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RESUMEN 
 

 
 

Nuestra investigación tiene por objetivo determinar cuáles son los factores que 

determinan la imputabilidad del menor infractor en delitos de violación sexual en 

la Fiscalía de Familia de Moyobamba, 2020. Con el fin de identificar los actos 

procesales que tienen en consideración los operadores de justicia para dar lucha 

a los menores infractores sobre todo aquellos que atentan contra la libertad 

sexual. 

 
 

Se precisa que la metodología utilizada es cualitativa de tipo básico con diseño 

de teoría fundamentada, en ese sentido, procedimos a recolectar datos a los 

entrevistados mediante una guía de entrevista, herramienta científica que nos 

permitió obtener un resultado positivo con criterios jurídicos claros sobre el tema 

investigado. 

 
 

Finalmente se concluye que la imputabilidad del menor infractor se debe a 

factores sociales y económicos, los cuales provocan la falta de orientación en 

salud sexual y el desconocimiento de los parámetros que establece la norma 

para el ejercicio de la libertad sexual, en consecuencia, influyen en su conducta 

para cometer una infracción penal. 

 
 
 
 

Palabras clave: Menor infractor, Violación sexual, Medidas socioeducativas.
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ABSTRACT 
 

 
 

Our investigation aims to determine what are the factors that determine the 

imputability of the minor offender in crimes of rape in the Family Prosecutor's 

Office of Moyobamba, 2020. In order to identify the procedural acts that justice 

operators take into consideration to give fights juvenile offenders, especially those 

who violate sexual freedom. 

 
 

It is specified that the methodology used is qualitative of a basic type with a 

grounded theory design, in that sense, we proceeded to collect data from the 

interviewees using an interview guide, a scientific tool that allowed us to generate 

theory and reach our conclusions. 

 
 

Finally, it is concluded that the imputability of the minor offender is due to social 

and economic factors, which cause the lack of orientation in sexual health and 

the ignorance of the parameters established by the norm for the exercise of sexual 

freedom, consequently, they influence your conduct to commit a criminal offense. 

 
 

Keywords: Minor offender, Rape, Socio-educational measures.
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Si bien en las Naciones Unidas declararon como Año Internacional de la 

Juventud en 1985, comenzó por tratar a los adolescentes de diferente manera, 

buscando incluir a los países participantes en sus políticas, "Reglas Mínimas 

para la Juventud Internacional y la Gestión de Naciones Unidas de Justicia 

Juvenil, es llamado por el mundo las "Reglas de Beijing". A partir de este 

momento, hemos visto un trato especial a los jóvenes desde la perspectiva del 

derecho penal, buscando profesionales que se dirijan específicamente a 

menores que violen las reglas de convivencia y buscando atenderlos 

respetando sus derechos. Gracias a la Convención sobre la protección de 

derechos a los menores reconocida mundialmente en 1989, se ha registrado 

un modelo de protección integral de derechos. 

 
 

Los adolescentes están cultivando y desarrollando su personalidad, y este 

método debe ser un método reparador, pero notamos en nuestras 

circunstancias sociales, el púber está volviendo a caer en el problema social 

de la infracción. Están cometiendo delitos y cada vez sienten que la justicia no 

ha jugado su papel en la resocialización. La criminalidad juvenil es un peligroso 

dilema internacional, por lo que su desenredo no basta en sanciones penales o 

medidas de seguridad en el marco del derecho penal aplicable a los adultos, 

sino en el derecho penal más socializado, en el que se introduce en la 

sociedad a jóvenes o jóvenes infractores. 

 
 

Una estadística impactante desconocida para la comunidad muestra que la 

violación es el delito más común para los hombres detenidos en centros 

juveniles después de un robo. En todo el país, el 43% de los jóvenes fueron 

encarcelados por robos graves y el 13% fueron encarcelados por violación. En 

algunas zonas, el encarcelamiento por violación es más frecuente: por 

ejemplo, en Cusco, este delito ocupa el primer lugar, con más del cuarenta y 

uno por ciento más que otros delitos; en Arequipa y Huancayo son segundos 

con veinticinco y veinticuatro por ciento, en donde de cien adolescentes 

detenidos, el noventa y seis por ciento de infractores son varones (UNFPA, 

2017).
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Este fenómeno social no es ajeno en nuestro país, sobre todo en nuestra 

región San Martín, pues este delito es conocido como aquella infracción que 

posee el primer puesto, pese a no tener un reencuentro actual, será hecho 

que vamos a mostrar mediante los datos recopilados en la presente 

investigación. 

 
 

Desafortunadamente, esto es una verdad, y no notamos que fue analizado por 

nuestra colectividad científica jurídica, esto es particularmente importante para 

nosotros y está hecho para estudiantes de derecho, abogados, fiscales, 

jueces y trabajadores legales. comunidad. Uno de los principales beneficiarios 

será la sociedad, ellos podrán conocer una realidad desatendida a través de 

esta investigación, nosotros como sociedad no prometemos ser parte de la 

solución. 

 
 

En efecto, frente a esta realidad problemática se formuló como problema 

general ¿Cuáles son los factores que determinan la imputabilidad del menor 

infractor en delitos de violación sexual en la Fiscalía de Familia de 

Moyobamba, 2020? de este modo surgen los siguientes problemas 

específicos ¿Cuál es el enfoque de justicia que aplica el fiscal para determinar 

la imputabilidad de los menores infractores? y ¿Cuáles son las medidas 

socioeducativas que se dictan a los menores infractores de delitos de violación 

sexual Moyobamba, en 2020? 

 
 

El trabajo de investigación está justificado de acuerdo a lo siguiente: 

Justificación de valor teórico: Las teorías serán estudiadas a raíz de la justicia 

restaurativa y la justicia penal aplicados a los menores infractores, por lo 

tendrá un sustento científico que permitirá un aporte teórico en este problema 

de estudio. Justificación práctica: En la práctica, esto debe incluir a la sociedad 

y ayudarnos a comprender mejor este hecho, y estamos analizando qué 

determina la responsabilidad de los menores por infringir la ley. Justificación 

de relevancia social: Este estudio explora temas en los que todas las 

sociedades deben tener conciencia y tener en cuenta la importancia de este 

problema para no solo afectar a las familias de los delincuentes juveniles, sino 

también como parte de una solución de búsqueda de adecuación social para
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enfocar la investigación. Es importante que los abogados, estudiantes, 

maestros y comunidad en general busquen comprometerse con la justificación 

de la utilidad de este problema y justificar lo útil metodológico: puesto que, a 

partir del conocimiento que se formula el problema, el desarrollo del marco 

teórico y otros elementos se desarrollarán en la línea de una metodología 

científica. El presente trabajo será citado y referenciado por el investigador 

jurídico. 

 
 

De este modo tiene como objetivo general: Determinar cuáles son los factores 

que determinan la imputabilidad del menor infractor en delitos de violación 

sexual en la Fiscalía de Familia de Moyobamba, 2020 y consecuentemente 

como primer objetivo específico: Describir cuál es el enfoque de justicia que 

aplica el fiscal para determinar la imputabilidad de los menores infractores y 

como segundo objetivo específico: Identificar cuáles son las medidas 

socioeducativas que se dictan a los menores infractores de delitos de violación 

sexual Moyobamba, en 2020. 

 
 

Por último se plantea como hipótesis general aquellos factores suelen 

determinar la imputabilidad del menor infractor en delitos de violación sexual 

en la Fiscalía de Familia de Moyobamba, 2020; vienen hacer aquellos factores 

social y familiar; y como hipótesis específicos que el enfoque de justicia que 

aplica el fiscal para determinar la imputabilidad de los menores infractores es 

la justicia restaurativa y los procesos socioeducativas que designan a los 

menores infractores de delitos de violación sexual Moyobamba, en 2020 son 

aquellos servicios comunitarios y el internamiento.
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II. MARCO TEÓRICO 
 

La investigación está respaldada por trabajos de investigación internacionales 

previos en Méndez, L. (2019). Ante los nuevos tiempos de acción social y 

delincuencia juvenil. (Artículo científico). Universidad de Alicante, Alicante, 

España. Coincido en aquellas acciones personales, como hemos mencionado en 

la historia de vida, estarían fuertemente por influencias del entorno y por aquellos 

círculos que se interactúan en los adolescentes hacia su defensa. En la cual, es 

necesario dar una buena educación, evitar de forma eficaz y actuar temprano 

para evitando la iniciativa de una futura organización o carrera delincuencial, aun 

más cuando el adolescente ya está vinculado en ella. (página 

36); Caballero, S., Cruz, K. y Torres, D. (2018). Estando en la necesidad de 

unificar las ordenamiento sustantivo y procesal en el ejercicio del ius puniendi 

contra los adolescentes infractores en Colombia. (Artículo científico). Universidad 

Republicana, Bogotá, Colombia. Concluyo, el Congreso requiere fortalecer un 

Código para la adolescencia, que establezca las penas mínimas y máximas para 

los menores en función de los delitos cometidos, porque hasta el momento la ley 

no tiene estándares de igualdad, porque los trabajadores judiciales tienen 

derecho a aplicar la ley. según el nivel de amonestación por el delito cometido 

(p. 83). 

Mientras tanto el autor, Frías, S (2018). Violación e intento de violación de 

mujeres, patrones de búsqueda de ayuda y denuncia. Universidad Nacional 

Autónoma de México, ciudad de México. Concluyendo mediante el deseo y el 

temor a la privación, teniendo como factores al momento de ir a la búsqueda de 

ayuda. Además, muchas féminas no tienen el conocimiento mediante qué 

manera ponerse en contacto, todos estos hechos se sugieren que debe ser 

revisado por la policía de investigación y también la intervención de ciertas 

agencias para el apoyo a las víctimas de violación. 

 
 

Aquel plano nacional da a conocer: Quiroga, M., Zerpa, S., & Lizcano, C. (2018). 

Medidas socioeducativas y regenerativas que sustituyen la privación de libertad 

en la responsabilidad penal de los adolescentes. (Artículo científico). Universidad 

Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú.  Se basa, que a través de los 

comentarios de la seguridad integral trata a los jóvenes como sujetos jurídicos, 

por lo que se los considera capaces de responsabilizarse por sus infracciones,
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pero en la misma medida deben ser tratados de manera diferente a los adultos 

condenados. En este sentido, el deseo del legislador es que el estado de 

madurez de los menores les permita recuperarse hoy para evitar convertirse en 

delincuentes con el pasar del tiempo (p-97). 

 
 

Oviedo, B. (2018). Problemas psicológicos en las víctimas del delito de violación 

sexual de menores de edad en el distrito judicial de puno 2012 - 2014. (Artículo 

científico). Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Juliaca, Perú. Pone 

en conocimiento de la conducta delictiva conocido como abuso sexual daña la 

integridad, en este caso de la agraviada del presunto delito, además pone en 

peligro la integridad teniendo en este contexto lo físico y psicológico de la víctima 

si la voluntad de la persona se violaría, de abuso sexual, bajo este argumento, 

en este contexto, el abuso de poder, violencia Para sancionar la violencia y la 

amenaza utilizadas para someter a la víctima (p.185). 

 
 

Mientras tanto, Flores, X., Gutierrez, J., Machaca G., y Chambi E. (2020). 

Concluyó que, los actos de violación sexual es un delito que se incrementa día 

a día en Puno y en todo el Perú, por su tratamiento criminal, las penas de prisión 

no tienen impacto en la sociedad. Por ello, al investigar hechos criminológicos, 

el modelo de investigación criminológica debe tener en cuenta la problemática 

social, la comunicación interpersonal y los hechos colectivos deben ser tomados 

en cuenta para lograr la comprensión de los actos delictivos. 

 
 

Teniendo como, Categoría 1: Imputabilidad del menor, Sánchez, (2016), nos da 

a conocer las infracciones al ordenamiento por parte de los menores, recalcando 

que es un problema social, (p.260); por eso en el año 1989, inicio para ciertos 

cambios de la norma para el procedimiento del menor con problemas con el 

ordenamiento peruano. 

 
 

para Sokolich, (2015), hace mención sobre el trato a los niños, y reconoce una 

serie de derechos civiles para ellos, además de derechos, económicos, culturales 

sociales y políticos, haciendo mención a 4 principios básicos: no discriminar, el 

interés superior hacia el menor, el derecho a la vida, la supervivencia y a su 

desarrollo (p.82).
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Por su lado, Terblanche, (2018), hace mención que estos principios hacen un 

papel primordial e importante mediante el entendimiento hacia cualquier 

disposición legal, de esa manera llegando a afectar a los menores de edad. 

(p.445); asimismo según Colás, (2015), hace mención sobre la Ley Penal de 

menores, que el establecimiento de un nuevo sistema basado en principios 

educativos, la flexibilidad y la búsqueda del interés superior de los menores para 

solucionar el problema de los delitos menores (p.159). 

 
 

De este modo según Fernández, (2017), el actual C.N.A. hace su definición sobre 

el menor en el art. I del Título Preliminar, sustrayendo lo tipificado por la 

Convención en su articulado N° 1, hace mención acerca del menor y a toda 

persona que a partir de su creación hasta llevar a cumplir sus 12 años y al menor 

a partir de los doce hasta cumplir su mayoría de edad (18 años). Asimismo, 

establece que estos menores son objeto de libertades, derechos y amparo 

especial; teniendo en cuenta el art. IV establece que gozan de derechos 

puntuales en relación al procedimiento de su desarrollo (p.176). 

 
 

Osvaldo y Carnevali, (2018), que informa,  por imputación  entendemos que es 

aquella capacidad de entender lo que es ilegal y actuar en base a este 

entendimiento, estas son pocas palabras, la imputabilidad es conducta culpable 

(p.2), por tanto, Asdeo, (201), sosteniendo mediante términos de derecho de 

aplicabilidad general; aquella responsabilidad criminal se deberá demostrar más 

allá de las duda o razonable; aquel responsable será castigado por el Estado; y 

toda aquella persona deberá ser tratado de igual manera ante nuestro 

ordenamiento jurídico(p. 10 8), 

 
 

según Bartijotto, Verdiani y Scorsolini, (2016), crimen u crimen constituyen 

transgresión del ordenamiento jurídico del Estado, y las la diferencias son las 

penas como: para aquel mayor de edad, aquella pena es el internamiento en un 

penal o la detención; y, mientras tanto en un delito cometido por un menor de 

edad, lo que se le va a sancionar es mediante las medidas socioeducativas (pág. 

915); porque los menores de edad según Sandoval (2015), señalan que tienen 

la condición de inocentes, y que el castigo que se daría al cometer una infracción
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a la ley será la implementación de medidas socioeducativas como también de 

ciertas alternativas con el fin de dar solución al conflicto que se genera por parte 

del menor infractor (p. 258); 

Luego Quirós, (2017) agrega que el análisis de la culpabilidad determina que el 

adolescente es irrefutable, entendiéndose al ocurrir un hecho delictivo, el sujeto 

es incapaz de comprender plenamente la concepción ilícita de los hechos. Si el 

sujeto no puede realizar su acto ilegal, entonces no es castigado. El sentido 

injusto del hecho de que realizó y / o dirigió sus acciones sobre la base del 

entendimiento previo (p.110). 

 
 

En Perú, el C.R.P. para los adolescentes a través de la DL, la misma que 

establece que la MSE tiene funciones pedagógicas y formativas activas, con el 

objetivo de promover la resocialización y reinserción social de los jóvenes. 

Jiménez y Frasseto, (2015), señalan que los adolescentes (1 hasta ser mayor de 

edad) serán aplicados a medidas socioeducativas, en la cual deberán aplicarse 

teniendo en cuenta aquella capacidad del menor para que las respete, la 

gravedad del delito (p. 07). 

 
 

Por lo tanto, Alves y Fortunato, (2012), argumentan sobre aquellas medidas 

socioeducativas que se aplicarían son: a) P. servicios comunitarios, b) 

Reprimenda c) Ley restringida; d) L. asistido y e) Internado en un centro de 

menores (pág. 88); en el que el internamiento según Rey, (201 ), hace mención 

y proponen que deberían realizarse en las Instituciones de Reforma de Menores: 

Institución, que atiende a los adolescentes delincuentes en conflicto, teniendo 

como edades entre catorce y los dieciocho años, ambos varones, mujer para ser 

educada socialmente (p.4). 

 
 

Es necesario realizar una breve revisión de los componentes de la teoría delictiva 

con el fin de ubicar su posición en el contexto del análisis delictivo con el fin de 

comprender la relevancia de la conducta; Para este tipo objetivo, esta teoría 

considera en primer lugar el significado del delito, que Parra (2019) señala como 

el acto típico, ilícito y culpable, cuyo estado consumado por voluntariedad del 

sujeto que, en todos los momentos, podría ser imputado a su consumación (p.3).
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En la cual, Almeida y Martins, (2020), hace referencia sobre los delitos de 

violación, siendo conductas delictivas, cuyo motivo es gratificación sexual sobre 

cualquier forma contra una persona que no ha dado su consentimiento (p. 7); De 

igual forma, Mollema (2015) menciona sobre el concepto de "violación" es 

extensa, ya que hace referencia a todo tipo de intimidad indeseable hacia la 

persona que es considerada delito a los efectos de estos apartados (p. 2726). La 

legislación peruana. según Chero, Cortez y Pisfil (2020) se encuentra, según su 

marco legal, por el Art. 170 del CP, que estipula: “Quien, mediante la violencia 

física como psicológica, mediante la intimidación, utilice aquellos lugares 

coercitivos que impide que un sujeto lo haga para dar su total consentimiento, 

para obligarla a un contacto vaginal oral o anal o mediante penetración por algún 

objeto o parte del cuerpo por una de las primeras vías se sanciona con pena 

privativa de libertad sin años .(p. 5); Asimismo, se proporcionan los 

correspondientes subtipos intensificados. 

 
 

Según Agustina y Panyella (2020), que muestran que el castigo aumenta la forma 

en que actúa el sujeto, debido a la dinámica del acto (especialmente humillante), 

el uso de instrumentos peligrosos (ejemplo armas), el Incremento personal en 

activo (acción conjunta de 2 o más personas), además de herir a las víctimas (por 

su edad, condición, discapacidad) 

(p.533). 
 

 
 

Según Arango, (2021) el sujeto activo de este delito es la persona que, a través 

de actos violentos e intimidatorios, tiene contacto carnal con otra persona, es 

decir. H. por amenaza, forzamiento, pero contribuyente es alguien que, sin 

importar edad, género o condición, se ve obligado a mantener acceso carnal a 

otro oa importar objetos con fines sexuales. De esta forma, Mhlongo y Dube 

(2020) argumentan que víctima es todo sujeto que, por actos u omisiones 

ilegales, ha sufrido daño físico o psíquico, o la vulneración de sus derechos. 

(p.11). 

 
 

Asimismo, Según Altuzarra, (2020), el derecho legal en cuestión siendo aquella 

libertad sexual, teniendo la facultad de cada persona de no puede ser obligada 

a mantener intimidades sin su voluntad, es decir, la víctima no consiente, por lo
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que resulta ser el componente indiscutible de este delito (p. 5 5); Entendido de 

esta manera como un patrimonio legal, según Rodríguez, (2021), como un interés 

general, se deriva de la naturaleza de las personas y de su dignidad. Por lo tanto, 

existe ante el país y vale la pena proteger (p. 9). Eberechi, (2020), informa que 

se podría ocasionar homicidio de manera involuntaria, entre ellas teniendo 

también las lesiones mortales, enfermedades infecciosas de que se daría 

mediante las relaciones sexuales, infertilidad, cáncer, las enfermedades 

cervicales y venéreas teniendo también traumas psicológicos, problema mental 

trastornos postraumático, (p.2); A su vez, por su tipología subjetiva, se requiere 

indiscutiblemente haber cometido fraude, que según Ahmed (2019) es el 

conocimiento y disposición del imputado para controlar su propio trabajo, siendo 

todo lo contrario evita responsabilidad sobre el imputado. (p.16). 

 
 

En la cual, Garrido y Baigorria (1998), referencia mediante Caicedo, Enciso, y 

Solano, (2020), indica que podrían requerir de un resarcimiento, incluidas las 

distintas maneras que una ciudad o país responderán a los compromisos 

asumidos. Aquellos métodos de reparación que específicamente varían según 

el daño que se causó (p. 7); definitivamente, luego que se cometa este hecho 

delictivo, la sanción debe ser determinada por el tribunal, pues este Oyarce 

(2019) indica que la sanción es una tarea que el juez debe revisar, las funciones 

preventivas generales y específicas de la sanción, además de la culpabilidad de 

la persona. intermediario, la situación personal del intermediario también debe 

tenerse en cuenta. (p.80). 

 
 
 
 
 
 
 

 
III.METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

El enfoque del estudio será cualitativo, Espinoza, (2020), comenta, 

aquellas características de la presente investigación sostienen que el 

procedimiento de realizar una definición continua de aquella   acción 

metodológica, a consecuencia de engrandecer de manera permanente 

los modelos teóricos en el que se sustenta; es por eso, se pueden aplicar
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nuevos acontecimientos y los instrumentos para la recolección de datos 

mediante   nuevos acontecimientos y nuevas ideas en el proceso de 

desarrollo de la investigación (p.105). 

 
 
 

 

Tipo de estudio 
 

La presente investigación será básica, según los objetivos que se 

plantearon y según su formalidad de los mismos, del mismo modo hacer 

el incremento de plantear nuevas referencias sobre el fenómeno o 

hechos observables que es objeto de análisis, en esta línea Baena, 

(2017), informa que la investigación básica es el estudio de problemas, 

dedicada a la búsqueda del conocimiento. Las ciencias básicas son 

aquellas que están para comprender la norma general del fenómeno en 

estudio, de esa manera haciendo desarrollos de extensas teorías (p.17). 

 
 

Diseño de investigación 
 

La Teoría Fundamentada es aplicada para saber y / o tener la 

comprensión de cómo los participantes interactúan con el problema de 

investigación con el fin de crear definiciones explicativas para un 

contexto práctico. Zerpa, (2016), sostiene, aquella teoría fundamentada 

es un diseño de investigación cualitativa, que también se define como 

una teoría del desarrollo. El método universal de la presente teoría, está 

en base a la recolección y estudio sistemático de información, así mismo 

generando definiciones e hipótesis originales como resultado de 

métodos, también es una abstracción generada a partir de su conducta 

y significado, la cual se utiliza como los datos generados de acuerdo con 

la definición (p.219). 

 
 
 
 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
 

 
 

Categoría 1: Imputabilidad del menor de edad
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Según, Patricio, Maia y Bezerra, (2015), hace referencia que el menor 

infractor, es quien va a presentar un actuar inadecuada, teniendo como: 

hurtos, robos, violaciones entre otros (p.23). 

 
 

Subcategorías 
 

-Infracción 
 

-Principio del interés superior del niño 
 

-Medidas socioeducativas 
 

 
 

Categoría 2: Violación sexual 
 

Según, Almeida y Martins, (2020), hace referencia son aquellas acciones 

delictivas teniendo por finalidad la satisfacción sexual en las que se 

presentara en diferentes maneras dirigida a la persona que no ha 

pronunciado la voluntad (p.447). 

 
 

Subcategorías 
 

-Tipo penal 
 

-Resarcimiento justo 
 

-Efectos psicológicos 
 

 
 

Matriz de categorización 
 

Resulta ser aquel instrumento orientado a organizar de forma clara y 

objetiva nuestro trabajo de investigación, el mismo que incorpora 

problemas generales y los específicos, sin dejar de lado los objetivos 

planteados, al mismo tiempo nuestras categorías: Categoría 1.- 

Imputabilidad del menor de edad, la misma que se subdivide tres 

subcategorías: la Infracción, P. del interés superior del niño y las M.S.E, 

y como categoría 2.- Violación sexual,  subdivido en tres subcategorías: 

su tipo penal, el resarcimiento justo y los efectos psicológicos, En opinión 

de Giesecke, (2020), refiere que la matriz de categorización tiene como 

principal característica organizar de forma metodológica muchos de los 

elementos envueltos en una investigación cualitativa. Herramienta que 

refuerza epistemológicamente la esencia de la investigación cualitativa 

(p.413).
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3.3. Escenario de estudio 
 

Se tuvo a la Fiscalía de familia de Moyobamba, contexto de fácil acceso 

que consintió instaurar la relación inmediata con los investigados, puesto 

que es el escenario que tienen conocimiento sobre los hechos. 

 
 

3.4. Participantes 
 

Se tuvo como participantes para efectos del presente estudio, a 05 
 

Fiscales Superiores de Familia y 01 Defensor Público, quienes en el 

ejercicio de sus funciones conocen sobre las infracciones cometidos por 

adolescentes y el procedimiento que reciben como tal. 

 
 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Técnicas 
 

Se utiliza la entrevista, esta técnica según Izara, (201), testifica mediante 

el informe oralmente anota las vivencias de quien se entrevistará, así 

como los puntos de vista específicos. Los roles de la sociedad describen 

situaciones personales. Es así, el contenido o discursos que se producen 

en entrevistas, se expresan en primera persona (p.140). 

 
 

Instrumentos 
 

Se aplicará la guía de entrevista, Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 

(2013), indican que el fin de esta herramienta es poder incautar 

información mediante una información en específico; que deben ser lo 

más precisos posible; reconocer la comprensión del denunciante de los 

problemas involucrados; El que va a entrevistar debe mantener un perfil 

de buen ánimo y positivo a través del desarrollo  de la entrevista y el 

análisis se continua para lograr y así lograr comprensión profunda del 

entrevistado. (p.163). 

 
 

3.6.   Procedimientos 
 

Recabando las informaciones, en primer lugar, se elabora la orientación 

de   entrevistas, esta es revisada y aprobada por tres expertos en la 

materia, luego se presenta la herramienta a los que formaran parte 

ciertos participantes en la presente investigación para en la cual podría
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desarrollar de manera fluida y oportuna de acuerdo con A los establecidos 

en los Objetivos de esta investigación, la información se codifica mediante 

la manera analítica, descriptiva e interpretativa luego de su recolección, lo 

que permite derivar teorías, conclusiones y recomendaciones sobre el 

problema en estudio. 

 
 

3.7. Rigor científico 
 

Cumplir con esta rigidez aparte de asegurar la eficacia de cualquier 

investigación cualitativa, sino que también ayuda a aplicar adecuadamente 

los estándares éticos, en tal sentido, este trabajo se ajusta al rigor científico 

de los procesos y productos como la dependencia, credibilidad, 

transferencia y confirmación de resultados. Tal como lo indica Moscoso y 

Díaz, (2018), en la investigación cualitativa debe tener: 

Dependencia: Esto significa que los datos deben ser investigados por otros 

investigadores y debe alcanzarse una interpretación común. Credibilidad: 

da a conocer acerca si el investigador comprende el significado completo 

de la experiencia del participante, especialmente la experiencia relacionada 

con el planteamiento del problema. Transferencia de los resultados: Los 

resultados ayudan a comprender mejor el significado del fenómeno y 

brindan orientación para futuras consultas. Confirmación: asociada a la 

credibilidad, se refiere a la capacidad de demostrar que se han minimizado 

los sesgos y las tendencias de los investigadores (pp.55-56). 

 
 

3.8. Método de análisis de la información 
 

Para el análisis de datos en métodos cualitativos, se aplicarán tres 

momentos interdependientes establecido por Erazo, (2011), con el fin de 

tener la comprensión más completa de la realidad y descubrir su 

contribución a la investigación: 

 
 

El primero es el análisis exploratorio, lo que significa utilizar un marco 

conceptual a priori para analizar el contexto. La segunda es la categoría 

para construir patrones en los datos con el fin de reducirlos, y finalmente 

la interpretación que resulta ser la más arriesgada, puesto que significa 
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integración, asociación, conexión y comparación entre diferentes 

resultados (p.8). 

 
 

3.9. Aspectos éticos 
 

La investigación está dotada de aspectos éticos, pues se utilizarán 

fuentes confiables, recolectados de acuerdo a lo establecido en el 

sistema APA 7ma edición, garantizando de esta manera el respeto de 

derecho de autor. Asimismo, está basado en principios éticos para la 

recolección de datos como la responsabilidad, confianza y la justicia, 

valores universales que surgen como afirmación de la dignidad y el 

consentimiento informado de los participantes, los cuales sirvieron como 

guía para configurarlo como válido. Precisando, además, que esta 

investigación fue elaborada por el suscrito conforme a los lineamientos 

establecidos por la UCV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Tabla 1 
 

Factores que determinan la imputabilidad del menor infractor 
 

Objetivo general: Determinar cuáles son los factores que determinan la imputabilidad 

del menor infractor en delitos de violación sexual en la Fiscalía de Familia de 

Moyobamba, 2020 

Entrevistados                            P1                                            P2                            P3
 

1 desconocimiento         de         los 

parámetros para el ejercicio de la 

libertad sexual y falta de 

orientación en salud sexual y 

consejería por profesionales 

idóneos. 

 

Si, las sanciones 

reguladas en el 

Código del 

Adolescente Infractor 

obedecen a 

lineamientos         de 

justicia penal juvenil. 

 

intervención 

oportuna        a 

través          del 

programa     de 

justicia   juvenil 

restaurativa.

 

2 falta de comunicación del entorno 

familiar. 

 

En cierta medida si       Cumplir          a 

cabalidad con 

las terapias 

psicológica a 

las     que     se 

aplica.
 

3 desconocimiento   de   la   norma 

penal, todas las conductas 

sexuales de los menores de edad 

se desencadenaron por las 

influencias de muchos factores 

sociales y culturales, pero 

desconocen la responsabilidad 

penal que puede acarrear 

atendiendo que se mantuvieron 

relaciones sexuales consentida y 

el caso llego a la autoridad a través 

de un informe médico, por 

ejemplo. 

 

Nuestra legislación va 

a mostrar falencias 

en el sistema de 

justicia juvenil por 

muchos factores, 

partiendo desde 

conceptos propios 

que definen las 

instituciones jurídicas 

en este campo

 

Fuente: 
 

Anexo 4. Guía de entrevista (servidores de justicia) 
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Interpretación: Se logró determinar que la imputabilidad del menor infractor se 

debe a los factores sociales, como familias disfuncionales, falta de comunicación
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y educación de baja calidad, además de factores económicos como la pobreza 

y la falta de empleo lo que trae como resultado el desconocimiento de los 

parámetros de la norma para el ejercicio de la independencia sexual y la falta de 

orientación en salud sexual, asimismo se puede deducir de las entrevistas 

recolectadas que en nuestra legislación las sanciones o la forma de sancionar a 

estos menores podría mejorarse, pues siempre cabe la posibilidad de que existan 

falencias por diversos factores en el sistema de justicia juvenil, por lo tanto con 

el fin de prevenir y reducir infracciones por adolescentes consideran que se debe 

intervenir de manera oportuna mejorando las políticas públicas en Educación 

integral a las familias a través programas sociales y políticas de Estado más 

eficientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2 

 

Enfoque de justicia que aplica el fiscal
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Objetivo específico 1: Describir cuál es el enfoque de justicia que aplica el fiscal para 
 

determinar la imputabilidad de los menores infractores 
 

Entrevistados P4  P5  P6 

1 Luego de las investigaciones en El problema se Si, sobre todo las 

sede fiscal/policial se procede a 

formular denuncia por infracción 

a la ley penal ante el Juzgado 

Especializado de Familia 

 
 
 
 
 
 
 

2 asegurar q u e  e l  

a d o l e s c e n t e  este en un 

entorno social y/o familiar 

adecuado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 desconocimiento de la norma 

penal, todas las conductas 

sexuales de los menores de 

edad se desencadenaron por 

las influencias de muchos 

factores sociales y culturales, 

pero desconocen la 

responsabilidad penal que 

puede acarrear atendiendo que 

se mantuvieron relaciones 

sexuales consentida y el caso 

llego a la autoridad a través de 

un informe médico, por ejemplo. 

suscita   cuando   la 

medida 

socioeducativa debe 

ejecutarse a  m e d i o  

abierto porque no se 

cuenta con un SOA. 

 
 

 
la norma no es tan 

clara al momento de 

interponer            las 

medidas 

socioeducativas y no 

hay     jurisprudencia 

constante e n  

e s t o s  casos 

que ejecutan de 

medio cerrado 

porque está 

asegurando el 

trabajo del SOA y 

la aplicación de 

sus estrategias de 

intervención 

En alguna parte si

 

Fuente: 
 

Anexo 4. Guía de entrevista (servidores de justicia)
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Interpretación: Se determinó que el enfoque de justicia que aplican los fiscales 

para que se determine la imputabilidad de los menores infractores consiste en 

realizar actos procesales el cual comienza con la investigación del hecho para 

recolectar las evidencias (inspecciones, verificaciones, declaración de la víctima 

y testigos, que se practiquen pericias psicológicas, cámaras Gesell) para formular 

denuncia por infracción a la ley penal ante el Juzgado Especializado de Familia y 

asegurar que el adolescente este en un entorno social y/o familiar adecuado. En 

cuanto a las dificultades para obtener una medida socioeducativa manifiestan que 

radica en la ausencia familiar, inadecuada infraestructura de los centros juveniles, 

flexibilidad de los magistrados para imponer las medidas, así como falta de 

personal idóneo para su seguimiento de las mismas, en tal sentido surgen 

discrepancias en los entrevistados al no concordar sobre su eficacia 

 
 

Tabla 3 
 

Medidas socioeducativas que se dictan a los menores infractores 
 

Objetivo específico 2: Identificar cuáles son las medidas socioeducativas que se dictan 

a los menores infractores de delitos de violación sexual Moyobamba, en 2020. 

Entrevistados                P7                                 P8                                         P9
 

1 En    mérito    del 

principio           de 

legalidad,      se 

aplica 

internamiento 

 
 
 
 

 
2 Libertad   asistida 

de 6 a 12 meses, 

terapia 

psicológica,     en 

caso                 de 

enamorados 

 

En la provincia resulta 

más adecuada para los 

fines de rehabilitación el 

internamiento y una 

posible variación al 

cumplimiento de la 

tercera para de la 

sanción 

libertad asistida, porque 

da una oportunidad de 

educación y trabajo 

 

Creo que las medidas que 

actualmente se aplica son las 

adecuadas, más bien deben 

implementarse programas 

preventivos, programas 

como el de Justicia Juvenil 

Restaurativa o los servicios 

de orientación al adolescente 

Libertad asistida pero que 

cuenten con una institución 

exclusiva para brindar esa 

asistencia centro de SOA

 

3 Esto i n d i c a  q u e  e l   

menor infractor  que  cometió  

delito de violación sexual lo 

va a 

seguir cometiendo 
 

Fuente:
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Anexo 4. Guía de entrevista (servidores de justicia) 
 

 
 
 
 

Interpretación: Se pudo identificar que las M. S.E más comunes que se aplican 

a los menores infractores de delitos de violación sexual es el internamiento y la 

libertad asistida de 6 a 12 meses, en tanto se determina que son las más 

prácticas como medidas que tienen por finalidad rehabilitar a los menores que se 

ha determinado su responsabilidad por un hecho calificado como infracción 

penal, asimismo deberían implementarse medidas socioeducativas como el de 

prestación de servicios comunitarios y el de libertad asistida para mejorar el 

sistema de justicia juvenil 
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V. DISCUSIÓN 
 

 
 

Del análisis procedente de los resultados recolectados aplicando los métodos de 

análisis datos en torno a nuestro objetivo general, pudimos determinar que los 

factores preponderantes de la imputabilidad para estos menores infractores, son 

influenciados por los factores sociales y económicos que provocan como 

resultado la falta de orientación en salud sexual y el desconocimiento de los 

parámetros para el ejercicio de la libertad sexual (desconocimiento de la norma 

penal) debido a que no existe una buena comunicación del entorno familiar, o 

forman parte de una familia disfuncional, tienen una educación de baja calidad, 

existe pobreza y falta de empleo de sus progenitores, situaciones que concuerda 

con lo señalado por Sette y Rezende, (2020), quienes piensan la conducta 

antisocial puede ser una manifestación puntual, pero además puede ser un 

problema que se está desarrollando en términos de patrones de actitudes por 

elementos asociados a temas particulares, biosociológicos y sociales; en dicha 

misma línea se debe señalar lo indicado por Hikal, (2021), quien estricta que los 

componentes son la violencia familiar, la desintegración del núcleo familiar, la 

condición económica, falta de ingreso a los estudios, teniendo viviendas 

inadecuadas y dificultad de acceso a servicios, por tanto queda la conducta de 

los adolescentes infractores se debe a varios factores que infieren en su 

comportamiento para cometer estos infracciones tan graves que necesitan ser 

controlados a través de un   sistema especial de justicia, situaciones que 

evidentemente influyen en el comportamiento de estos menores para cometer 

una infracción penal, asimismo logramos conocer que en nuestra legislación las 

sanciones o la forma de sancionar a estos menores podría mejorarse, pues 

siempre cabe la posibilidad de que existan falencias por diversos factores en el 

sistema de justicia juvenil, todo ello a con fin no reprochar lo indicado por Rey, 

(2014), refieren que  tienen  que  cumplirse en  los  Centros de  reforma  para 

menores:, a fin de socioeducarse. 

 
 

Frente a estos casos, el Ministerio Publico interviene de manera oportuna e 

inmediata ante el conocimiento del hecho a efectos de verificar hasta qué punto 

es responsable un adolescente que ha infringido la ley penal, para ello 

respondiendo a nuestro primer objetivo específico, podemos describir que el
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enfoque de justicia aplicado por el fiscal consiste en realizar actos procesales 

con un enfoque restaurativa el cual comienza con la investigación del hecho para 

recolectar las evidencias (inspecciones, verificaciones, declaración de la víctima 

y testigos, que se practiquen pericias psicológicas, cámaras Gesell) para formular 

denuncia por infracción a la ley penal ante el Juzgado Especializado de Familia y 

asegurar que el adolescente este en un entorno social y/o familiar adecuado. 

Actuación que va conforme a lo señalado por  Asdeo, (2014), quien refiere que 

respecto a las leyes de aplicación general; se debe eliminar la sospecha 

razonable para probar un delito; el responsable solo podría ser sancionado por 

el estado; todo debería ser tratado igualmente frente a la ley, en ese sentido 

según Bartijotto, Verdiani y Scorsolini, (2016), la infracción y el delito Constituyen 

una violación de las leyes nacionales, y la diferencia radica en el castigo: para 

los adultos, el castigo es el encarcelamiento o la detención; y para los delitos 

cometidos por jóvenes, el castigo incluye de M.S.E.; debido a que los menores 

por su edad según Sandoval (2014), indican que son inimputables, por esto el 

castigo que se le apliquen una vez que tengan   un comportamiento inadecuada 

y que vaya contra el ordenamiento jurídico se aplicará la M.S.E, y soluciones 

alternativas al conflicto que van directamente a la responsabilidad del menor 

frente a un acto. Sin embargo, también se obtuvo cono respuestas que existen 

dificultades para obtener una medida socioeducativa los cuales radican en la 

ausencia familiar, inadecuada infraestructura de los centros juveniles, flexibilidad 

de los magistrados para imponer las medidas, así como falta de personal idóneo 

para su seguimiento de las mismas, en tal sentido surgen discrepancias en los 

entrevistados al no concordar sobre su eficacia por las precariedades en las que 

se aplican. 

 
 

Finalmente, siendo las cosas así, y respondiendo a nuestro segundo objetivo 

específico, al determinar la responsabilidad del menor infractor se deben imponer 

las medidas correspondientes con el objetivo de promover la resocialización y 

reintegración de los jóvenes a la sociedad, de ello Jiménez y Frasseto, (2015), 

indican que los jóvenes de catorce a dieciocho años estarán sujetos a las M.S.E. 

que se deban tomar, teniendo en cuenta la capacidad de los jóvenes para cumplir 

con estas medidas, el nivel y gravedad de las infracciones y las necesidades 

académicas; en esta perspectiva hay que mencionar a Alves
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y Fortunato, (2012), quienes sostienen que se pueden aplicar las siguientes 

M.S.E.: a) Amonestación; b) Prestación de servicios a la comunidad) L. asistida; 

d) L. restringida y e) Internación en un centro juvenil (p.88); en tal sentido de los 

resultados obtenidos logramos  identificar que las M.S.E más frecuentes que se 

dictan a los menores transgresores de delitos de violación sexual es el 

internamiento y la libertad asistida de 6 a 12 meses, de este modo determinamos 

que son las más prácticas y efectivas como medidas que tienen por finalidad 

rehabilitar a los menores que se ha determinado su responsabilidad por un hecho 

tan grave cono es por violación, sin embargó a nivel regional la investigación 

realizado por García J. (2018) quien concluyo que las M.S.E impuesta por el 

Juzgado de familia de Tarapoto, no son eficientes ya que no tienen la posibilidad 

de conseguir sus objetivos educativos y sociales. realidad que está reflejado por 

la inexistencia de operaciones y gestión de centros juveniles, lo que es eficaz en 

pleno cumplimiento con sanciones.
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VI.   CONCLUSIONES 
 

 
 

1.1.    Los factores que determinan la imputabilidad son económicos, sociales entre 

ellos familiares, los cuales provocan la falta de orientación tanto en salud 

sexual y el desconocimiento de los parámetros que establece la norma para 

el ejercicio de la libertad sexual, en consecuencia influyen en su conducta para 

cometer una infracción penal por violación sexual, por lo que corresponde 

iniciar un proceso legal especial en su contra con la finalidad de resarcir el 

daño causado y orientando a resocializar a los menores. 

 
 

1.2.    Determinamos  que  los  fiscales  aplican  la justicia  restaurativa  de  esta 

manera,  para determinar la imputabilidad de los menores infractores se 

realizan actos procesales encaminados a recopilar toda material de prueba 

con el fin de producir certeza de la infracción, pues son ellos quienes tienen 

la carga de la prueba para afirmar los hechos que configuren su pretensión, 

para posteriormente formular denuncia por infracción a la ley penal ante el 

Juzgado Especializado de Familia y asegurar que el adolescente este en 

un entorno social y/o familiar adecuado, a efectos de que el juez luego de 

una apreciación razonada y conjunta valore las pruebas existentes en el 

proceso para emitir las medidas socio educativas correspondientes, bajo 

los estándares de un debido proceso 

 
 

1.3.    Logramos identificar que las medidas socio educativas más comunes que 

se dictan a los menores infractores de delitos de violación sexual es el 

internamiento, la libertad asistida de 6 a 12 meses como también el de 

servicios a la comunidad, en tal sentido se determina que son las más 

prácticas como medidas que tienen por finalidad rehabilitar a los menores 

que se ha determinado su responsabilidad por un delito tan grave, lo cuales 

sólo pueden emitirse cuando existe certeza de la existencia de la infracción 

y de sus responsables.
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VII.  RECOMENDACIONES 
 

2.1.  Frente al aumento de esta realidad, se recomienda al Estado intervenir 

de manera oportuna mejorando las políticas públicas en Educación 

integral a las familias a través programas sociales y políticas más 

eficientes con el fin de prevenir y reducir infracciones por adolescentes, 

pues queda claro que encuentran influenciados por el mal contexto social 

en las que se encuentran inmersos. 

 
 

2.2.  Se recomienda al estado invertir y mejorar los centros de internamiento, 

pues actualmente son limitados y no cuentan con la infraestructura ni con 

el personal idóneo para los seguimientos y cumplimiento de las medidas 

socioeducativas, situación que dificulta al sistema de justicia juvenil dar 

cumplimiento a los parámetros establecidos por la norma ante una 

infracción cometido por un menor 

 
 

2.3.  La administración de justicia debe mejorar y priorizar las atenciones 

especiales a las víctimas de violación sexual, con el fin de promover la 

protección apropiada en función a las consecuencias de este delito, pues 

queda claro que muchos de ellos desconfían para acceder y solicitar el 

apoyo a la autoridad correspondiente.
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ANEXOS



 

 

 

ANEXO 5: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

La imputabilidad del menor infractor en delitos de violación sexual en la Fiscalía de Familia de Moyobamba, 2020. 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIÓN 
 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
Imputabilidad 

del menor de 

edad 

Patricio, M a i a  y  B e z e r r a , 
( 2015), 

 

indican que es aquel que muestra 

una conducta inaceptable 

socialmente no aceptado, como, por 

ejemplo: robo, hurto, violación, etc. 

Referirse a este tipo de conducta, 

resulta necesario reflexionar y definir 

una conducta antisocial, puesto que 

cumple un papel importante en 

cuanto al menor y su relación con el 

espacio social (p.23). 

 
 
 
 
 
 

La variable de estudio 

adquiere la calidad de 

independiente, porque 

puede existir por sí sola. 

 
 
 
 

✓    Infracción 

✓ Principio       del 

interés superior 

del niño. 

✓    Medidas 
 

socioeducativas. 

 
 
 

 
-Factores que  determinan 

su comportamiento 

- Reciben el trato especial 

por la infracción cometida. 

-Criterios         para         su 

aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la presente 

investigación 

la e s c a l a  

d e  medición 

es 

NOMINAL 
 
 
 
 
 

 
Violación sexual 

Patrício, Maia y Bezerra, (2015), indican 
 

que es aquel que muestra una conducta 

inaceptable socialmente no aceptado, 

como, por ejemplo: robo, hurto, violación, 

etc. Referirse a este tipo de conducta, 

resulta necesario reflexionar y definir una 

conducta antisocial, puesto que cumple 

un papel importante en cuanto al menor 

y su relación con el espacio social (p.23). 

La variable de estudio en 

la presente 

investigación, adquiere la 

calidad de dependiente, 

porque su subsistencia 

requiere de la variable 

independiente. 

 

 
 
 

✓     -Tipo Penal 

✓ Resarcimiento 

justo. 

✓    Daños 
 

psicológicos 

 

 

-Conocimiento                de 

prohibición de la norma. 

-   Se   obtienen   medidas 

socioeducativas 

- Tratamiento recibido por la 

víctima. 

 

 

Fuente: Elaboración propia



 

ANEXO 6: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

La imputabilidad del menor infractor en delitos de violación sexual en la Fiscalía de Familia de Moyobamba, 2020. 
 

 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema General 

¿Cuáles son los factores que determinan la imputabilidad 

del menor infractor en delitos de violación sexual en la 

Fiscalía de Familia de Moyobamba, 2020? 

 
Problemas Específicos 

 

 
¿Cuál es el enfoque de justicia que aplica el fiscal para 

determinar la imputabilidad de los menores infractores? 

 
¿Cuáles son las medidas socioeducativas que se dictan a 

los  menores infractores de  delitos de  violación sexual 

Moyobamba, en 2020? 

Objetivo General 

Determinar cuáles son los factores que determinan la 

imputabilidad del menor infractor en delitos de violación sexual 

en la Fiscalía de Familia de Moyobamba, 2020 

 
Objetivos Específicos 

Describir cuál es el enfoque de justicia que aplica el fiscal para 

determinar la imputabilidad de los menores infractores en la 

Fiscalía de Familia de Moyobamba, 2020 

 

 
Identificar cuáles son  las  medidas socioeducativas que  se 

dictan a los menores infractores de delitos de violación sexual 

Moyobamba, en 2020. 

Hipótesis General 

Los factores que determinan la imputabilidad del menor infractor en 

delitos de violación sexual en la Fiscalía de Familia de Moyobamba, 

2020; son los factores sociales y familiares 
 

 
Hipótesis Especificas 

El enfoque de justicia que aplica el fiscal para determinar la 

imputabilidad de los menores infractores es la justicia restaurativa 

 
Las medidas socioeducativas que se dictan a los menores infractores 

de delitos de violación sexual Moyobamba, en 2020 son la de servicios 

a la comunidad y de internamiento. 

 
Variable 1 

Técnica: 

Entrevista                 en 

profundidad 

Instrumento 

Guía de Entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 2 

Técnica: 

Entrevista                 en 

profundidad 

Instrumento 

Guía de Entrevista. 

 
DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
ESCENARIO DE ESTUDIO - PARTICIPANTES 

 
CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS 

Enfoque: 
 

Cualitativo 
 

Tipo de Investigación: 
 

Básica 
 

Diseño: 
Teoría Fundamentada 

 

 
Método: 

✓       Análisis exploratorio 

✓       Descriptivo 

✓       Interpretativo 

ESCENARIO DE ESTUDIO: 
 

 
Será la Fiscalía de familia de Moyobamba, contexto de fácil 

acceso que permitirá establecer la relación inmediata con los 

investigadores, pues es el lugar donde conocen de los hechos. 

 
PARTICIPANTES: 

 

 
Los participantes serán 

 

 
05 Fiscal Superior Civil y Familia 

01 Defensor Publico 

 
Imputabilidad del menor de     Subcategoría 1 :   Principio d e l  

edad                                           interés superior del niño. 

Subcategoría 2: Infracción. 

Subcategoría      3:      Medidas 

socioeducativas. 

 
Violación sexual                         Subcategoría 1Tipo penal. 

Subcategoría 2: 

Resarcimiento justo. 

Subcategoría       3:       Efectos 

psicológicos 



 

ANEXO 7: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA 
 

Nombre de los estudiantes: Fernández Cubas, Deysi Liliana y Vásquez Torres, Dick Briner 

Facultad/escuela: Derecho y Humanidades / Escuela profesional de Derecho 
 

 

Ámbito 

temático 

Problema 

General 

Problemas 

Específicos 

 

Objetivo general 
 

Objetivos específicos 
 

Categoría 
 

Sub categoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho 
 

Penal 

¿Cuáles son los 

factores que 

determinan la 

imputabilidad del 

menor infractor en 

delitos de violación 

sexual  en  la 

Fiscalía de Familia 

de      Moyobamba, 

2020? 

PE1: ¿Cuál es el enfoque 

de justicia que aplica el 

fiscal para determinar la 

imputabilidad de los 

menores infractores? 

Determinar cuáles son 

los factores que 

determinan la 

imputabilidad del menor 

infractor en delitos de 

violación sexual en la 

Fiscalía de Familia de 

Moyobamba, 2020 

OE1: Describir cuál es el 

enfoque de justicia que aplica 

el fiscal para determinar la 

imputabilidad de los menores 

infractores en la Fiscalía de 

Familia de Moyobamba, 2020 

Categoría 1: 

Imputabilidad        del 

menor de edad 

Subcategoría 1: 
 

Principio del interés superior del 

niño. 

Subcategoría 2: 

Infracción 

Subcategoría 3: 

Medidas socioeducativas. 

 
PE2: ¿Cuáles son las 

medidas socioeducativas 

que se dictan a los 

menores infractores de 

delitos  de  violación 

sexual  Moyobamba,  en 

2020? 

 
OE2:  Identificar  cuáles  son 

las medidas socioeducativas 

que se dictan a los menores 

infractores de delitos de 

violación sexual Moyobamba, 

en 2020. 

 
Categoría 2: 

 

Violación sexual 

Subcategoría 1: 
 

Tipo penal. 

Subcategoría 2: 

Resarcimiento justo. 

Subcategoría 3: 

Efectos psicológicos 

Fuente: Elaboración propia



 

ANEXO 8: CARTA A EXPERTOS PARA VALIDACION DE INSTRUMENTO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9: VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
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ANEXO 10: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA REALIZAR INVESTIGACION DE 
 

TESIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 11: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS (GUIA DE 
ENTREVISTA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12: ENTREVISTAS DESARROLLADAS 
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ANEXO 14: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


