecer una 

remuneración económica en ocasiones no se materializa, para ello, el Estado 

debe adoptar criterios o estándares a efectos de realizar una reparación civil 

integral, para ello el juzgador deberá realizar una motivación detallada en la 

sentencia en base a las pruebas, peritajes y demás hechos brindados por las 

partes que profundice no solo en los daños materiales sino también en los 

inmateriales (p. 2). Siendo así, Mahrus et. al (2022) indica que en distintas 

legislaciones los derechos de la agraviada al resarcimiento o reparación del daño 
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se encuentran supeditadas a la conducta del agresor en el proceso, excluyendo 

de esta forma que la víctima pueda ejercer sus derechos (p. 1). 

Por consiguiente, uno de los problemas que presenta establecer una 

efectiva reparación civil para la víctima es la falta de probanza del daño, de la cual 

depende la decisión del a quo para establecer la cuantía de la indemnización, no 

obstante, la actuación fiscal se centra en obtener elementos de convicción que 

acredite la responsabilidad del procesado en el ilícito, y no dedica mayores 

esfuerzos a probar la pretensión civil. Lo expuesto, explica la razón de los montos 

irrisorios contemplados para la reparación civil, lo que origina gran descontento, 

desprotección y sensación de injusticia en las victimas o deudos de las mismas, 

ya que se vulnera su derecho a recibir una reparación digna y proporcional al 

agravio sufrido hacia su vida o integridad, conllevando a afectar los derechos 

fundamentales de las agraviadas, e incluso se llega a interpretar como un suceso 

discriminatorio en la impartición de justicia (Salcedo, 2020, p. 73). 
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III. METODOLOGÍA 

El enfoque empleado en el presente estudio de investigación es cualitativo, 

Cotán (2016, p. 45) indica que tiene por objetivo comprender los fenómenos 

realizando una exploración desde la óptica de los participantes dentro de un 

ambiente natural, de la misma forma Guerrero (2016, p. 2) lo conceptualiza como 

aquel método que busca entender una situación social en su todo, para ello debe 

tener en cuenta sus propiedades y su dinámica, teniendo por finalidad la 

comprensión los hechos, a través del estudio de metodologías basadas en 

principios teóricos como por ejemplo la fenomenología. En el caso en concreto, se 

tendrá a bien recopilar y recolectar información sobre la inaplicación del 

mecanismo de acuerdo anticipado en los procesos de feminicidio, para ello se 

tuvo a bien buscar en las distintas fuentes teóricas como revistas indexadas, 

científicas, jurisprudencia, tesis entre otras que permitieron una mejor 

comprensión del fenómeno y de esta forma realizar un mejor análisis de los datos 

obtenidos.  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación que concierne al presente trabajo es básica, según 

Arias (2021, p. 68) se denomina a la investigación de tipo básica como pura, 

indica que en este tipo de indagación no se tiene por finalidad la resolución de 

ningún problema, pudiendo plantear trabajos con alcances tales como 

descriptivos, explórativos y hasta correlacionales; asimismo Esteban (2018, p. 1) 

manifiesta que este tipo de investigación tiene por motivación la satisfacción de 

descubrir nuevos conocimientos, indica que se denomina básica porque sirve a su 

vez de cimiento para la investigación aplicada. Respecto al diseño de 

investigación, se utilizó el diseño fenomenológico, ya que, se exploró, describió y 

comprendió las experiencias respecto a un fenómeno y según Conejero (2020, p. 

243), se centra en dar énfasis a las experiencias del individuo, siendo así Flores 

(2018) indica que este diseño busca la descripción de los fenómenos en el más 

amplio sentido, buscando de esta manera conocer la perspectiva particular de la 

existencia de los individuos (p. 18).  
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3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Respecto a las categorías, estas se encuentran contempladas en toda la 

investigación, ya que, Ezequiel y Adrián (2019) indican que categorizar es el 

proceso mediante en donde el investigador va  a detectar datos cualitativos de 

importancia y los conceptualiza (p. 205), identificando al mismo tiempo dichos 

fragmentos con un nombre o etiqueta, no obstante si ello no ocurriese así, el 

investigador tiene la facultad de formularlas, a efectos de que el fenómeno que se 

pretende estudiar sea comprensible, siendo en el presente caso dos categorías, 

las que a su vez dan paso a cuatro sub categorías. 

Tabla 1:  

Matriz de categorización        

Categorías Definición Conceptual Subcategorías 

 

 

 

 

Inaplicación de 

la terminación 

anticipada 

 

Ramírez (2020) expresa que la inaplicación de la 

terminación anticipada y consecuentemente de sus 

beneficios de reducción de penas, conlleva a una demora 

procesal innecesaria en los procesos propiciando de esta 

manera una carga procesal excesiva en los juzgados  (p. 

114).  

 

Inaplicación de 

reducción de penas 

 

 

Demora procesal 

 

 

 

Procesos de 

feminicidio 

 

Mahrus et. al. (2022) indica que en distintas legislaciones 

los derechos de la agraviada al resarcimiento o reparación 

del daño se encuentran supeditadas a la conducta del 

agresor en el proceso, excluyendo de esta forma que la 

víctima pueda ejercer sus derechos (p. 01). 

Conducta del 

agresor 

Resarcimiento de la 

víctima o deudos de 

la misma 

 

3.3. Escenario de estudio 

En palabras de Piza et. al (2019, p. 456) se conceptualiza como el lugar 

donde el investigador va a hallar el asunto materia de estudio, para ello el 

investigador requiere de permisos para así recolectar la mayor información, en el 

presente caso, el escenario de estudio elegido fue el distrito de Puente Piedra, 

específicamente los juzgados de investigación preparatoria, sub especializado en 

violencia, lo que ha permitido obtener y recopilar datos sobre los procesos de 
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feminicidio tramitados en el mencionado distrito, cruciales para el desarrollo de la 

investigación.  

3.4. Participantes 

En este caso Janashak (2019) indica que la investigación cualitativa tiene 

correlación directa con las opiniones de los participantes, en este sentido 

Hernández et. al (2014, p. 387), manifiesta que, en las investigaciones resulta 

necesaria la opinión de conocedores de un tema determinado, esto con el objetivo 

de generar hipótesis más precisas, siendo así, en la elaboración del estudio los 

participantes serán profesionales en la materia de derecho penal, dentro de ellos 

está un juez, fiscal y especialista judicial sub especializados en violencia, así 

como un psicólogo y un criminólogo que permita comprender los objetivos del 

presente estudio.  

Tabla 2:  

Caracterización de participantes  

N° 

Participantes Descripción Código 

1 

Un Juez Penal Ministerio Público E1 

2 

Un Fiscal Adjunto Poder Judicial de Puente Piedra E2 

3 

Un Especialista Judicial Poder Judicial de Puente Piedra E3 

4 

Un Criminólogo Poder Judicial de Puente Piedra E4 

5 

Una Psicóloga Equipo multidisciplinario SNEJ de 

Puente Piedra. 

E5 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Sukmawati et. al (2023) indica que la recopilación de datos se realiza con la 

finalidad de obtener resultados necesarios para alcanzar los objetivos planteados 

que a su vez permita nutrir a la investigación (p. 120), asimismo, Mohaiminul 

(2020, p. 10) arguye que el analizar datos es una técnica en donde la información 

sin procesar se ordena y organiza de modo que se pueda extraer datos útiles de 

ella. En el presente estudio, se empleó como técnica a la entrevista, caracteriza 

por existir una conversación formal entre el entrevistado y entrevistador, 
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respondiendo preguntas elaboradas a fines al tema planteado, y como 

instrumento que permita el acopio de información se empleó a la guía de 

entrevista, la cual a su vez contiene interrogantes precisas que responderán al 

problema de investigación planteado.  

3.6. Procedimiento 

Ahora bien, el procedimiento llevado a cabo en la presente investigación, 

empezó con el recojo de los datos, en palabras de (Herrera, s.f.) los datos 

cualitativos son recopilados en aquellas circunstancias en las que el indagador 

tiene de accesibilidad para su adquisición, para ello, se tuvo a bien coordinar 

previamente con las autoridades administrativas y judiciales del Poder Judicial de 

Puente Piedra, con la finalidad de poder aplicar el instrumento de acopio de 

información al personal jurisdiccional con conocimientos en la materia, asimismo, 

se pudo obtener datos estadísticos sobre los procesos de feminicidio ventilados 

en los mencionados juzgados.  

3.7. Rigor científico 

Según Sells (2018, p. 485) la ciencia rigurosa produce lo que se denomina 

conocimiento fiable, asimismo, Rojas y Osorio (2017), indican que, son 

estándares del rigor científico la confiabilidad y la validez, independientes de los 

paradigmas que orientan el estudio, ya que, el fin primordial de este es hallar 

resultados creíbles y de calidad (p. 66), se entiende entonces que la validez y 

confiabilidad de una investigación se obtiene a través de la rigurosidad de la 

metodología utilizada, siendo así, en la presente investigación a fin de garantizar 

la calidad y rigurosidad se tuvo a bien entrevistar a cinco expertos en la materia 

(tabla N°2), con ello se obtuvo la transferibilidad, credibilidad y confirmabilidad 

para la investigación.  

3.8. Método de análisis de la información 

Respecto al método a emplear para el análisis de los datos recogidos, 

según Hernández et. al. (2014) indica que muchas veces se cuenta con gran 

cantidad de datos siendo la forma correcta de analizarlos variante conforme al 

diseño de investigación elegido para el estudio, puesto que, con cada método 
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marca lineamientos específicos para el proceso de análisis de datos, puesto que, 

los resultados que se esperan son distintos (p. 422), siendo así, en el estudio en 

cuestión se realizó la triangulación de resultados, es decir, una sistematización de 

toda la información para luego organizarla respecto a las categorías y 

subcategorías.  

3.9. Aspectos éticos 

El presente estudio se desarrolló bajo los lineamientos estipulados en la 

guía de investigación de post grado de la Universidad César Vallejo, guardando 

directa relación con los preceptos éticos y morales que toda investigación debe 

tener, asimismo, el empleo de las distintas fuentes de investigación en la 

elaboración del trabajo se insertaron realizando el correcto citado de acuerdo a 

las normas APA vigentes, respetando de esta forma la propiedad intelectual de 

los autores mencionados, a fin de garantizar que la presente investigación sea 

fiable, auténtica y veraz, cumpliendo con la normativa que se establece para su 

publicación y difusión.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se plantearon los resultados y discusión de la presente 

investigación, la información fue obtenida a través del instrumento de recolección 

de datos de la entrevista, siendo analizada y procesada de forma literal, aplicando 

la triangulación de información y a efectos de llevar una exposición clara de los 

datos se codificaron a los entrevistados de la siguiente forma: E1, E2, E3, E4 y 

E5. 

Por ende, respecto al objetivo general sobre explicar cómo la inaplicación 

de la terminación anticipada incide en los procesos de feminicidio, Puente Piedra 

2022, se tuvo a bien realizar la interpretación de resultados expuestos por los 

participantes, desde la perspectiva jurídica, tanto del Juez, Fiscal y especialista 

judicial conocedores en el tema de investigación (E1, E2 y E3), por otra parte, se 

tuvo la óptica psicológica y criminalista, de profesionales en dicha especialidad 

(E4 y E5).  

Tabla 3: 

Pregunta 1.- Efectos de la inaplicación de la terminación anticipada en los 

procesos de feminicidio en Puente Piedra 2022. 

Preguntas E1 E2 E3 E4 E5 

1. Desde 

su punto de 

vista ¿Cuáles 

son los efectos 

de la 

inaplicación de 

la terminación 

anticipada en 

los procesos 

de feminicidio 

en Puente 

Piedra 2022? 

Fundamente 

su respuesta 

“Buenos los 

efectos de la 

inaplicación de 

la terminación 

anticipada, 

consisten 

reducir el 

porcentaje de 

víctimas, de las 

mujeres en su 

condición de 

tal para 

prevenir y 

erradicar la 

violencia en 

contra de este 

género para 

sean 

“La 

inaplicación de 

la terminación 

anticipada 

respecto a los 

procesos de 

feminicidio 

produce una 

sobrecarga 

procesal 

respecto a este 

ilícito, puesto 

que en vez de 

concluir en una 

sola etapa el 

proceso, este 

tiene que 

ventilarse de 

“La demora en 

el tramite de 

los procesos 

de feminicidio, 

asi como la 

excesiva carga 

procesal, y la 

lentitud de los 

juzgados de 

violencia en la 

resolución de 

procesos” 

“Si la 

terminación 

anticipada en 

el delito de 

feminicidio no 

se aplica, 

puede 

provocar que 

no se llegue a 

la confesión 

del imputado y 

no se cubran 

los plazos para 

una sentencia, 

esta se 

alargaría con 

un juicio por 

conducto 

“Dentro de los 

efectos de la 

inaplicación de 

la terminación 

anticipada para 

los delitos de 

feminicidio 

encontramos la 

demora 

procesal o 

también 

conocida carga 

procesal que 

se manifiesta 

cuando los 

procesos se 

desarrollan de 

forma anormal 
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consideradas 

con igualdad 

de 

oportunidades 

ante la 

sociedad” 

forma muy 

compleja, 

ocasionando 

perjuicio para 

las partes 

procesales” 

regular. Por 

otro lado, que 

la familia de la 

víctima sienta 

emociones de 

impotencia e 

indignación por 

no sentenciar 

al agresor.  ” 

o con una 

dilación 

innecesaria” 

 

Interpretación:  

Con relación a la primera pregunta, E2, E3 y E5 coinciden en señalar que 

los efectos de la inaplicación del acuerdo anticipado son la demora procesal o 

sobrecarga procesal en los juzgados ocasionando que en vez de concluir en una 

sola etapa el proceso tenga que ventilarse de forma muy compleja generando 

perjuicio para las partes, asimismo, se genera una dilación procesal innecesaria; 

por su parte; E1 discrepa al señalar que, uno de los efectos de la inaplicación de 

la terminación anticipada es reducir el porcentaje de víctimas, en este caso de 

mujeres por su condición de tal, así como prevenir y eliminar la violencia de 

género; sin embargo, E4, indica que, esta inaplicación ocasiona que no se llegue 

a la confesión del imputado, alargándose un juicio por conducto regular, asimismo 

que la familia de la víctima arraigue emociones de impotencia e indignación al no 

obtener una sentencia.  

Ante lo expuesto por los expertos se colige que existe coincidencia al 

afirmar que los efectos que produce la exclusión del mecanismo de termino 

anticipado en los casos de feminicidio es la sobrecarga procesal o demora 

procesal en los juzgados, así como, la indignación en las victimas al no obtener 

una sentencia rápida, es decir perjuicio a las partes del proceso. Lo señalado 

precedentemente coincide con lo expuesto por Ramírez (2020) al indicar que la 

inaplicación de la terminación anticipada y consecuentemente de sus beneficios 

de reducción de penas, conlleva a una dilación procesal innecesaria en los 

procesos, propiciando de esta manera una carga procesal excesiva de casos, 
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perjudicial no solo para el personal jurisdiccional sino también para las partes del 

proceso. 

A criterio personal se comparte la opinión expuesta por los expertos y 

autor, en el sentido que la sobrecarga procesal conlleva a la demora en la 

conclusión del proceso y en consecuencia se genera grave afectación a las 

partes, por lo tanto, los efectos que ocasiona la exclusión de este beneficio 

premial solo conllevan a dilaciones innecesarias, ocasionando perjuicio a las 

partes, operadores de justicia y administración judicial.  

Tabla 4:   

Pregunta 2.- Relación entre la inaplicación de la terminación anticipada y la carga 

procesal de los juzgados de investigación preparatoria de violencia de Puente 

Piedra. 

Preguntas E1 E2 E3 E4 E5 

2. Desde 

su punto de 

vista ¿De qué 

manera la 

inaplicación de 

la terminación 

anticipada se 

relaciona con 

la carga 

procesal de los 

juzgados de 

investigación 

preparatoria de 

violencia de 

Puente Piedra?  

Fundamente 

su respuesta 

“atendiendo 

que no se 

aplica la 

terminación 

anticipada se 

está 

produciendo la 

carga procesal 

por estos 

delitos, es 

teniendo en 

cuenta su 

complejidad y 

gravedad de la 

pena para 

poder 

investigar y 

llegar una 

sentencia”.  

“Considero que 

tiene una 

relación 

directa, puesto 

que al impedir 

que se aplique 

el proceso 

especial de 

terminación 

anticipada 

ocasiona que 

se dilaten los 

procesos 

generando una 

excesiva carga 

procesal en los 

juzgados de 

investigación 

preparatoria de 

puente piedra” 

“De manera en 

que incrementa 

la carga 

procesal, ya 

que al no 

aplicarse este 

beneficio 

premial los 

procesos 

seguirian su 

tramite 

durando en 

muchos casos 

años” 

“Si la 

terminación 

anticipada no 

se aplicara, al 

no llegar a 

negociar con el 

imputado, se 

requerirá de 

otro proceso lo 

que llevaría a 

hacer más 

denso la carga 

procesal, por 

tener que 

cumplirse todo 

el protocolo de 

base”. 

“Ante la 

inaplicación de 

este 

mecanismo se 

produce la 

sobrecarga 

procesal en los 

juzgados de 

Puente Piedra, 

ocasionando 

que el personal 

jurisdiccional 

tenga labores 

recargadas y 

retraso en la 

resolución de 

los procesos” 

Interpretación: 

Respecto a la segunda interrogante, todos los expertos: E1, E2, E3, E4 y 

E5 han convenido en afirmar que la exclusión del mecanismo de acuerdo 



 

23  

anticipado tiene una relación directa con el incremento de la carga procesal, 

conllevando a una sobrecarga en los juzgados de violencia de Puente Piedra, es 

decir, se establece una relación de causa-efecto, conllevando a que el trámite 

pueda durar años, las labores jurisdiccionales se vean recargadas para el 

personal jurisdiccional y exista retraso en la atención de los procesos.   

Lo expuesto por los sujetos conocedores de la materia tiene relación con lo 

esbozado por Gamboa (2022) al señalar que, la eliminación del acuerdo 

anticipado causa muchos problemas dentro del sistema de justicia, entre ellos el 

aumento de la carga procesal, lo que lleva a ocasionar retrasos en el trámite de 

los procesos judiciales, entendiendo que la justicia que llega tarde no es justicia.  

En relación a los anterior, existe una relación entre la exclusión del acuerdo 

anticipado siendo esto el aumento de la sobrecarga en los juzgados, conllevando 

a demoras en la ejecución de los procesos judiciales.  

Tabla 5:  

Pregunta 3.- Agilización de los procesos de feminicidio en el distrito de Puente 

Piedra. 

Preguntas E1 E2 E3 E4 E5 

3. Desde 

su punto de 

vista ¿De qué 

manera se 

podrían agilizar 

los procesos 

de feminicidio 

en el distrito de 

Puente Piedra? 

Fundamente 

su respuesta. 

“Se podrían 

agilizar los 

procesos del 

delito de 

feminicidio, 

creando 

órganos 

jurisdiccionales 

de la 

especialidad, 

es decir para 

que se 

dediquen 

exclusivamente

, para estos 

delitos y no se 

ventilen otros 

delitos siendo 

de esta 

“Desde mi 

experiencia, 

con la 

aplicación de 

mecanismos 

que 

simplifiquen la 

carga procesal, 

tales como la 

terminación 

anticipada, 

siempre y 

cuando se 

cumplan con 

los requisitos 

establecidos 

que beneficien 

a su vez a 

todos los 

“Poniendo más 

personal 

jurisdiccional, 

como 

especialistas 

judiciales, 

asistente 

jurisdiccionales

, más 

juzgados, 

también 

aplicando el 

mecanismo de 

simplificacion 

procesal como 

la terminación 

anticipada” 

“El 

compromiso de 

servir de todos 

los operadores 

de justicia 

involucrados 

en el proceso, 

cumplir con las 

fechas, plazos 

establecidos 

por ley, 

comprometidos 

genuinamente 

es posible 

agilizar todo 

proceso. Si el 

caso lo amerita 

cubrir las 

plazas con 

“Una de las 

maneras en 

que se puede 

agilizar el 

proceso es 

poniendo más 

personal de 

descarga 

procesal que 

ayude a 

descongestion

ar los juzgados 

de violencia” 
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manera se 

podrá acelerar 

de manera 

oportuna el 

cual tendrá una 

respuesta 

adecuada y 

célere para las 

víctimas de 

este delito”  

sujetos 

procesales” 

trabajadores 

para un buen 

avance en los 

procesos” 

Interpretación: 

Ante la interrogante planteada los expertos E1, E2 y E3 convienen en 

explicar que una forma en la que se pueden agilizar los procesos de feminicidio 

es: con la creación de más juzgados especializados en violencia, con el empleo 

de mecanismos que simplifiquen la carga procesal como el acuerdo anticipado, 

siempre y cuando se den todos los requisitos para su celebración, y poniendo 

más personal judicial como especialistas y asistentes; por otro lado E4 y E5, 

opinan que se puede acelerar los casos de femicidio con el compromiso de todos 

los operadores de justicia, cumpliendo los plazos conforme a ley, asimismo, cubrir 

más plazas con personal jurisdiccional capacitado a fin de descongestionar los 

juzgados.  

Lo vertido por los expertos E1, E2 y E3, quienes coinciden en establecer 

que la agilización en los procesos de feminicidio, se puede efectivizar con: la 

creación de más juzgados de violencia, la aplicación de mecanismos de 

simplificación procesal como la terminación anticipada y poniendo más personal 

judicial, se acerca a lo manifestado por Restrepo (2019) en que la finalidad de los 

preacuerdos es poner fin al proceso penal convirtiéndose en una alternativa en la 

solución de conflictos.  

Por otra parte, lo manifestado por E4 y E5 respecto al compromiso de 

todos los operadores de justicia de cumplir su labor de acuerdo a ley y la 

imposición de elemento humano jurisdiccional capacitado para el 

descongestionamiento de casos, coincide con lo vertido por Tirado (2020) quien 

sostuvo que, la aplicación de acuerdos anticipados en el delito de feminicidio 
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resulta perfectamente viable y favorable al proceso, ya que, al acortar las etapas 

del mismo se logra ahorrar costos innecesarios para el sistema de gestión de 

justicia de Lima. 

En este sentido, la opinión personal de la autora coincide con lo vertido por 

todos los autores y los conocedores respecto a la agilización de los procesos de 

feminicidio, para ello se deberá tener en cuenta no solo recurso humano y técnico 

o la creación de más juzgados especializados en la materia, sino también la 

utilización de mecanismos que el código procesal penal peruano tiene a 

disposición para concluir un proceso en pocas etapas, como el acuerdo de 

terminación anticipada, lo que permite reducir costos al Estado, permitir 

descongestionar el sistema de justicia entre otros. 

Respecto al objetivo específico uno, explicar de qué manera la inaplicación 

del beneficio premial de reducción de penas en el delito de feminicidio incide en la 

conducta del imputado, se obtuvieron las siguientes respuestas por parte de los 

entrevistados.  

Tabla 6:  

Pregunta 4.- Posición a favor o en contra de la inaplicación del beneficio premial 

de reducción de penas para el delito de feminicidio.  

Preguntas E1 E2 E3 E4 E5 

4. En su 

opinión, ¿Está 

a favor o en 

contra de la 

inaplicación del 

beneficio 

premial de 

reducción de 

penas para el 

delito de 

feminicidio? 

Fundamente 

su respuesta 

“De acuerdo a 

la naturaleza 

del delito y a la 

repercusión 

social, de 

acuerdo al 

respecto, 

debido a que 

se debe 

preservar la 

vida de un ser 

humano, en 

este caso de 

una mujer y 

que el mismo 

es sujeto de 

“En contra de 

la inaplicación 

del beneficio 

premial de 

reducción de 

penas respecto 

al delito de 

feminicidio, 

puesto que 

considero que 

genera más 

perjuicios en el 

sistema de 

justicia y para 

los justíciales, 

ya que se 

“Estoy en 

contra de la 

inaplicación, 

puesto que 

considero que 

si se debe 

aplicar a todos 

los procesos 

incluido el 

proceso de 

feminicidio, ya 

que resultaria 

desigual para 

el imputado 

aplicarsele un 

beneficio en 

“Particularment

e no estoy de 

acuerdo con la 

aplicación del 

beneficio 

premial de 

reducción, ya 

que, al no 

cumplirse la 

sentencia de 

origen, puede 

ser que a nivel 

cognitivo se 

perciba en los 

imputados, que 

el acto de 

“Estoy en 

contra de la 

inaplicación 

pues como se 

ha advertido 

antes ocasiona 

una 

sobrecarga 

procesal, 

perjudicando a 

las partes del 

proceso, al no 

obtener una 

justicia célere” 
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protección de 

la ley”  

produce el 

retardo de los 

procesos 

pudiendo 

acelerarse con 

la aplicación de 

este beneficio” 

ciertos delitos y 

en otros no” 

asesinar, es un 

indicador de 

victoria, que, si 

tendrán un 

castigo, pero 

tener la 

sensación que 

lo que hicieron 

fue justo-

correcto para 

ellos. Nadie 

tiene porque 

tomar la vida 

del otro, y no 

habrá 

sentencia, así 

sea la perpetua 

pueda cubrir el 

daño 

ocasionado” 

 

Interpretación: 

Respecto a la pregunta cuatro, la posición optada por los expertos E1 y E4, 

coinciden en afirmar que están a favor de la inaplicación del beneficio premial de 

reducción de penas, ya que, lo que se busca es resguardar la vida de una mujer y 

dicha disminución de penas puede generar a nivel cognitivo en el agresor que la 

acción de asesinar sea algo justo o correcto; por otra parte, E2, E3 y E5, 

concuerdan con estar en contra de la exclusión de este beneficio por los 

siguientes motivos: genera más perjuicios tanto para el sistema de justicia como 

para los justíciales, produce demoras en los procesos, ocasiona sobrecarga 

procesal en los juzgados, y resulta ser desigual para el imputado al aplicarse el 

beneficio de reducción en ciertos delitos y en otros no. 

Lo expuesto por E1 y E4 contrasta con lo manifestado por Guerrero et. al 

(2019) respecto a la pena la cual tiene dentro sus funciones la prevención 

general, procurando que el agente delictivo se abstenga de realizar conductas 

contrarias a derecho a través del aumento de penas, sin embargo, el aumento de 
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la pena como política criminal no ha sido suficiente para lograr que los agresores 

dejen de perpetrar actos contrarios a derecho.  

Por otra parte, lo vertido por E2, E3 y E4 coincide con Rivera & Gonzales 

(2019) quienes señalan que el derecho a la igualdad y debido proceso del 

acusado resultan trasgredidos con la prohibición de rebaja en la pena por celebrar 

preacuerdos, por tanto, existe la necesidad de permitir que se aplique al delito de 

feminicidio todas las instituciones jurídicas que impliquen reducción de pena, así 

como la posibilidad de preacordar en los términos y condiciones que tendría el 

investigado por otros delitos.  

Por parte de la autora, se comparte la posición de la mayoría de los 

entrevistados y los autores al estar en contra de la inaplicación del beneficio 

premial de reducción de penas por terminación anticipada, debido a que las 

consecuencias como la demora en el trámite del proceso, la sobrecarga procesal 

y la desigualdad en la aplicación del beneficio para el imputado frente a este delito 

y no con otros delitos hace que se devenga en insostenible la exclusión de este 

beneficio.   

Tabla 7:  

Pregunta 5.- Incidencia de la inaplicación del beneficio premial de reducción de 

penas en el delito de feminicidio respecto a la conducta del imputado. 

Preguntas E1 E2 E3 E4 E5 

5. En su 

opinión, ¿De 

qué manera la 

inaplicación del 

beneficio 

premial de 

reducción de 

penas en el 

delito de 

feminicidio 

incide en la 

conducta del 

imputado? 

Fundamente 

su respuesta 

“Con esta 

aplicación del 

beneficio 

premial, se 

lograría que el 

imputado 

vuelva a 

cometer este 

tipo de delitos 

por la 

gravedad de la 

pena que se 

impondría al 

ser condenado 

por este delito”  

“En mi opinión 

la no aplicación 

del beneficio 

premial de 

reducción de 

penas índice 

en la conducta 

del imputado 

en el sentido 

en que este se 

ve desalentado 

a colaborar con 

justicia y por lo 

contrario 

intenta dilatar 

“Considero que 

ante la 

inaplicación 

causa en el 

imputado que 

este no quiera 

colaborar con 

la resolución 

del proceso, ya 

que no obtiene 

beneficio” 

“Que no 

colabore, y se 

prolongue más 

tiempo el 

proceso” 

“La 

inaplicación del 

beneficio 

premial 

ocasiona que 

el imputado se 

vuelva reacio a 

colaborar con 

la justicia, 

importa en él 

un 

comportamient

o evasivo y 

discrepante, 

llegando en 
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más el 

proceso” 

muchos casos 

a ser 

inubicable” 

Interpretación: 

Por lo expuesto, la mayoría de los expertos E2, E3, E4 y E5, están de 

acuerdo al afirmar que la no aplicación de este beneficio premial de reducción de 

penas incide en el imputado desalentándolo en la colaboración con la justicia ya 

que no puede obtener ningún beneficio para sí mismo, lo que conduce a que 

tenga un comportamiento evasivo con la justicia y se prolongue más el proceso; 

contrariamente es lo observado por E1, al indicar que, con la aplicación de este 

beneficio se lograría que el imputado incurra en cometer este ilícito. 

La opinión de los entrevistados E2, E3, E4 y E5 se coligue con lo vertido 

por Medina (2019) al indicar que conceder beneficios a quienes cooperan con el 

sistema de administración de justicia, otorgando información que posibilite el 

esclarecimiento de los hechos, o la revelación de identidad de los demás sujetos 

intervinientes del delito delimita el objetivo de los beneficios premiales. 

Tabla 8:  

Pregunta 6.- La inaplicación del beneficio de reducción de penas desincentiva a 

que los imputados quieran colaborar con el proceso de justicia respecto al delito 

de feminicidio. 

Preguntas E1 E2 E3 E4 E5 

6.

 Consi

dera usted, 

¿Qué la 

inaplicación del 

beneficio de 

reducción de 

penas 

desincentiva a 

que los 

imputados 

quieran 

colaborar con 

el proceso de 

“No, porque en 

la investigación 

el Ministerio 

Público traza 

su línea de 

investigación, 

con la finalidad 

de recabar 

elementos de 

convicción que 

vinculen al 

investigado 

posterior a ello 

el juzgado con 

“Considero que 

sí, ya que no 

pueden 

obtener las 

mismas 

garantías que 

produciría la 

terminación 

anticipada si 

estuvieran 

inmersos en 

otro delito 

como robo, por 

lo tanto, así 

“Si, puesto que 

no ven 

beneficios, y 

tampoco los 

dejan celebrar 

preacuerdos” 

“Si, puede 

provocar que el 

imputado 

desista a 

colaborar, ya 

que, al no 

proporcionarle 

este beneficio, 

se tornen 

reacios a dar 

información 

relevante para 

conocer los 

hechos a la 

“Si, porque no 

ven ningún 

beneficio a su 

favor, por el 

contrario, 

saben que 

tienen que 

cumplir con la 

máxima pena 

por su actuar y 

eso conlleva a 

eludir la 

justicia” 
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justicia 

respecto al 

delito de 

feminicidio? 

¿Por qué? 

los elementos 

probatorios 

aportados 

pueda 

sancionar al 

imputado con 

una condena 

de este delito”  

quieran 

confesar el 

delito, se ven 

desalentados a 

colaborar con 

la justicia” 

justicia y a la 

familia de la 

víctima; por 

otro lado 

pueden huir y 

esconderse y 

se alargaría el 

desarrollo de la 

sentencia” 

 

 

 

Interpretación: 

En relación a la sexta interrogante, las posiciones antes descritas por los 

entrevistados conllevan a saber si a raíz de la inaplicación de este beneficio de 

reducción de penas se ha influenciado de algún modo en el actuar del imputado, 

teniendo la postura en contra de E1, al indicar que no se desincentiva a los 

imputados a cooperar con la justicia, ya que, la fiscalía tiene la autoridad de 

acusar y mostrar los elementos probatorios necesarios a fin de demostrar la 

culpabilidad del imputado; lo que es apuesto a lo vertido por E2, E3, E4 y E5, 

quienes concuerdan en que la inaplicación del beneficio de reducción de penas si 

influye en la desincentivación por parte de los imputados en cooperar con la 

justicia, ya que, no pueden acogerse a este beneficio, teniendo consecuencias 

como: eludir a la justicia, entorpecer el proceso y ocultar información relevante en 

la resolución del mismo, con el objetivo de retrasar o dilatar el proceso debido a la 

poco interés que poseen.  

Lo expuesto por E2, E3, E4 y E5 constituye la posición mayoritaria respecto 

a la pregunta planteada, lo cual coincide con lo vertido por (Prado, 2015 citado por 

Quispe, 2019) quien manifiesta que existen reglas en la reducción de penas por 

bonificación procesal, asimismo estas encuentran justificación en la eficacia 

motivadora orientada a acortar la actividad procesal o para que el agente 

demuestre una conducta que sea colaboradora y proactiva con la administración 

de justicia, causando el efecto contrario ante su inaplicación como el desinterés 

por parte de los imputados a cooperar con la justicia y la resolución del conflicto. 

 

 



 

30  

Tabla 9:  

Pregunta 7.- Motivos o causales que inciden en la conducta del imputado para 

que perpetre el delito de feminicidio. 

Preguntas E1 E2 E3 E4 E5 

7. En su 

experiencia 

profesional, 

¿Cuáles son 

los motivos o 

causales que 

inciden en la 

conducta del 

imputado para 

que perpetre el 

delito de 

feminicidio? 

“Una de las 

causales, sería 

el estereotipo 

de género en 

contexto de 

discriminación 

toda vez, el 

hombre se 

cree superior a 

una mujer 

sometiéndola a 

diversos tipos 

de 

discriminación 

en el ámbito de 

que exista o 

haya existido 

una relación 

sentimental al 

respecto”  

“Desde mi 

experiencia los 

motivos son la 

estereotipación 

que tienen los 

hombres de la 

mujer dentro 

del hogar, la 

percepción de 

inferioridad de 

la mujer frente 

al hombre, la 

baja 

autoestima, el 

machismo 

arraigado en 

nuestra 

sociedad y las 

agresiones 

tanto físicas 

como 

psicológica que 

se presenta 

desde el inicio 

de la relación, 

lo que 

desencadena 

en una muerte 

letal para la 

fémina” 

“La más común 

es el 

machismo, la 

violencia de 

género, baja 

autoestima, 

celos, violencia 

física y 

psicologica, asi 

como, que la 

mujer no 

cumpla con su 

“rol” lo que 

ocasiona que 

el hombre trate 

de violentarla” 

“Percepción y 

sensación que 

la víctima es 

de su 

propiedad, y 

puede hacer lo 

que desee con 

ella; el 

egoísmo, 

celopatía, 

cólera, 

frustración de 

sí mismo, falta 

de empatía, 

nula toleración 

al abandono y 

rechazo; baja 

autoestima, 

sentimiento de 

venganza, 

satisfacción al 

provocar dolor, 

daño en su 

víctima, 

complejo de 

superioridad, 

falta de 

conciencia” 

“Uno de los 

motivos más 

comunes es 

los marcados 

rasgos de 

violencia tanto 

física como 

psicológica que 

ejerce una 

persona en 

contra de otra, 

normalmente 

los feminicidas 

suelen ser 

inseguros, 

impulsivos, 

celosos 

obsesivos, 

antisociales y 

machistas” 

Interpretación: 

Las respuestas esbozadas por los participantes describen las causas que 

originan la perpetración del feminicidio, describiendo también los caracteres que 

poseen los feminicidas en potencia, por tanto, E1, E2, E3, E4, y E5, comparten la 

posición respecto a que la principal causa es el estereotipo de género en el 
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contexto de discriminación del hombre hacia la mujer, la percepción de 

inferioridad, entre otras; asimismo, los caracteres que presenta un agresor son: el 

machismo, la baja autoestima, el egoísmo, la celopatía, frustración en sí mismo, 

nula toleración al abandono, rechazo, satisfacción al provocar daño a su víctima, 

complejo de superioridad y falta de conciencia, y como rasgos marcados: la 

violencia, inseguridad, impulsividad, celos obsesivos, ser antisociales y machistas.  

Lo vertido se colige con lo manifestado por García et. al (2022) y Caicedo 

et. al (2020) quienes indican que los trastornos cognitivos disfuncionales que 

acarrean los agresores los conduce a matar, siendo una de las principales 

presunciones aquellas que arraigan desde su infancia como la subordinación de 

las féminas hacia los hombres, lo que genera relaciones de desigualdad y 

discriminación basada en género, conllevando al resultado de múltiples 

manifestaciones de violencia, terminando en feminicidio.  

Ahora bien, respecto al perfil criminológico que posee un agresor según 

Alfocea y Ponce (2019), también concuerdan al establecer ciertas características 

que identifican a un agresor, de las cuales menciona: a la posesión, los celos, la 

agresividad, el chantaje emocional y la baja autoestima.  

Por lo indicado y en opinión de la autora se deduce que existen 

características marcadas que distinguen a un potencial feminicida y los motivos 

que lo llevan a perpetrar este ilícito, por lo que el actuar del agresor no tiene 

injerencia frente al aumento o disminución de las sanciones que el legislador 

pueda optar, ya que son los factores criminológicos los que conllevan a perpetrar 

este delito, por ende, la inaplicación del beneficio premial a la fecha no la logrado 

su finalidad que es reducir el número de casos de feminicidio, ya que 

erróneamente se ha tenido como premisa que el aumento de penas reduciría la 

comisión del ilícito, no surtiendo efectos en el ámbito nacional.  

Finalmente, respecto al objetivo específico dos, explicar de qué manera la 

demora procesal por la inaplicación de la terminación anticipada en los procesos 

de feminicidio incide en el resarcimiento de la víctima o deudos de la misma, se 

alcanzaron los siguientes resultados: 
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Tabla 10:  

Pregunta 8.- Factores que ocasionan la demora procesal respecto a los delitos de 

feminicidio. 

Preguntas E1 E2 E3 E4 E5 

8. En 

base a su 

experiencia 

¿Cuáles son 

los factores 

que ocasionan 

la demora 

procesal 

respecto a los 

delitos de 

feminicidio?   

“Toda vez que 

se trata de un 

delito complejo 

para lo cual 

demanda 

varios actos de 

investigación 

para que de 

esta manera se 

pueda 

determinar la 

responsabilida

d o no del 

investigado en 

el de curso del 

proceso penal”  

“Respecto a 

los delitos de 

feminicidio la 

demora 

procesal la 

ocasiona la 

excesiva carga 

procesal que 

se tienen en 

los despachos 

fiscales de 

violencia, ya 

que son 

innumerables 

las denuncias 

que se ven a 

diario, 

ocasionando el 

lento actuar 

por parte de 

los operadores 

de justicia, 

asimismo, la 

demora en la 

realización de 

las diligencias 

como por 

ejemplo la 

citación a las 

partes o 

testigos a bien 

de que se 

puede 

formalizar el 

caso, pudiendo 

demorar 

meses” 

“Uno de los 

factores es el 

número de 

casos de 

feminicidio que 

existe hoy en 

día, lo que 

causa 

preocupación y 

a su vez 

dificulta la 

labor de los 

justiciables, el 

escaso 

personal y 

recursos 

técnicos” 

“Carga 

procesal de los 

juzgados de 

investigación. 

Los plazos que 

no se cumplen 

por los 

operadores de 

justicia. No 

asistir a las 

audiencias, 

evaluaciones 

programadas 

de ambas 

partes falta de 

conciencia” 

“Uno de los 

factores es la 

falta de 

seguimiento de 

las partes del 

proceso, así 

como el poco 

personal que 

existe en las 

sedes, otras 

veces es la 

falta de 

colaboración 

por parte de 

otros 

intervinientes 

como 

Ministerio 

Público, entre 

otros.” 

 



 

33  

Interpretación: 

Todo lo precisado conlleva a establecer que los factores que ocasionan la 

demora procesal en los delitos de feminicidio, según E1 son la complejidad del 

caso y los actos de investigación lo que ocasiona la dilata el proceso, sin 

embargo, E2, E3, E4, y E5, concuerdan en que los factores son: la carga procesal 

ardua que se observa en los despachos y juzgados de violencia debido al número 

creciente de casos de feminicidio; el no cumplimiento de los plazos por parte de 

los operadores jurídicos, así como los escases en el recurso humano y técnico 

para la tramitación procesal; y la poca colaboración e interés de las partes 

procesales en darle seguimiento al mismo.  

La opinión mayoritaria de los expertos concuerda con lo manifestado por 

Carreño (2018) quien citó a Gómez (2010) al indicar que el principio de celeridad 

procesal se ve trasgredido por varios factores entre ellos que no se respete los 

plazos establecidos en la norma por los operadores jurídicos, la falta de equipo 

técnico que permita una mejor tramitación de los procesos, de igual forma, la falta 

de capacitación hacia el personal judicial.  

En relación a las líneas precedentes la opinión de la autora coindice con lo 

manifestado por los entrevistados y el autor Carreño, respecto a los factores que 

inciden en la demora procesal respecto al delito de feminicidio, dentro de los que 

resaltan: la inobservancia de los plazos establecidos en la normativa por parte de 

los trabajadores judiciales, la falta de personal y equipo técnico en la tramitación 

de los procesos de feminicidio, así como, la creciente ola de casos lo que a su vez 

ocasiona carga procesal, imposibilitando una correcta tramitación de los casos.  

Tabla 11:  

Pregunta 9.- Incidencia de la inaplicación de la terminación anticipada en los 

procesos de feminicidio respecto al resarcimiento de la víctima o deudos de la 

misma. 

Preguntas E1 E2 E3 E4 E5 

9. Desde 

su punto de 

vista, ¿Cómo 

“Si bien es 

cierto, la 

demora 

“Se logra la no 

obtención de 

una justicia 

“En que ellos 

no obtienen 

justicia, ya que 

“Para la familia 

de la víctima, 

el que no se 

“La demora 

procesal 

ocasiona que 
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la demora 

procesal por la 

inaplicación de 

la terminación 

anticipada en 

los procesos 

de feminicidio 

incide en el 

resarcimiento 

de la víctima o 

deudos de la 

misma? 

Fundamente 

su respuesta.   

procesal en 

estos delitos 

por su 

complejidad, al 

respecto se 

debe tener en 

cuenta que se 

va llegar a una 

sanción con los 

elementos 

probatorios 

toda vez que 

de esta 

manera se va a 

resarcir a la 

víctima, por 

ende, a sus 

familiares”  

célere y 

expeditiva, al 

contrario 

ocasiona que 

en caso de 

tentativa 

puedan verse 

revictimizadas 

a lo largo del 

proceso” 

los procesos 

duran años y al 

mismo tiempo 

se ven 

reevictimizados 

a los largo del 

proceso”. 

aplique la 

terminación 

anticipada, 

provocaría la 

dilatación a 

que no se 

encuentre 

respuestas 

claras de 

cuando, como, 

por qué 

sucedió el 

delito. Cuando 

se encuentra 

respuestas de 

determinada 

situación, esto 

ayudará a 

aceptar el 

hecho, a la 

resignación, a 

saber, que no 

habrá opción 

de huida del 

feminicida” 

las víctimas no 

obtengan una 

justicia rápida, 

por lo 

contrario, 

tengan que 

acudir a 

distintas 

audiencias y 

diligencias, 

llegando a ser 

revictimizadas 

al largo del 

proceso.” 

 

Interpretación: 

Lo esbozado por los entrevistados ha servido para disuadir la interrogante 

respecto a cómo la demora procesal por la inaplicación de la terminación 

anticipada en los procesos de feminicidio incide en el resarcimiento de la víctima o 

deudos de la misma, para ello lo expuesto por los expertos lleva a concluir por 

parte de E1 que se dará el resarcimiento de la víctima a través de la sentencia; 

por el contrario, E2, E3, E4 y E5 concuerdan con que la demora en el proceso que 

trae consigo la no aplicación del mecanismo de terminación anticipada tiene dos 

efectos negativos en el resarcimiento de la víctima, por una parte, ante la demora 

procesal no se obtiene una justicia célere y esto conlleva a que las victimas 

tengan que concurrir de forma reiterada a las audiencias y/o diligencias 

ocasionando la revictimización de la parte agraviada a lo largo del proceso, por 
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otra parte, la demora no ayuda en la obtención de información relevante para 

concluir el proceso por el contrario se dejan interrogantes al aire conllevando a 

que los deudos de la víctima no obtengan resignación, ni tranquilidad.  

La mayoría de expertos E2, E3, E4 y E5 coincide con lo vertido por Espín 

(2018) al indicar que si bien en la vulneración del derecho a un proceso sin 

demoras, puede resarcirse de alguna forma al imputado cuando este se vea 

afectado por la demora en el trámite, no debe dejarse de lado a la víctima, dado 

que, si a un acusado le es aplicable una atenuante por los daños que se estima 

que padece por el mal funcionamiento de la justicia, sería justo también que del 

mismo modo se le pueda conceder una compensación a la víctima del delito. 

Asimismo, Viteri (2021) indica que en los procesos de feminicidio no se viene 

realizando una efectiva reparación integral a las víctimas indirectas del delito, 

puesto que el a quo no realiza un análisis ajustado a la realidad, al no considerar 

la situación psicológica, social, familiar y económica de las personas que quedan 

en estado de indefensión, limitándose solo a establecer una remuneración 

económica en ocasiones no se materializa, para ello, el Estado debe adoptar 

criterios o estándares a efectos de realizar una reparación civil integral. 

Al respecto, la autora comparte la opinión de los entrevistados, respecto a 

que la demora procesal incide en la parte agraviada de forma negativa, ya que no 

se otorga una indemnización justa para los deudos de la víctima, para ello el 

juzgador deberá realizar una motivación detallada en la sentencia en base a las 

pruebas, peritajes y demás hechos brindados por las partes que profundice no 

solo en los daños materiales sino también en los inmateriales, a fin de procurar 

una reparación integral.  

Tabla 12:  

Pregunta 10.- Garantizar el derecho al resarcimiento de las víctimas o deudos de 

la misma respecto al delito de feminicidio. 

Preguntas E1 E2 E3 E4 E5 

10. En su 

opinión como 

profesional, 

¿De qué 

“Bueno si, con 

una sanción 

penal y 

pecuniaria ya 

“Desde mi 

experiencia 

profesional, se 

puede 

“Llevando un 

proceso célere, 

con todas las 

garantias de 

“Obteniendo la 

sentencia justa 

para la victima 

de feminicido. 

“Una de las 

formas es darle 

un trato 

prioritario en el 
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manera se 

puede 

garantizar el 

derecho al 

resarcimiento 

de las víctimas 

o deudos de la 

misma 

respecto al 

delito de 

feminicidio? 

Fundamente 

su respuesta. 

que muchas 

veces existen 

mujeres que 

tienen hijos 

menores de 

edad, a efectos 

de que 

mediante la 

reparación 

civil, 

contribuyan de 

una u otra 

manera para 

cubrir sus 

necesidades 

debido a que 

estos no 

puedan verse 

por si solos”  

garantizar el 

derecho al 

resarcimiento 

de las victimas 

con una 

condena 

rápida, sin 

dilaciones 

innecesarias, 

para ello se 

deberán prever 

las 

circunstancias 

en las cuales 

se desarrolle el 

proceso penal” 

ley y 

procurando 

obtener para la 

victima o 

deudos una 

reparación civil 

digna”.  

Brindando un 

acompañamien

to terapéutico, 

para los 

familiares 

directos de la 

fallecida. Dar a 

conocer a la 

familia a 

detalle el 

proceso, 

manteniéndolo

s informados. 

Que los 

operadores de 

justicia tomen 

una actitud de 

empatía hacia 

los deudos” 

proceso, que el 

Estado tome 

acción y a 

través de los 

órganos 

jurisdiccionales 

se pueda llevar 

un proceso 

justo y eficaz 

que permita a 

la víctima 

obtener una 

reparación civil 

acorde.” 

 

Interpretación: 

Por tanto, respecto a la décima interrogante, de qué manera se puede 

garantizar el derecho al resarcimiento de las víctimas o deudos de la misma 

respecto al delito de feminicidio a criterio de los expertos E1, E3 y E5, concuerdan 

al indicar que el resarcimiento de la parte agraviada se obtiene con una sanción 

de carácter penal y pecuniario, a través de una reparación civil digna; por otra 

parte E2 y E4, manifiestan que se garantiza el derecho al resarcimiento de las 

víctimas o deudos de las mismas, a través de la expedición de una sentencia 

justa y célere, llevar un tratamiento terapéutico para los familiares de las víctimas 

y mantenerlos informados del trámite del proceso debiendo para ello los 

operadores jurídicos tener empatía hacia los deudos.  

En este sentido, lo expuesto por los entrevistados E2 y E4 concuerda con 

el autor Argudo et. al (2018) quien establece que el proceso penal debería ser 

más proclive a facilitar la participación activa de los infractores, las víctimas y la 

comunidad, tendiendo a la reconciliación de las partes por medio de la reparación 

de todas las heridas causadas por el delito.  
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Del mismo modo, lo expuesto por la parte mayoritaria E1, E3 y E5 

concuerda con Salcedo (2020) al hacer referencia a los problemas de establecer 

una efectiva reparación civil para la víctima como es la falta de probanza del 

daño, de suma importancia para establecer el monto indemnizatorio, sin embargo, 

la fiscalía centra sus esfuerzos en obtener elementos de convicción que acredite 

la responsabilidad del investigado y no en acreditar la reparación civil lo que 

conlleva a que se establezcan montos irrisorios, generando gran descontento, 

desprotección y sensación de injusticia en las victimas o deudos de las mismas, 

vulnerando su derecho a recibir una reparación digna y proporcional.  

Ahora bien, la opinión por parte de la autora coincide con lo expuesto por la 

mayoría de expertos y por el autor Salcedo en el punto que para garantizar el 

derecho al resarcimiento de la víctima o los deudos es de menester establecer 

una sentencia justa, más aún establecer una reparación civil digna, ya que, en 

muchos casos se prioriza que el imputado llegue a tener una condena larga, a 

establecer una indemnización que permita garantizar el derecho de la víctima, por 

tanto, es de menester su participación en la realización del acuerdo anticipado a 

efectos de poder garantizar su derecho.  

Tabla 13:  

Pregunta 11.- Tiene usted algo más que agregar a la presente entrevista. 

Preguntas E1 E2 E3 E4 E5 

11.

 ¿Tien

e usted algo 

más que 

agregar a la 

presente 

entrevista? 

“Bueno para 

evitar este tipo 

de delitos el 

Estado debe 

fomentar en los 

centros 

educativos y/o 

centros de 

salud de 

manera 

gratuita de 

profesionales 

en el área de la 

psicología, de 

esta manera 

puedan 

“Si, considero 

que se debería 

dar una 

reforma en la 

normativa y 

aplicar el 

beneficio 

premial de 

reducción de 

penas de la 

terminación 

anticipada, 

siempre y 

cuando se 

cumpla con los 

requisitos 

“La 

inaplicación del 

beneficio 

premial solo 

ocasiona 

demora 

procesal, lejos 

de agilizar los 

procesos los 

hace más lento 

perjucicando el 

sistema de 

justicia”. 

“no opino al 

respecto” 

“Si, que, si bien 

el legislador 

siempre busca 

el 

endurecimiento 

de las penas 

para lograr 

terminar con 

los actos 

delictivos, en 

este caso en 

específico de 

feminicidio ello 

no logra mellar 

en el actuar del 

feminicida, 
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solucionar y 

por ende evitar 

el delito de 

feminicidio, con 

alternativas 

para una mejor 

convivencia 

social”  

establecidos y 

con la expresa 

participación 

de la víctima a 

efectos de 

garantizar su 

protección y 

resarcimiento.” 

porque este 

actúa por 

factores 

criminológicos, 

es decir, 

mediado por el 

machismo, o 

en un arranque 

de celos, etc, 

lo cual no se 

sesga con el 

endurecimiento 

de penas.” 

Interpretación: 

Ahora bien, como última interrogante planteada se tuvo a bien preguntar a 

los expertos si tendrían algo más que agregar a la entrevista, recibiendo por parte 

de E1, que para evitar este tipo de delitos el Estado debe fomentar el acceso a los 

centros educativos y/o de salud de forma gratuita en la atención por parte de los 

profesionales en psicología a fin de que se tengan alternativas para una mejor 

convivencia social y así evitar el delito de feminicidio; por su parte E2, considera 

que se debería dar una reforma normativa y aplicar el beneficio de reducción de 

penas por terminación anticipada, debiendo previamente cumplir con los 

requisitos establecidos y con la participación de la víctima de forma obligatoria a 

efectos de garantizar su derecho al resarcimiento; en su opinión E5, indica que si 

bien el legislador siempre busca el endurecimiento de las penas a fin de sesgar 

los actos delictivos, en este caso en específico de feminicidio ello no logra 

ahondar en el actuar del feminicida, ya que, se debe a factores criminológicos; por 

último E3, manifiesta que la no aplicación de este beneficio solo genera 

sobrecarga procesal sin resultar beneficio para el sistema de justicia. 

Lo manifestado por E1, coincide con lo expuesto por Fernández (2022) al 

indicar que el tratamiento actual que se brinda en los juzgados penales para el 

delito de feminicidio, no cumple con disminuir el número de casos del mismo, por 

tanto, el autor recomienda implementar medidas socioeducativas, así como la 

emisión de sentencias arregladas a ley. Por otra parte, Huamán (2020) coindice 
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con E2, en que debe existir un equilibrio entre los intereses para la víctima e 

imputado al mediar el acuerdo anticipado, ello en merito a que la norma solo se 

limita a precisar que la participación de la agraviada es facultativa, prescindiendo 

de ella por falta de recurso económicos, por ende, se debe procurar su asistencia 

y en caso de no tener medios económicos otorgarle un defensor público de oficio, 

con la finalidad de contar con su participación en la realización del acuerdo.  

 En síntesis, a criterio personal de la autora, la inaplicación de este 

beneficio no cumple su objetivo como tal que es el decrecimiento de actos 

feminicidas, sino por el contrario las consecuencias son negativas para la 

administración de justicia, los justíciales, y el ordenamiento jurídico. Por ende, se 

debe tener en cuenta la reforma normativa y permitir la aplicación de este 

beneficio premial bajo ciertos alcances como la concurrencia obligatoria de la 

parte agraviada o deudos de la misma, debiendo asignarle un defensor público de 

ser necesario, y a modo de prevenir este delito, se deben preservar el acceso 

gratuito a los centros de salud a fin de realizar una convivencia social pacífica. 
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V. CONCLUSIONES  

PRIMERA: A raíz de la investigación realizada y de la información obtenida por 

los expertos, se concluye que la exclusión del mecanismo de acuerdo anticipado 

respecto a los delitos de feminicidio tiene una relación directa con el aumento de 

la carga procesal, conllevando a una sobrecarga en los juzgados de violencia de 

Puente Piedra, es decir, se establece una relación de causa-efecto, conllevando a 

que el trámite pueda durar años, las labores jurisdiccionales se vean recargadas 

para el personal jurisdiccional y exista retraso en la atención de los procesos.   

SEGUNDA: Los feminicidas se conducen por factores criminológicos teniendo 

entre sus principales características la celopatía, la inseguridad, la impulsividad, el 

machismo, y la percepción de inferioridad del hombre hacia la mujer, lo que 

conlleva a determinar que el actuar del agresor no tiene injerencia frente al 

aumento o disminución de las sanciones que el legislador pueda optar, por ende, 

la inaplicación del beneficio premial a la fecha no ha logrado su finalidad que es 

reducir el número de casos de feminicidio, por el contrario ha contribuido con el 

desatentamiento de los imputados en colaborar con la justicia ya que no obtienen 

los mismos beneficios que si tendrían con otro delito. 

TERCERA: La demora procesal ocasionada por la inaplicación de la terminación 

anticipada en los procesos de feminicidio incide de forma negativa en el 

resarcimiento de la víctima o deudos de la misma, dado que, ante la demora 

procesal no se obtiene una justicia célere y esto conlleva a que las víctimas 

tengan que concurrir de forma reiterada a las audiencias y/o diligencias 

ocasionando la revictimización de la parte agraviada a lo largo del proceso, 

asimismo, la demora no ayuda en la obtención de información relevante que 

permita concluir el proceso. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Que, el Congreso de la República realice una reforma normativa 

respecto al artículo 471 del Código Procesal Penal, a fin de efectivizar la 

aplicación del mecanismo procesal de acuerdo anticipado, y coadyuvar a la 

resolución de procesos de forma rápida y eficaz; asimismo, se recomienda al 

Estado y consecuentemente al Ministerio de Economía y Finanzas designar 

mayor presupuesto al Poder Judicial a efectos de que se pueda crear un equipo 

de plan descarga, que permita la creación de más juzgados especializados en 

violencia, incorporación de personal jurisdiccional y equipo técnico que ayude al 

descongestionamiento de los juzgados, con ello reducir la carga procesal y 

agilizar los procesos de feminicidio.  

SEGUNDA: Que, el Poder Ejecutivo conjuntamente con el Poder Legislativo 

coadyuven en la dación de políticas criminales integrales que promuevan la 

disminución de la comisión de los ilícitos de feminicidio, asimismo, al momento de 

aumentar penas o eliminar un beneficio premial, se tenga en cuenta la conducta 

del agresor y los factores criminológicos del mismo, con ello se lograría una mejor 

acción por parte del Estado, previniendo que se transgredan derechos 

fundamentales de los justíciales y evitando que el legislador caiga en el error de la 

sobre criminalización de las conductas ilícitas.  

TERCERA: Que, el Estado a través del Poder Legislativo impulse una reforma 

normativa que aplique el beneficio de reducción de penas por terminación 

anticipada, debiendo previamente cumplir con los requisitos establecidos y con la 

concurrencia de la víctima de forma obligatoria a efectos de establecer una 

reparación civil digna y con ello garantizar el derecho al resarcimiento, asimismo, 

fomentar el acceso a los centros de salud de manera gratuita en la atención por 

parte de los profesionales en psicología hacia los deudos de las víctimas a fin de 

darles acompañamiento psicológico para afrontar el proceso judicial.  
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ANEXOS 

 



 

Anexo 1: Matriz de Categorización 

 



 

Anexo 2: Guía de entrevista 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Efectos de la inaplicación de la terminación anticipada en los procesos de 

feminicidio, Puente Piedra 2022. 

 

Entrevistado: 

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

Cargo/Profesión/Grado Académico……………………………………………… 

Institución: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Explicar cómo la inaplicación de la terminación anticipada incide en los 

procesos de feminicidio, Puente Piedra 2022. 

 

Preguntas: 

1.- Desde su punto de vista ¿Cuáles son los efectos de la inaplicación de la 

terminación anticipada en los procesos de feminicidio, Puente Piedra 2022? 

Fundamente su respuesta. 

2.- Desde su punto de vista ¿De qué manera la inaplicación de la terminación 

anticipada se relaciona con la carga procesal de los juzgados de investigación 

preparatoria de violencia de Puente Piedra?  Fundamente su respuesta. 

3.- Desde su punto de vista ¿De qué manera se podrían agilizar los procesos de 

feminicidio en el distrito de Puente Piedra? Fundamente su respuesta. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

Explicar de qué manera la inaplicación del beneficio premial de reducción de 

penas en el delito de feminicidio incide en la conducta del imputado. 

 



 

 
 

Preguntas: 

4.- En su opinión, ¿Está a favor o en contra de la inaplicación del beneficio 

premial de reducción de penas para el delito de feminicidio? Fundamente su 

respuesta. 

5.- En su opinión, ¿De qué manera la inaplicación del beneficio premial de 

reducción de penas en el delito de feminicidio incide en la conducta del imputado? 

Fundamente su respuesta. 

6.- Considera usted, ¿Qué la inaplicación del beneficio de reducción de penas 

desincentiva a que los imputados quieran colaborar con el proceso de justicia 

respecto al delito de feminicidio? ¿Por qué? 

7.- En su experiencia profesional, ¿Cuáles son los motivos o causales que inciden 

en la conducta del imputado para que perpetre el delito de feminicidio? 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Explicar de qué manera la demora procesal por la inaplicación de la 

terminación anticipada en los procesos de feminicidio incide en el 

resarcimiento de la víctima o deudos de la misma. 

 

Preguntas: 

8.- En base a su experiencia ¿Cuáles son los factores que ocasionan la demora 

procesal respecto a los delitos de feminicidio? 

9.- Desde su punto de vista, ¿Cómo la demora procesal por la inaplicación de la 

terminación anticipada en los procesos de feminicidio incide en el resarcimiento 

de la víctima o deudos de la misma? Fundamente su respuesta. 

10.- En su opinión como profesional, ¿De qué manera se puede garantizar el 

derecho al resarcimiento de las víctimas o deudos de la misma respecto al delito 

de feminicidio? Fundamente su respuesta. 

11.- ¿Tiene usted algo más que agregar a la presente entrevista? 

Nombre del Entrevistado Sello y Firma 

  



 

 
 

Anexo 3: Entrevistas aplicadas 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 



 

 
 

Anexo 4: Consentimientos informados. 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

Anexo 5: Evidencias. 

Participante N° 01 - Juez -  E1 

 

 
 

Participante N° 02 – Fiscal -  E2 

 

 



 

 
 

Participante N° 0 – Especialista – E3 

 

 
 

Participante N° 04 - Psicóloga -  E4 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Participante N° 05 - Criminalista -  E5 
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