
 
 

[53] 

ISSN: 2961-2934 (En línea) | ISSN: 2961-2926 (Impresa) 
https://doi.org/10.61542/rjch.70 

Chornancap Revista Jurídica. Vol. 2 Núm. 1 (2024): 40° años del Código Civil peruano 
Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, Perú 

 

 
 

 
¿Daños punitivos o daño moral punitivo?  
El resarcimiento “sancionador” como un medio para 
reforzar la tutela de los derechos fundamentales de la 
víctima en el Perú 
Punitive damages or punitive moral damage? "Punitive" compensation as a means to strengthen the 
protection of the victim's fundamental rights in Peru 

 
 
Gabriel Peralta Tripul*,1 
Universidad Nacional de Piura (Piura, Perú) 
estudioscivilesperalta@gmail.com 
https://orcid.org/0009-0006-4721-3734 
 
     
 

 
 
 

 
 

RESUMEN 
El obje(vo principal fue determinar los fundamentos para aplicar el criterio puni(vo en la cuan(ficación del 
daño moral como un medio para reforzar la tutela de los derechos fundamentales de la víc(ma en el Perú. 
Con ello, se pretende sustentar que, ante la imposibilidad de u(lizar los daños puni(vos al no haber sido 
introducidos en nuestro sistema por una ley, se puede u(lizar la cuan(ficación del daño moral para otorgar 
un resarcimiento sancionador como un medio para reforzar la tutela de los derechos fundamentales de la 
víc(ma. Para llevar a cabo lo anterior se ha u(lizado un método de inves(gación socio-jurídico (des(nado 
analizar casos reales como son las sentencias) y dogmá(co-jurídico (des(nado a analizar los fundamentos 
jurídicos del daño puni(vo y el daño moral), a fin de cumplir con el obje(vo propuesto. Por úl(mo, se 
presentan algunas aproximaciones a modo de conclusión. 

Palabras clave: Daños puni(vos, Daño moral, Derechos fundamentales, Defensor público, Víc(mas. 
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ABSTRACT  
The main objec-ve was to determine the grounds for applying the puni-ve criterion in the quan-fica-on of 
moral damages as a means to reinforce the protec-on of the fundamental rights of the vic-m in Peru. With 
this, it is intended to support that, given the impossibility of using puni-ve damages as they have not been 
introduced in our system by a law, the quan-fica-on of moral damages can be used to award puni-ve 
damages as a means to reinforce the protec-on of the fundamental rights of the vic-m. In order to carry out 
the above, a socio-legal research method (aimed at analyzing real cases such as sentences) and a dogma-c-
legal method (aimed at analyzing the legal founda-ons of puni-ve damages and moral damages) have been 
used in order to fulfill the proposed objec-ve. Finally, some approxima-ons are presented as a conclusion. 

Keywords: Puni-ve damages, Moral damages, Fundamental rights, Public defender, Vic-ms. 

 

Introducción 

Hasta antes del año 2017, las cortes peruanas no conocían la categoría de “daño puni9vo”, 
les era extraño. No obstante, grande fue la sorpresa en la doctrina peruana, con la introducción de 
los daños puni9vos en dos “plenos jurisdiccionales” en el año 2017 emi9dos por la Corte Suprema. 
En efecto, en el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional, se determinó que, 
en casos de despido incausado y fraudulento, cuando el trabajador reciba una indemnización por 
daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma adicional por “daños puni9vos”, que 
no podrá exceder del monto que el trabajador hubiera aportado al régimen previsional respec9vo. 
Posteriormente, se emi9ó VI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional, donde 
se determinó que, en casos de accidentes de trabajo, cuando el demandante reciba una 
indemnización por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma adicional por 
“daños puni9vos”, la cual será fijada a criterio prudencial del juez y tendrá en cuenta a) no 
excederse del total del monto indemnizatorio; y, b) la conducta del empleador.  

Se puede apreciar, que se han reconocido -a nivel de la jus9cia laboral- el otorgamiento de 
“daños puni9vos” en casos de:  

a) Despido incausado y fraudulento; y, 

b) Accidentes de trabajo.  

No obstante, desde la publicación de estos dos plenos, en nuestro ordenamiento jurídico 
se ha generado un gran debate. Se habla sobre su “correcta” delimitación conceptual, a raíz de su 
propia traducción incorrecta como “daños puni9vos”; su trasplante legal fallido por ser 
introducidos mediante plenos jurisdiccionales y no por ley; y, de una “opción alterna9va” para 
desplegar una función puni9va a través de una categoría de daño no patrimonial: el daño moral. 

Pero, en resumen, el debate, se ha centrado en tres posiciones:  
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a) El otorgamiento de “daños puni9vos” en casos de despido -incausado y fraudulento- y en 
accidentes de trabajo;  

b) El no otorgamiento de “daños puni9vos” en casos de despido -incausado y fraudulento- y 
en accidentes de trabajo; y, 

c) El empleo del daño moral puni9vo, de acuerdo con cada caso concreto.  

Es en la posición c) donde centraremos nuestra argumentación para jus9ficar el 
resarcimiento “sancionador” como un medio para reforzar la tutela de los derechos fundamentales 
de la víc9ma en el Perú. 

Recordemos que, en el Servicio de Defensa Pública1, existe el servicio de Defensa Pública de 
Víc9mas, el cual comprende la asesoría técnico legal y/o patrocinio de las personas que hayan sido 
víc9mas2  de algún delito, pero que sean de escasos recursos económicos o que se encuentren en 
una situación de vulnerabilidad3, en donde el Defensor Público puede asumir su patrocinio judicial, 
a fin de solicitar la cons9tución en actor civil y sustentar su pedido de reparación civil (consistente 
en una res9tución o resarcimiento) en favor de la víc9ma. Su labor es relevante en el proceso penal 
pues será el sujeto procesal encargado de acreditar la reparación civil que pretende4. Por ello, en 
este trabajo se iden9ficarán criterios para que el defensor sustente una pretensión civil de 
resarcimiento “sancionador”, echando mano del daño moral.  

Cerrando el paréntesis, reanudamos la lección. A modo de ejemplo que, nos permita 
entender a los daños puni9vos, lo encontramos en el cine jurídico norteamericano. Se dice que el 
cine jurídico, traduce el razonamiento jurídico frio y técnico de la norma, en una realidad viva, de 
manera racional y emo9va (De Trazegnies Granda, 2013). Por ello, citaremos el caso de la película 
Philadelphia (Demme, 1993). 

Es la historia de un abogado: Andrew Beckec. En la película se narra que es despedido por 
una supuesta falta de capacidad y diligencia en su trabajo, que no hace más que encubrir las 
razones de su despido por ser homosexual y padecer VIH. Todo inicia cuando Beckec es citado a 
brindar con los jefes del estudio jurídico, pero uno de ellos logró ver en él signos de su enfermedad 

 
1 En el Código de Procedimientos Penales de 1940 aparece la figura del “defensor de oficio”, el cual en la actualidad se denomina Defensor Público. 
El fundamento consDtucional del Servicio de Defensa Pública se regula en el art. 139, inc. 16 de la ConsDtución PolíDca del Perú que desarrolla el 
principio de gratuidad y de la defensa gratuita para las personas que no cuenten con posibilidades económicas. Su regulación actual aparece con la 
Ley N.° 29360 donde se crea el “Servicio de Defensa Pública”. 
2 En el inc. 1, arNculo 94 del Código Procesal Penal el agraviado es todo aquel que sufra un delito o las consecuencias del mismo. 
3 Según el Art. 28-C del Reglamento del Servicio de Defensa Pública, se hace un listado de todos los sujetos que pueden tener la condición de 
vulnerabilidad y acceder al servicio de defensa pública gratuita. 
4 Haciendo un análisis de la acción civil en el proceso penal donde actualmente se permite declarar la existencia de responsabilidad civil incluso en 
caso de que exista una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento,  Del Río Labarthe (2010) diría que al no exisDr un requisito de 
obligatoriedad de la sentencia condenatoria para determinar la responsabilidad civil, la tarea del abogado que se consDtuye como actor civil se 
vuelve más importante tanto para parDcipar en la acDvidad probatorio como para fundamentar la responsabilidad civil en el proceso penal. 
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que Andrew trataba de ocultar. Posterior a la reunión, se le encomienda a Beckec presentar un 
escrito muy importante a la Corte, el cual termina a 9empo y deja en su oficina, para que sea 
presentado a la mañana siguiente. Al amanecer, Beckec con síntomas calamitosos de la 
enfermedad, llama desde un hospital a su oficina, pero le indican que el escrito está perdido, sin 
embargo, minutos antes de que cierre la Corte, el escrito aparece y logran presentarlo. Al retornar 
a su oficina, sus jefes lo citan a una reunión para comunicarle su despido por falta de diligencia en 
el caso que se le había asignado. Un hecho que solo encubría la verdadera razón del despido: ser 
homosexual y tener VIH.  

¿Qué hizo Andrew Beckec ante ello? La víc9ma del despido buscó a un Defensor Especialista 
en Indemnizaciones. Lo más cercano a un especialista en Defensa de Víc9mas en Perú. El nombre 
de su abogado era Joe Miller. El defensor demandó al estudio jurídico, y centra sus argumentos 
para demostrar la diligencia y competencia -además, del respeto a la vida privada- de Beckec 
durante su trabajo en el estudio, y que las verdaderas razones de su despido obedecieron a un trato 
discriminatorio por ser homosexual y tener VIH. En la etapa final del juicio, el juzgador (miembros 
del jurado) falla a favor de Beckec, declarando que su despido obedeció a un comportamiento 
discriminatorio de su empleadora, al tener la condición de homosexual y padecer VIH. Condenando 
a la empleadora: 1. Por falta de pago y pérdida de beneficios, 143 mil dólares; 2. Por angus9a 
mental y humillaciones, 100 mil dólares, y, por úl9mo, 3. Por “daños puni9vos” se le reconoce la 
suma de 4 millones 782 000 mil dólares.  Ciertamente, resulta ilustra9vo el caso de cine citado, a 
fin de acercarse a comprender la naturaleza “americana” de los daños puni9vos en las siguientes 
líneas. 

1. Marco conceptual (contexto teórico-jurídico) 

1.1. Antecedentes 

Respecto a los antecedentes de los daños puni9vos, existe cierto consenso en que han 
cobrado su máximo desarrollo en el derecho común anglosajón (Alcántara Francia, 2021; Buendía 
De Los Santos, 2020; Espinoza Espinoza, 2017; García Huayama, 2020) 

Indica, Buendía De Los Santos (2020) que, las fases de desarrollo de los daños puni9vos en 
este sistema serian: 1. La fase de defensa o vindica9va de los derechos de la persona (del siglo XVIII 
al XIX). Basada en una protección solo de la persona por violación a sus derechos a la integridad 
nsica o el honor. 2. La fase de punición por abuso de la posición económica (inicios del siglo XIX). 
Se comienza a u9lizar los daños puni9vos como un medio de control social de aquellas empresas o 
corporaciones que comienzan a tener una par9cipación más ac9va en el mercado, pero que 
ob9enen sus beneficios económicos a costa de una ac9vidad maliciosa y reprochable contra uno o 
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más miembros de la comunidad. 3. La fase de control a los daños ocasionados por productos 
defectuosos. Entre sus notas caracterís9cas tenemos: 1) La iden9ficación del “fabricante” como 
aquel agente capaz de conocer y controlar los peligros que los productos pueden ocasionar a los 
consumidores; 2) Se cimienta una función preven9va de los daños puni9vos. 

En el caso de la película Philadelphia vimos como en su sistema judicial se adoptaba la figura 
de los daños puni9vos, echando mano de la función puni9va de la responsabilidad civil como un 
mecanismo que permite modelar ciertas conductas nocivas para la sociedad.  

¿Cuál es su naturaleza jurídica de los daños puni9vos en el derecho común anglosajón? Los 
daños puni9vos 9enen una naturaleza penal, a pesar de ser sanciones civiles, deben tener 
limitaciones, un dique, que no deje desbordar todo el poder puni9vo del Estado contra el 
responsable, es por ello que las Cortes Americanas comenzaron a fijar limitaciones en su quantum 
y/o solo imponerlos en supuestos donde los daños compensatorios fuesen insuficientes por la 
extrema gravedad de los daños ocasionados en la víc9ma o de la conducta del agresor. (Rosenvald, 
2013) 

¿Existen los daños puni9vos en La9noamérica? México introdujo los daños puni9vos en un 
caso donde se resolvió un caso de un joven que falleció por electrocución al caerse de un kayak al 
agua -que se encontraba electrificada- en el lago ar9ficial de un hotel. La Sala de la Suprema Corte 
de Jus9cia de la Nación (2014), advir9ó las conductas negligentes que tuvo el hotel -mantenimiento 
deficiente de las instalaciones y omisión de medidas de seguridad-. Es por ello, -según la sentencia- 
que la compensación tenía que tener una desaprobación al ilícito come9do, ¡tenía que tener una 
naturaleza puni9va!, echando mano del daño moral, a fin de conseguir una retribución social contra 
el responsable. (Amparo Directo 30/2013. Caso: Daño Moral, daños puni9vos y Negligencia de 
prestador de servicio de Hospedaje)5 

Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988), aún no existe un 
pronunciamiento unánime o mayoritario sobre la aceptación de los daños puni9vos en el Sistema 
Interamericano. En, efecto se han dado casos donde los abogados de las víc9mas solicitaban 
indemnizaciones ejemplarizantes, sin embargo, la Corte indicó que el ámbito de la reparación es 
compensatorio y no sancionatorio. (Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras). 

Posteriormente, en un caso rela9vo a un crimen de ejecución extrajudicial, la Corte (2003), 
emplea el uso de la palabra “responsabilidad agravada” para indicar las circunstancias vejatorias en 
que se produjo el daño a las víc9mas, pero lo hace de manera superficial (Caso Myrna Mack Chang 
vs. Guatemala). Sin embargo, donde veremos una profundidad de la propuesta que, ante casos 

 
5 Por ello se ha opinado (en un país diferente) que los jueces colombianos a menudo uDlizan la indemnización del daño moral para una condenación 
puniDva, lo cual se torna más evidente cuando el 
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donde los derechos fundamentales del individuo sean violados, se u9licen reparaciones con 
carácter sancionatorio, es en este mismo caso citado anteriormente, pero en el extremo del voto 
razonado (fundamento 49) del Juez Antônio Augusto Cançado Trindade en el Caso Myrna Mack 
Chang Vs. Guatemala (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003). 

1.2. Revisión de la literatura 

1.2.1. Definición de daños puniKvos 

Para Pérez Fuentes (2019) los daños puni9vos son una suma indemnizatoria adicional a la 
prevista por daños compensatorios. En efecto, en este sistema, el juzgador necesita estar 
convencido de que es necesario cas9gar y disuadir al responsable del daño ocasionado a la víc9ma, 
por realizar una conducta de menosprecio a los derechos fundamentales de la persona o la 
sociedad toda6. 

Del mismo modo Chinchay Tuesta (2010) considera que los daños puni9vos no forman parte 
de la indemnización compensatoria, catalogándolos dentro de las multas privadas que imponen los 
jueces de orden civil para sancionar y disuadir conductas reprochables en la sociedad. Agrega 
también que, como son figuras provenientes del derecho común anglosajón, al jurista del derecho 
con9nental le podría repugnar escuchar de alguna función puni9va de la responsabilidad civil. 

Para Gómez Tomillo (2012), efectuando un análisis jurídico de los daños puni9vos desde la 
óp9ca del derecho público y de los principios limitadores de la función puni9va del Estado, indica 
que estas sanciones pecuniarias ejemplarizantes son un instrumento del aparato Estatal, u9lizadas, 
sea por los tribunales civiles, sea por los jurados, a fin de exigir una can9dad de dinero adicional a 
la necesaria para los daños compensatorios.   

En el mismo sen9do, Fleming (1998) diría que:  

Los daños puni9vos o ejemplares se enfocan no en el daño al demandante sino en la 
conducta escandalosa del demandado, a fin de garan9zar una suma adicional, como 
sanción, para expresar la indignación pública y la necesidad de disuadir o reprimir dicha 
conducta. (pp. 271-272).  

De las citadas definiciones, se resalta la caracterís9ca puni9va de esta figura jurídica, por 
ello, Goudkamp & Katsampouka (2021) destacan que cabe diferenciar el cas9go como objeto de 
un acto judicial y el cas9go como efecto de un acto judicial. Primero, un ejemplo del cas9go como 

 
6 Por ello se diría que su base de imposición no es el “daño compensatorio”, sino, más bien, “una conducta reprochable, maliciosa, cruel, gravemente 
negligente o imprudente del sujeto que ocasiona los daños” (Ordoqui, 2019). 
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objeto de un acto judicial serían los daños puni9vos, porque el cas9go está entre sus fines. 
Segundo, un ejemplo del cas9go como efecto de un acto judicial sería una indemnización 
compensatoria, la cual puede tener como exclusivo fin la reparación, pero, si el demandado no está 
asegurado, puede entenderse que tendrá un fin puni9vo.  

Un importante dato es que la traducción al castellano de puni9ve damages en daños 
puni9vos es equívoca desde el punto de vista conceptual (Buendía De Los Santos, 2020; Espinoza 
Espinoza, 2017; Rosenvald, 2013). Sucede, lógicamente, que la reparación de los daños no es 
puni9va o, no se puede entender, que el daño provoque una función puni9va en la víc9ma. Por 
ello, un sector de la doctrina se acerca más a comprenderlo con la noción de “resarcimiento 
sancionador”7. 

En términos sencillos, u9lizar la denominación resarcimiento sancionador, multas civiles, 
daños puni9vos o condenaciones puni9vas8, 9ene un mismo sen9do, por lo que será u9lizada de 
manera indis9nta en el presente trabajo. 

1.2.2. UKlidad de los daños puniKvos 

Imaginemos el siguiente caso: “X” es una empresa petrolera de los Estados Unidos, que al 
cierre del presente año ha generado ventas de $80 mil millones anuales. “X” es propietaria de un 
buque petrolero “Súper X”, el más grande de América. El buque zarpó del puerto de Valdez en 
Alaska. En su trayecto navegarían a través de témpanos de hielo en las aguas. El capitán y la 
tripulación luego de una celebración, estaban borrachos y pusieron el buque en piloto automá9co. 
Sin embargo, al despertar algunos de los tripulantes, lograron ver que chocarían frente a un enorme 
bloque de hielo. Trataron de evadirlo, pero se olvidaron que el barco estaba en piloto automá9co. 
El “Súper X” no logró evadir el iceberg, por lo que colisionó con éste en la zona de Prince William 
Sound, Alaska, y derramó más de 11 millones de galones de petróleo que se extendieron hasta 
unos 2000km de la costa. El derrame de petróleo tuvo un fuerte impacto ambiental en aguas 
norteamericanas. Los habitantes de Alaska presentaron una demanda contra el “Súper X”. En 
primera y segunda instancia de mérito las Cortes Estadounidenses concedieron altos montos por 
daños puni9vos contra la empresa petrolera (como tope una cifra mínima de $2500 millones). Sin 
embargo, en la Suprema Corte evaluó que los daños puni9vos eran excesivos, por lo que estableció 
como precedente judicial que: “los daños puni9vos serian fijados como máximo iguales que los 

 
7 En opinión contraria Cornet, M. (2019) reconociendo que la traducción de puniDve damages en daños puniDvos es incorrecta, pues la reparación 
de los daños no casDga, solamente compensa, sugiere que se debería mantener en nuestro sistema jurídico tal denominación, pues así se le conoce 
en todo el mundo del habla española. 
8 Se ha resaltado el impacto psíquico como amenaza disuasoria que obliga a tomar precauciones o abstenerse de realizar conductas dañinas 
mediante el empleo de las condenaciones puniDvas, a fin de lograr el efecto principal “evitar que dicho daño se vuelva a repeDr en otros supuestos” 
(Trigo Represas citado por Ossola, 2016). 
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daños compensatorios”, y fijaron una sanción pecuniaria de 9po puni9vo ascendente a $507, 5 
millones de dólares9. 

Aquí cabe realizar las siguientes preguntas, a fin de verificar la u9lidad de los daños 
puni9vos: 1. ¿En este caso, los daños puni9vos respondieron de manera eficaz frente al 
comportamiento nocivo de la empresa “X”? 2. ¿Los demandantes actuaron como agentes estatales, 
a fin de reafirmar el poder puni9vo del Estado?, y, 3. ¿Exisxa un alto reproche social contra la 
empresa petrolera “X” por las pérdidas difusas ocasionadas al medio ambiente?  

Para Gómez Tomillo (2012) si un sujeto prefiere asumir riesgos de una indemnización 
posterior, que renunciar a los beneficios de su conducta socialmente nociva, los daños puni9vos 
serian perfectamente aplicables, pues responderán de manera eficaz contra el comportamiento 
del responsable del daño que no quiere internalizar los costos de prevención, pues le será más 
económico costear los gastos de la indemnización compensatoria. En el caso hipoté9co, la 
respuesta a la pregunta 1 es que los daños puni9vos no respondieron de manera eficaz frente al 
comportamiento nocivo de la empresa “X”, pues al ser fijados de manera igual que los daños 
compensatorios, serían perfectamente costeables –o, asegurables- para la empresa petrolera 
dañante. 

Segundo, iden9fica a los par9culares que demandan daños puni9vos como un 
complemento del poder puni9vo del Estado, es decir, como “agentes no estales” que buscan: hacer 
respetar el ordenamiento jurídico y que se repriman comportamientos socialmente intolerables. 
Se debe tener en cuenta que la función puni9va es una labor que solo le pertenece al Estado, pero 
éste se delega a sus ciudadanos -a través de una polí9ca legisla9va de incorporación de los daños 
puni9vos- para que tengan la capacidad de reafirmar el poder puni9vo del aparato estatal, frente 
a conductas dañosas que menoscaben los derechos de la persona. Ciertamente, en el caso 
hipoté9co, la respuesta a la pregunta 2 es que los ciudadanos si actuaron como agentes no estatales 
que buscaban reafirmar el poder puni9vo del estado mediante la u9lización de los daños puni9vos. 

Para finalizar, Chinchay Tuesta (2010) indica que ante escenarios en donde se han 
ocasionado daños de manera difusa y el dañante es una gran empresa, a pesar de que exista 
compensación a favor de víc9mas individualizadas, el responsable no asumirá la internalización 
total de los costos sociales generados por su comportamiento dañoso. Asimismo, Gómez Tomillo 
(2012) destacó que, desde un enfoque teórico, los daños puni9vos no 9enen el mismo reproche 
social que los delitos, pues a éste se reserva el cas9go de las conductas más es9gma9zadas en 
nuestra sociedad que vulneran la legislación penal: homicidio, corrupción, violación, etc. En el caso 

 
9 Este hipotéDco caso ha sido inspirado en el caso Exxon Valdez: El Titanic del petróleo descrito en un trabajo académico desarrollado por Bolaños 
Rodríguez (2022, p. 534). 
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hipoté9co, la respuesta a la pregunta 3 es que sí existe un alto reproche social, a pesar de que el 
reproche penal descanse en la tripulación y su capitán, el comportamiento dañoso de la empresa 
petrolera X también es reprochable desde la óp9ca de las sanciones civiles pecuniarias (o, daños 
puni9vos), pues “X” siempre estuvo en mejor capacidad profesional, económica y organiza9va para 
prevenir un daño de manera difusa que, no solo perjudicó a los habitantes de Alaska, sino, también, 
tuvo un fuerte impacto ambiental, en realidad, los daños puni9vos concedidos debieron ser 
superiores a la indemnización compensatoria. 

1.2.3. Daños puniKvos y enriquecimiento sin causa de la vícKma. 

Una de las crí9cas más álgidas contra los daños puni9vos siempre ha sido su finalidad 
ejemplarizante, puni9va o sancionadora, pues se les acusa de ser extraños o anómalos en el 
derecho privado, ello, naturalmente, siempre ha sido un argumento u9lizado para tratar de reducir 
su aplicación en el sistema del derecho común anglosajón (Goudkamp & Katsampouka, 2021). 
Sobre todo, por la naturaleza penal de los daños puni9vos, se le considera una medida excepcional 
al ser un instrumento generalmente u9lizado en el proceso civil el cual no ofrece todas las garanxas 
que ofrece un proceso penal. (Corral Talciani, 2004)  

En el derecho civil con9nental, cambia el panorama, pues existe una preocupación más 
enfocada en el enriquecimiento sin causa que puede experimentar la víc9ma si se viera beneficiada 
por un otorgamiento pecuniario a xtulo de daños puni9vos. Por ejemplo, Rojas Quiñones (2012) 
opina que la víc9ma del perjuicio no debería recibir el pago a xtulo de daños puni9vos que realice 
el agente dañante, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa, por eso, tales recursos deberían 
redirigirse a fondos públicos de indemnización para víc9mas que sufran perjuicios especiales, tales 
como: daños ambientales, daños anónimos, daños de dincil resarcimiento, etc. Es decir, no se 
permi9ría, en nuestro ordenamiento legal, una situación de “sobrecompensación de la víc9ma”, ya 
que, al ser un rasgo propio de los daños puni9vos que sean fijados a discrecionalidad del juzgador, 
ello puede hacer experimentar en la víc9ma un incremento de su patrimonio, ocasionando en 
términos legales un enriquecimiento sin causa, siendo algo que no sucedería si únicamente 
recibiera los daños compensatorios.  

Líneas arriba destacamos que la par9cipación de los ciudadanos en li9gios por daños 
puni9vos no solo los posicionaba como agentes no estatales para mover el engranaje de la función 
puni9va del Estado, sino, también, debemos destacar sus “incen9vos” para mover el engranaje, 
pues los daños puni9vos, entre otros beneficios, les permiten “disuadir y proteger a la persona, su 
vida privada, el honor, la reputación, la privacidad, etc.” (Chinchay Tuesta, 2010, p. 284). Es verdad 
que esta forma de “venganza privada desarrollada” resulta muy lucra9va para las víc9mas. De todos 
modos, el enriquecimiento sin causa que experimenta la víc9ma debe ser tratado, no desde los 
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beneficios del obje9vo que cumple esta figura, sino, teniendo en cuenta como debería incorporarse 
en nuestro ordenamiento jurídico a los beneficiarios de estos daños extra-compensatorios para 
crear un equilibrio ante esta situación. 

Gómez Tomillo (2012) es enfá9co en destacar que el otorgamiento pecuniario obtenido a 
xtulo de daños puni9vos no debería ir a parar a favor de ningún individuo en par9cular, sino, 
debería ser entregado a favor del Estado al ser el sujeto que soporta el costo de impar9r jus9cia 
mediante el poder judicial. Este enfoque, catalogado como intervencionista, estaría garan9zado 
con la idea de jus9cia “dar a cada uno lo suyo”, pues siempre se debe buscar incrementar el 
“bienestar general” y no solo el individual, pues es claro que los daños puni9vos incrementan el 
patrimonio de las víc9mas a costa de la verdadera compensación que le tocaría recibir por el daño 
infligido. 

Sin embargo, no resulta convincente este argumento, por dos razones: 1) porque el Estado 
no solo soporta el costo de administrar jus9cia en casos de responsabilidad civil -sea en la vía del 
proceso penal, sea en la vía del proceso civil-, sino, ante innumerables materias jurídicas, por 
ejemplo: en derecho civil, derecho de familia, derecho administra9vo, derecho laboral, etc.; 2) 
porque la corrección del sistema cuando el demandado ha dañado intencionada, maliciosa o 
deshonestamente al demandante no se daría, pues apropiándose del otorgamiento pecuniario de 
los daños puni9vos se crearían “incen9vos perversos” para que las víc9mas des9natarias de la 
reparación no accionen judicialmente contra los responsables del daño, al expropiárseles de su 
derecho a ejercer un cas9go contra aquellos que 9enen un comportamiento socialmente 
intolerable y, en contraposición, se enriquecen de manera injus9ficada por los daños que 
ocasionan. 

Ciertamente, ante el escenario que venimos comentando, coincidimos con Gallo (2000) 
cuando indica que al exis9r un daño difundido entre innumerables víc9mas –en9éndase, 
indeterminadas, como en el caso de daños ambientales- sería crucial que el otorgamiento 
pecuniario a xtulo de daños puni9vos sea des9nado al Estado representado por el tesoro público; 
en contraposición, cuando exista un daño que no aparece difundido pues existe una víc9ma 
individualizada –en9éndase, determinada como el caso de homicidio, violación o accidentes-, solo 
la parte perjudicada o agraviada debería tener la 9tularidad de recibir el otorgamiento pecuniario 
de daños puni9vos. 

1.2.4. ¿Los daños puniKvos son una pena privada o una pena civil? 

La importancia de tocar este rubro radica en la diversidad de opiniones existentes en la 
doctrina: por un lado, se les iden9fica a los daños puni9vos como pena privada (Cornet, 2019; 
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Ordoqui, 2019; Pizarro & Vallespinos, 2019), por otro lado, se les iden9fica como pena civil 
(Rosenvald, 2013). Sin embargo, la pena privada si ha sido regulada en nuestro Código Civil10 
“ampliamente”, la pena civil no. Ejemplo de una auten9ca pena privada es la cláusula penal, la cual 
es establecida por un acto de autonomía entre las partes, responde a un interés par9cular del 
acreedor y cumple una labor “preven9va” con la amenaza de imposición de una obligación 
pecuniaria en caso de inejecución de obligaciones. Los daños puni9vos se acercan más a una pena 
civil, pues es impuesta por la ley -la cual puede limitar el monto de la sanción pecuniaria o dejar su 
fijación a discrecionalidad del Juzgador-, no se restringe a proteger solo a la víc9ma, sino, también 
busca la protección de intereses colec9vos, para evitar que el responsable siga generando 
comportamientos que generen un peligro social para las demás personas.  

¿Exis9rá una pena o multa civil regulada en nuestro ordenamiento jurídico? Si existe, pero 
con un límite expreso de la sanción pecuniaria, en el art. 49 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios, en el supuesto donde el empleador haya retenido el pago 
de CTS correspondiente al trabajador será sancionado a pagar una suma “indemnizatoria” el doble 
de la suma retenida. Esta es una autén9ca multa civil, regulada por ley. Sin embargo, cuesta 
entender la Sentencia emi9da por el Juzgado Laboral de la Corte Superior de Jus9cia de Tumbes en 
el Exp. N.°028-2020, en donde precisó que se trataba de un “daño moral” y debería ser fijado de 
manera equita9va, lo que era incorrecto, ya que la misma ley indicaba que era un monto tasado. 

1.2.5. Función puniKva de la responsabilidad civil: daños puniKvos y daño moral 

En nuestro derecho civil con9nental se considera -en opinión de la doctrina- que la 
responsabilidad civil no cumple una función sancionadora, sino, más bien reparadora, atendiendo 
al principio “no existe responsabilidad sin daño”, pues si en el análisis del juicio de responsabilidad 
no existe el elemento “daño” no se estaría ante un supuesto de responsabilidad civil, sin perjuicio 
de calificarlo como otro supuesto de responsabilidad: penal, administra9va, moral, etc. 
(Papayannis, 2022). Sin embargo, no todos los sistemas de responsabilidad civil son similares, tal 
es el caso del sistema de responsabilidad del derecho común anglosajón en donde predomina la 
coexistencia de la función puni9va, reparadora y disuasoria a través de la u9lización de los daños 
puni9vos y compensatorios, predominando el análisis de la sanción y la culpa del autor del daño, a 
fin de aplicar la función puni9va de la responsabilidad echando mano de los famosos daños 
puni9vos (Corral Talciani, 2004)  

Un elemento importante para aplicar una función puni9va de la responsabilidad civil sería 
la existencia de la proporcionalidad, es decir, la verificación de una relación directa entre la 

 
10 La Clausula Penal (art. 1341 y ss.). 
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gravedad del comportamiento socialmente intolerable y el monto pecuniario otorgado en calidad 
de resarcimiento. Es común que el monto resarcitorio se otorgue siempre atendiendo al daño 
ocasionado a la víc9ma, esto responde a que: a veces existen comportamientos graves que 
ocasionan daños leves, y, en otras ocasiones, existen comportamientos ligeramente culpables que 
ocasionan daños graves (Papayannis, 2022)  

Por ello, es importante verificar si existe proporcionalidad en el resarcimiento impuesto 
contra el demandado para conocer si cumple una función puni9va, dejando de lado el análisis de 
“daños patrimoniales” pues responden al principio de equivalencia, no quedando la menor duda 
de la exclusiva presencia de la función compensatoria; sin embargo, no sucede lo mismo en el caso 
de los “daños no patrimoniales”, al ser inapreciables en dinero, ante la lesión a los derechos 
fundamentales del individuo generalmente se opta por una atribución legal del juzgador para fijar 
discrecionalmente un monto pecuniario que alcance a sa9sfacer las consecuencias del daño no 
patrimonial, esto es, el daño moral y el daño a la persona.  

Aquí cabe preguntarnos ¿es posible la existencia -explícita o implícita- de una función 
puni9va en el resarcimiento del daño moral? Se ha destacado la u9lidad de los daños puni9vos 
cuando el comportamiento socialmente intolerable ocasiona daños a los derechos de la víc9ma, 
resaltando sobre todo la función disuasoria, sin embargo, también se ha ido argumentando poco a 
poco en nuestro país que es innecesario hacer referencia a los daños puni9vos, al tener una 
herramienta que cumple los mismos efectos y ha sido iden9ficado como daño moral (Chinchay 
Tuesta, 2010) 

Cabe decir, que el daño moral ha sido concebido tradicionalmente como un daño que no 
puede valorarse en términos monetarios, pero afecta sen9mientos de la persona –
específicamente, la faz interna-, pese a ello, por mandato legal debe ser resarcido y, según criterios 
en la doctrina, se fija teniendo en cuenta: el daño sufrido en la víc9ma sin examinar la culpa del 
demandado (Vaquer Aloy, 2010)  

Sin embargo, los criterios para fijar el resarcimiento por daño moral no son unánimes.  

Banfi del Río (2017) considera que el dolo si influye al momento de fijar la compensación 
por daño moral, pues produce cierta elevación del resarcimiento que acreditaría una función 
puni9va limitada.  

Merino Acuña (2010) examinando el criterio de imputación de la culpa en los accidentes de 
tránsito, desde una perspec9va realista, considera que es imposible resarcir la pena de la víc9ma 
por la muerte de un ser querido o la incapacidad permanente, destacando que el resarcimiento 
por daño moral en verdad esconde punición.  
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Para Gallo (2000) los daños morales cumplen una función disuasiva y de cas9go, rescatando 
esta afirmación de los criterios que los jueces u9lizan para fijar este resarcimiento: 
comportamiento del agente, el elemento subje9vo, enriquecimiento obtenido como consecuencia 
del daño ocasionado y la situación patrimonial del responsable.  

En cambio, para Trimarchi (2020) el resarcimiento por daño moral asume una función de 
sa9sfacción relacionada a la gravedad del daño, pero agrega que en situaciones donde el 
resarcimiento del daño no patrimonial no se encuentre dentro de lo común, sino, más bien, sea 
desproporcionado, es decir, exista una desconexión entre el daño efec9vamente causado y el 
monto dinerario otorgado, estaríamos en presencia de la concesión de daños con carácter puni9vo. 
A nuestro entender, ante un daño moral con función puni9va en la responsabilidad civil.  

¿Se podría hablar del resarcimiento del daño moral como una sanción jurídico-penal? Para 
Rodríguez Delgado (1998) si sería una sanción jurídico penal, pero el monto indemnizable no podría 
reducirse únicamente a la entrega de una suma dineraria, sería nefasto, pues el autor del delito 
podría realizar inmediatamente el pago y se expresaría una disconformidad a su conducta 
delictuosa, por esta razón es que se consideraba que el responsable del delito y el daño debía pagar 
un sobre precio por la conducta perpetrada, es decir, un plus fijado a nivel judicial, dejado a 
discreción del juzgado en caso de delitos de naturaleza no patrimonial. En contraposición, en la 
doctrina contemporánea, con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, se destacó 
que: el delito 9ene como consecuencia una pena, mientras que el daño 9ene como consecuencia 
la reparación civil del ilícito; la reparación civil no 9ene un carácter de accesoriedad de la emisión 
de una sentencia condenatoria, pues se puede fijar ante la absolución del imputado; y que, la 
coexistencia entre la acción penal y la acción civil en el proceso penal responde a situaciones de 
economía procesal (Del Río Labarthe, 2010). Sobre todo, la reparación civil es un concepto 
“omnicomprensivo”, pues al interior de ella se encuentra la reparación in natura y el resarcimiento 
de los daños, y dentro del resarcimiento de los daños pueden ser los patrimoniales –en 
consecuencia, daño emergente y lucro cesante- y los no patrimoniales –en consecuencia, los 
famosos daños morales-. Por tanto, respondiendo a la pregunta planteada, no creemos que el 
resarcimiento del daño moral sea una sanción jurídico-penal, debido al carácter disposi9vo que 
9ene la reparación civil en la legislación vigente, pero no descartamos que el juzgador pueda u9lizar 
criterios puni9vos para fijar la cuan9ficación del daño moral, el cual no busca imponer una medida 
priva9va de la libertad en el proceso penal, sino, más bien, otorgar un resarcimiento sancionador 
que cumpla con disuadir a la colec9vidad de cometer conductas socialmente intolerables y, 
también, se cumpla con el respeto del agraviado de su dignidad humana y derechos 
fundamentales. 
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1.2.6. Posiciones jurisprudenciales y doctrinarias sobre la aplicación de los daños 
puniKvos en el Perú 

En algunas sentencias nuestra magistratura hizo la incorporación de esta figura. En efecto 
en el Exp. N.°15470-2018 el Décimo Primer Juzgado de Trabajo Permanente, de la Corte Superior 
de Jus9cia de Lima, otorgó una indemnización a xtulo de daño puni9vo, sin embargo, solo 
reproduce el mandato de los Plenos Jurisdiccionales Supremos (V y el VI), sin fundamentar la 
naturaleza o función de esta figura. En sede de apelación, la Octava Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Jus9cia de Lima, si se preocupó en fundamentar este extremo, por lo que 
sustentó que el principio de proporcionalidad (¡!), permite la aplicación de esta figura siempre que: 
1. El objeto de la pretensión se relacione con los despidos incausado y fraudulento; 2. Se otorgue 
un pago equita9vo y razonable; 3. Se cumpla con sancionar al agresor y lograr la disuasión para que 
no se repita el comportamiento dañino.  

Sin embargo, en la doctrina existen dos posiciones en contra de la aplicación de los daños 
puni9vos en los supuestos contemplados en los Plenos Jurisdiccionales Supremos (V y el VI), pero 
poseen diferentes ma9ces. La primera posición, tradicionalista o conservadora, está en contra de 
la aplicación de los daños puni9vos debido a que no resultan compa9bles con el derecho 
con9nental, en donde la única función de la responsabilidad civil es la compensatoria (Buendía De 
Los Santos, 2020; Chang Hernández, 2017; Fernández Cruz, 2001; García Huayama, 2020). La 
segunda, está en contra de la aplicación de los daños puni9vos debido a que no han sido 
introducidos por ley (por eso se dice que vulnera el principio de legalidad y 9picidad), pero que 
aceptan que la función puni9va está presente en la responsabilidad civil (Alcántara Francia, 2021; 
Bardales Siguas, 2017; Cieza Mora & Marxnez Tarazona, 2020; Espinoza Espinoza, 2021; García 
Long, 2020; R. Tantaleán Odar, 2017)  

La primera posición de rechazo a los daños puni9vos -y a cualquier función sancionatoria de 
la responsabilidad civil- ha sido “acogida” en la sentencia de Casación N.°464-2018-La Libertad. En 
ella se desarrolla el caso de una mujer que se vio afectada porque una en9dad bancaria la había 
reportado a la central de riesgos por deudas que ya estaban canceladas, y a pesar de los constantes 
requerimientos de la demandante, el banco con9nuó renuente a remediar su equivocación, lo que 
conllevó a frustrar ciertas ac9vidades económicas de la accionante al causarle un descrédito en su 
capacidad credi9cia.  

La demandante solicitó lucro cesante, daño moral y daño a la persona. En primera instancia, 
le reconocieron un monto ínfimo de S/ 20,000.00 soles por daño moral, deses9mando los otros 
daños. En segunda instancia, revocando el extremo del daño moral, y reformándola, le 
reconocieron un monto ascendente a la suma de S/ 200,000.00 soles por daño moral y daño a la 
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persona, sin embargo, al momento de cuan9ficar el daño no patrimonial, la Sala sostuvo que, se 
debe fijar a par9r de un criterio sancionatorio por la “renuencia” de la en9dad bancaria a informar 
a la Central de Riesgos que la demandante ya no man9ene deuda alguna con ella.  

En sede casatoria, se revocó la decisión de la Sala por las siguientes razones:  

a) La Sala fija la indemnización con un carácter sancionatorio, lo cual está prohibido en 
nuestra legislación;  

b) La Sala vulnera el derecho de defensa al conceder una indemnización con carácter 
sancionatorio, pues la parte demandada no estaba en condiciones de conocer los aspectos 
a fin de ejercer su derecho a la defensa.  

Creemos que la decisión de la Casación N.°464-2018-La Libertad, es errada, ya que se ha 
concedido el resarcimiento por los daños demandados (daño moral y lucro cesante), y, el criterio 
sancionatorio -basado en la renuencia del banco a subsanar su error- no se ha reconocido como 
daño puni9vo, sino, más bien, ha sido u9lizado para cuan9ficar el daño moral, pero hubiera sido 
mejor para la Sala Civil Superior fundamentar su decisión explicando que los criterios puni9vos o 
disuasorios son u9lizados a xtulo de cuan9ficación del daño, más no como una categoría de daño 
puni9vo.  

Profundizando en la crí9ca de la primera posición, la única función de la responsabilidad 
civil11 no es la compensatoria. Como diría Franzoni (2022): 

(…) “en extrema síntesis”, se puede decir que junto a la preponderante y primaria función 
compensatoria reparadora de la ins9tución (que invariablemente roza la prevención) ha 
surgido un carácter polifuncional (un autor ha contado más de una docena de funciones)12, 
que se proyecta hacia varios ámbitos, entre los que la preven9va (o disuasiva) y la 
sancionadora-puni9va son sin duda las principales (…) (p. 181). 

Respecto a la segunda posición, ha sido “acogida” por el II Pleno Jurisdiccional distrital en 
materia laboral y procesal laboral de la Corte Superior de Jus9cia de Lima, el día 9. 10. 2020, en 
donde la materia jurídica en debate era: ¿Se puede admi9r la aplicación de la figura denominada 
daño puni9vo? Sin embargo, la respuesta fue contundente: los daños puni9vos deben ser 

 
11 Según Kemelmajer (2009) concibe que la responsabilidad civil al ser analizada desde la ópDca de sus funciones estas asumen el papel central para 
la interpretación de las reglas que comprenden la responsabilidad, encajando el senDdo que debe buscar la insDtución conforme a sus funciones 
cuando se constaten lagunas en el sistema. 
12 Sobre las propuestas doctrinarias sobre las funciones que debe tener el sistema de responsabilidad civil encontramos las de Juan Espinoza “desde 
la ópDca de sus protagonistas”; las de Guido Calabresi que, a parDr de la reducción de costos de los accidentes (costos primarios, secundarios y 
terciarios); de Gastón Fernández Cruz con la función diádica y sistémica; con la de Guido Alpa con sus funciones actuales y tradicionales de la 
responsabilidad, etc. 
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regulados por norma expresa que determine sus alcances. Es por ello que García Long (2020) diría 
que el pleno no rechaza que los daños puni9vos sean incompa9bles con nuestro sistema jurídico, 
solo corrige su introducción.  

La importancia de esta postura es que nos permite comentar sobre nuestro obje9vo de 
inves9gación: “determinar los fundamentos para aplicar el criterio puni9vo en la cuan9ficación del 
daño moral como un medio para reforzar la tutela de los derechos fundamentales de la víc9ma en 
el Perú”, puesto que solo se niega que los daños puni9vos sean introducidos por un pleno 
jurisdiccional, más no que exista en nuestro ordenamiento jurídico alguna incompa9bilidad de 
u9lizar la función puni9va al evaluar casos de responsabilidad civil.   

Por ello, procederemos a evaluar nueve (09) sentencias como muestra para comprobar 
nuestra postura teórica. 

2. Marco metodológico 

La 9pología de la inves9gación responde a un análisis socio-jurídico porque se trabaja con 
elementos reales como son las “sentencias” emi9das en nuestro ordenamiento jurídico en la vía 
del proceso penal y del proceso civil –para analizar nuestro objeto de estudio: “criterios puni9vos 
en la cuan9ficación del daño moral como un medio para reforzar la tutela de los derechos 
fundamentales de la víc9ma”. También responde a un análisis dogmá9co-jurídico porque se analiza 
la ins9tución jurídica de los daños puni9vos y el daño moral. (Tantaleán Odar, 2016)  

El enfoque de la inves9gación es de naturaleza cualita9va, porque no descansa en números, 
no busca medir el objeto de estudio, sino más bien en comprender y profundizar en el fenómeno 
estudiado, enfa9zando más en las cualidades que en las can9dades, busca generar nuevas teorías 
contrastándolas con la realidad que el inves9gador se avoca a estudiar. En esta inves9gación se ha 
postulado como hipótesis provisional que los fundamentos para aplicar criterios puni9vos en la 
cuan9ficación del daño moral, son: a) reforzar la tutela civil de los derechos fundamentales y de la 
dignidad humana de los sujetos de derecho; y, b) reafirmar el poder puni9vo del estado. Es por 
ello, que se busca contrastar esta postura teórica con el método cualita9vo de análisis 
jurisprudencial –el cual se desarrolla en la Tabla 1.  

El alcance de la inves9gación es explica9vo dado que se buscan los fundamentos para la 
cuan9ficación del daño moral con criterios puni9vos en las sentencias recolectadas como muestra 
en la presente inves9gación.  
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Asimismo, se ha u9lizado un enfoque criminológico, pero centrando su atención no en el 
delincuente, sino, en la víc9ma13 del delito que par9cipa en un proceso penal y es defendida por el 
Defensor Público de Víc9mas, el cual debe lograr una reparación no de orden penal, sino, de orden 
civil. Es por ello que en este trabajo se buscó estudiar los fundamentos para aplicar el criterio 
puni9vo en la cuan9ficación del daño moral como un medio para reforzar la tutela de los derechos 
fundamentales de la víc9ma u9lizando fuentes de análisis eminentemente doctrinales y 
jurisprudenciales. 

3. Resultados  

Tabla 1  

Sentencias analizadas por el autor para iden1ficar los derechos fundamentales vulnerados en la 
víc1ma directa y/o indirecta, los fundamentos para la cuan1ficación del daño moral a par1r de 
criterios sancionatorios y el monto resarcitorio otorgado. 
 

Sentencias objeto 
de Estudio 

Derechos 
fundamentales 

vulnerados en la 
víc(ma directa y/o 

indirecta 

Fundamentos para la 
cuan(ficación del daño 

moral a par(r de criterios 
sancionatorios 

Monto resarcitorio 
otorgado 

Sentencia Exp. 
N.°18707-11. Caso: 
Homicidio Culposo 
(Corte Superior de 
Jus(cia de Lima, 
2012) 
 
 

Víc(ma indirecta: 
Padres de Ivo Dutra 
Camargo, que, por daño 
reflejo, solicitaban 
indemnización por daño 
moral, por vulneración al 
derecho fundamental a 
la vida de su hijo, que 
falleció en el accidente 
de tránsito por un 
vehículo perteneciente a 
una Empresa de 
Transportes. 

La empresa de transportes 
debe asumir solidariamente el 
pago de la reparación civil por 
daño moral, a razón de: 
§ Tenía conocimiento 
pleno de las papeletas 
impuestas al conductor que 
ocasionó el daño a la víc(ma 
directa. 
§ No efectuó una 
responsable contratación de 
su personal, pues volvió a 
contratar a individuos como 
choferes profesionales que no 
reunían las cualidades 
respec(vas. 

Se fijó como monto 
de reparación civil, un 
millón de nuevos 
soles que deberá 
pagar el conductor y 
la empresa de 
transportes de 
manera solidaria. 

 
13 Para Cuarezma Terán (1996) en la moderna criminología, de posición esencialmente sociológica, ya no existe una polarización únicamente avocada 
a los estudios sobre el delincuente, sino, más bien, es mulDpolar pues estudia la conducta delicDva, la vícDma y el control social, generándose una 
gran ampliación del objeto de estudio de la misma. 
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§ Puso al volante a 
personas que representaban 
un peligro para la integridad 
^sica de la colec(va, el cual 
ocasiono un daño irreparable 
a la vida de la víc(ma. 

Sentencia N.°17. 
Caso: Tratos 
inhumanos por 
excesos Estatales 
(Corte Superior de 
Jus(cia de Tumbes, 
2023) 

Víc(ma indirecta: Padre 
de Andy Aníbal Ávila 
Peña que, por daño 
reflejo, solicitaba 
indemnización por daño 
moral, por vulneración al 
principio-derecho 
fundamental de la 
dignidad humana, por el 
trato inhumano recibido 
por la Policía Nacional 
del Perú en su 
detención.  

El Ministerio del Interior debe 
asumir el pago de la 
indemnización por daño 
moral, a razón de que:  
§ Los efec(vos policiales 
detuvieron a su hijo y sin tener 
en consideración que se 
encontraba herido, y 
reducido, no lo llevaron a un 
hospital, sino, más bien, fue 
trasladado a una comisaría, y 
después por el incesante 
dolor, en su detención dentro 
de la dependencia se 
desvaneció, para luego ser 
trasladado al hospital más 
lejano a pesar que otros 
centros de salud se 
encontraban más cerca de la 
comisaría.  
§ Por lo que el Juzgado 
concluye que se evidenció no 
solo la instrumentalización de 
la persona humana, violando 
su dignidad, sino un trato 
inhumano al priorizar la 
función policial cruda y vacía 
sin respeto alguno a los 
derechos humanos del 
individuo. 

Se fijó como monto 
indemnizatorio, 
cuatrocientos trece 
mil quinientos soles 
que deberá pagar el 
Ministerio del 
Interior.  

Recurso de Nulidad 
N.°449-2009-Lima. 
Caso: Querella por 
Difamación 
Agravada   
(Corte Suprema de 
Jus(cia del Perú, 
2009) 

Víc(ma directa: José 
Paolo Guerrero Gonzáles 
que solicita 
indemnización por daño 
moral, por vulneración al 
derecho fundamental al 
honor, por difundir una 
no(cia falsa sobre el 

Magaly Jesús Medina Vela 
debe asumir el pago de la 
indemnización por daño 
moral, a razón de:  
 
§ La intensidad y 
gravedad en la infracción al 
derecho al honor. 

Se determinó como 
monto por reparación 
civil la can(dad de 
doscientos mil 
nuevos, en calidad de 
otorgamiento 
pecuniaria a favor del 
agraviado.  
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destacado depor(sta 
peruano.  

§ El número de personas 
que recibieron la no(cia falsa, 
es decir, se tomó en cuenta el 
grado de culpabilidad del 
agente.  

Recurso de Nulidad 
No 5385-2006-
Lima. Caso: Delito 
de Terrorismo 
“Cúpula de 
Sendero” (S. S. P. T. 
Corte Suprema de 
Jus(cia del Perú, 
2007) 

Víc(ma directa: El 
Estado que solicita 
indemnización por daño 
moral, por vulneración al 
derecho fundamental a 
la tranquilidad pública, 
que los acusados con su 
conducta trajeron 
consigo por más de 12 
años en todo el territorio 
de la Republica del Perú.  
 

Los acusados -entre ellos 
Abimael Guzmán Reinoso- 
deben asumir el pago de la 
indemnización por daño 
moral, a razón de:  
§ El comportamiento 
cruel que los condenados 
ocasionaron tuvo como 
consecuencia que las 
inversiones en el país se 
detengan.  
 
§ El daño moral de gran 
magnitud que la cúpula 
terrorista y su actuar terrorista 
generaron al país lo 
convir(eron en un lugar 
inseguro y poco atrac(vo para 
el flujo turís(co.  

Se fijó como monto 
por reparación civil la 
suma de tres mil 
setecientos millones 
de nuevos soles que 
deberán de abonar 
solidariamente los 
sentenciados.  

Sentencia No 133. 
Caso Homicidio 
Culposo Agravado y 
Lesiones Culposas 
Agravadas (S. J. de 
T. Corte Superior de 
Jus(cia de Lima, 
2022) 

Víc(ma indirecta: 
Madre de Joseph 
Giancarlo Huashuayo 
Tenorio que, por daño 
reflejo, solicitaba 
indemnización por daño 
moral, por vulneración al 
derecho fundamental a 
la vida de su hijo, que 
falleció en el accidente 
de tránsito por un 
vehículo perteneciente a 
la acusada. 

La acusada debe asumir el 
pago de la indemnización por 
daño moral, a razón de:  
 
§ La gravedad del delito -
argumentó que gira en torno 
al responsable, y no de la 
víc(ma-. 

Se determinó como 
monto por reparación 
civil la can(dad de 
doscientos mil soles, 
en calidad de 
otorgamiento 
económico a favor de 
los agraviados.  

(Sentencia. Caso 
delito contra la 
Administración 
Pública- Colusión 
Desleal, 2016). 

Víc(ma directa: El 
Estado que solicita 
reparación civil por el 
descredito causado al 
Estado, por vulneración 
al derecho fundamental 
a la iden(dad pública de 

El acusado debe asumir el 
pago de la indemnización por 
daño moral, a razón de que:  
 
§ El Sr. Kouri 
aprovechando su cargo, actuó 
en contra de los intereses del 

Se determinó como 
reparación civil dos 
otorgamientos 
pecuniarios: 1. Por 
resarcimiento: 25 
millones de soles; 2. 
Por Indemnización: 1 
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una persona jurídica en 
su proyección social del 
Estado.  

Estado, su comportamiento 
intolerable conllevó a un gran 
perjuicio al no culminarse una 
gran obra que conllevaría a un 
tránsito más fluido en Lima.  

millón de soles. Lo 
que da un total de 26 
millones de soles.  

Sentencia N.°76. 
Caso: Accidente de 
tránsito a 
consecuencia del 
mal estado de las 
vías públicas o de 
su falta o 
inadecuada 
señalización (27o 
Juzgado 
Especializado en lo 
Civil Corte Superior 
de Jus(cia de Lima, 
2023) 

Víc(ma directa: El 
Padre, por derecho 
propio, y en 
representación de sus 
menores hijas, solicitaba 
indemnización por daño 
moral, por vulneración al 
derecho fundamental a 
la integridad ^sica, a 
consecuencia de sufrir 
un accidente por el mal 
estado de las vías 
públicas o de su falta o 
inadecuada 
señalización. 

Las demandadas deben 
asumir el pago de la 
indemnización por daño 
moral, a razón de que:  
 
§ Al haber actuado 
negligentemente, por haber 
autorizado y aperturado un 
tramo de una autopista en 
construcción, sin contar con 
las condiciones adecuadas y 
mínimas de seguridad.  

Se fijó como monto 
por indemnización la 
suma de diez millones 
soles, que deberán 
pagar de manera 
solidaria las 
demandadas.  

Sentencia de 
Casación N.°1714-
2018 Lima. Caso: 
Daños ocasionados 
por Ac(vidad 
Ferroviaria (Corte 
Suprema de Jus(cia 
de la República del 
Perú, 2019) 

Víc(ma indirecta: 
Madre de Bruno Hernán 
Rodríguez Rojas, por 
daño reflejo, solicitaba 
indemnización por daño 
moral, por vulneración al 
derecho fundamental a 
la vida de su hijo, que 
falleció en el accidente 
de tránsito por un objeto 
riesgoso perteneciente a 
los demandados. 

Las demandadas deben 
asumir el pago de la 
indemnización por daño 
moral, a razón de que:  
 
§ El conductor del tren 
había tenido seis accidentes 
u(lizando el bien;  
§ La falta de diseños de 
medidas de seguridad para 
personas que sufren 
discapacidad incrementa el 
factor riesgo.  
§ Omisiones en las 
señalizaciones, barandas de 
protección y otros, en la zona 
donde ocurrió el accidente.  
 

Se confirmó como 
monto por 
indemnización la 
suma de a suma de 
ochocientos mil soles, 
que deberán pagar de 
manera solidaria las 
demandadas. 

Sentencia N.°45. 
Caso: Homicidio 
Culposo y Lesiones 
Culposas (Corte 
Superior de Jus(cia 
de Huaura, 2018) 

Víc(ma indirecta: 
Sucesión de los 51 
fallecidos, por daño 
reflejo que, solicitaban 
indemnización por daño 
moral, por vulneración al 

Los demandados deben 
asumir el pago de la 
indemnización por daño 
moral, a razón de que:  
 

Se fijó como monto 
por indemnización la 
suma de cuatro 
millones seiscientos 
veinte mil soles para 
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derecho fundamental a 
la vida de su familiar, 
que, que falleció en el 
accidente de tránsito 
por un vehículo 
perteneciente a los 
acusados;  
Víc(ma directa: En total 
06 víc(mas que, en 
nombre propio, 
solicitaba indemnización 
por daño moral, por 
vulneración derecho 
fundamental a la 
integridad ^sica. 

§ Aunque la vida es 
inapreciable en dinero, se 
impone la necesidad de 
traducirlo -la indemnización- 
en un equivalente económico.  
 
§ Esta cuan(ficación, 
atendiendo a la naturaleza del 
bien jurídico objeto de lesión, 
implica una cuota de 
discrecionalidad del Juez.  

las sucesiones de las 
víc(mas fallecidas.  
 
Se fijó como monto 
por indemnización la 
suma de ciento veinte 
mil soles para las 
víc(mas directas.  

 

4. Discusión 

Es innegable el papel transformador de la jurisprudencia en la responsabilidad civil que, 
como ins9tución jurídica, se fue transformando desde una etapa en donde se aplicaba solo la culpa 
como único criterio de imputación, hacia un modelo en donde coexisten criterios de imputación 
subje9vos y obje9vos. Lo mismo ocurre con la mul9plicación de los 9pos de daños materiales o 
inmateriales. En el caso del daño moral ocurre que viene siendo u9lizado ya no solo desde una 
perspec9va compensatoria o aflic9va consolatoria, sino, a través de una función “autén9camente” 
puni9va en ciertos casos -como hemos visto- resueltos en la jurisprudencia (Tabla 1).  

En nuestro país, se han desarrollado comportamientos que son intolerables para cualquier 
ciudadano, los cuales atacan sus derechos fundamentales, a tal nivel, que los magistrados -en las 
sentencias objeto de estudio- emplean la tutela resarcitoria para reforzar la protección de los 
derechos de la persona y de la sociedad toda. Esta tutela resarcitoria, en clave de daño moral, hace 
entendible su función puni9va. Y es que existen eventos dañosos como: la pérdida de la vida de un 
ser querido, lesiones al honor de una persona, tratos vejatorios e inhumanos por excesos estatales, 
que no 9enen una reparación y no pueden ser compensados en dinero.  

Es por ello que, al obligar a una persona a pagar en dinero los daños inmateriales, a secas, 
puede entenderse como una sanción civil encubierta con el nombre de “daño moral”. Si optáramos 
por seguir la idea que podemos cuan9ficar los daños morales a través de “baremos 
indemnizatorios” -elaborados por empresas de seguros-, se entendería una comercialización del 
cuerpo humano y de sus sen9mientos, pues no existe un tope o techo que nos cuan9fique el daño 
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moral a todos los seres humanos por igual. Incluso, la u9lización de los baremos se complica en 
casos de daños al honor, reputación o privacidad14.  

Cabe decir que, el legislador del Código Civil vigente, reguló en el arxculo 1984 al daño 
moral para que tenga una aplicación, sin restricción alguna, ante eventos dañosos. La a9picidad no 
es lo único rescatable de esta figura, sino, también su ámbito de protección, el cual, según la 
Casación N.°1560-2018, tendría una doble óp9ca: a) el dolor y sufrimiento de la persona; b) lesión 
de un bien jurídico de la persona (integridad, vida, honor, etc.). Ambas óp9cas del ámbito de 
protección del daño moral pueden dar origen a la indemnización de perjuicios no pecuniarios. Este 
mensaje hacia los jus9ciables es claro: mediante el daño moral también se puede obtener una 
tutela reforzada de los derechos de la persona, como ha quedado acreditado en las sentencias 
objeto de estudio en el presente trabajo.  

Para nosotros, la sentencia más importante que ha marcado una pauta en la tutela 
resarcitoria de los daños morales -en efecto, fundamenta sólidamente nuestra postura teórica- es 
la sentencia del caso Ávila Preciado vs. El Ministerio del Interior [Exp. N.°00310-2021], rela9va a 
que el Estado -representado a través de su Ministerio del Interior- es responsable por el daño moral 
ocasionado al padre de una víc9ma que falleció desangrado por «trato inhumano» de la policía. En 
este caso el padre de un presunto asaltante logró acreditar que los efec9vos policiales detuvieron 
a su hijo y sin tener en consideración que se encontraba herido, y reducido, no lo llevaron a un 
hospital, sino, más bien, fue trasladado a una comisaría, y después por el incesante dolor, en su 
detención dentro de la dependencia se desvaneció, para luego ser trasladado al hospital más lejano 
a pesar de que otros centros de salud se encontraban más cerca de la comisaría. Por lo que el 
Juzgado concluye que se evidenció: no solo la cosificación de la víc9ma violando su dignidad 
humana, sino, también, un trato inhumano, que no tuvo en cuenta la priorización de los derechos 
humanos del individuo, sino, la función policial del Estado. Por lo que el juzgado le otorgó al padre 
de la víc9ma directa la suma de S/. 413,500.00 por daño moral y obligando al Ministerio del Interior 
a socializar la sentencia en todas sus dependencias, para evitar que se repitan nuevamente 
situaciones similares.  

Esta sentencia es un modelo para la aplicación del daño moral puni9vo que, apreciada de 
manera obje9va, cambia con fuerza el paradigma de un daño moral compensatorio, puesto que se 
enfoca más en la perspec9va del responsable (Ministerio del Interior y de los comportamientos 
intolerables de sus dependientes, en agravio de los derechos fundamentales de la víc9ma), a fin de 

 
14  Precisa Ponzanelli, G. (2022) que: “Las tablas, en la experiencia italiana, (…) aún no ha llegado a tener una relevancia general, ya que se aplican 
únicamente donde el hecho ilícito ha causado un daño no patrimonial de naturaleza biológica. En realidad, aún no se han previsto tables en relación 
con las lesiones de otros bienes personales importantes (como el honor, la reputación, la privacy) de la que pueden ser Dtulares no solo personas 
ksicas, sino también personas jurídicas. (…) Por lo tanto, en la actualidad, las tablas no Denen una validez general, y esta limitación -obviamente- 
afecta su fuerza y efecDvidad, socavando parcialmente sus beneficios” (p. 139). 
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aplicarles una función puni9va de la responsabilidad. El demandante nunca obtendría de vuelta la 
vida de su hijo con la sentencia, pero sí obtuvo un resarcimiento ejemplar contra quienes 
desplegaron una conducta lesiva. 

Con ello, finalmente solo podemos decir que, para aplicar el Daño Moral Puni9vo, como 
una herramienta de sanción o pena civil, se debe u9lizar ante casos de extrema gravedad, en donde 
el reforzamiento de la protección de los derechos Fundamentales se hace necesario, y en nuestro 
país, ¡es algo que se necesita!, a fin de reafirmar el poder puni9vo del Estado. Incluso podemos 
recordar casos como el de la “manada de Surco” donde 5 hombres violaron sexualmente a una 
joven mujer en el distrito de Surco, o el de la “Niña Romina Cornejo” que recibió disparos por una 
banda de asaltantes mientras viajaba en un automóvil junto a familiares en la ciudad de Lima, y 
estos “criminales” nunca tuvieron señal de arrepen9miento alguno en el proceso penal. Por ello, 
creemos que en nuestra sociedad si se necesita tener una concepción puni9va del daño moral.  

¿Cómo aplicar el daño moral puni9vo en nuestro ordenamiento? Con sinceridad, 
únicamente en la cuan9ficación del daño moral, la cual debe responder a criterios puni9vos como:  

i. El comportamiento del agresor.  
ii. La reiteración de la conducta dañosa. 

iii. La magnitud del daño ocasionado. 
iv. La oportunidad para reforzar la protección de los derechos de la víc9ma.  
v. Los resarcimientos dados en casos semejantes.  

Estos son los criterios puni9vos para la cuan9ficación del daño moral que apoyarían la 
elaboración de la estrategia de caso a favor del Defensor Público, a fin de solicitar la cons9tución 
en actor civil y sustentar su pedido de reparación civil (consistente en un resarcimiento) en favor 
de la víc9ma en el proceso penal. 

Conclusiones 

En el derecho común anglosajón los daños puni9vos 9enen naturaleza penal, por lo que su 
incorporación, en nuestro derecho con9nental, obligan a que, no solo tengan un reconocimiento 
por ley, sino, también, pasen por ser analizados desde una “necesidad” de polí9ca legisla9va, a fin 
de reforzar la tutela en supuestos donde existen comportamientos intolerables de extrema 
gravedad: violación a los derechos humanos, daños al ambiente, derecho del consumidor, etc. 

Por ende, mientras no existan los daños puni9vos en el Perú, se debería recurrir al daño no 
patrimonial (daño moral) que, en su cuan9ficación, se pueden incluir criterios sancionadores, 
conforme hemos visto en las sentencias objeto de estudio, bajo dos fundamentos: a) reforzar la 
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tutela civil de los derechos fundamentales y de la dignidad humana de los sujetos de derecho; y, b) 
reafirmar el poder puni9vo del estado. Y teniendo en cuenta el divorcio entre la doctrina y la 
realidad social que pide una función puni9va, nos atrevemos a preguntar ¿no será que poco a poco 
la doctrina se inclinará en aceptar la verdadera naturaleza “puni9va” del daño moral? Eso solo el 
9empo lo dirá. 

En el Perú, el resarcimiento sancionador, si ha estado presente, echando mano de la 
cuan9ficación del daño moral, como hemos leído en diversos fallos del ámbito penal y civil, para 
conceder elevados resarcimientos que 9enen en cuenta: la conducta dolosa o culposa del agente 
que ocasiona el daño, su reincidencia, la gravedad del daño en el derecho fundamental que es 
inapreciable en dinero, entre otros. 

De todos los Defensores Públicos del Ministerio de Jus9cia y Derechos Humanos del Perú, 
es el Defensor Público de Víc9mas el que cumple la tarea de proteger a las personas que sean 
víc9mas -directas o indirectas de la comisión de algún daño extracontractual proveniente de delito, 
que accedan al servicio del patrocinio legal gratuito si 9enen: a) escasos recursos económicos; b) 
se encuentren en situación de vulnerabilidad. Por tanto, el rol protagónico de este Defensor en el 
proceso penal, lo hace el sujeto adecuado para llevar a cabo la reivindicación de los criterios 
puni9vos, sancionatorios o ejemplarizantes en la cuan9ficación del daño moral al momento de 
cons9tuirse en actor civil y solicitar la respec9va reparación de los daños ocasionados a la víc9ma, 
a fin de reforzar la protección de sus derechos fundamentales y del principio de dignidad humana. 
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