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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se buscó determinar de qué manera se 

configura la responsabilidad civil de los jueces frente a la omisión del derecho al 

resarcimiento provenientes de las sentencias por actos terroristas. La 

metodología utilizada corresponde a un enfoque cualitativo, cuyo tipo de 

investigación fue básica y el diseño de teoría fundamentada. En ella se aplicaron 

las técnicas de análisis documental y las entrevistas, los mismos que permitieron 

el desarrollo de los objetivos planteados. En los resultados se obtuvo que, existen 

vacíos legales para valorar un monto adecuado que otorgue una reparación 

equivalente y restaurativa para las víctimas de sentencias por actos terroristas, 

además que, la responsabilidad civil del juez, es excesivamente protegida por el 

Estado. Se llego a concluir que, los jueces incumplieron una obligación funcional 

al denegar, una reparación civil restaurativa y equivalente para las víctimas de 

actos terroristas, donde, la corte interamericana de derechos humanos, encontró 

al estado peruano culpable de omitir un derecho fundamental. En ese sentido, los 

jueces deberían considerar más, la valoración de las pruebas de oficio, también 

ceñirse al plazo razonable del debido proceso. Finalmente, llevar capacitaciones 

periódicas, a fin de, garantizar una adecuada aplicación de la ley. 

Palabras clave: Responsabilidad, resarcimiento, terrorismo, indemnización. 



ABSTRACT 

In the present research work, we sought to determine how the civil liability of judges 

is configured in the face of the omission of the right to compensation from sentences 

for terrorist acts. The methodology used corresponds to a qualitative approach, 

whose type of research was basic and the design of grounded theory. In  it, 

documentary analysis techniques and interviews were applied, the same ones that 

allowed the development of the proposed objectives. In the results it was obtained 

that there are legal gaps to assess an adequate amount that grants an equivalent 

and restorative reparation for the victims of sentences for terrorist acts, in addition 

that the civil responsibility of the judge is excessively protected by the State. It was 

concluded that the judges breached a functional obligation by denying a restorative 

and equivalent civil reparation for the victims of terrorist acts, where the Inter- 

American Court of Human Rights found the Peruvian state guilty of omitting a 

fundamental right. In this sense, judges should consider more, the evaluation of ex 

officio evidence, also stick to the reasonable period of due process. Finally, carry 

out periodic training, in order to guarantee an adequate application of the law. 

Keywords: Responsibility, Compensation, Terrorism, Compensation. 
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes problemas sociales, se da también cuando los jueces 

resuelven de manera contraria a lo peticionado por las víctimas de actos 

terroristas, por ello, el presente trabajo de investigación está canalizado, en 

determinar si existe Responsabilidad Civil de los Jueces proveniente de las 

Sentencias por Actos Terroristas en el Perú, 2021. Lo relevante de este tema es 

saber, si existe reparación equivalente y restaurativa para las víctimas. Así 

también, si la reparación civil alcanza a los terceros afectados, dado que en 

muchos casos no existen precedentes judiciales, favorables para quienes 

peticionan este derecho constitucional. De tal modo, que las resoluciones 

judiciales suelen ser muchas veces arbitrarias y con errores procesales, en 

consecuencia, es vital hallar la responsabilidad civil de los jueces a la hora de 

emitir sus resoluciones. Ya que son los encargados de administrar justicia, en 

consecuencia, los jueces pueden fijar u omitir, en sus resoluciones, las 

reparaciones civiles, por los daños y perjuicios ocasionados al proyecto de vida 

de la víctima. Asimismo, en un estado constitucional de derecho, le corresponde 

al estado garantizar la ley a través del sistema nacional de justicia. Estos 

derechos, están reconocidos en los derechos civiles y políticos, de los derechos 

humanos. 

Asimismo, en nuestro ordenamiento jurídico peruano, se plasma la 

responsabilidad civil de los jueces. En su artículo 509 del código procesal civil, 

detalla que el Juez no puede actuar en sus fallos resolutivos, con dolo o culpa 

inexcusable. De ser el caso será civilmente responsable. En efecto los jueces 

pueden equivocarse ya sea pronunciándose fuera de lo peticionado, u omitiendo 

alguna actuación procesal, en tal caso, son seres humanos, y cometen 

negligencias en sus decisiones resolutivas. Incluso la situación cambia, cuando 

estas equivocaciones afectan aún más a las víctimas del delito de terrorismo, e 

igualmente a los terceros afectados. (Rodríguez, 2019). 

Continuamente, por medio de la justificación teórica pretendo plasmar, el 

grado de responsabilidad civil que recae sobre los jueces. Así también, si se da, 

un justo resarcimiento económico, reparador y restaurativo a las víctimas de 
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actos terroristas. Y si, una vez dirimido el fallo, alcanza también a terceros 

afectados. 

Por tanto, se formuló el siguiente problema general: ¿De qué manera se 

da la responsabilidad civil de los jueces y el derecho al resarcimiento 

provenientes de sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021? De igual modo, 

para ayudar en la respuesta del mencionado problema general se plantearon los 

siguientes problemas específicos: ¿de qué manera se configura la 

responsabilidad civil de los jueces frente al incumplimiento de una obligación de 

reparar un daño causado por actos terroristas en Perú, 2021? además ¿de qué 

manera se les atribuye la responsabilidad civil a los jueces para una reparación 

equivalente y restaurativa por actos Terroristas en el Perú, 2021? 

En cuanto a la justificación teórica, a través del presente trabajo de 

investigación se aporta y refuerza conocimientos para próximas y futuras 

investigaciones acerca de la responsabilidad civil de los jueces y el derecho al 

resarcimiento, ante los daños y perjuicios sufridos por actos terroristas. 

Asimismo, si se da, una reparación civil, equivalente y restaurativa, a las víctimas 

de actos terroristas. Por lo que, como justificación práctica, con la presente 

investigación se pretendo explicar si los jueces, aplican correctamente la norma 

procesal y en el plazo señalado por ley (Gallardo, 2019). 

Asimismo, como justificación metodológica, Álvarez (2020) “justificación 

de la investigación” con esta investigación se contribuirá a la comunidad científica 

en el mundo del derecho penal, toda vez que los instrumentos de recolección de 

datos serán nuevos y servirán como referencia para posteriores estudios 

relacionados con las categorías bajo investigación. Asimismo, los beneficiarios 

de esta investigación serán los ciudadanos, afectados de actos terroristas, que 

atraviesan un proceso penal incierto. Además, se pueda garantizar todos los 

derechos de las víctimas, a fin, de que, en las sentencias resolutivas, se respete 

todos los derechos constitucionales del afectado. 

Por tanto, se formuló el siguiente objetivo general: determinar de qué 

manera se configura la Responsabilidad Civil de los Jueces frente a la omisión 
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del derecho al resarcimiento provenientes de las sentencias por actos terroristas 

en el Perú, 2021. 

Asimismo, se plantea el primer objetivo específico: Analizar de qué manera, 

el incumplimiento de una obligación atribuye una reparación equivalente y 

restaurativa en las sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021. Y como 

segundo objetivo específico, Explicar de qué manera se asigna una adecuada 

indemnización a las víctimas por un daño causado en sentencias por Actos 

Terroristas en Perú, 2021. 

Finalmente, se aborda el supuesto general: Establecer de qué manera se 

asigna la responsabilidad civil de los jueces ante una indemnización insuficiente 

para las víctimas de Actos Terroristas en el Perú, 2021. 

De igual manera, se plantea el primer supuesto especifico: Precisar de 

qué manera se da la responsabilidad civil de los jueces por los daños causados 

a las víctimas en sus sentencias por actos terroristas en Perú, 2021. Y como 

segundo supuesto especifico: Explicar de qué manera se otorga una reparación 

civil equivalente y restaurativa a las víctimas de actos terroristas en el Perú, 2021. 

II. MARCO TEÓRICO

Después de buscar diversos antecedentes, cuyas informaciones mencionan 

la existencia de trabajos de investigación con similitudes a los siguientes 

párrafos. 

En el orden internacional, Minchala (2016) explica en su trabajo de 

investigación, que la, legislación ecuatoriana estructura la reparación por daños 

y perjuicios dentro de la Responsabilidad Civil Extracontractual. Por lo que, 

segura que, ante una demanda de reparación del daño y perjuicio, compete 

probar la culpa a quien generó el daño, dado que el afectado, quien alega un 

hecho, corresponde a éste probar el daño sufrido. Por lo que, aun aplicando la 

sentencia número 43 del 19 de marzo del 2003 donde se aduce que el que debe 
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probar con diligencia es el demandado. En ese sentido, parece casi imposible 

que la víctima pruebe la culpabilidad del mal obrar del autor. 

En ese mismo contexto, la Legislación Ecuatoriana, Moscoso (2015) refiere 

en su obra investigativa, sobre la responsabilidad Civil y el daño moral, donde 

formuló esclarecer el daño moral con la responsabilidad civil. En esa línea, 

determinó que el daño moral fue falsificado por mucho tiempo, también, explica 

que clasifico los métodos investigativos para tener una idea de cómo se podía 

reparar el dolor humano. Aunque, parecía casi imposible de probar su existencia, 

en ese sentido, dedujo que las dolencias humanas, son propias del ser humano, 

ya que forman parte de la esfera subjetiva de la persona, por ello, resulta casi 

difícil establecer el quantum en favor al agraviado. No obstante, el daño moral a 

evolucionado en concordancia con el progreso cultural, político y económico en 

todas las familias del mundo. Por lo que, en la actualidad, se reconoce y se 

protege el derecho a la honra y a la intimidad, como también el buen nombre. 

Presto que, tanto las creencias espirituales están amparadas, a efectos, de que, 

si se lesiona tales derechos, se tiene que reparar al ser humano afectado. 

Ahora bien, el autor colombiano, Rodríguez (2016) manifiesta, en su trabajo 

de investigación, que el estado busca responsabilizar al poder judicial, de los 

errores judiciales. Por lo que, se encuentran también los análisis de las 

providencias contrarias a la ley, ello significa que el problema surge de la 

disparidad, del consejo de estado y el tribunal constitucional, donde se genera 

los errores judiciales, siendo, base para el consejo la configuración de la 

responsabilidad civil. Asimismo, existe discrepancia en el tema, por lo que, es el 

objeto de esta investigación es clarificar, los fundamentos de los errores 

judiciales. Tanto, los títulos que la responsabilidad imputa en los ordenamientos. 

Por ello, la corte constitucional, concluye que los términos utilizados en la 

regulación son muy confusos como también son muy ambiguos, a la vez son 

incompletos, dado que dejan en el lugar ciertas controversias, ocasionadas en el 

consejo de estado, elementos de error de estado. 

Asimismo, en la Legislación Ecuatoriana, Orellana, (2011) explica, que el 

Resarcimiento hace referencia a reparar, compensar o indemnizar un daño o 
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perjuicio, por lo que, implica una reparación por daños y perjuicios. Asimismo, 

refiere que, existen sentencias penales que son causadas por errores judiciales 

por parte del estado, donde a fin de alcanzar una acertado resarcimiento por los 

daños y perjuicios es menester distinguir la responsabilidad extracontractual, el 

daño moral y el daño extrapatrimonial que regula el código civil ecuatoriano por 

daño moral, donde el que ocasiono daño a otro tiene la obligación de indemnizar 

sin perjuicio de la pena en cárcel que se le imponga por cometer el delito, sea 

ocasionado con dolo o sin la intención pero persistiendo el descuido, la 

imprudencia o la negligencia que de todas formas origina la responsabilidad civil. 

En específico para seguir esclareciendo el derecho al Resarcimiento, 

Brugman (2016) asegura en su trabajo investigativo, sobre la contraposición en 

el derecho común norteamericano, portorriqueño y español referente al daño 

moral plasmado en su Código Civil. El autor, aspiro en establecer el concepto del 

daño moral. Para luego obtener, todas las informaciones, mediante una 

adecuada, comparación de sistemas de Derecho, para el estudio de daño moral, 

tiene como resultado muy positivo determinar las reparaciones. Asimismo, ayuda 

a absolver dudas que restringen el desarrollo. Para ello el ejercicio conlleva ver 

las técnicas evolutivas que otros países aplican. también los diferentes sistemas 

que impregnan prototipos de lo mencionado. Claro que no es bueno escuchar 

que la persona soporta desasosiegos mentales, del resultado de un hecho ilícito. 

En relación a los antecedentes nacionales, Carreño (2017) afirma en su 

trabajo de investigación sobre la Responsabilidad Civil de los Jueces penales por 

el daño causado al dictar prisión preventiva. Manifiesta que ello implica un 

problema general, dado que tener que configurarse los factores que delinean la 

responsabilidad civil de los jueces penales, para que se dé, la figura de un daño 

negligente hacia el imputado, sentenciando a una prisión preventiva. de este 

modo, se estaría quebrantando los derechos constitucionales de la libertad del 

imputado. Por lo que, los problemas económicos, familiares y sociales, inciden 

también en la responsabilidad civil de los jueces penales. 
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En ese contexto, Ossola (2016) en su trabajo de investigación, asegura que 

la responsabilidad civil, conlleva dos posiciones, la primera es la Responsabilidad 

civil de naturaleza contractual y la segunda es de naturaleza extracontractual. 

siendo la primera el resultado del incumplimiento de una acción contractual. 

donde las partes se obligan al cumplimiento del pacto jurídico. y la segunda se 

produce ante el incumplimiento de un deber genérico y jurídico, el de no 

ocasionar un daño a los demás. 

De igual modo, Durand (2017) asegura en su trabajo de investigación que la 

responsabilidad civil extracontractual de los jueces. Asegura, que deben de 

responder y reparar los daños provocados en el ejercicio de sus funciones. Por 

ello es de suma importancia la aplicación del principio de equidad, ello ayudaría 

a la reflexión del magistrado, para resarcir económicamente al perjudicado. 

demostrando así, que la víctima que ha sufrido una afectación debe ser evaluado 

en los procesos. 

Del mismo modo, Peña (2017) indica, en su trabajo investigativo sobre el 

Resarcimiento por Vulneración al Derecho Fundamental, describe que, ante la 

vulneración de un derecho las personas jurídicas también tienen el derecho a 

una buena reputación. En esa línea, sostiene que, en suma, ante la afectación 

de un derecho fundamental de las personas jurídicas, también tienen el derecho 

a un resarcimiento o reparación por la afectación a su buena reputación, por lo 

que, puede establecerse de tipo económico o extra patrimonial, en ese sentido, 

se tiene que valorar su reputación en la misma línea que de las personas 

naturales, ya que del mismo modo poseen honor y derechos que se deben 

respetar. 

En esa línea, García (2015) específica sobre los problemas jurisprudenciales 

en la cuantificación y valoración del monto para un resarcimiento civil. Por lo que, 

planteo socavar información, a fin, de valorar el monto del resarcimiento, 

generado por la responsabilidad civil. Dedujo que la diferencia entre lo que se 

concede y se reclama es insignificante, también, refiere que cuando las víctimas 

del daño, claman, un monto indemnizatorio muy elevado, por lo que, se le es muy 

complicado que se le otorguen. En ese sentido, la presunción de que son los 
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jueces que no otorgan correctamente los montos indemnizatorios de lo que 

conlleva el proceso, refiere, que la corte aún no se expresa sobre la valorización 

de la indemnización, ante el incumplimiento de los contratos. 

Postulando espacios, a fin de, continuar con los apartados y diferenciar la 

fundamentación teórica, correspondiente a este estudio. Por lo que, corresponde 

iniciar con la primera categoría sobre la Responsabilidad Civil, la 

Responsabilidad Civil, confiere el deber de indemnizar un daño causado a otro, 

a fin de reparar el daño ocasionado por la vulneración o perjuicio de un derecho 

ajeno. Que implica otorgar, una compensación resarcitoria a la víctima. En tal 

sentido, existe Responsabilidad Civil de los Jueces en el plano extracontractual. 

por lo que, se encuentra sujetado a la figura de la culpa inexcusable, que recae 

viable para iniciarse un proceso, justificándose así en los artículos 509 y 518 del 

C.P.C, que menciona, ante una demanda maliciosa, el juez puede imponer una

multa, sin perjuicio al artículo cuatro del respectivo ordenamiento, Durand (2017).

En ese sentido, la figura de la Responsabilidad Civil de los Jueces se 

encuentra redactado en el artículo 509 del Código Procesal Civil Peruano. 

Menciona, que el juez es civilmente responsable, cuando causa daño en ejercicio 

de su función jurisdiccional, tanto a las partes o a terceros, al actuar con dolo o 

culpa inexcusable. En ese sentido, indudablemente cabe conceptualizar que 

dicha norma, refleja claramente sobre la conducta dolosa del juez, quien actúa 

malinterpretando la ley u omitiendo la justicia. Sin duda, estaría cometiendo una 

afectación a los derechos peticionados. En esa razón, la culpa inexcusable de la 

responsabilidad civil de los jueces resultaría ilegal y arbitraria. Presto que, todos 

los jueces son seres humanos y están propensos a una equivocación razonada. 

En esa misma línea, el Código Penal en su artículo 101 refiere, sobre la 

aplicación supletoria del código civil. Por lo que, interpretando al pie de la letra 

dice. La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del 

código civil. Por ello, en un proceso penal, donde infiera una acción resolutiva de 

reparación civil, se debe aplicar supletoriamente las disposiciones del código 

civil. Además, es sabido que, en la práctica procesal penal, se ignora el mandato 
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del artículo mencionado, a pesar de, tener una condición privada o particular, se 

considera así, de institucionalidad pública. 

Asimismo, comprende la base teórica sobre la primera sub categoría 

incumplimiento de las obligaciones, Casaverde (2020) nos explica, que, este 

concepto implica la definición tradicional de obligación de un deber. Que 

responde directamente al cumplimiento de las obligaciones. En ese sentido, el 

incumplimiento de una obligación es equivalente a referir que no habrá 

posibilidad alguna de volver una situación al estado anterior. 

En esa misma línea, se plasma la segunda sub categoría, Respecto al daño 

causado, Ghersi, Stiglitz, y Parellada (1992) concuerdan que se tiene que partir 

de la idea del daño como un mal que implica devastación, dolor ya que genera 

un menoscabo psicológico y físico, por lo cual, se pretende quitar a las personas 

humanas. 

En esa misma línea, para realizar una adecuada valoración aproximada del 

daño. Primero, cabe analizar si, la vida humana tiene un valor dinerario 

incalculable, por lo que se pensaría que tiene un valor infinito. Segundo concepto, 

es que la vida humana tiene un carácter patrimonial, por lo que, resultaría 

inconmensurable ponerle un precio. En ese sentido, para que las decisiones de 

los Jueces no sean impredecibles se debe de traducir lo cuestionable, Buendía 

(2016). 

En esa línea, Martínez (2019) confirma que, se encuentran dos teorías 

referentes a la prueba del daño moral, como daño ocasionado, para entender los 

procesos de responsabilidad civil, el primero es el daño moral que no necesita 

estar acreditado, dado que infiere en una figura subjetiva e interna. Es por ello 

que resulta manifiestamente un grado de complejidad para probar tal afectación. 

A diferencia de la segunda teoría, se da la obligación de probar el daño moral. 

donde se tiene que acreditar en los procesos de responsabilidad civil. Así 

también quien reclama tal derecho vulnerado tiene que probar demostrando la 

afectación, para que no se deniegue la pretensión solicitada. 
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Por otro lado, como segunda categoría postula el derecho al Resarcimiento, 

que implica indemnizar compensar, reparar un daño o perjuicio ocasionado, 

asimismo, se da en absolución de una prisión preventiva. Atribuye un garantismo 

procesal, dado que, la figura jurídica del resarcimiento del Estado proveniente de 

la prisión preventiva, ha facilitado un minucioso estudio, esclareciendo que en 

muchos casos las autoridades que operan en el sistema de justicia vienen 

gestionando en forma insuficiente los procesos a la hora de establecer las penas, 

al punto que, la corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado, 

concerniente a las violaciones y vulneraciones de los derechos fundamentales y 

derechos. En ese sentido, es el estado parte, que incide respecto a los daños 

ocasionados a fin de obtener el resarcimiento del Estado, Grajeda, Sánchez 

(2023). 

En esa misma línea, como tercer sub categoría, encamina Reparación 

Equivalente y Restaurativa, Vall (2020) indica que, es un tema muy discutido, 

mayormente cuando se da por la responsabilidad civil, en consecuencia, esta 

imposición se da coactivamente por una resolución judicial y por la comisión de 

un delito, ello implica restaurar el daño causado a la víctima. Especialmente será 

equivalente y restaurativa cuando se dicte medidas de seguridad. En ese sentido, 

la reparación de un daño establece exoneración de situaciones, por lo que, 

también, podría ser percibido como una figura cuyo proceso tenga que darse en 

un proceso distinto. 

Asimismo, Rey (2016) refiere que no se puede asumir una justicia 

Restaurativa como un instrumento alternativo ante las conductas infractoras. En 

tal sentido, se enlaza las medidas retributivas con lo restaurativo, en cuanto, la 

gravedad del conflicto. Por lo que es aconsejable, asumir el proceso restaurativo 

como medida de remedio. 

En específico, la Reparación Civil, sería Equivalente cuando los jueces 

penales unipersonales, expresan en el extremo de sus resoluciones, los factores 

que motivaron sus decisiones. Puesto que, los factores o causas que impiden la 

debida motivación de las resoluciones judiciales, en el extremo resolutivo, donde 

los jueces subrayan la reparación civil. Existe, una ausencia de motivación, por la 
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falta de capacitación de los jueces penales. En ese sentido la pretensión civil de 

la fiscalía carece de fundamentación. Ello permite ingresar a una figura judicial 

arbitraria, ya que al final la decisión la toma el juez penal. En esa línea, el deber 

de la debida motivación, no comprende satisfacer siempre al justiciable. presto 

que el juez basa su decisión mediante un razonamiento y valoración de los 

hechos, con pruebas sólidas y objetivas, obtenidas lícitamente. Así comprenderá 

en su resolución final una justa argumentación, Díaz (2016). 

Para concluir, como enfoque conceptual, dando paso a la cuarta 

subcategoría. Referente a Indemnización a las Victimas de Terrorismo, confiere 

una compensación económica, que se encuentra destinada a reparar un derecho 

lesionado. Siempre que, el Juez causara un daño o perjuicio, en ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales a un justiciable. Por lo que, se estaría frente a la figura 

de la responsabilidad civil extracontractual, generada por una conducta de dolo o 

culpa inexcusable, se supone que no le corresponde a la víctima probar el daño 

sufrido, debido al perjuicio, Gonzáles (2015). 

En esa misma línea, conviene mencionar ha, Castilla (2017) quien asegura 

que el derecho de indemnización que tienen las víctimas, entorno a la 

responsabilidad del estado, el problema consiste que se debe profundizar la 

investigación en atribución de la responsabilidad por parte del estado, ante la 

intervención judicial. Por lo que, lo más conveniente es proteger a los ciudadanos 

garantizando sus derechos de indemnidad. Es así que, la normativa colombiana 

debe de modificar, la responsabilidad del Estado. presto que combinan la 

responsabilidad con la actividad administrativa. En ese sentido, se respaldan el 

derecho de una reparación civil justa de los ciudadanos con teorías de justicia, 

en todo caso es menester guardar atención, ya que quien produce los daños es 

el estado, en atención al estado de derecho. 

Respecto, a la figura de “Victima” es un concepto ampliamente complejo, 

ligado a victimización y criminalidad, entendido como víctima aquel sujeto que ha 

sufrido un delito de contexto socio político. En ese sentido, están sumergidos en 

un impacto, vulnerario de sus derechos fundamentales, por lo que, tienen que 

recurrir a los operadores de justicia, Jabiles (2021). 
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Así mismo, a fin de comprender el concepto de Terrorismo, Jiménez (2020), 

afirma que el Terrorismo, es un exceso de acontecimientos de violencia armada 

contra la vida, la salud y la libertad de las personas, presto que son ejecutadas 

de una manera sistemática y planificada. por eso, se despliegan para imponer 

una situación de inseguridad y de peligro social, ciertamente afectando el orden 

y el estado de derecho. 

Concerniente a la figura del Terrorismo, Ferrajoli (2008) reflects about the real 

meaning of terms such as war and terrorism, when a crime has been committed 

by a terrorist group and not by the innocent habitants of whole nations. En esa 

línea, Ferrajoli en su artículo, menciona que es importante distinguir Guerra del 

Terrorismo, puesto que son diversos y opuestos como fenómenos. La guerra se 

le responde con guerra y al Terrorismo con procedimientos judiciales, que están 

determinadas en hallar la culpabilidad de los autores. 

Así mismo, Zevallos, (2019) aclara que el terrorismo no es sólo una 

apariencia si no una forma de lucha política. No obstante, es un modo de 

expresarse tan complejo para las personas que acarrea frustraciones 

psicológicas y resentimientos que tienen un origen social. No obstante, el 

terrorista moldea este sentimiento, lo convierte en razón y lo conserva como motor 

que lo guía en la acción. Asímismo, el odio y el rencor, reprimidos largamente se 

convierten en ideología, para luego morir o matar por dicha ideología, pero 

verdaderamente se está matando por un trauma personal. 

La figura del Terrorismo, por lo que menciona, son fenómenos delictivos cuya 

conducta confiere en su seno elementos de injusticias que atacan un sistema 

democrático. Caracterizándolo por la comisión de diversos delitos con el mero 

propósito de causar terror a la población. Asimismo, contiene un plus devastador 

que es la delincuencia común donde causan homicidios y lesiones, por lo que 

contribuye a alterar la normal convivencia social, vulnerando sus derechos 

fundamentales, Mariona (2008). 

En el mismo contexto, el Decreto Legislativo número 957 publicó en julio de 

2004 sobre el nuevo Código Procesal Penal. Por lo que, dejó de lado al Código 
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de procedimientos penales de 1940 que tenía un perfil inquisidor, presto que, con 

esas normas se juzgaron los casos de terrorismo. Ello significaba llevar la etapa 

preliminar, sin formar parte del proceso penal, es decir que, el fiscal, que tiene a 

su cargo el caso, tenía que realizar toda la fase de investigación, con apoyo de 

la policía nacional del Perú. Con el fin, de socavar todos los elementos de 

convicción, suficientes como para formular una denuncia penal contra el 

imputado. No obstante, el fiscal debía garantizar la idoneidad, también proteger 

los derechos fundamentales de todas las partes procesales, en la etapa de juicio 

oral. para llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria del imputado 

procesado. 

III. METODOLOGÍA

En el siguiente capítulo, se buscó la orientación, respecto a la metodología, 

en ese sentido, el trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, ya que, el 

investigador busco profundizar en el análisis de los fenómenos de una población 

determinada, todo ello en base al método de la observación, con la finalidad de 

poder identificar y plasmar los aspectos más relevantes de las fuentes analizadas 

a lo largo del desarrollo del trabajo de investigación. Por lo que, todo, gira en 

base a las interpretaciones. Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

Consecuentemente definen al enfoque cualitativo, como un conjunto de etapas, 

que parte de una idea y va limitándose a identificar objetivos y preguntas de 

investigación obteniendo hipótesis o supuestos a fin de verificar la viabilidad del 

tema a investigar. 

3.1. Tipo y diseño de investigación: 

La investigación, es de tipo básica, toda vez, que va correlacionado al 

enfoque cualitativo que tiene como finalidad crear nuevo conocimiento, ello se 

logrará en base a la recopilación de información de diferentes fuentes 

académicas. Según Muntane (2010), la investigación básica es aquella 
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investigación teórica, dogmática y pura que en base a la observación y 

elaboración de la estructura del proyecto de investigación. 

Asimismo, el diseño de investigación es de teoría fundamentada, según lo 

precisado por Cuñat (2008) señala, que dicha teoría, es la que plantea y 

manifiesta nuevas innovaciones, por lo que, sugiere, nuevas hipótesis, en razón, 

al planteamiento y la selección de investigaciones en plataformas de base de 

datos e investigaciones. 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: 

En torno al apartado de categorías, subcategorías y matriz de categorización; 

debemos precisar, que se logró identificar el problema general y específicos; 

asimismo, el objetivo general y específicos; finalmente los supuestos hallados en 

base a identificar las categorías que forman parte del núcleo de la investigación. 

Tabla 01. Matriz de categorización 

Categorías Definición conceptual Subcategorías 

Responsabilidad 
civil 

Responsabilidad Civil, 
confiere el deber de 
indemnizar el daño 
causado a otro, a fin de 
reparar un daño 
ocasionado por la 
vulneración o perjuicio de 
un derecho ajeno. 
Otorgando, una 
compensación resarcitoria 
a la víctima, Portal (2001). 

Subcategoría 1: 
Incumplimiento de una 
Obligación 

Subcategoría 2: Daño 
Causado 

Derecho al 
Resarcimiento 

Orellana, (2011) explica, que 
el Resarcimiento hace 
referencia a reparar, 
compensar o indemnizar un 
daño o perjuicio. 

Subcategoría 1: 
Reparación Equivalente y 
Restaurativa 

Subcategoría 2: 
Indemnización a Victimas 
de Terrorismo 
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Precisando lo anteriormente señalado, en el presente proyecto de 

investigación se establece como primera categoría; responsabilidad civil, 

partiendo del concepto clásico de la misma es aquella obligación de otorgar una 

indemnización por daños que afecten a una persona o se pueda provocar. Por lo 

tanto; a fin de poder disgregar la primera categoría, se subdividió conforme a los 

elementos evidenciándose como subcategorías una y dos: Incumplimiento de las 

Obligaciones y Daño Causado. 

Conforme a lo expuesto; se plasma como segunda categoría se formuló el 

Derecho al Resarcimiento, dado que este se limita a la evaluación del criterio de 

imputación; asimismo se subdividió conforme a los elementos en Reparación 

Equivalente y Restaurativa, también Indemnización a las Victimas. 

3.3. Escenario de estudio: 

Respecto al escenario de estudio, es delimitar el estudio en el área geográfica 

donde se realizó la observación con la finalidad de poder identificar la 

problemática que acoge a una población determinada; además el escenario de 

estudio es donde se recopila o se realiza a cabo el levantamiento de información; 

finalmente se hace el levantamiento o recojo de información de los aportes de los 

entrevistados. La aplicación de la guía de entrevista, se encuentra limitada al 

espacio geográfico. Por lo que, el presente trabajo de investigación se enfocó, en 

extraer información de especialistas del derecho, con conocimientos respecto al 

tema expuesto en el presente trabajo de investigación. 

3.4. Participantes 

En este subcapítulo, se puntualiza a los sujetos intervinientes en el presente 

trabajo de investigación, en la cual se identificará las características esenciales 

de carácter trascendental a fin de participar en calidad de entrevistado; finalmente 

se precisa a todos los sujetos intervinientes los cuales son: investigador, asesor 

y entrevistados, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 02. Cuadro de participantes 

N. 
° TIPO DE 

PARTICIPANTE 
NOMBRE PROFESION 

NUMERO 
DE 
CAL 

1 
Entrevistado LUIS FELIPE 

PELAEZ RAMIREZ 
ABOGADO 

ESPECIALISTA 
10821 

2 
Entrevistado JOSE BRAVO 

VILELA 
ABOGADO 

ESPECIALISTA 

. 

3 
Entrevistado JOEL SAENZ LIVIA ABOGADO 

ESPECIALISTA 
62473 

4 
Entrevistado JOSE PANIAGUA 

JUSTO 
ABOGADO 
ESPECIALISTA 

22556 

5 
Entrevistado GENRRY 

PANDURO 
RENGIFO 

ABOGADO 
ESPECIALISTA 

22961 

6 
Entrevistado JERSON 

CAMARENA 
VELASQUEZ 

ABOGADO 
ESPECIALISTA 

7 
Entrevistado JUAN JULIO 

LAGOS AEDO 
ABOGADO 

ESPECIALISTA 

8 
Entrevistado ROBERT 

WILLIAMS 
LIBERATO 
VIVANCO 

ABOGADO 
ESPECIALISTA 

88857 

9 
Entrevistado CINTIA CASTRO 

CRUZ 
ABOGADA 

ESPECIALISTA 

10 
Entrevistada ABOGADO 

ESPECIALISTA 
17433 
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LUIS OSWALDO 
CASTRO 

CASTILLO 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con la finalidad de obtener informaciones eficaces, la técnica aplicada en el 

presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, a fin de poder plasmar 

y precisar las técnicas e instrumentos empleado. Asimismo, es necesario señalar 

también a Díaz, B, Torruco, U, Martínez M y Valera, M. Señalan, que con el 

objetivo de recabar la información se emplean diferentes y se materializan en los 

instrumentos, es así, que la entrevista, parte a ser la técnica y la guía de entrevista 

la materialización de la misma, así también, el análisis de documentos como 

aquella técnica y la ficha de análisis documental como la materialización. 

En ese sentido, la entrevista tuvo como objetivo acumular informaciones, 

según Astudillo (2015) define como una secuencia de dialogo, entre el 

entrevistado y el entrevistador, a fin, de realizar preguntas abiertas y una serie de 

preguntas cerradas guiándose de diferentes temas que aportaran objetivamente 

la investigación. En ese sentido, se realizó la recopilación de información y datos, 

mediante el procedimiento y la técnica de la entrevista. 

Asimismo, en la Guía de Entrevista que es una manifestación de las 

entrevistas, contiene las preguntas que van a resolver los entrevistados, donde 

se debe señalar que los entrevistados fueron previamente seleccionados, ya que 

reunían las características necesarias para aportar a la investigación. También, 

se llevó a cabo el Análisis de Fuente Documental que es el proceso intelectual, 

mediante el cual se extrae nociones preliminares de un documento con la 

finalidad de poder plasmarlo en el trabajo de investigación, facilitando su análisis 

y futura interpretación en la triangulación de las informaciones, por ello se 

considera como aquel conjunto de palabras que sirven a modo de la 

representación de las fuentes documentales. Igualmente, la Ficha de Análisis de 

Fuente Documental se consideró como aquel canal que viabiliza el análisis de las 
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fuentes documentales, precisadas en el trabajo de investigación. Los documentos 

a realizar pueden ser diversos, tales como el análisis del derecho comparado, 

jurisprudencias, doctrinas entre otros. 

3.6. Procedimiento 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la obtención o recopilación 

de datos, busca la sistematización de toda la información recopilada; todo 

debidamente delimitado entre las categorías de responsabilidad civil y derecho al 

resarcimiento, finalmente se plasmaron las conclusiones entorno a todo el 

material recopilado; a dicha técnica podemos denominarla sistematización de la 

información. 

3.7. Rigor científico 

Según Valencia, Mercedes, Mora y Victoria (2011) surgirá el rigor científico, 

como aquel pilar principal en toda investigación científica, que tendrá como fuente 

la doctrina y pondrá énfasis en el análisis del pensamiento de los autores citados. 

Asimismo, Rodríguez; nos menciona que existe relación entre lo científico y 

lo legítimo, toda vez que los procesos y los resultados obtenidos del mismo; se 

basa en una sistematización o recopilación de datos. 

Es así, que el presente Trabajo de investigación a través de sus categorías, 

busco plasmar el trabajo de la recopilación de datos y en base a ello lograr la 

interpretación de los mismos datos obtenidos, en el cual se precisó los trabajos 

previos y consecuentemente la creación de la teoría fundamentada, dando paso 

a la creación de nuevas teorías. 

Finalmente es importante señalar, que los instrumentos de recolección de 

datos fueron validados por los expertos a fin de sustentar el carácter científico y 

pueda surtir efecto para su debida aplicación, en el desarrollo del presente trabajo 

de investigación. 
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Tabla 03. Validadores 

VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTAS 

DATOS GENERALES CARGO PORCENTAJE CONDICIÓN 

ALVAREZ 
BOCANEGRA CESAR 
VICTOR 

DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD 

CESAR VALLEJO 

90% ACEPTABLE 

SOTO CADUENA LIZ 
VIVIANA 

DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD 

CESAR VALLEJO 

90% ACEPTABLE 

SOLANO ARANA 
VILDIR MARCELO 

DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD 

CESAR VALLEJO 

90% ACEPTABLE 

3.8. Respecto a los aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación, fue guiado por principios morales y 

éticos. Por lo que, es importante precisar que, fue evaluado por diferentes 

estándares de calidad y titularidad a fin de corroborar su veracidad y la autoría. 

Asimismo, siguiendo la guía de productos observables de la Universidad César 

Vallejo, se prosiguió la correcta forma de citar, de las fuentes bibliográficas, 

conforme lo ordena las normas internacionales APA. También, a fin de cumplir 

con el porcentaje admitido, se plasma en el sistema turniting. Finalmente se 

adjunta la declaratoria de autenticidad y aexos relacionados. 

VI. RESULTADOS

En este apartado, el trabajo de investigación tuvo como objetivo elemental, 

desarrollar los resultados de los instrumentos de recolección de datos, tanto de 

las guías de análisis documental y las guías de entrevistas realizadas a 

profesionales abogados especialistas en la materia. Así mismo, cabe precisar 
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que, las entrevistas realizadas fueron validadas por especialistas temáticos y 

metodológicos revelando que son resultados fiables para la presente tesis. Por lo 

que, se desarrolló también en función a los antecedentes obtenidos y derivados 

de los objetivos generales y específicos. 

En ese sentido, la exposición de resultados se sustentó en las respuestas 

que fueron derivados de los objetivos generales y específicos. Por lo que, es 

importante mencionar que los resultados recaen de una investigación cualitativa, 

factor importante para desarrollar la investigación, donde se puede exponer con 

argumentos sólidos del marco teórico para cumplir con el fin del estudio 

planteado. 

En esa línea, son 9 las preguntas planteadas a 10 entrevistados 

profesionales especialistas en derecho, a fin de que respondan las preguntas 

esbozadas del objetivo general y los objetivos específicos. Por lo que, cada 

objetivo específico cuenta con 3 preguntas del objetivo general. Con la finalidad, 

de poder sustentar las respuestas de los objetivos planteados. 

Respecto al objetivo general planteo “determinar de qué manera se 
configura la Responsabilidad Civil de los Jueces frente a la omisión del 
derecho al resarcimiento provenientes de las sentencias por actos 
terroristas en el Perú, 2021” 

Del objetivo general se planteó las siguientes preguntas: 

1 ¿De qué manera se da la Responsabilidad Civil de los Jueces cuando deniegan 

el derecho a una reparación civil equivalente y restaurativa en las sentencias por 

Actos Terroristas en Perú, 2021? 

Según, Peláez, Camarena, Castro, Lagos, Bravo, Panduro (2023) consideran 

que de ninguna manera se da la responsabilidad civil de los Jueces, porque ante 

la disconformidad de la resolución, existe la apelación por la parte afectada o por 

el procurador público, constituido como parte civil. Derecho que se puede acceder 

ante una segunda instancia que la ley faculta. 
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Mientras tanto, Castro, Sáenz, Liberato, Paniagua (2023) sostienen que en 

los casos de terrorismo es muy delicado, dado que, las víctimas fueron 

violentados en sus derechos fundamentales y es su derecho una reparación civil 

equitativa y restaurativa, en función a ser declarados inocentes en el proceso, 

pero es imposible retroceder al estado inicial antes del daño causado. 

En ese contexto, García (2015) asegura, que existen reglas y criterios en el 

sector judicial para resarcir correctamente al afectado. en su análisis deduce que 

existen brechas para encauzar los daños solicitados y el monto del daño para el 

resarcimiento. Asimismo, si se da un incentivo a la parte afectada por el 

incumplimiento contractual. En consecuencia, nuestra jurisprudencia nacional, 

para el cálculo del daño es desventajoso, por lo que a todas luces se ve que no 

existen los criterios suficientes para resarcir debidamente los daños ocasionados, 

por el incumplimiento contractual. 

En ese sentido, Gálvez (2016) señala que la responsabilidad civil es de índole 

individualista, y su finalidad es sancionar el daño, a fin de lograr reparar el daño 

causado por una conducta que ha perjudicado. A tal efecto, el responsable debe 

de reparar el daño sufrido, siendo propósito principal, satisfacer mediante la 

reparación civil. Por lo que la obligación de indemnizar solo se habla cuando el 

afectado ejerce su libertad de libre decisión de solicitar el cumplimiento de la 

obligación. 

2. según su experiencia ¿en el Art.509 del Código Procesal Civil, determina que

solo el actuar con dolo o culpa inexcusable el Juez es Civilmente responsable,

¿cree usted, que la sola culpa dispensa al juez de la responsabilidad civil, ante el

incumplimiento de una obligación? Fundamente su respuesta.

Cabe precisar que, Castro, Liberato, Lagos, Camarena, Peláez, Panduro 

(2023) consideran que todo juez debería resarcir los daños ocasionados “sin 

embargo, los jueces imparciales que actuaron con dolo, incumpliendo su función 

de hacer justicia, deben reconocer la misma IURA NOVIT CURIA sin embargo 

existe la posibilidad de equivocarse lo cual no es excusa para dispensar su 

responsabilidad civil. 
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Mientras tanto, Camarena, Sáenz, Castro, Lagos, Bravo (2023) sostienen que 

no solo se determina su responsabilidad del juez si no el daño que se produjo al 

determinar responsabilidad. Dado que la culpa ordinaria no genera 

responsabilidad, por tanto, siempre que haya un daño producto del dolo o la culpa 

el juez tiene que responder. 

En esa línea, es preciso analizar el artículo 509 del código procesal civil 

peruano. Señala, que el juez es responsable civilmente, cuando, en ejercicio de 

su función jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar, con dolo 

o culpa inexcusable. Es indudable conceptualizar que dicha norma, refleja

claramente sobre la conducta dolosa del juez, quien actúa malinterpretando la ley

u omitiendo la justicia. Estaría, sin duda, cometiendo una afectación de un

derecho peticionado. En esa razón la culpa inexcusable de la responsabilidad civil

de los jueces resultaría ilegal y arbitraria. Presto que todos los jueces son seres

humanos y están propensos a una equivocación razonada.

Asimismo, el Código Penal en su artículo 101 refiere, que se debe aplicar 

supletoriamente del código civil. por lo que, al pie de la letra dice. La reparación 

civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del código civil. Por ello, 

en un proceso penal, donde infiera una acción resolutiva de reparación civil, se 

debe emplear supletoriamente, las disposiciones del código civil. Además, es 

sabido que, en la práctica procesal penal, se ignora el mandato de este artículo. 

a pesar de, tener una condición privada o particular, se considera así, de 

institucionalidad pública. 

3. en su opinión, ¿existe responsabilidad civil de los jueces al omitir el derecho al

resarcimiento, incumpliendo la obligación de reparar el daño causado de las

víctimas del terrorismo? Fundamente.

Según, Peláez, Lagos, Castro, Panduro, Paniagua, Bravo (2023) opinan que, 

no existe responsabilidad civil de los jueces al omitir el resarcimiento porque en 

este caso la corte suprema puede declarar fundado el derecho de casación y 

ordena que se expida nueva resolución o en el caso supuesto la corte 
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interamericana de derechos humanos puede ordenar una reparación económica 

adecuada. 

No obstante, Sáenz, Castro, Camarena, Liberato (2023) piensan que, habría 

omisión siempre y cuando la parte afectada habría perdido el derecho al 

resarcimiento, por lo que corresponde a las partes la búsqueda de la tutela 

procesal efectiva y en ese sentido la parte afectada o accionante tendría que pedir 

como pretensión una suma de resarcimiento lo cual debe ingresas como una 

cuestión de controversia en el desarrollo del proceso. 

En ese contexto, conviene mencionar a, Castilla (2017) quien asegura, que 

la responsabilidad civil se le atribuye al estado, por lo que, la intervención judicial 

son los más convenientes para garantizar y proteger el derecho a la indemnidad 

de los ciudadanos. presto que combinan la responsabilidad con la actividad 

administrativa. En ese sentido las teorías de la justicia, no respaldan el derecho 

a la reparación civil de los ciudadanos. en todo caso es menester guardar 

atención, ya que quien produce los daños es el estado, en atención al estado de 

derecho. 

En lo concerniente al Objetivo Especifico 1 “analizar de qué manera, el 
incumplimiento de una obligación atribuye una reparación equivalente y 
restaurativa en las sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021”. 

4. ¿Considera usted que, una reparación equivalente y restaurativa es una

obligación de los Jueces a la hora de emitir una sentencia por Actos Terroristas

en Perú, 2021?

Según, Castro, Peláez, Bravo, Lagos, Panduro, Camarena (2023) 

Consideran que sí se da una obligación de los jueces, de otro lado, los 

magistrados también resuelven de acuerdo al ofrecimiento de pruebas de parte, 

de cargo y de descargo, lo que si los magistrados deberían aplicar mejor la prueba 

de oficio que beneficie al esclarecimiento de la verdad, esta actividad es limitada 

para los Jueces, razón por lo cual solo le queda interpretar las pruebas ofrecidas 

por las partes. 
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Mientras tanto, Sáenz, Liberato, Castro, Paniagua (2023) sostienen que, una 

reparación equivalente y restaurativa se da, solo si se configura el dolo y la culpa 

inexcusable. Y la obligación recae en la responsabilidad de los jueces, pero en el 

hipotético caso que solo por culpa existiera responsabilidad, en los medios 

impugnatorios se añadiría un extremo donde se pida una sanción hacia el juez de 

instancia superior por el error cometido, tomando en cuenta que, en los medios 

impugnatorios se deben expresar los errores cometidos de la sentencia venida 

en grado. 

Bajo ese contexto, Minchala (2016) señala, que, ante una demanda de 

reparación del daño y perjuicio, compete probar la culpa a quien generó el daño. 

dado que el afectado, quien alega un hecho, corresponde a éste probar el daño 

sufrido. En ese sentido resulta imposible que la víctima pruebe la culpabilidad del 

mal obrar del autor. 

5. ¿De qué manera se le atribuye Responsabilidad Civil a los Jueces ante una

demora innecesaria, a la hora de emitir una sentencia que se encuentra fuera del

plazo señalado por la norma?

Según, Castro, Sáenz, Peláez, Camarena, Liberato, Paniagua, Castro (2023) 

sostienen que, la indemnización insuficiente es un tema controversial, por lo 

mismo que no existe un cuadro que señale cual sería el monto suficiente, toda 

vez que cada persona es individual en sus criterios de analizar y tener el 

panorama de la vida misma, por ejemplo: si me acusan de terrorismo falsamente 

y me causaron prejuicios irreparables a mi honor y menoscabo mi personalidad, 

considerare que me deben indemnizar con 5 millones de soles, que ni ello sería 

suficiente por haber causado el daño irreparable, sin embargo otra persona quizá 

solo sea necesario 2 millones y ello es suficiente y se sienta satisfecha, es poco 

complejo señalar cual sería un monto suficiente, va depender de qué manera se 

causó el daño y de qué manera esa persona sintió la violación de sus derechos. 

Mientras tanto, Castro, Panduro, Lagos, Bravo (2023) comentan que, La 

indemnización insuficiente es un tema controversial, por lo mismo que no existe 

un cuadro que señale cual sería el monto suficiente, toda vez que cada persona 
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es individual en sus criterios de analizar y tener el panorama de la vida misma, 

por ejemplo: si me acusan de terrorismo falsamente y me causaron prejuicios 

irreparables a mi honor y menoscabo mi personalidad, considerare que me deben 

indemnizar con 5 millones de soles, que ni ello sería suficiente por haber causado 

el daño irreparable, sin embargo otra persona quizá solo sea necesario 2 millones 

y ello es suficiente y se sienta satisfecha, es poco complejo señalar cual sería un 

monto suficiente, va depender de qué manera se causó el daño y de qué manera 

esa persona sintió la violación de sus derechos. 

En esa línea, García (2015) en su trabajo de investigación, sobre la 

Valoración del monto, en resarcimiento civil contractual y los problemas 

jurisprudenciales en la cuantificación. Planteó valorar el monto de la 

responsabilidad civil, para luego de haber reunido todas las informaciones de la 

valoración del monto de resarcimiento. Se dedujo que la diferencia entre lo que 

se reclama y lo que se concede es insignificante, tratando de dilucidar de distintas 

maneras. También, reflejaba cuando las víctimas del daño, piden un monto muy 

alto lo cual es imposible otorgarles. Otra figura que se presume es cuando los 

jueces, no estiman correctamente los montos que se tienen que indemnizar, tal 

vez lo vician por la carga procesal que conlleva el proceso. Por otro lado, la corte 

no se expresó aún, como debe ser valorado la indemnización, ante el 

incumplimiento de los contratos. 

6. ¿En su opinión, considera usted ¿Qué el Juez tiene una conducta dolosa

cuando deniega Justicia al rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia?

Según, Peláez, Lagos, Castro, Bravo, Camarena, Panduro (2023) 

Consideran que es responsable en parte, si está acreditado con suficientes 

medios probatorios los daños ocasionados y más aún el caso haya culminado en 

un sobreseimiento o una sentencia absolutoria deben ser resarcidos con los 

montos razonables, lo cual también es verdad que es una costumbre de los 

demandantes quienes señalan montos exorbitantes ya teniendo pleno 

conocimiento que dicho monto no será aprobada. 
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No obstante, Paniagua, Castro, Sáenz, Liberato (2023) aseguran que, El 

daño se divide en dos tipos: daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales y, 

estos a su vez se subdividen en otros dos por cada uno. Cuando se analiza un 

proceso indemnizatorio, primeramente, se debe de verificar cuáles son los tipos 

de daños presentes y, sobre cada uno de ellos analizar el quantum que 

corresponde. Si el juez omite el análisis de alguno de ellos, entonces ha incurrido 

en una motivación aparente o insuficiente, lo cual es causal de revocación 

mediante medio impugnatorio. No obstante, si se planteara una pretensión de 

indemnización y el juez no aplica la interpretación de los daños patrimoniales y 

extrapatrimoniales (lucro cesante, daño emergente, daño a la persona y daño 

moral), incurriría en culpa inexcusable por incumplimiento de deberes. 

En ese contexto, Carreño (2017) Manifiesta que implica un problema general, 

dado que tienen que configurarse los factores que influyen en la responsabilidad 

civil de los jueces penales, para que se dé, la figura de un daño negligente hacia 

el imputado, sentenciando a una prisión preventiva. de este modo, se quebranta 

los derechos constitucionales de la libertad del imputado. es así que los 

problemas económicos, familiares y sociales, inciden también en la 

responsabilidad civil de los jueces penales. 

En la misma dirección, mi objetivo específico 2, Explicar de qué manera se 
asigna una adecuada indemnización a las víctimas por un daño causado en 
sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021. 

7 ¿De qué manera la ley asigna una adecuada indemnización a las víctimas por 

un daño causado en sentencias por actos terroristas en Perú? 2021? 

Según, Sáenz, Paniagua, Castro, Liberato (2023) sostienen que, el Juez si 

se hace responsable, aun habiendo actuado con culpa, no es verdad que si actuó 

con culpa le es exculpado de las sanciones, dicho ellos, respondiendo a la 

interrogante, cada magistrado es autónomo en sus análisis e interpretación y 

motivación de sus sentencias, utilizan la discrecionalidad acorde a los medios 

probatorios ofrecidos, sin embargo, cada Juez trabaja a su criterio y no se podría 

explicar del porque tomo una decisión de tal o cual formas más allá de lo ya 
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motivado en la sentencia, ahora si no se encontrara una motivación razonable 

estaría cometiendo una violación directa al derecho constitucional. Si no se 

prueba lo contrario no hay nada más que realizar. 

No obstante, Peláez, Panduro, Lagos, Camarena, Castro Bravo (2023) 

sustentan que, una adecuada indemnización se asigna cuando se genera una 

reparación equivalente y justa se logra en correcta aplicación e interpretación de 

los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, observando primeramente el nexo 

de causalidad entre la acción y el agravio que se demanda. 

En efecto, García (2015) deduce, primero se debe ingresar en una adecuada 

valoración civil que cuantifique las bases a la regla del problema. Dado que, para 

que, se dé una indemnización justa, se tiene que cuantificar en base a las reglas 

y criterios jurisprudenciales. A ello infiere, que sí, existen reglas y criterios en el 

sector judicial para resarcir correctamente al afectado. en su análisis deduce que 

existen brechas para encauzar los daños solicitados y el monto del daño para 

resarcir. Asimismo, si se da un incentivo a la parte afectada por el incumplimiento 

contractual. En consecuencia, nuestra jurisprudencia nacional, para el cálculo del 

daño es desventajoso, por lo que a todas luces se ve que no existen los criterios 

suficientes para resarcir debidamente los daños ocasionados, por el 

incumplimiento contractual. 

8. en su opinión, ¿Cómo se vulnera el derecho de una indemnización equivalente

y restaurativa para las víctimas de actos terroristas, y ante ello, cree que es

suficiente para configurar la responsabilidad civil de los jueces?

Según, Camarena, Liberato, Peláez, Castro, Sáenz, Panduro (2023) 

sostienen que se vulnera el derecho a una reparación justa cuando no se ha 

aplicado o determinado correctamente el quantum indemnizatorio o, cuando se 

haya pedido, no se haya concedido por una motivación errada. 

Mientras tanto, Castro, Paniagua, Lagos, Bravo, (2023) considera que, los 

Magistrados de alguna manera deben hacerse responsables de sus actos 
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mediante sus resoluciones, deberían ser más humanos y ser empáticos con las 

verdaderas víctimas del terrorismo para evitar la revictimización en todos los 

sentidos, ya no deben pasar por procesos tan tediosos y dilatorios. En estos casos 

que ocurra revictimización si deberían ser responsables los magistrados a fin que 

no se repita o continúe siendo normalizada las sumas irrisorias indemnizatorias. 

Asimismo, como lo afirma, Gonzáles (2015) ratifica que, siempre que un juez 

causara un daño o perjuicio, en ejercicio de las funciones a un justiciable. con 

toda seguridad estaríamos frente a una responsabilidad civil extracontractual. ya 

sea por dolo o culpa inexcusable, se supone que no le corresponde probar a la 

víctima el daño sufrido, debido al perjuicio. 

9 ¿las víctimas de actos terroristas que no obtienen una adecuada indemnización 

por los daños causados, consideran usted, que es responsabilidad civil de los 

jueces? Fundamente. 

Según, Peláez, Lagos, Camarena, Castro, Bravo, Panduro (2023) 

manifiestan que, las victimas de actos terroristas no obtienen una adecuada 

indemnización porque los jueces actúan con culpa inexcusable. En todos los 

demás casos, el accionante goza de medios impugnatorios que le permitan 

acceder a la doble instancia y, recursos extraordinarios para que acceda a la vía 

suprema. Asimismo, puede plantear su pretensión mediante un proceso 

constitucional y, acceder al Tribunal Constitucional. No todos los jueces van a 

cometer errores, sino que, si el accionante tuviese la razón, los jueces superiores 

revocarán la sentencia errada y otorgarán una indemnización justa. 

Sin embargo, Castro, Sáenz, Liberato, Paniagua (2023) afirman que Como 

anteriormente lo señale, en parte puede que tenga responsabilidad, sin embargo, 

es el aparato estatal quien debería sancionar a los Magistrados que no cumplen 

con su función de impartir justicia justa, que es asea la forma que un Juez reciba 

una sanción, que sería una destitución, por ejemplo, así otros magistrados 

tendrán más cuidado al emitir sus sentencias. 
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En relación con ello, Durand (2017) apoya que la figura de la culpa 

inexcusable, para con el magistrado, recae viable para iniciar un proceso de 

responsabilidad civil. justificándose así en los artículos 509 y 518 del código 

procesal civil peruano. que detalla también sobre, la demanda maliciosa, el juez 

puede imponer una multa, sin perjuicio al artículo cuatro del respectivo 

ordenamiento. 

En función a mi Objetivo General se realizó el Análisis Jurisprudencial, 
respecto a los Argumentos que Fundamenta la CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Donde se 

analizó, los siguientes documentos que paso a desarrollar. El caso de, Lori 

Berenson Mejía, donde fue detenida el 30 de noviembre de 1995 por pertenecer 

al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, (MRTA) imputándosele planear un 

atentado contra el Congreso de la Republica. Y a raíz de estos hechos fue 

juzgada por un tribunal militar (tribunal especial AD HOC) (Jueces sin rostro). Que 

finalmente la condeno a cadena perpetua. Posteriormente dicha sentencia, fue 

anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para luego, ser 

procesada por el fuero ordinario por lo que fue, sentenciada a veinte años de pena 

privativa de la libertad. 

En función, de los hechos expuestos se considera que se configura la 

Responsabilidad Civil del Juez y del mismo Estado, donde la corte militar juzgó, 

sin prestar las garantías que estable la constitución, por lo que, la violación a la 

obligación produce un daño, por tanto, las reparaciones se dan, por nexo causal 

con los hechos del caso y los daños declarados. Asimismo, las violaciones a un 

derecho, necesariamente tienen que estar esclarecidos y acreditados, a fin, de 

reparar los daños ocasionados de la damnificada. 

Por otro lado, también se hizo el análisis documentario del Código 
Procesal Civil, a fin de, determinar la Responsabilidad Civil del Juez. Por lo 

que, se analizó, los alcances del ordenamiento jurídico, referente a los artículos 

del Código Procesal Civil el (509, 510 y 516) por lo que, el art. 509 describe, 

que el Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función 
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jurisdiccional, produce daño, a las partes o a terceros, actuando con dolo o culpa 

inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que merezca. 
 

En esa línea, es menester precisar las restricciones que da el artículo 509 

referente al dolo y la culpa inexcusable. Dolo: fraude, falsedad, denegación de 

justicia o rehusar justicia. Culpa inexcusable: cuando se da una interpretación 

insustentable, produce una desprotección al no valorar los hechos probados por 

el afectado o por grave error. 

Asimismo, Concerniente al artículo 510 del Código Procesal Civil, especifica 

que se presume que el Juez actúa con dolo o culpa inexcusable, cuando resuelve 

en su resolución contrario a su propio criterio o sin fundamentos, asimismo, 

cuando resuelve con fundamentos insostenibles o en discrepancia a la opinión 

del Ministerio Publico. 

En ese contexto, es importante mencionar que los jueces responden solo si 

hay dolo o culpa grave o conocido también como culpa inexcusable. Asimismo, la 

norma, explica que, el juez incurre en falsedad y fraude cuando actúa con una 

conducta dolosa al omitir y rehusar una función o también, cuando realiza un acto 

por influencia, así también, comete, culpa inexcusable. Por lo que, cuando comete 

un grave error de derecho, o cuando hace una interpretación insustentable de la 

ley o causa indefensión al no analizar los hechos probados por el afectado. En 

esa línea, es el juez, quien tiene que responder por los daños y perjuicios que 

ocasiona con arreglo a ley según el art. 200 del TUO ley orgánica del poder 

judicial. 

Por lo tanto, de hallársele la Responsabilidad Civil, el Juez está en la 

obligación del pago solidario, ante el estado, ya que es el juez, que a través de 

su resolución cometió, el agravio y perjuicio a la víctima por lo que le corresponde 

una real indemnización. conforme lo plasma el art. 516 del código procesal civil. 

La responsabilidad solidaria se da entre el estado y el juez para el pago de daños 

y perjuicios que resultan de las actuaciones judiciales. 
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De igual manera, se hizo el análisis documentario a fin de responder a 
mi objetivo específico 1 en lo cual, se analiza la Jurisprudencia en Materia 
de Reparaciones, en el caso de Eduardo Nicolas Cruz Sánchez. Por lo que, 

es preciso tomar en consideración, la jurisprudencia de la corte interamericana 

de derechos humanos, en el caso de Eduardo Nicolas Cruz Sánchez, un ex 

miembro de (MRTA) Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en Perú. Quien 

fuera capturado y ejecutado, en el operativo, por lo que, la corte interamericana 

de derechos humanos establecido que el estado peruano era el responsable, en 

este caso no hubo demanda de daños materiales, pero la corte sentó precedente 

que el hermano del fallecido, había sufrido una violación a su integridad personal, 

dado que la ejecución de su hermano le causo indefensión. Configurando así, en 

un cuadro de víctima, por lo que se solicitó un monto especifico de indemnización 

por los daños sufridos, por lo que se pidió a la corte definirlo. 

En conclusión, a los hechos expuestos, se establece en la presente que el 

Estado es responsable al omitir una reparación restaurativa y ante el 

incumplimiento, la corte considera viable que se constituya una reparación en pro 

de satisfacer el derecho lesionado, ocasionado a la víctima y a sus familiares, en 

ese sentido deberían ser indemnizados por imparcialidad. La corte indico que 

estas medidas de reparación, deben realizarse a cada caso basado en la 

gravedad de la violación y el sufrimiento causado, con el fin de determinar la 

procedencia de las reparaciones. 

De la misma manera, a fin, de responder al objetivo específico 2 se realizó 

el análisis de la Doctrina, sobre la responsabilidad civil del juez reflexiones 
y recomendaciones para su tratamiento en el ordenamiento jurídico 
peruano. En lo cual, se considera que, de acuerdo, al autor resulta indispensable 

primero, considerar la función de los jueces para poner fin a un conflicto de 

intereses, de ese modo, se puede afirmar si existen diversos sistemas de 

responsabilidad que van desde negar la responsabilidad del juez, hasta atribuirla 

de manera compartida con el estado. 

En ese sentido, los errores judiciales permiten evidenciar la poca o casi 

inexistente jurisprudencia relacionadas para indemnizar los daños y perjuicios 
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ocasionados por los jueces. Donde la conciencia y las limitaciones burocráticas 

también surgen en el sistema administrativo de justicia. Por ello, es poco gris o 

nula identificar responsabilidad al propio poder judicial para demandar daños y 

perjuicios por responsabilidad civil del del propio juez. Para que así, la victima 

obtenga un real derecho al resarcimiento por errores judiciales. 

V. DISCUSIÓN

La discusión tiene como finalidad destacar los resultados que se alcanzó 

conseguir en cada proceso, descubriendo conocimientos previos, a tal efecto, se 

tiene como propósito tomar en cuenta los resultados como objetos para la 

presente investigación. 

Según, Aceituno, Alosilla, Moscoso (2021) opinan que la discusión de 

resultados explica de manera clara la primera parte donde se encuentra el estado 

del arte de la discusión donde se da la importancia de revisar diferentes revistas, 

textos, artículos entre otros documentos que apoyan a obtener conocimientos 

concernientes a lo investigado, asimismo permite interpretar los datos de manera 

eficaz. 

En esa línea, Avolio (2015) también manifiesta que, es la parte más 

importante del documento, la discusión de los resultados. Considerando que los 

estudiantes pueden organizar y estructurar el mensaje final de la investigación, 

por lo que, significa analizar los datos presentados compararlos con las 

conclusiones y discutir los resultados sin repetir las informaciones. 

En el presente capitulo, considero los resultados conseguidos de los trabajos 

realizados. Por lo que, los conceptos teóricos, se basan a los instrumentos de 

guías de entrevistas, guía de análisis documental y análisis normativo. 

Concerniente, el marco que infiere la discusión de los resultados, donde 

planteo mi objetivo general, Determinar de qué manera se configura la 

Responsabilidad Civil de los Jueces frente a la omisión del derecho al 

resarcimiento provenientes de las sentencias por actos terroristas en el Perú, 
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2021. Asimismo, los entrevistados abogados. Peláez, Lagos, Camarena, Castro, 

Panduro, Bravo, consideran que de ninguna manera se configura la 

responsabilidad civil de los Jueces, porque ante la disconformidad de la 

resolución, existe la apelación por la parte afectada o por el procurador público, 

constituido como parte civil. Derecho que se puede acceder ante una segunda 

instancia que la ley faculta. Por otro lado, Castro, Liberato, Sáenz, Paniagua, 

sostienen que hallar Responsabilidad Civil de los Jueces, en los casos de 

terrorismo son temas muy delicados, dado que, las víctimas fueron violentados 

en sus derechos fundamentales y es su derecho una reparación civil equitativa y 

restaurativa, en función de ser declarados inocentes en el proceso, pero es 

imposible retroceder al estado inicial antes del daño causado. 

Sin embargo, la figura de la Responsabilidad Civil para los Jueces se 

encuentra redactado en el artículo 509 del Código Procesal Civil Peruano. Por lo 

que, advierte que el juez es civilmente responsable, cuando causa daño en 

ejercicio de su función jurisdiccional, tanto a las partes o a terceros, al actuar con 

dolo o culpa inexcusable. En ese sentido, indudablemente cabe conceptualizar 

que dicha norma, refleja claramente sobre la conducta dolosa del juez, quien 

actúa malinterpretando la ley u omitiendo la justicia. Sin duda, estaría cometiendo 

una afectación a los derechos peticionados. En esa misma línea, el Código Penal 

en su artículo 101 refiere, sobre la aplicación supletoria del código civil. Por lo 

que, la reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del 

código civil. Por ello, en un proceso penal, donde infiera una acción resolutiva de 

reparación civil, se debe aplicar supletoriamente las disposiciones del código 

civil. Además, es sabido que, en la práctica procesal penal, se ignora el mandato 

del artículo mencionado. 

Por otro lado, en los argumentos que fundamenta la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Ha indicado que 

toda violación de una obligación produce un daño, por tanto, las reparaciones se 

dan por nexo causal con los hechos del caso y los daños declarados. En ese 

sentido, se considera que se configura la Responsabilidad Civil del Juez y del 
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mismo Estado. Dado que, la corte militar peruana, juzgó sin prestar las garantías 

que estable la constitución. 

Contrastando, aquella postura, Rodríguez (2016) manifiesta, que el estado 

busca responsabilizar al poder judicial, de los errores judiciales. Por lo que, se 

encuentran también los análisis de las providencias contrarias a la ley, ello 

significa que el problema surge de la disparidad, del consejo de estado y el 

tribunal constitucional, donde se genera los errores judiciales, siendo, base para 

el consejo la configuración de la responsabilidad civil. Por lo tanto, no existe una 

obligación para los jueces de reparar un daño ocasionado por la infracción de 

una obligación, una vez producido el daño conlleva el deber de reparar 

debidamente la indemnización. Siendo así, una reparación que incluye el 

restablecimiento de la situación anterior. 

Concerniente, al objetivo específico 1 Analizar de qué manera, el 
incumplimiento de una obligación atribuye una reparación equivalente y 
restaurativa en las sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021. Por lo 

que, los entrevistados Castro, Peláez, Bravo, Lagos, Panduro, Camarena, 

consideran que el incumplimiento de una obligación sí da una obligación de 

restablecer el statu quo, donde como regla general, los jueces, tienen que 

resolver de acuerdo al ofrecimiento de pruebas de parte, de cargo y de descargo, 

por lo que, los jueces, deberían aplicar mejor la prueba de oficio que beneficie al 

esclarecimiento de la verdad. Bajo otro contexto, Sáenz, Liberato, Castro, 

Paniagua, sostienen que, una reparación equivalente y restaurativa se da, solo si 

se configura el dolo y la culpa inexcusable. Y la obligación recae en la 

responsabilidad de los jueces, pero se puede exigir al responsable la reparación 

de los actos ilícitos en la medida de lo establecido jurídicamente tutelado, por ello 

el incumplimiento de una obligación del juez atribuye sanciones al juez y medios 

impugnatorios que expresan los errores del juez, en ese sentido constituye una 

obligación de restablecer. 
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Contraponiéndose, a estas posturas esta la Jurisprudencia en Materia de 
Reparaciones, en el caso de Eduardo Nicolas Cruz Sánchez. Un ex miembro 

del (MRTA) quien fuera capturado y ejecutado, en el operativo. Donde, la corte 

interamericana de derechos humanos estableció que el estado peruano era el 

responsable, en este caso no hubo demanda de daños materiales, pero la corte 

sentó precedente que el hermano del fallecido, había sufrido una violación a su 

integridad personal, dado que la ejecución de su hermano le causo indefensión. 

Configurando así, en un cuadro de víctima, por lo que se solicitó un monto 

especifico de indemnización por los daños sufridos. En ese sentido, se establece 

en la presente que el Estado Peruano, era responsable de incumplir una 

reparación restaurativa para con la víctima. Por lo que, la corte considero viable 

que se constituya una reparación en pro de satisfacer el derecho lesionado, 

ocasionado a la víctima y a sus familiares, en ese sentido deberían ser 

indemnizados por imparcialidad. La corte indico que estas medidas de reparación, 

deben realizarse a cada caso basado en la gravedad de la violación y el 

sufrimiento causado. 

Apoyando, este concepto esta, Casaverde (2020) explica que, el 

incumplimiento de la obligación, implica tradicionalmente responder un deber. Es 

decir, que, el incumplimiento de una obligación es equivalente a referir que no 

habrá posibilidad alguna de volver una situación al estado anterior. Por lo que 

genera menoscabo psicológico y fisco a las personas. En consecuencia, si el 

incumplimiento de una obligación por parte de los jueces se constituye. El autor 

mismo, está obligado a borrar todas las consecuencias que su acto ocasiono, 

además, si los efectos del incumplimiento originan afectaciones diversas, por 

regla general se debe establecer una reparación civil equivalente y restaurativa, 

a efectos, de ordenar las garantías que el derecho otorga. 

Diferenciando a lo dicho esta, Vall (2020) donde subraya, que el 

Incumplimiento de una Obligación, si atribuye una Reparación Equivalente y 

Restaurativa, mayormente cuando se da por la responsabilidad funcional, en 

consecuencia, esta imposición se da coactivamente por una resolución judicial y 

por la comisión de un delito, ello implica restaurar el daño causado a la víctima. 
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Especialmente será equivalente y restaurativa cuando se dicte medidas de 

seguridad. En ese sentido, podría ser percibido como una figura cuyo proceso 

tenga que darse en un proceso distinto. 

Por otro lado, Rey (2016) refiere que no se puede asumir una justicia 

Restaurativa como un instrumento alternativo ante las conductas infractoras. En 

tal sentido, se enlaza las medidas retributivas con lo restaurativo, en cuanto, la 

gravedad del conflicto. Por lo que es aconsejable, asumir el proceso restaurativo 

como medida de remedio. 

Confrontando, tales percepciones se encuentran, Díaz (2016). En específico, 

la Reparación Civil, sería Equivalente, cuando las resoluciones judiciales en el 

extremo resolutivo, los jueces subrayan la reparación civil. Per existe, una 

ausencia de motivación, por la falta de capacitación de los jueces penales. En 

ese sentido la pretensión civil de la fiscalía carece de fundamentación. Ello 

permite ingresar a una figura judicial arbitraria, ya que al final la decisión la toma 

el juez. En esa línea, el deber de la debida motivación, no comprende satisfacer 

siempre al justiciable. presto que el juez basa su decisión mediante un 

razonamiento apegado a la ley, valorando los hechos, con pruebas sólidas y 

objetivas, obtenidas lícitamente. Bajo ese contexto, el incumplimiento de una 

obligación busca, responsabilizar al poder judicial de los errores judiciales. 

Asimismo, se plantea el objetivo específico 2 respecto de, Explicar de 
qué manera se asigna una adecuada indemnización a las víctimas por un 
daño causado en sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021. Por lo que, 

los abogados, Sáenz, Peláez, Lagos, Camarena, Panduro, Liberato, sostienen 

que las decisiones que motivan a los jueces a asignar una adecuada 

indemnización, para las víctimas de actos terroristas, ante los errores judiciales, 

deben ser proporcional al daño causado y la gravedad de la violación. Dado que 

el magistrado es autónomo en sus análisis e interpretaciones, motivando sus 

resoluciones en base al debido proceso, utilizando criterios razonables. Por lo 

que, la indemnización debe ser proporcionales y de manera rápida, apropiada y 
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restaurativa. En ese sentido también es necesario mencionar a los entrevistados, 

Lagos, Bravo, Paniagua, lo cual, sustentan que, una adecuada indemnización, 

garantiza eficazmente los derechos de las víctimas. Por lo que, los errores 

judiciales causan un daño irreversible, esto conlleva que, nuestros jueces 

estudien más los casos y mantengan una preparación constante, a fin, de resolver 

con mejores criterios los hechos expuestos. En ese sentido, la manera de asignar 

una adecuada indemnización debe ser cuantificado en base al daño personal y 

moral que afecto a la víctima. 

En semejanza a lo dicho, Gonzáles (2015) sostiene que, para que se otorgue 

una Indemnización adecuada para las víctimas, corresponde valorar 

adecuadamente los medios probatorios. También asegura que, siempre que un 

juez causara un daño o perjuicio, en ejercicio de sus funciones a un justiciable, 

con toda seguridad estaríamos frente a una responsabilidad civil 

extracontractual, generada por dolo o culpa inexcusable, se supone que no le 

correspondería a la víctima probar tales daños sufridos. 

Contraponiendo, lo mencionado líneas arriba esta la, Doctrina, sobre la 
responsabilidad civil del juez reflexiones y recomendaciones para su 
tratamiento en el ordenamiento jurídico peruano. Considerando que, resulta 

indispensable primero, considerar la función de los jueces para poner fin a un 

conflicto de intereses, de ese modo, se puede afirmar si existen diversos sistemas 

de responsabilidad que van desde negar la responsabilidad del juez, hasta 

atribuirla de manera compartida con el estado. En ese sentido, los errores 

judiciales permiten evidenciar la poca o casi inexistente jurisprudencia 

relacionadas a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por los jueces. 

Donde la conciencia y las limitaciones burocráticas también surgen en el sistema 

administrativo de justicia. Por ello, es poco gris o nula identificar responsabilidad 

al propio poder judicial para demandar daños y perjuicios por responsabilidad civil 

del del propio juez. Asegura, que el derecho de indemnización que tienen las 

víctimas, consiste que se debe respaldar el derecho de una reparación civil justa 

de todo ciudadano. 
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A diferencia de lo mencionado, García (2015) planteó valorar adecuadamente 

el monto de la indemnización provenientes de la responsabilidad civil de los 

jueces. Donde, refleje una adecuada valorización de la indemnización como 

compensación. Dedujo también, que la diferencia entre lo que se reclama y lo que 

se concede es insignificante. También, sostiene que, se refleja cuando las 

víctimas del daño, piden un monto muy alto lo cual es imposible otorgarles. Otra 

figura que se presume es que los jueces, no evalúan correctamente los montos 

que se tiene que indemnizar. Por lo tanto, menciona que, una adecuada 

indemnización para las víctimas, implica reparar del daño causado, a la situación 

anterior, por lo tanto, las reparaciones civiles, transforman las tendencias y 

situaciones, a tal grado que, tienen que reparar el daño causado en forma segura. 

Por lo que, las indemnizaciones, no deben implicar un enriquecimiento o un 

empobrecimiento para las víctimas, por errores judiciales. 

Por otro lado, Martínez (2019) diferencia algunos puntos, señala que, para 

probar el daño moral ingiere en lo subjetivo del mismo modo para establecer el 

monto de la Indemnización. Es por ello, que resulta manifiestamente un grado de 

complejidad para probar tal afectación. Así también quien reclama tal derecho 

vulnerado tiene que probar demostrando tal afectación, para que no se deniegue 

la pretensión solicitada. En tal sentido, se tiene que realizar una valoración del 

daño causado. Y analizar si, la vida humana tiene un valor dinerario incalculable, 

por lo que, resultaría inconmensurable ponerle un precio. 

VI. CONCLUSIONES

1.- PRIMERO se ha evidenciado, que existen diversos errores judiciales por lo

que se busca responsabilizar a los Jueces al poder judicial y al Estado.

Generalmente, si la conducta es realizada con dolo o culpa inexcusable, como

bien lo configura el Código Procesal Civil. Asimismo, se observó que el Juez es

civilmente responsable, cuando emite una resolución contraria a su propio criterio

o resuelve con fundamentos insostenibles y contrariamente en discrepancia con

la opinión del Ministerio Publico. En tal efecto, de producirse una afectación de
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daño a las partes o a terceros, por la sola, omisión de no otorgar un resarcimiento 

adecuado, se estaría, afectando directamente la buena reputación de las 

víctimas. En efecto, el problema radica en valorar y especificar adecuadamente 

la cuantificación del monto resarcitorio, derivado de la gravedad en proporción al 

daño causado. En ese sentido, también existe una discrepancia en el monto que 

se concede y lo que se reclama, dado que, en muchos casos el monto 

peticionado podría ser muy elevado y sería muy complicado que se les otorgue. 

En ese contexto, la presunción de que el Juez no otorga correctamente los 

montos indemnizatorios conlleva a la víctima, apelar en los fueros de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. En esa misma línea, se advierte que el 

juez es civilmente responsable, cuando causa daño en ejercicio de su función 

jurisdiccional, al actuar malinterpretando la ley u omitiendo la justicia. En la 

práctica procesal, el Derecho al Resarcimiento se da por nexo causal en base a 

los hechos y los daños ocasionados, por lo que, no existe obligación de Jueces 

de reparar el daño ocasionado por errores judiciales. 

2.- SEGUNDO se evidencio, de manera clara que uno de los factores que 

determina la Responsabilidad Civil del Juez, es cuando, en uso de sus funciones, 

incumple lo que manada la ley. En ese sentido, actúa con dolo o culpa 

inexcusable, incumplimiento y omitiendo la norma procesal. Asimismo, cuando 

incurre en falsedad, deniega justicia, cuando comete errores de derecho o realiza 

malas interpretaciones de derecho, obviando los hechos probatorios. Por lo que, 

el incumplimiento responde a un problema de disparidad entre las cortes 

judiciales, donde los errores judiciales son muy confusos y dan ciertas 

controversias. En ese contexto, el incumplimiento de una obligación, implica 

responder un deber, es decir, genera un menoscabo psicológico y físico para las 

personas que peticionan un derecho. En consecuencia, si los Jueces incumplen 

una obligación, ello constituye, un equivalente del daño causado a las garantías 

que el derecho otorga. En esa línea, los efectos del incumplimiento originan 

afectaciones diversas, que por regla general se debe restablecer con una 

Reparación Civil Equivalente y Restaurativa. Asimismo, se ha evidenciado en 
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muchos casos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

responsabilizo al Estado Peruano, hallándole culpable por denegar un derecho 

constitucionalmente reconocido, asimismo, al incumplir otorgar una Reparación 

restaurativa a las víctimas de sentencias de actos Terroristas. En ese sentido, la 

corte indica que, las medidas de reparación deben ser canalizadas en base a la 

gravedad de cada caso. Por lo que, se debe evaluar y valorar el grado del 

sufrimiento causados a las víctimas, y precisando los derechos que les fueron 

vulnerados, a fin de determinar el quantum de la reparación. En ese sentido, el 

incumplimiento de una obligación generada por una conducta infractora otorga 

una reparación siempre y cuando se genere por la responsabilidad funcional, sea 

a consecuencia de una resolución contraria a la ley. En ese sentido, se puede 

asumir una justicia restaurativa como instrumento de remedio. 

3.- TERCERO se ha evidenciado, que cuando un Juez actúa con dolo o culpa 

inexcusable, corresponde a la victima de sentencias de actos terroristas, 

peticionar una Indemnización adecuada y restaurativa. En ese sentido, los errores 

judiciales permiten evidenciar la poca o casi inexistente jurisprudencia 

relacionadas a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por factores 

funcionales del Juez. Por ello, es poco gris o casi nula identificar la 

Responsabilidad del propio poder judicial para demandar daños y perjuicios ante 

el incumplimiento de una obligación que es responsabilidad civil del Juez. En ese 

contexto, es complejo valorar adecuadamente el monto de la indemnización como 

compensación para las víctimas por un daño causado en las sentencias 

judiciales. Presto que, a diferencia de lo que se reclama y se concede es 

insignificante, pero ello también se refleja cuando las victimas peticionan un 

monto muy elevado, lo cual no debe implicar un enriquecimiento o un 

empobrecimiento para las víctimas, que caen en los errores judiciales. En ese 

sentido, es casi imposible que el Juez otorgué una adecuada indemnización, sin 

evaluar correctamente los daños causados, los medios probatorios y el quantum 

de lo peticionado. A tal efecto, para que se asigne una adecuada indemnización 

para las víctimas implica reparar y restaurar el daño causado de forma segura y 

rápida. En esa línea, se tiene que probar primero el daño moral y la complejidad 

que su afectación confiere, por ello, resulta importante analizar el daño causado 
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a la vida humana a su proyecto de vida, a fin de, calcular el valor dinerario que 

amerita, presto que es poco probable ponerle precio a la vida de una persona. 

VII. RECOMENDACIONES

Después de plantear mis conclusiones, tengo la absoluta obligación de formular 

mis recomendaciones, a fin de que se aplique, en la forma más correcta y eficiente 

en los fueros jurisdiccionales judiciales. 

1.- PRIMERO fundamentalmente recomiendo, primero diferenciar la medula que 

implica la Responsabilidad Civil, propia del Juez como persona, y otra como 

autoridad judicial. Es decir, como persona se está sujeto a estándares de errores 

naturales. Pero, como profesional y operador de justicia, se está sujeto a la 

supremacía del imperio normativo. Por lo que, es previsible que el Juez debe 

aplicar solo lo que dicta la norma jurídica. En ese sentido recomiendo que, se 

debe dar nuevos impulsos normativos, que modifiquen el tercer párrafo el artículo 

509 del Código Procesal Civil, a fin, de añadir la figura de “a sola culpa” como 

acto constitutivo para determinar la Responsabilidad Civil del Juez, y sancionar 

las incertidumbres jurídicas derivadas de las acciones omisivas competenciales. 

Presto que, se necesita aplicar dicha figura para que no se genere los daños 

irreversibles descritos en la presente. En ese sentido, para que las víctimas no 

clamen justicia en los fueros Internacionales, es necesario dichas modificaciones. 

En efecto, ello aliviaría reducir la burocracia de los tramites documentarios, 

afianzando el principio de Celeridad procesal y no dejar al libre albedrio del Juez 

como operador de justicia. 

2.- SEGUNDO por un lado recomiendo, se debe implementar cursos y programas 

para todos los operadores de justicia con el fin, de mejorar los conceptos básicos 

y afianzar la ética profesional. De esa manera se evitaría o reduciría que incumpla 

una obligación funcional. En esa línea, el Juez tiene una Responsabilidad Civil 

diferenciada que el resto de los operadores de justicia. Por lo que, debe incluirse 
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en el Código Procesal Civil las obligaciones de todos los operadores de justicia, 

a fin de determinar tácitamente todo tipo de especificaciones funcionales que 

lleven a reparar y restaurar equivalentemente los daños causados ante la omisión 

de este. Asimismo, el Incumplimiento de una Obligación, busca procesalmente 

postular a una reparación restaurativa. Sobre todo, responsabilizar al autor, 

indicando la mala praxis funcional, si los Jueces incumplen una obligación, ello 

constituye, un equivalente del daño causado. En ese sentido, se puede peticionar 

una justicia restaurativa como instrumento de remedio. 

3.- TERCERO por último recomiendo, se debe especificar Prerrogativas Técnicas 

que ayuden a fijar el quantum indemnizatorio, en base al daño causado. 

Asimismo, otorgar lineamientos que indiquen el camino de una Reparación Civil 

Restaurativa, En ese sentido, los errores judiciales permiten evidenciar la poca o 

casi inexistente jurisprudencia relacionadas a Indemnizar los daños y perjuicios 

ocasionados por factores funcionales del Juez. En ese contexto, es complejo 

valorar adecuadamente el monto de la indemnización como compensación para 

las víctimas por un daño causado en las sentencias judiciales. Presto que, a 

diferencia de lo que se reclama y se concede casi siempre es insuficiente. En ese 

sentido, las victimas de sentencias por Actos Terroristas, peticionan casi siempre, 

un monto muy elevado, lo cual, no debe implicar un enriquecimiento o un 

empobrecimiento la indemnización peticionada. En ese sentido, es casi imposible 

que el Juez asigne un monto exagerado como indemnización por un daño 

causado, Sin evaluar correctamente los daños causados, los medios probatorios 

y el quantum de lo peticionado. Por lo que, finalmente la lucha contra el Terrorismo 

no solo se da en el campo de la batalla, si no también, en la justicia jurídica, donde 

en muchos casos se suele batallar en los fueros Internacionales. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

TÍTULO 

Responsabilidad Civil de los jueces y el Derecho al Resarcimiento 
Provenientes de Sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021 

PROBLEMAS 

Problema 
general 

¿De qué manera se configura la responsabilidad civil de 
los jueces frente a la omisión del derecho al resarcimiento 
provenientes de las sentencias por actos terroristas en el 
Perú, 2021? 

Problema 
específico 1 

¿De qué manera el incumplimiento de una obligación 
atribuye una reparación equivalente y restaurativa en las 
sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021? 

Problema 
específico 2 

¿De qué manera se asigna una adecuada 
indemnización a las víctimas por un daño causado en 
sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021? 

OBJETIVOS 

Objetivo general Determinar de qué manera se configura la responsabilidad 
civil de los jueces frente a la omisión del derecho al 
resarcimiento provenientes de las sentencias por actos 
terroristas en el Perú, 2021. 

Objetivo 
específico 1 

Analizar de qué manera el incumplimiento de una obligación 
atribuye una reparación equivalente y restaurativa en las 
sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021. 

Objetivo 
específico 2 

Explicar de qué manera se asigna una adecuada 
indemnización a las víctimas por un daño causado en 
sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021. 

SUPUESTOS 

Supuesto 



General Establecer de qué manera se asigna la responsabilidad civil 
de los jueces ante una indemnización insuficiente para las 
víctimas de Actos Terroristas en el Perú, 2021. 

Supuesto Específico 
1 

Precisar de qué manera se da la responsabilidad civil de los 
jueces por los daños causados a las víctimas en sus 
sentencias por actos terroristas en Perú, 2021. 

Supuesto Específico 
2 

Explicar de qué manera se otorga una reparación civil 
equivalente y restaurativa a las víctimas de actos terroristas 
en el Perú, 2021. 

Categorización 

Categoría 1: Responsabilidad civil 
Subcategoría 1: Incumplimiento de una obligación 
Subcategoría 2: Daño causado 
Categoría 2: Derecho al resarcimiento 
Subcategoría 1: Reparación Equivalente y Restaurativa 
Subcategoría 2: Indemnización a las Victimas de 

Terrorismo 

METODOLOGÍA 

Tipo, diseño y 
nivel de 

investigación 

• Enfoque: Cualitativo
• Diseño: Teoría Fundamentada
• Tipo de investigación: Básica
• Nivel de la investigación: Descriptivo

Muestreo • Escenario de estudio: Lima Norte
• Participantes: Especialistas
• Muestra: No probabilística
• Tipo: De expertos
• Orientados por conveniencia

Plan de análisis 
y trayectoria 
metodológica 

• Técnica e instrumento de recolección de datos
o Técnica: Entrevista y análisis de documentos
o Instrumento: Guía de entrevista y ficha de análisis

documental
Método de 
análisis 

de datos 

Hermenéutico, descriptivo y inductivo. 



CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DEFINICIONES 

RESPONSABILIDAD CIVIL Incumplimiento de una obligación en 
sentido material se da cuando se 

De igual forma, Gálvez 

(2016) señala que la 

INCUMPLIMIENTO 

UNA OBLIGACIÓN 

DE desobedece el contrato por no realizar 
correctamente las cláusulas. 

responsabilidad civil es de 

índole individualista, y su 

finalidad es sancionar el 

daño, a fin de lograr Martínez (1970) daño entendido como 

reparar el daño causado menoscabo a un bien jurídicamente tutelado, el 

por una conducta que ha 
DAÑO CAUSADO 

cual se va a manifestar en una afectación 

negativa a la esfera personal y/o patrimonial de 

una   persona   como   consecuencia   de una 

conducta antijurídica. 

artículo 112 del Código penal: La reparación del 
daño podrá consistir en obligaciones de dar, de 

DERECHO  AL hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal 
RESARCIMIENTO 

REPARACION establecerá atendiendo a la naturaleza de aquél 

Vega (2004) especialista en 
relaciones internacionales, 
coincide con que el origen del 
terrorismo surgió a partir del 
terror      impuesto      en      la 
Revolución Francesa, más 
considera que el terrorismo, 

EQUIVALENTE 

RESTAURATIVO 

Y y a las condiciones personales y patrimoniales 

del culpable, determinando si han de ser 

cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas 

a su costa. 

como lo entendemos hoy en 
día, irrumpió durante la 
segunda mitad del siglo 
pasado, con el nacimiento de 
grupos armados como ETA en

consiste en la entrega de una suma de IDEMNIZACION A LAS
el País Vasco y la IRA enIrlanda dinero, de acuerdo a los montos  

establecidos legalmente para cada  
TERRORISMO hecho. 



OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera se configura la responsabilidad civil de los jueces frente a 
la omisión del derecho al resarcimiento provenientes de las sentencias por actos 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE D 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: R 
Resarcimiento Pr 

1. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE
SENTENCIA

GUIA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL – JURISPRUDENCIAL - SENTENCIA 

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_119_esp.pdf 

TEXTO RELEVANTE ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

El caso, de Lori Berenson Mejía Vs. Perú se 
puede observar diversos derechos vulnerados, 
lo cual, es determinante para esclarecer, si los 
jueces del Tribunal Especial AD HOC (Tribunal 
Militar) conocidos como magistrados sin rostro, 
resolvieron de acuerdo a derecho la sentencia 
del delito contra la tranquilidad publica – 
Terrorismo. 

En conclusión, de los hechos expuestos se 
considera que la Corte entiende que los 
tribunales militares que juzgaron a la presunta 
víctima por traición a la patria no satisfacen los 
requerimientos inherentes a las garantías de 
independencia e imparcialidad. En ese sentido 
la corte ha indicado que toda violación de una 
obligación produce un daño, por tanto, las 
reparaciones se dan, por nexo causal con los 
hechos del caso y los daños declarados. 
Asimismo, las violaciones a un derecho, 
necesariamente tienen que estar esclarecidos y 
acreditados, a fin, de reparar los daños 
ocasionados de la víctima 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_119_esp.pdf


1. ANÁLISIS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

GUIA DE ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL – NORMATIVO - Código Procesal Civil 

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Autor: RESOLUCION MINISTERIAL Nº 010-93-JUS (SEPARATA ESPECIAL) 
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/03/C%C3%B3digo-Procesal-Civil-3.2020-LP.pdf 

TEXTO RELEVANTE ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

Artículo 509 del CPC. El Juez es civilmente responsable 
cuando en ejercicio de su función jurisdiccional causa 
daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa 
inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o 
penal que merezca. La conducta es dolosa si el Juez 
incurre en falsedad o fraude, o si deniega justicia al 
rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia. 
Incurre en culpa inexcusable cuando comete un grave 
error de derecho, hace interpretación insustentable de la 
ley o causa indefensión al no analizar los hechos 
probados por el afectado. 

Artículo 510 del CPC. Se presume que el Juez actúa con 
dolo o culpa inexcusable cuando: 1. La resolución 
contraría su propio criterio sustentado anteriormente en 
causa similar, salvo que motive los fundamentos del 
cambio. 2. Resuelve en discrepancia con la opinión del 
Ministerio Público o en discordia, según sea el caso, en 
temas sobre los que existe jurisprudencia obligatoria o 
uniforme, o en base a fundamentos insostenibles. 

Es preciso sostener que la conducta es dolosa si el Juez incurre 

en falsedad o fraude cuando deniega justicia al rehusar u omitir 

un acto o realizar otro por influencia, también, Incurre en culpa 

inexcusable cuando comete un grave error de derecho o 

hace interpretación insustentable de la ley o causa indefensión 

al no analizar los hechos probados por el afectado. 

En esa línea, es el juez quien tiene que responder por los daños 

y perjuicios que ocasiona con arreglo a ley según el art. 200 del 

TUO de la ley orgánica del poder judicial. Estando la obligación 

del pago solidario entre el estado y el juez que expidió la 

resolución que causo el agravio conforme lo plasma el art. 516 

del código procesal civil. 

Por esa razón, si se trata de culpa leve, entre paréntesis, con la 

culpa ordinaria, no hay ninguna responsabilidad. Asimismo, la 

responsabilidad administrativa y penal se considera de manera 

independiente. Por lo tanto, siempre que haya un daño producto 

del dolo o la culpa inexcusable, el juez tiene que responder. 

Es menester precisar las restricciones que da el artículo 509 referente 

al dolo y la culpa inexcusable. 

a). Dolo: fraude, falsedad, denegación de justicia o rehusar justicia. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar de qué manera el incumplimiento de una obligación atribuye una reparación 
equivalente y restaurativa en las sentencias por Actos Terroristas en Perú, 2021. 

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/03/C%C3%B3digo-Procesal-Civil-3.2020-LP.pdf


b). Culpa inexcusable: cuando se da una interpretación 

insustentable, causa indefensión al no valorar los hechos probados 

por el afectado o por grave error. 

. La conducta es dolosa si el Juez incurre en falsedad o fraude, o si 

deniega justicia al rehusar u omitir un acto o realizar otro por 

influencia. 

. Incurre en culpa inexcusable cuando comete un grave error de 

derecho, hace interpretación insustentable de la ley o causa 

indefensión al no analizar los hechos probados por el afectado. 

Asimismo, el Artículo 510 del Código Procesal Civil. Indica que se 

presume que el Juez actúa con dolo o culpa inexcusable cuando: 

a). La resolución es contraría a su propio criterio sustentado 

anteriormente en causa similar, salvo que motive los fundamentos 

del cambio. 

b). Resuelve en discrepancia con la opinión del Ministerio Público o 

en discordia, según sea el caso, en temas sobre los que existe 

jurisprudencia obligatoria o uniforme, o en base a fundamentos 

insostenibles. 

En esa línea, es el juez, quien tiene que responder por los daños y 

perjuicios que ocasiona con arreglo a ley según el art. 200 del TUO ley 

orgánica del poder judicial. 

Por lo que, está en la obligación del pago solidario entre el estado y el 

juez que expidió la resolución que causo el agravio, conforme lo plasma 

el art. 516 del código procesal civil. La responsabilidad solidaria se da 

entre el estado y el juez para el pago de daños y perjuicios que resultan 

de las actuaciones judiciales. 



GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL – JURISPRUDENCIA 

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 

JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE REPARACIONES 

TEXTO RELEVANTE ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

Es preciso, tomar en consideración, la jurisprudencia de 

la corte interamericana de derechos humanos, en el caso 

de Eduardo Nicolas Cruz Sánchez, un ex miembro de 

(MRTA) Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en 

Perú. Quien fuera capturado y ejecutado, en el operativo, 

por lo que, la corte interamericana de derechos humanos 

establecido que el estado peruano era el responsable, en 

este caso no hubo demanda de daños materiales, pero 

la corte sentó precedente que el hermano del fallecido, 

había sufrido una violación a su integridad personal, dado 

que la ejecución de su hermano le causo indefensión. 

Configurando así, en un cuadro de víctima, por lo que se 

solicitó un monto especifico de indemnización por los 

daños sufridos, por lo que se pidió a la corte definirlo. 

En conclusión, a los hechos expuestos, la corte 

considera que para que se constituya la forma 

de la reparación y satisfacción moral, haya o no 

reconocimiento de responsabilidad por parte 

del estado, este no sería idóneo para reparar la 

violación del derecho a la vida o al sufrimiento 

moral ocasionado a la víctima y a sus familiares, 

en ese sentido deberían ser indemnizados por 

imparcialidad. La corte indico que estas 

medidas de reparación, deben realizarse a 

cada caso basado en la gravedad de la 

violación y el sufrimiento causado, con el fin de 

determinar la procedencia de las reparaciones. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Explicar de qué manera se asigna una adecuada indemnización a las víctimas por un 
daño cau2.saAdNoAeLnISIsSeDnEteJUnRcIiSaPsRpUoDrEANcCItAos Terroristas en Perú, 2021. 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 






