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Resumen 

Esta investigación se realizó con el objetivo de conocer la necesidad de regular de 

forma expresa el síndrome de alienación parental en nuestra legislación, como 

causal de pérdida de tenencia de menores para el progenitor que lo practique. Se 

adoptó el tipo de investigación básica, de teoría fundamentada, realizada con un 

enfoque cualitativo. Para ello se utilizó el instrumento Guía de entrevista a quince 

profesionales expertos en asuntos familiares de la provincia de Sullana, entre 

jueces, fiscales, abogados en defensa pública y privada, así como también un 

psicólogo. Se concluyó que este síndrome, es una figura que se presenta 

frecuentemente en los procesos de familia, resultando necesario regular de forma 

expresa en la legislación para que los operadores de justicia, puedan citarla en 

diversos escritos, contribuyendo a dar una respuesta rápida y urgente, además 

generaría un impacto en los padres, haciendo posible que se restrinjan de realizar 

conductas alienantes en aras de eliminar gradualmente la presencia de esta 

figura, y por ende se lograría que éstos tengan una correcta relación paterno filial 

y en casos en los que ya exista alienación parental de alguna u otra manera 

rescatar al menor para que así deje de ser afectado por esta manipulación. 

Palabras clave: Síndrome de alienación parental, tenencia, principio del interés 

superior del niño. 



vii 

Abstract 

This research was carried out with the objective of knowing the need to expressly 

regulate parental alienation syndrome in our legislation, as a cause of loss of 

custody of minors for the parent who practices it. The type of basic research, 

grounded theory, carried out with a qualitative approach was adopted. For this, the 

interview guide instrument was used for fifteen professional experts in family 

matters from the province of Sullana, including judges, prosecutors, public and 

private defense lawyers, as well as a psychologist. It was concluded that this 

syndrome is a figure that occurs frequently in family processes, making it 

necessary to regulate expressly in the legislation so that justice operators can cite 

it in various writings, contributing to a quick and urgent response. It would also 

generate an impact on parents, making it possible for them to restrict themselves 

from carrying out alienating behaviors in order to gradually eliminate the presence 

of this figure, and therefore it would achieve that they have a correct parent-child 

relationship and in cases in which there is already alienation. in some way or 

another to rescue the minor so that he/she is no longer affected by this 

manipulation. 

Keywords: Parental alienation syndrome, tenure, principle of the best interests of 

the child. 

. 
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I. INTRODUCCIÓN

El síndrome materia de estudio se presenta en forma de una campaña 

de difamación absurda y sin fundamento alguno por parte del progenitor no 

custodio, entendiéndose que este comportamiento es el resultado de una 

combinación de adoctrinamiento y manipulación de uno de los padres hacia el hijo 

para difamar al padre objetivo (Willis & O’Donohue, 2018). 

De acuerdo a las autoras Ropero Armijo & Rodríguez Báñez (2021) 

constituye la manipulación psicológica que realiza el progenitor a sus hijos o hijas 

a favor de éste y en rechazo del otro, normalmente con el que no conviven, al que 

hacen repudiar con fuerza y sin motivo aparente.  

Tras la ruptura, el problema de la ex pareja daña de forma irreversible a 

sus hijos y se convierte en arma de una guerra en la que ninguna batalla está 

realmente ganada, es en este proceso, cuando los padres de forma unilateral 

desean la custodia de sus hijos en que se produce el llamado síndrome de 

alienación parental (Ávalos, 2019). 

Este tema nace de la realidad, tal es así que en programa televisivo 

NUNCA MÁS, conducido por Andrea Llosa, emitido por ATV en el año 2020, se 

mostró un caso donde dos niñas creen que su padre las quiere secuestrar y es un 

monstruo, mostrando con ello las practicas alienantes de la madre que es en este 

caso quien ejerce la tutela, donde queda claro el daño psicológico que tienen 

estas menores, ocasionado por su madre, obstaculizando que sus hijas puedan 

establecer relaciones sanas intrafamiliares con sus padre (Llosa, 2020). 

 Pablo Tigani (2022) señala que la alienación parental se viene 

dislucidando muy abiertamente en los juzgados de familia, debido a que los 

padres de los menores víctimas toman como trofeo de guerra a sus hijos luego de 

su separacion o divorcio. El modelo perfecto para los casos de separacion de 

pareja es que los niños se mantengan fuera del camino después de un divorcio y 

estén protegidos de posibles discusiones entre la pareja, sin embargo, en muchos 
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casos esta no es la realidad, por lo que a menudo una de las partes, o ambas, 

utiliza a los niños como moneda de cambio. 

La jurisprudencia recaida en CAS Nº 2067-2010 (2011), dictamina primer 

caso sobre el SAP, la cual versa sobre la situación en la que dos niños 

rechazaron a su madre, calumniándola y denigrándola totalmente, según informe 

multidisciplinario, esta conducta corresponde a las características propias del 

SAP, se demostró que el padre influía en el comportamiento de sus hijos, a fin de 

que tengan una imagen nagativa de su progenitora, por lo que, a pesar de la 

voluntad de éstos de seguir viviendo con el padre, el juzgado concedió la custodia 

a la progenitora, con el objetivo de restablecer los lazos afectivos con sus 

menores hijos, en ese sentido se determinó la variación de tenencia en beneficio 

de la madre de forma rápida y no paulatina, quedando como precedente que ante 

la existencia del síndrome antes mencionado, la opinión de los menores no es 

determinante, tomándose como prioridad la correcta relación parental y desarrollo 

integral de los menores. 

El autor Bermúdez (2017) argumenta que permitir que el menor víctima de 

alienación parental siga viviendo con el progenitor alienante asegura que la 

alienación parental, es decir el proceso de manipulación, campaña de humillación 

continúen aumentando, de esta manera, no se debe permitir que el padre 

alienador continue con la custodia del hijo, de lo contrario las consecuencias 

negativas de la referida patología serán en última instancia irreparables, de igual 

forma así al incorporarse de forma explícita el síndrome de alienación parental los 

abogados podrán citar este término SAP en sus demandas lo cual contribuiría a 

dar una respuesta célere. 

El artículo 9, párrafo 3, establece señala que los Estados Partes respetarán 

el derecho del niño y adolescente que haya sido separado de uno o ambos 

padres a mantener relaciones personales regulares y contacto directo con sus 

padres, a menos que ello sea contrario al interés superior del niño (Convención 

sobre los derechos del niño, 1989). 
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La cuestión es fuente de diversas posturas y opiniones, pero lo que nadie 

puede negar es que puede originar un proceso destructivo con repercusiones 

sociales y legales. Esta realidad requiere una investigación cuidadosa y meditada, 

los informes psicosociales elaborados por los servicios sociales o grupos técnicos 

especializados de asesoramiento son ciertamente importantes, de tal manera que 

se debe buscar el interés superior del menor a fin de asegurar su buen desarrollo 

y bienestar emocional, de manera que se le permita al niño y adolescente crecer 

en un entorno seguro, exento de agresión en cualquiera de sus tipos, sin 

aislamiento familiar y social, por ende sin vulneración de derechos inherentes a 

los menores (Torras, 2022). 

Formulación del Problema 

Problema Principal 

• ¿Es necesaria la regulación del síndrome de alienación parental como

causal de pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico

peruano?

Problemas Específicos 

• ¿De qué manera la regulación del síndrome de alienación parental como

causal de pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico

peruano coadyuva al respeto de los derechos de los niños y/o

adolescentes?

• ¿De qué forma la regulación del síndrome de alienación parental como

causal de pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico

peruano contribuye al respeto del principio del interés superior del niño?

• ¿Cómo demostrar si la regulación del síndrome de alienación parental

como causal de pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento

jurídico peruano coadyuva de manera general al bienestar de éstos?
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Justificación de la investigación 

Justificación Teórica, el presente proyecto de investigación busca 

articular conceptos y/o doctrina, respecto al tema en estudio, teniendo en cuenta 

que actualmente nuestro ordenamiento legal no lo considera de forma expresa y/o 

explícita, si bien es cierto se ha señalado tímida y raudamente en la nueva 

modificatoria del artículo 82 del código del niño y adolescente, mediante la ley 

31590, ley que regula la tenencia compartida, considerando que para variar la 

tenencia sea ésta exclusiva o compartida se tendrán en cuenta diferentes 

conductas como destruir la imagen que el niño tiene del otro progenitor en forma 

consecutiva, permanente o sistemática, sin embargo no se encuentra estipulada 

como SAP o alienación parental propiamente dicha, por otro lado este tema es de 

amplio estudio para el quehacer jurídico y psicológico, razón por la que se 

pretende conocer la necesidad de agregar expresamente el síndrome objeto de 

análisis como causa de pérdida de custodia de los hijos para el progenitor que la 

practique, en la legislación peruana. De esta manera se pretende ampliar el 

conocimiento científico jurídico del tema materia de investigación. Además busca 

a su vez reducir que el padre en ejercicio de la tenencia siga manipulando al 

menor, impidiendo el vínculo paterno filial, en consecuencia los niños y 

adolescentes no resultarían perjudicados por la decisión del juez, sino que, por el 

contrario, al ser incorporado en la ley, los derechos consagrados por la 

Constitución y el Estado no se verían mancillados. 

Justificación Metodológica, la presente se desarrolla a través de una 

investigación de tipo básico, es decir puro análisis teoría o dogma, 

caracterizándose por el hecho que se deriva y se mantiene dentro del marco 

teórico, manteniéndose inmerso en el enfoque cualitativo, ya que la presente 

investigación surge de la naturaleza real, como se puede apreciar actualmente en 

el Perú, se observan diversos problemas con repercusiones legales, donde no 

solo existen daños físicos sino también psicológicos en las víctimas, al igual que 

el tema planteado, por lo que se puede denotar que es un tema que acontece en 

la actualidad, resultando necesario regular expresamente en nuestro 
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Ordenamiento Jurídico que el padre que ha causado el síndrome de alienación 

parental a su hijo debe perder la tenencia del menor inmediatamente pues lo está 

sometiendo a un daño psicológico de consecuencias irreparables, causando 

heridas difíciles de sanar o en muchos casos quizá nunca sanen. Cabe acotar que 

los postulados presentados en el presente proyecto aparecen por diversidad de 

información encontrados en las diferentes fuentes, tales como repositorios 

respecto al tema materia de estudio en su ámbito nacional e internacional, 

derecho comparado, jurisprudencias, artículos científicos, páginas web, entre 

otros. 

Justificación Práctica, los productos obtenidos del presente estudio 

servirán para cambiar la realidad actual, en cuanto a la transgresión de derechos, 

relaciones de padre e hijo menoscabadas y quebrantamiento al principio del 

interés superior del niño. El abordaje del tema en concreto constituye efectos de 

suma importancia porque busca evaluar si resulta imprescindible su legalización. 

Cabe acotar que esta investigación resulta beneficiosa para los menores de edad, 

padres de familia y sociedad en general, ya que al regularse el término síndrome 

de alienación parental como pérdida de tenencia ayudaría a que los padres eviten 

ciertos comportamientos de manipulación, a su vez ayudaría a que los operadores 

de justicia tengan más facilidades al momento de establecer un criterio idóneo 

para determinar la tenencia y a citar en sus resoluciones y/o pronunciamientos 

esta patología, así también los abogados citar este término SAP en sus 

demandas lo cual contribuiría a dar una respuesta célere y evitar de esta forma 

que el niño siga sufriendo a causa de esta manipulación, además gracias a ello se 

podrá obtener más niños felices, con desarrollo óptimo en sus diferentes áreas, 

los mismos que serían de gran aporte para la sociedad, teniendo en 

consideración que la etapa de formación de la  persona es en la niñez, así al 

incorporarse el término en mención como causal de pérdida de tenencia de los 

hijos, se crea una protección al menor, en la cual los progenitores que realizan 

tales conductas se restringirían en ejecutarlas coadyuvando de tal manera a 

eliminar gradualmente controversias en que se presente alienación parental. 
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Objetivos 

Objetivo General 

• La necesidad de regular el síndrome de alienación parental como causal de

pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano.

Objetivos Específicos 

• Analizar de qué manera la regulación del síndrome de alienación parental

como causal de pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento

jurídico peruano coadyuva al respeto de los derechos de los niños y/o

adolescentes.

• Explicar de qué forma la regulación del síndrome de alienación parental

como causal de pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento

jurídico peruano contribuye al respeto del principio del interés superior del

niño.

• Demostrar si la regulación del síndrome de alienación parental como

causal de pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico

peruano coadyuva de manera general al bienestar de éstos.

Hipótesis 

Hipótesis General 

• La regulación del síndrome de alienación parental, como causal de pérdida

de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano, es probable.

Hipótesis Específicas 

• La regulación del síndrome de alienación parental, como causal de pérdida

de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano, coadyuvan de

manera pragmática el respeto a los derechos de los niños y adolescentes.

• La regulación del síndrome de alienación parental, como causal de pérdida

de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano, contribuyen

de forma efectiva el respeto al principio de interés superior del niño.
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• La regulación del síndrome de alienación parental, como causal de pérdida

de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano, demuestra

empíricamente el bienestar general de éstos.
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II. MARCO TEÓRICO

En el ámbito internacional Balseca (2020) en su investigación llamada 

consecuencias jurídicas del síndrome de alienación parental: Necesidad de su 

reconocimiento en la legislación ecuatoriana, cuyo objetivo fue analizar las 

secuelas jurídicas que causa este fenómeno, a fin de que sea reconocido como 

corresponde en la normativa de Ecuador, para ello se abordó un estudio 

sustantivo de teoría fundamentada en la doctrina del derecho, las consecuencias 

negativas devenidas por éste síndrome, aplicando también el derecho comparado 

con otras legislaciones que lo reconocen como tal, con la intención de protegerlos 

y evitar los impactos nocivos que acarrean en la salud de los menores, así como 

las consecuencias jurídicas que producen, en ese sentido se arribó a la 

conclusión que  resulta indispensable su reconocimiento en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. 

Al mismo tiempo expuesto por los autores Espinosa et. al (2020) en su 

investigación relacionada la custodia compartida un paliativo al síndrome de 

alienación parental en la ciudad de Ecuador, trazaron como objetivo establecer 

consideraciones relevantes que guarden relación con la custodia de los hijos, 

estudio se realizó en el alcance descriptivo de tipo revisión bibliográfica, así 

mismo utilizaron la la interpretación de texto jurídico de forma objetiva, análisis de 

contenido y sistemático, luego de realizar la revisión bibliográfica llegaron a la 

conclusión que existe un vacío legal en la legislación ecuatoriana, respecto a la 

tenencia compartida y el síndrome de alienación parental, se acarrea la 

vulneración del principio del interés superior del niño, dificultando su desarrollo 

integral, determinado que la custodia compartida constituye un paliativo al SAP, 

mitigándolo en cierta forma, el progenitor causante de ésta podría ser sancionado 

con la privación o pérdida de la tenencia o patria potestad por ser considerada 

una medida eficaz.  

Por su parte Norambuena (2018) donde su postulado se halla 

estrechamente relacionado con el fenómeno de la interferencia parental 

susceptible de una medida de protección, tuvo como objetivo investigar la 
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alienación de los padres y determinar si el fenómeno estudiado viola los principios 

y normas plasmados en la Convención, es importante agregar que los 

antecedentes históricos y la evolución de este fenómeno estudiado desde la 

perspectiva de la psicología y el derecho. La estrategia de trabajo se basa en el 

paralelismo de diversas teorías en relación al cuestionable estudio. Se obtuvo 

como resultado que existe lesión a los derechos de menores, cuando hay 

alienación o interferencia parental. Arribando a la conclusión; de proponer  

medidas de protección de las variables, ante la existencia de alienación 

En el ámbito nacional desde la perspectiva del autor Tayo (2018) en su 

investigación relacionado al SAP en el ordenamiento cuyo objetivo fue proponer 

en su postulado un ajuste en el sistema del derecho penal del Perú, como delito, 

aquel comportamiento del padre que  forme en el hijo instrucción desfavorable en 

perjuicio del otro, de modo que no continúe exento el deterioro a la integridad 

psíquica que los padres producen en sus hijos. Para ello, este autor, realizó un 

análisis de las fuentes doctrinales y revisión de la literatura, la cual tuvo un 

enfoque cualitativo. Se obtuvo como resultado que es indispensable su tipificación 

en las leyes penales, específicamente como una agravante que permita castigar 

este síndrome.  

A su vez Fernández (2017) en su estudio sobre la alienación parental como 

causa para variar la tenencia, tuvo como objetivo instaurar la ley que la  regule de 

forma expresa, aplicó una metodología según el alcance descriptivo y 

correlacional, encuestando a 14 jueces de familia de la ciudad de Lima, efectuó 

un indagación en la legislación, teorías  y jurisprudencia, los resultados obtenidos 

son que el 79% de los jueces afirman que la perturbación parental es una causa 

para variar la tenencia, mientras que el 86% considera que las víctimas de 

alienación deben ser separados del progenitor alienante, este mismo porcentaje 

en cuanto a la regulación de este síndrome en la legislación peruana. 

Concluyendo; la alienación parental está presente en litigios de guarda y 

reglamento de visita en los tribunales de familia de la corte suprema de justicia de 

aquella ciudad, empero, el vacío legal impide se señale en los peritajes de los 
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profesionales interdisciplinarios, resoluciones y dictámenes fiscales, deviniendo la 

importancia de instaurar una ley que lo regule. 

Paralelo a ello, Llatas (2017) en su tesis, planteó como propósito 

establecer la forma de afectación del Síndrome de Alienación Parental al derecho 

de integridad de los menores en Lima Norte durante el año 2016, para ello empleó 

el enfoque cualitativo, la metodología básica en el nivel descriptivo – explicativo, 

además utilizó el modelo de teoría fundamentada, teniendo una muestra de 09 

expertos en tema de parentela y análogos. Así mismo se manejó el procedimiento 

de recopilación de información, con la ayuda de entrevistas, se realizó también 

una análisis documental, jurisprudencia y legislación comparada, utilizando para 

la evaluación de las indagaciones obtenidas la interpretación sistemática y 

dogmática, arribando a la conclusión que esta figura afecta de manera grave 

ocasionando estragos en los niños y adolescentes, que son la parte débil en los 

enigmas de los adultos. En resumen, según el tesista es vital castigar el síndrome 

descrito puesto que influye desfavorablemente el desenvolvimiento del niño. 

Bases teóricas: las bases teóricas del presente estudio son: Categoría 1: 

Síndrome de alienación parental, es una serie de síntomas y conductas 

experimentados por los niños, manifestándose como un odio excesivo e 

irrazonable hacia el padre alienado, en aras de cambiar la conciencia del niño 

para romper o debilitar la conexión de éste con su padre separado, en virtud del 

cual existe rechazo y manipulación del padre custodio, comprometido a 

desacreditar, subestimar y denigrar al otro padre frente al niño sin tener las 

razones para probarlo (García, 2018). 

El autor Romaní (2019), señala que ésta nace cuando se presentan las 

rupturas de pareja en las que hay hijos menores en común, las cuales suelen 

traer consigo disputas acerca de la manera en que se gestionarán las relaciones 

paterno-filiales, principalmente sobre custodia o tenencia.  

Al mismo tiempo se encuentra el postulado de Montaño (2018) el cual  

manifiesta que la alienación parental y el síndrome materia de estudio son 
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términos totalmente distintos, señalando que el primero corresponde a las 

practicas alienantes o alienación propiamente dicha que realiza el progenitor 

custodio a fin de promover el desprestigio o denigración del otro padre no 

custodio frente a los hijos, mientras que el segundo aparece luego del proceso de 

las prácticas de alienación parental, es decir cuando dicha práctica genera un 

impacto en los menores afectando las relaciones paterno filiales rechazando el 

menor de esta manera al otro progenitor no custodio, desencadenando de esta 

forma el síndrome en el niño. Así mismo este autor precisa que ciertamente estas 

figuras están enlazadas, sin embargo vincula a diferentes sujetos intervinientes, 

por ejemplo en la alienación parental señala al progenitor custodio, ya que este es 

el que practica la alienación y el SAP se establece en el menor de edad, 

originando en él sentimientos y comportamientos en contra del otro progenitor, a 

la vez añade que la alienación parental es la práctica principal, es decir la causa; 

mientras que el SAP es el efecto, dejando en claro el tema refirió que la alienación 

parental es de implicancia jurídica  en cuanto a que es objeto de tipificación legal 

en diversos contextos y las afecciones son relativas a la psicología.  

 Por otro lado, en el 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reconoció la alienación parental en la nueva Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-11) bajo el título QE52 "Problems. Children's Interaction 

Subject: Significant" y la insatisfacción persistente con la relación cuidador-niño se 

asoció con un deterioro funcional significativo (Organización mundial de la Salud, 

2018). 

La Asociación Americana de Psicología reiteró que la ausencia de este 

fenómeno en el DSM como uno de los trastornos no significa que no se analice, 

expertos opinan que debería incluirse en el DSM. Por otro lado, sugiere que el 

hecho de que el síndrome de alienación parental no esté incluido en el DSM no 

significa que no sea válido ni reduce la cientificidad de esta patología, 

especialmente si los síntomas tienen un efecto negativo en la psicología del 

menor. Así mismo la incorporación del SAP en la legislación peruana prevendría 

de manera indudable su praxis, puesto que existiría una sanción, permitiendo ser 
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identificado por los magistrados al motivar las sentencias, debido a que 

actualmente existe carencia de igualdad en el criterio para su aplicación, 

respetando de esa forma los derechos de niños y adolescentes  (Flores, 2020). 

Al respecto Howard (2014) define esta figura como una serie de 

comportamientos tomados por el padre custodio, con el fin de romper con la 

relación afectuosa que existe con el otro progenitor, a través de la manipulación 

psicológica, de manera que provoca un alejamiento total con el progenitor 

alienado y la familia de éste.  

En conclusión el SAP, debe ser debidamente regulado expresamente en la 

legislación nacional, ya que al no ser reconocido por Ley, no será reconocido 

como tal en los procesos judiciales y por ende conlleva a que no exista la sanción 

correspondiente al progenitor alienante, por lo tanto éste persistirá destruyendo 

las relaciones afectuosas entre los niños y los padres alienados (Tejedor, 2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Afectación de los derechos de los niños y adolescentes, el artículo 27, 

párrafo 1 señala que los países miembros aceptan el privilegio de derechos que le 

asiste a todos los niños sin excepción alguna, permitiéndoles mantener un nivel 

de vida adecuado, es decir una idónea calidad de vida para su crecimiento ético, 

psíquico, físico y comunitario (Convención sobre los derechos del niño, 1989).  

De acuerdo a lo mencionado, y teniendo en cuenta que la alienación 

parental interfiere el nivel de vida adecuado del que hace mención el artículo 

antes señalado. Se puede inferir que este tipo de derechos consagrados en la 

legislación peruana, actualmente está siendo vulnerado, encontrándose los 

menores en una situación de desventaja, al no ser garantizados sus derechos, de 

esta forma se dificulta la situación, ya que en la alienación parental son los padres 

quienes los quebrantan directamente. Por ello, es importante una propuesta 

legislativa encaminada a evitar, prevenir y finalmente sancionar la alienación 

parental, de igual forma los artículos 12 y 13 expresan el derecho del niño a la 

libertad de expresión como parte del derecho a participar, a ser consultados en 

las situaciones en que intervengan y les afecten, sin embargo en el caso de 
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alienación parental, no les permiten tener un juicio propio respecto al progenitor 

separado, vulnerándose a su vez este tipo de derecho (Torres, 2018). 

El tema de estudio se encuentra inmerso con la Constitución Política del 

Perú, en cuanto a la afectación de derechos por el término síndrome de alienación 

parental, en su artículo 1 de la Carta magna señala que el hombre es digno, y 

esta característica radica en su ser espiritual. Desde el momento de 

la concepción el hombre necesita ser protegido,  todo ello es necesario en todas 

las etapas del desarrollo de la persona, y en mayor medida en las etapas más 

deseables, como la niñez y la juventud, que necesitan para su pleno desarrollo en 

la vida relaciones afectivas y sociales básicas como el contacto necesario 

y frecuente con sus padres y familias. La Corte Constitucional, reconoce el 

derecho del niño a la familia, que es un derecho constitucional implícito 

y principista del derecho a la dignidad humana, y el derecho a la vida, el honor, la 

identidad, la integridad personal, el derecho al libre desarrollo, de la personalidad 

y de la felicidad a que se refiere el art. 1 y 2, inciso 1 del mismo cuerpo 

legal. Tales desarrollos legales dejan claro que el mejor escenario para el 

desarrollo integral de un menor es, por supuesto, la propia familia del niño (Alvino, 

2021). 

El artículo 2 inciso 1, refiere que las leyes confieren a los individuos en 

general el derecho a vivir, a sus derechos personales, moralidad física y mental, 

así como al mejor desenvolvimiento social, de igual forma reconoce directamente 

al concebido una serie de derechos en todo lo que le es favorable (Constitución 

política del Perú, 1993).  

El artículo 22, de la carta magna indica, el derecho que posee toda persona 

a la paz, a la tranquilidad, a disfrutar del ocio, a la relajación, a utilizar un 

entorno equilibrado y adecuado para desarrollar la propia vida (Constitución 

política del Perú, 1993).  

Toda acción o decisión que directa o indirectamente afecte los derechos 

de los menores, atente contra su dignidad, libre desarrollo, convivencia en el 
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ámbito familiar, no sólo debe ser condenada y sancionada, sino que además debe 

adoptarse una serie de medidas, a fin de prevenir esa afectación, y mucho más 

cuando provienen de los padres, porque constituye deber de aquellos hacer todo 

lo que promueva el desarrollo físico e intelectual de sus hijos. De esta forma 

el síndrome de alienación parental constituye un fenómeno que debe ser 

prohibido porque afecta de manera negativa el derecho a la vida familiar, así 

mismo afecta la plena realización de los derechos del niño, que es la esencia del 

principio del interés superior de éste, la Constitución Política señala, que el estado 

tiene por objeto prevenir y  proteger cualquier situación que amenace o afecte los 

derechos de los niños menores de edad, presentándose el síndrome de 

alienación parental como una situación lesiva (Pineda, 2018). 

Afectación del principio del interés superior del niño, la norma 

establece en su artículo tercero, párrafo 1 que todas las medidas y/o 

pronunciamientos emitidos por diferentes organismos públicos y/o particulares, 

jueces, autoridades competentes referida a los niños, debe considerarse la 

apropiada en bien de estos (Convención sobre los derechos del niño, 1989). 

En el párrafo segundo, del artículo mencionado líneas arriba recalca que 

los estados miembros están comprometidos a garantizar la protección, cuidado y 

bienestar del menor, considerando las obligaciones y derechos de los 

guardadores, progenitores u otras personas encargadas de los menores 

legalmente, en atención a ello tomarán las medidas apropiadas (Convención 

sobre los derechos del niño, 1989). 

A su vez López (2015) define este principio, como aquellas conductas o 

procesos tendientes a preservar la  integridad del niño, a fin de desarrollar sus 

distintas áreas de forma cabal, de tal manera que le permitan vivir de manera 

plena. 

En este orden de ideas Zuasnabar & Hilario (2021), concluyen que el 

síndrome de alienación parental afecta el principio del interés del niño, al impedir 

la relación afectiva del menor con el otro progenitor en el proceso de custodia, 
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puesto que, este síndrome implica un fenómeno psicojurídico en el que la 

vinculación personal del menor con uno de los progenitores se ve interrumpida 

tras las luchas iniciadas por éstos luego del divorcio y/o separación, esta 

obstrucción del vínculo filial normal, afecta el desarrollo de la personalidad del 

niño, así como el derecho a vivir en una familia y a no ser separado de ella 

sin la justificación precisa, afectando de esta forma el principio de interés superior 

del niño. 

Así mismo Gallardo (2020), argumenta que mientras el Síndrome de 

Alienación Parental no sea reconocido judicialmente de forma expresa y no 

existan las sanciones correspondientes, la alienación seguirá afectando a los hijos 

y padres alienados, vulnerando así el principio del interés superior del niño. La 

alienación es muy común en situaciones de divorcio y afecta psicológicamente a 

los menores. 

Al respecto Torrecuadrada (2016) señaló que su propósito es la protección 

completa de los niños, determinándolos como aquellos derechos subjetivos e 

innatos que éstos poseen. Se constituye además como un derecho soberano y 

fundamental para los menores, el cual está dirigido a protegerlos, pues se 

encuentran en una etapa de incapacidad para gestionar su propia vida, de tal 

manera que todo pronunciamiento concerniente a ellos deberá estar orientadas a 

su bienestar, teniéndose como un principio protector.  

Cuando los menores de edad entran en un conflicto jurídico, se debe 

aplicar el principio del interés superior del niño. Sin embargo, ante la separación 

de los padres, se convierten en objeto de disputas, causando un efecto negativo, 

deviniendo la alienación parental. Este principio tiene como finalidad asegurar la 

protección ante un problema jurídico, pues se deben proteger los derechos de los 

menores para que no los violen, en este sentido; así mismo, los actores jurídicos, 

autoridades, funcionarios y servidores públicos, debe regir este principio básico 

(Hawie, 2015). 
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Consecuencias, entorno a ello se tiene el postulado de Barba (2014) 

refiere que usualmente si todo se realiza de la mejor manera posible, los menores 

suelen adaptarse bien a diferentes situaciones, y a horarios de visita señalados, si 

bien es cierto no hay mucha información al respecto, sin embargo se puede 

percatar continuamente que, en un contexto de manipulación, las practicas 

establecidas se basarán  en situaciones de odio, temor, amenaza y frustración, 

todo ello, causa en el menor una gran fatiga emocional y menoscabo en sus 

distintas áreas de desarrollo. Los síntomas observables entre las víctimas más 

jóvenes de síndrome de alienación parental son la ansiedad general y el miedo a 

la separación de los padres, por lo que es probable que existan cambios en el 

control del entrenamiento para ir al baño, autoestima, en los patrones de sueño y 

alimentación, es decir los comportamientos se observarán en retroceso, tanto en 

el ámbito escolar como social. En resumen, la inteligencia emocional es más 

pobre ahora y en su edad adulta. Los padres alienadores a menudo usan estos 

síntomas como evidencia para demostrar claramente que la otra parte es 

perjudicial para su hijo y los efectos negativos de estar con él. 

Es importante destacar por ejemplo, que los menores que padecen este 

síndrome, al estar expuestos en prácticas alienantes por un amplio espacio de 

tiempo a causa del progenitor custodio, lo puede conllevar a generar afectaciones 

severas, paralelas a las ya antes mencionadas, como el aislamiento social, 

estados de irracionalidad, falta de atención en el ámbito general, dificultad para 

organizarse, deteriorando por consiguiente el rendimiento académico del menor, 

así mismo muestras comportamientos desconsolados en la escuela. Cabe 

recalcar que en los casos en que los padres alienan a sus hijos, cometen una 

especie de violencia psicológica, dejando  una marca muy clara al principio, ya 

que esta práctica puede retrasar y obstaculizar su identificación propia, lo cual 

conlleva a que el menor víctima del este síndrome sea incapaz de establecer 

vínculos emocionales de confianza, lo que daña su desarrollo social y lo confunde 

en el aspecto mental ya que aún guarda recuerdos equivocados de los que el 

padre alienante le indico de su otro progenitor y este estado emocional no solo se 

encuentra activo en la etapa de la niñez sino que también la lleva consigo durante 
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su etapa adulta. Cabe agregar que a fin de disminuir de alguna manera las 

consecuencias que las prácticas de alienación parental acarrean es importante la 

labor psicológica, quiénes coadyuvan en la construcción de los lazos paterno 

filiales y desarrollo cognitivo, además ayuda al óptimo desarrollo global de estos 

niños (Alves & Gómez, 2016). 

Es menester señalar además, la postura del autor Gadelha (2016) que 

manifiesta que el niño afectado por esta figura acostumbra  a copiar el discurso 

presentado por el progenitor alienante en contra del padre no custodio, de tal 

suerte que incluso dramatiza y escenifica las interrelaciones que observa entre los 

padres como si estos hechos acontecieran entre aquél y el padre alienado, ante 

esto el menor no siente culpa ni remordimiento por el modo en que se expresa del 

padre alienado, afirmando además que son pensamientos propios, que nacen de 

su interior.  

De la doctrina recogida se puede apreciar que los menores sometidos a 

alienación parental son gravemente vulnerados, desde la esfera social, familiar y 

personal. Al distorsionar o dar al niño una imagen falsa de uno de los padres, crea 

una secuencia de emociones conflictivas; ansiedad, depresión, retrasos en el 

lenguaje, comportamiento, rabietas y hasta agotamiento emocional (Álvarez, 

2020) 

Causas, la doctrina menciona ciertas causas por las cuales puede 

desarrollarse éste síndrome, el primero y más transcendental es la disputa de los 

privilegios, razón por la cual el progenitor custodio impide las visitas del otro 

progenitor, con deseo de venganza al querer poseer el lugar que ejercía el otro 

progenitor frente al hijo; así mismo  la venganza en el ámbito social, al que es 

sometido el progenitor alienado producto de las blasfemias inferidas por el 

progenitor alienante; además los celos especialmente si están en una nueva 

relación, demostrando con ello la inmadurez y problemas psicológicos que posee 

(Muñoz, 2010). 
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La razón general por la existe y se menciona el SAP es principalmente por 

los procesos conflictivos de separación de los padres, los cuales no cierran el 

ciclo convivencial de forma fructifera y armoniosa (Bermúdez, 2009) 

Identificación, generalmente se identifica por el desprecio injustificado de 

los menores hacia uno de sus progenitores, por la influencia maliciosa de uno de 

los padres e incluso de terceros, como abuelos, parientes, entre otros con el fin de 

evitar que cualquiera de los padres tenga la custodia legal o las visitas, así mismo 

se puede identificar por el grado de manipulación en que se encuentra la mente 

de los jóvenes, observándose en las audiencias que cada vez que son 

interrogados por un juez u otro profesional que investiga el caso, repitan historias 

inexistentes de abuso o maltrato creadas y adoctrinadas hacia el hijo por el padre 

alienante (Alemán, 2020).   

La Corte Superior de justicia de la libertad, establece 8 comportamientos 

de identificación del Síndrome de alienación parental, en primer lugar la campaña 

de difamación, este notable signo se produce cuando el menor asume la posición 

de defensor del alienante, es decir, se manifiesta  mediante conductas de rencor, 

distanciamiento y repudio hacia el padre que no vive con él. Por consiguiente es 

habitual que el niño repita el raciocinio del adulto como si fuera propio. De igual 

forma las explicaciones sin sustento, esto ocurre cuando el hijo distanciado pone 

excusas endebles, inverosímiles o sin sentido para justificar su desprecio por el 

tutor no presente. Asimismo, falta de ambivalencia, cuando el pequeño asegura 

que uno de sus padres es completamente bueno y perfecto y del otro dice que es 

absolutamente malo, percibiendo antipatía por el último a razón de la reforma de 

pensamiento llevada a cabo por el alienante. Además, el pensamiento 

independiente, en el cual el niño y el adoctrinador aseguran que el repudio que 

siente el vástago es inherente, sin embargo se ha presentado por la influencia de 

un impacto negativo persistente. De igual modo, la protección al alienador, se 

evidencia protegiendo los pensamientos que el hijo afectado tiene hacia 

el procreador alienante, muy a pesar de conocer que está mintiendo, de modo 

que lo apoya y se transforma en su amigo frente a la controversia existente. El 
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pronunciamiento añade además, la carencia de culpa, esto es que el menor no 

siente culpabilidad por su proceder desdeñoso, en síntesis son indiferentes ante 

las emociones del tutor q no posee la guarda. Cabe acotar la Ocurrencia de 

guiones prestados u ocultos, estos signos ocurren en el momento en que los 

menores cuentan aspectos sobre el procreador sin custodia, que no vivió 

personalmente, pero que escuchó decir al guardador que habita con él, así que no 

las presenta con mucha precisión. Finalmente adiciona la propagación de 

hostilidad hacia la familia generalizada, ésta se efectúa cuando el niño de padres 

separados propaga la animadversión hacia todos los familiares, incluyendo 

amigos del papá rechazado; esto sucede por la instigación que el alienante 

impone de que aquellos parientes son malvados. Señalando incluso que estos 

síntomas varían según la gravedad del trastorno, las cuales el juez debe tomar en 

cuenta antes de emitir una decisión (Expediente Nº. 06417-2016). 

Restaurar vínculos afectivos, los vínculos emocionales entre padres y 

niños van más allá de su parentesco, ya que esta relación permite la participación 

de ambos padres en todas las tareas concernientes al hijo, como las educativas, 

sociales, familiares, entre otras; de tal manera que todo ello brinda la garantía en 

el menor de sentirse seguro en tiempos difíciles, y principalmente implica la 

satisfacción de necesidades emocionales, espirituales y materiales; en ese 

sentido los lazos afectivos paterno filiales y materno filiales constituyen el requisito 

más importante para el crecimiento efusivo de los pequeños, porque esto conduce 

a obtener un buen auto concepto, autoconfianza, manejar correctamente la 

comunicación con los demás y otros aspectos relacionados; por tanto, formar 

personas emocionalmente sanas es fundamental, primando como requisito 

efectivo cumplir con indicadores no tangibles, como el amor, calidez, cariño y  

tiempo compartido entre padres e hijos, considerándose en definitiva que los 

vínculos afectivos paterno filiales son imprescindibles en la vida de los menores 

(Gómez, 2016). 

En consonancia con ello Valderrama et al. (2020) concluyeron que es 

importante el rol psicológico en la vida de los afectados por este fenómeno; en tal 
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sentido, el tratamiento psíquico parental constituye la forma recomendable y 

eficaz en casos de alienación parental, no necesariamente cuando existen 

consecuencias graves sino también cuando estas actitudes por parte del 

progenitor custodio empiezan a aparecer y por ende a repercutir en el menor 

alienado, señalando además que el menor al sufrir o ser víctima de alienación por 

parte de uno de sus progenitores reciben presión social y psicológica, afectando 

la esfera emocional y conductual y es allí donde la labor psicológica debe trabajar, 

destacando la importancia de este rol invaluable y así mismo de ofrecer un 

servicio serio y responsable en aras de coadyuvar a la construcción moral, 

psicológica y/o social de los menores víctimas de este síndrome. 

Jurisprudencia, se expresan las siguientes jurisprudencias: CAS N° 3767-

2015 (2016) a efectos de comprender esta jurisprudencia es importante realizar 

un breve recuento de lo señalado en el proceso, los hechos suscitados 

conciernen a la progenitora de un hijo de tres años, que solicita la tenencia, 

aludiendo que el padre de éste es alcohólico, inestable emocionalmente, 

irresponsable y violento, añadiendo además, que arrebató a su niño llevándolo a 

otra ciudad; frente a ello, el demandado absuelve la demanda acotando que 

posee un trabajo estable, dedicándose además al cuidado del pequeño, refutando 

ser alcohólico, refiriendo también que dispuso llevarselo debido a que éste se 

encontraba en abandono absoluto por parte de la actora, por lo que no era 

favorable que ella continuara con la custodia;  las instancias estuvieron 

amparadas en guarda monoparental, sin embargo de acuerdo al informe 

multidisciplinario se comprobó que el ambiente brindado por el padre no era 

conveniente para el desarrollo del menor, disponiendose la entrega de forma 

inmediata   a la madre; de esta foma el progenitor recurre a casacion,en la que se 

resuelve que la acción de no garantizar el contacto del niño con el otro padre 

acarrea la existencia de indicios de alienacion parental, los cuales imposibilitan al 

tribunal otorgar la tenencia compartida, ya que al existir alienacion parental, ésta 

pondría en peligro la integridad psicofísica del menor. 
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La existencia de alienacion parental o el no garantizar el contacto del 

menor con el progenitor no custodio hace imposible que se pueda variar el 

régimen de visitas; señala además que no debe modificarse 

especialmente cuando las condiciones cambiantes no favorezcan la formación 

psicológica del niño, ya que en el proceso materia de casación la intromisión de la 

madre y parentela influyen negativamente en el hijo, por el hecho de pretender 

que éste muestre signos de repudio a instaurar un vínculo con su padre, 

entorpeciendo el lazo paternofilial que debería existir, adoctrinando al menor 

negativamente respecto a su procreador, vulnerando el derecho del niño de 

mantener una comunicación natural con su padre, el cual es indispensable para 

su desarrollo óptimo (CAS N°. 5008, 2013). 

 Derecho comparado, Chacón (2019) Mencionó que, en algunos países y 

estados, el SAP ya está regulado este término debido a la realidad de esta 

problemática existente, el cual ha sido preceptuado bajo las condiciones 

derivadas de este problema, con el objetivo de acabar con esta figura. 

 En la esfera internacional, vale decir, en la legislación Brasileña la 

alienación parental se encuentra debidamente regulada como tal, en esta Ley se 

encuentran siete formas de alienación parental, las mismas que constituyen un 

delito, de tal manera que en este cuerpo normativo se asigna una pena mínima 

desde dos meses y un límite de dos años a aquellos progenitores que practican 

alienación a sus hijos, además el Juez recurrirá a los instrumentos jurídicos 

adecuados de acuerdo a la gravedad del caso (Ley N° 12.318, 2010). 

Por su parte Argentina, establece una sanción penal, para aquel que 

impida los vínculos de unión con él o los progenitores no convivientes, 

configurándolo como delito en el cual ésta no solo recae en los progenitores sino 

tambien sobre cualquier integrante del grupo familiar, encuadrándose dentro de 

los delitos penales. Cabe acotar que esta Ley no señala como alienación parental 

propiamente dicha, sin embargo el comportamiento tipificado en ella corresponde 

a la misma (Ley 24.270, 1993). 
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Asi mismo en Estados Unidos, el síndrome de alienación parental fue 

reconocido jurisprudencialmente, además la política pública de Ohio posee su 

propia ley respecto a este fenómeno, relevante para aquellos pronunciamientos 

sobre custodia, teniendo como base su existencia en el principio del interés 

superior del niño (Trejo, 2020). 

Por su parte Puerto Rico, agregó la definicion de alienación de los padres, 

estipulándose como el abuso debido a la alienación de los padres, entendiéndose 

como un obstáculo que realiza el padre, abuelo u otros miembros, respecto a la 

correcta relación parental que debe existir con los otros parientes o personas 

referidas al padre no tenedor (Ley 246-2011- DAL, art.3, inciso x). 

Del mismo modo, dos estados federales Aguascalientes y Morelos 

declararon expresamente que aquel progenitor que practique la alienación 

parental constituirá motivo para perder la tenencia del hijo, enajenante, y además 

impusieron penas de prisión al padre o a la madre alienadores, la misma que ha 

contribuido en la reducción de la existencia de alienación parental  (Cueva, 2021). 

Categoría 2: Tenencia, corresponde a una de las características propias 

de la patria potestad, esta situación ocurre cuando los padres están separados y 

el cuidado de los niños debe ser transferido a uno de ellos para buscar su 

bienestar, el mismo que para ser garantizado, el juez deberá considerar el interés 

superior de los niños, estableciendo además un sistema de visitas para aquel 

progenitor que en ningún caso adquiera la custodia del menor (Caballero, 2017). 

Desde la perspectiva legal, la tenencia se entiende como aquella institución 

que busca cuidar al menor en caso de rupturas familiares, siendo primordiales las 

decisiones relacionadas en beneficio de los niños y adolescentes (Rodríguez, 

2016 citado en Castillo, 2017). 

Existen lineamientos determinantes que el juez debe considerar para 

conceder la tenencia, esto es, que aquella determinación debe estar ceñida a la 

aplicación del principio del interés superior del niño, en atención de que es el 

estado peruano quien tiene la responsabilidad de incluir en sus pronunciamientos 
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la protección de ese interés frente a otros individuos en situaciones de conflicto de 

intereses (Plácido, 2015). 

Finalmente Aguilar (2019) expresa que el magistrado tiene la capacidad de 

establecer la tenencia, cuya decisión deberá guiarse por la que sea más 

conveniente para el menor, en ese sentido, es importante que el juez considere 

con quien el niño vivió más tiempo, es decir, con su padre o con su madre antes 

del juicio controversial; así mismo es sustancial indicar la edad del menor, si el 

hijo es menor de tres años, se da prioridad a la madre; sin embargo pueden existir 

situaciones en que se puede exceptuar.  

Tenencia exclusiva, o custodia exclusiva, que implica la transferencia de 

la custodia a uno de los padres y arreglos de visita al otro, que no es el tutor 

(López, 2021). 

La custodia exclusiva o monoparental es ejercida por solo uno de los 

padres a expensas del otro padre, lo que significa que solo uno de los padres vive 

con el hijo, mientras que el otro padre limita el contacto con el menor a través de 

un sistema de visitas que, si bien es cierto, permite que el menor tenga contacto 

con el progenitor no custodio, sin embargo no le permite convivir directamente con 

el menor (Ulloa, 2014 citado en Palomino, 2021). 

Tenencia compartida, el autor Hilario (2017), refiere que a éste concepto  

también se le  conoce como filiación conjunta, lo que significa una aceptación 

general de poder y responsabilidad unida en todo lo relacionado con los hijos que 

tienen en  común, de tal suerte, que nadie es afectado, sino que por el contrario 

todos gozan de los  beneficios que constituye el otorgamiento de éste tipo de 

custodia. 

Si bien es cierto, cuando la tenencia se desarrolla en el deber ser, es decir 

sin importar las disputas familiares, ésta se torna pacifica, por ende existe un 

desarrollo óptimo en los menores, de esta forma la familia constituye un elemento 

de vital importancia dentro de los factores sociales y culturales de los niños, ya 

que éste genera la construcción del comportamiento, actitud, disciplina y modo de 
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ser de los menores, por lo que resulta imprescindible que exista disciplina, amor, 

cordialidad paterno filial, es decir, que la esfera en donde se desenvuelve el hijo 

sea un medio pacífico a fin de lograr que las diferentes áreas de éste se 

desarrollen de manera positiva (Cáceres, 2016). 

Criterios para determinar la tenencia compartida, el artículo 81 

determina como criterio para otorgar la tenencia compartida, la existencia de 

conformidad en los acuerdos  tomados por los progenitores en relación de la 

custodia del menor, teniendo en cuenta las opiniones de los hijos  Sin embargo, 

también se añade que en ausencia de un acuerdo o si éste no es favorable para 

los menores, la tenencia la decidirá un juez competente en la materia, sin 

menoscabar el interés superior de éstos (Ley Nº 27337, 2000). 

Por su parte la doctrina acota que los criterios para determinar la tenencia 

compartida recaen en la cercanía en la que residen por su parte ambos 

progenitores, a fin de que el menor no se perjudique al momento de trasladarse a 

ambas viviendas; agrega también la facultad de los padres para mantener un guía 

coeducativa, es decir que no cause alteración a los hijos, para lo cual los 

progenitores deben tener acuerdos sobre los aspectos asociados a la vida del 

menor, en tal sentido serán evaluados psicológicamente, a fin de que se garantice 

una buena convivencia con el niño, además añade que para poder gozar de la 

tenencia compartida ambos procreadores deben tener una comunicación fluida, 

así pueden informar mutuamente los aspectos relativos a las vivencias de sus 

hijos; finalmente adiciona la disponibilidad de tiempo que ocuparán los padres con 

los niños, siendo este último de esencial importancia ya que este tipo de tenencia 

garantiza que no se menoscabe los vínculos afectivos entre ellos, sino por el 

contrario ayuda a que éstos sean fortalecidos (Chavez, 2017). 

Ventajas de la tenencia compartida, es claro que una de las más 

importantes ventajas de este tipo de custodia es que ambos padres son 

igualmente responsables en la instrucción y educación de los hijos, en otro 

términos significa que los dos procreadores gozarán de una convivencia 

igualitaria, en la que ambos comparten el tiempo con el menor, de tal suerte, que 
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el niño viva siguiendo el patrón consecuente una jornada en casa de la madre y la 

siguiente en casa del progenitor (Machado, 2015 citado en Kostulski & Arpini, 

2018). 

Por su parte Bauserman (2016), manifiesta este tipo de custodia estila ser 

más provechosa para el bienestar del niño tanto por efectos directos sobre su 

comportamiento y emociones como por efectos indirectos a través de la reducción 

del conflicto interparental o el hecho de que los menores en custodia compartida 

muestran un grado superior de adaptación que los niños en custodia 

monoparental.  

Así mismo está determinado que a excepción de las familias cuyos 

miembros permanecen unidos y bajo un mismo techo, los niños que se 

encuentran inmersos en custodia compartida tienen niveles significativamente 

más altos de satisfacción que los niños sumergidos a un diferente régimen de 

cohabitación (Bjarnason, 2012 citado en Guerrero, 2020). 

Finalmente el autor Marín (2015) señala que los menores que se 

encuentran inmersos bajo éste régimen, son menos susceptibles y menos 

expuestos a ejercer ciertas conductas de riesgo, tales como beber, tendencia a 

fumar tabaco, actividad sexual desordenada y problemas de conducta variable. 

   Rol del equipo multidisciplinario en procesos de tenencia, a inicio es 

importante definir a este equipo multidisciplinario. Es aquel que analiza una 

situación mediante el intercambio de discernimientos de diferentes disciplinas, 

proporcionando información vital para el logro de un fin común, así mismo, cabe 

señalar que dichos conocimientos tienen su propia perspectiva y está compuesto 

por profesionales de distintas doctrinas, donde uno de éstos es el responsable del 

trabajo que realizan, necesitando imprescindiblemente de la ayuda de los demás 

expertos para el logro de sus objetivos (Martínez, 2015). 

Este equipo está formado por psicólogos, médicos, educadores, asistentes 

administrativos y también trabajadores sociales, cada miembro de este equipo 

ejerce sus funciones con carácter obligatorio en los procesos civiles, judiciales, y 
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en particular en los juzgados de familia y aquellos en que están inmersos 

situaciones similares, brindando asistencia especializada para lo cual realizan 

pericias en los diferentes campos de la salud, tales como el asesoramiento, 

consejería y psicoterapia para el alivio y recuperación de las partes intervinientes 

en un determinado proceso (Poder Judicial del Perú, 2019). 

El equipo multidisciplinario ha constituido una herramienta de trabajo 

necesaria, para ajustar los servicios de justicia familiar a los patrones de calidad 

solicitados por los servicios de justicia actuales (Alfaro, 2014 citado Fonticoba, 

2015). 

Por su parte, la autora Sánchez (2018) señala que la tarea de esta 

agrupación de expertos no debe culminar con un veredicto, sino que debe 

continuar brindando supervisión continua para proteger los mejores intereses del 

adolescente, niño y niña, siendo esencial un seguimiento amplio después de la 

sentencia, para evaluar si el fallo emitido en un primer momento es más favorable 

al menor.  

Enfoque conceptual: los conceptos sobresalientes en este estudio, son 

los que aparecen a continuación: 

Alienación parental, es aquel que consiste en la perturbación, desorden, 

distinguido por un conglomerado de comportamientos ejercidos por un progenitor, 

denominado alienante, turbando la conciencia de los hijos de diferentes maneras, 

con el propósito de arruinar los lazos afectivos que tiene con el otro progenitor 

(Shinno, 2021). 

Bienestar emocional, se define como  aquel estado que emana a través 

de la felicidad, es estar bien en el ámbito psicológico, espiritual, de tal suerte que 

irradia paz a nuestro entorno social y personal; el bienestar emocional nos permite 

reconocer nuestros sentimientos y expresarlos correctamente, además coadyuva 

a proporcionar confianza para afrontar conflictos de la vida cotidiana (Cabero, 

2016). 
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Bienestar general, se puede definir como una super estructura, la misma 

que cubre todos los aspectos de una vida saludable, satifecho con los aspectos 

psicológicos, físicos y otros (Renshaw, 2014 citado en Losada et al. 2022). 

  Desarrollo integral, para poder entender esta premisa, es importante 

manifestar que como tal no puede definirse por sí misma,  ya que el desarrollo 

integral debe estar ligado intrínsecamente con un deber ser, por lo cual es 

expresada en relación directa al desarrollo de nuestras vivencias a lo largo de 

nuestra vida, la brecha hacia el crecimiento de la evolución integral existe, sin 

embargo es solo válido cuando garantice buenas condiciones de vida al ser 

humano, tanto a nivel individual como colectivo. (Cauti, 2016). 

Equipo multidisciplinario, cumple el rol de peritos a solicitud de los 

jueces de familia proporcionando diagnósticos y pronunciamientos científicos 

sobre los procesos de familia investigados, está conformado por cuatro tipos de 

especialistas: psicólogo, médico, trabajador social y educador social (Resolución 

administrativa N° 027, 2016 -CE-PJ). 

Padre alienante, es aquel que posee la custodia de su hijo y quien  

practica conductas tendientes a transformar la conciencia del menor, ocasionando 

que éste rechace al progenitor que no posee la custodia del niño; a menudo 

realiza estas prácticas por resentimiento, venganza, celos, entre otros motivos 

(Herrera et al, 2020). 

Principio del interés superior del niño, definido como  el conjunto de 

actos, decisiones, pronunciamientos, actividades de las organizaciones públicas, 

privadas de bienestar infantil, tribunales, órganos administrativos, o de cualquier 

otra índole encaminados a obtener el resguardo y amparo de los menores 

(Vargas, 2020). 

Procesos de tenencia, se denomina así al juicio ante los juzgados 

pertinentes, mediante el cual los padres reclaman la guarda de sus hijos ante un 

juez. La custodia la decidirá el juez en función de lo que sea mejor para el 
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menor, de tal forma que los niños residirán con uno de los progenitores y el otro 

padre tendrá un régimen de visitas (Ascencio et al., 2016). 

Protección de los derechos del niño, constituye  un tema de gran 

importancia en diversas disciplinas científicas, debido a que la ley establece 

reglas y principios generales que aseguran defender los derechos, mientras que 

otras ciencias, como la psicología, brindan atención al comportamiento particular 

en la vida del niño, cabe señalar que los derechos se encuentran consagrados en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Carta de las Naciones 

Unidas, entre otros cuerpos normativos (Ricaurte, 2017). 

Prueba Psicológica, se trata de un instrumento pericial encargado de 

evaluar las averiguaciones previas requeridas para un determinado caso 

concreto, por lo que los peritos judiciales deben aplicar evaluaciones psicológicas 

judicialmente independientes y así integrar el proceso judicial, siendo el juez quien 

determina su valor al considerar la lógica y lo empírico, además considerando el 

fundamento científico para que sea objeto de vital importancia durante el juicio, 

(Silva & Valenzuela 2015, citado en Callán, 2021). 

Síndrome de alienación parental, se establece como un empeño de 

difamación auto informada por parte de un niño contra uno de los padres,  sin 

justificación alguna; en ese sentido es el efecto de una composición de ideas o 

creencias equivocadas inculcadas por uno de los progenitores, de manera que 

una vez establecido efectivamente este adoctrinamiento, el niño alienado hará su 

parte para injuriar al padre objetivo (Gardner, 1985 citado en de la Cruz et al. 

2022).  

Tenencia, representa una de las tantas facultades que tiene la patria 

potestad, definida como un derecho de los progenitores con relación a sus hijos 

reconocidos y/o nacidos en el interior del lazo matrimonial (Sosa, 2019). 

Valoración de la prueba, mediante este acto se evalua si el examen 

sigue reglas lógicas y conocimientos científicos o técnicos, de tal manera que es 

necesario evaluar la relación entre el objeto de investigación que se establece 



 
 

    

29 
 

y la investigación que se realiza, además se debe evaluar la concordancia 

de los datos analizados con las conclusiones extraídas, para poder llegar a una 

conclusion fáctica (Ccorahua & Vildoso, 2017). 

Vínculos familiares, consiste en aquellas conductas de manifestación de 

amor, cariño, ternura, comunicación, la cual promueve la mejora de autoestima, 

seguridad emocional y social, en ese sentido los vínculos familiares o 

parentofiliales aportan gran ayuda en la enseñanza de los hijos, así mismo se 

destaca que en la niñez en la que se refuerzan los lazos familiares hasta la etapa 

adulta y son éstos los que tienen la capacidad de controlar sus emociones, de tal 

manera que la conexión de los hijos con los padres son vitales para el desarrollo 

humano (Tur-Porcar et al. 2018). 

Terapia Psicológica, es aquel que permite cooperar favorablemente en 

las diversas dificultades de una determinada persona y a su vez lograr su 

recuperación, esta ardua labor es realizada por los terapeutas, los cuales poseen 

cognición y pericia para solucionar dilemas relacionados a la salud psiquíca, como 

la angustia, decaimiento, inquietud,  alteración de conducta alimentaria, temores, 

entre otros; aportando ayuda gracias a sus amplios conocimientos (Vargas-de la 

Cruz et al. 2018). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación: 

     3.1.1 Tipo de investigación:  

La presente indagación adoptó el tipo de investigación básica ya que a 

través de ella se permitió aportar nueva información y conocimientos al problema 

planteado. Respecto a ello Fernández et al. (2015) señala que la investigación 

científica puede ser pura o básica, o sea, se enfoca solo en desarrollar nuevos 

conocimientos, es decir, la intención de aprender más sobre un tema. 

Así mismo, se realizó con un enfoque cualitativo, lo que permitió utilizar 

diferentes herramientas, tales como una guía de entrevista, el cual hizo posible 

aportar nueva información a la tesis materia de estudio.  

      3.1.2 Diseño de investigación: 

 La tesis acogió la estructura de teoría fundamentada, en virtud de que las 

teorias que se expusieron se basaron en los datos que se obtuvieron del la 

presente investigación. Al respecto la teoría fundamentada se define como una 

semejanza inductiva donde la inmersión en el entendimiento es el cimiento para el 

avance de las teorías sobre los fenómenos estudiados (Glaser & Strauss, 1967 

citado en Páramo, 2015). 

3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización:  

Chahuán (2021), refiere que las subcategorías son parte integral de 

la categoría, y resulta de vital importancia profundizar la investigación en la 

categoría porque permiten un análisis más detallado y son enlace directo a la 

categoría. En es aspecto, se identificaron las siguientes: 

Tabla 1: Matriz Apriorística  

Categorías Subcategorías 
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Síndrome de alienación 

parental 

A Afectación de los derechos del niño y 

adolescente 

Afectación de principio del interés superior del 

niño 

Consecuencias 

Causas del síndrome de alienación parental 

Identificación del síndrome de alienación 

parental 

Restauración de vínculos afectivos 

Jurisprudencia 

Derecho comparado 

Tenencia 

Tenencia exclusiva 

Tenencia compartida 

Criterios para determinar la tenencia compartida 

Ventajas de la tenencia compartida 

Rol del equipo multidisciplinario en procesos de 

tenencia. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

3.3 Escenario de estudio:  

Para Rodríguez (2020), un escenario de investigación es una descripción, 

la misma que parte de la aplicación que se ejecuta en un momento dado, se 

utiliza para describir un actor, una situación o un objeto. La investigación se 

constituyó en la Corte Superior de Justicia, fiscalía especializada en materia civil y 

familia, así mismo en la defensa pública y privada, todo ello en la provincia de 

Sullana, donde se recolectó la información respecto al tema materia de 

investigación y que nos aportó información relevante. 

3.4 Participantes: 
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Se aplicaron métodos de investigación a quince (15) profesionales expertos 

en asuntos civiles y/o familiares de la ciudad de Sullana –Piura, de los cuales, dos 

(02) fueron Jueces, un (01) fiscal, cinco (05) abogados en defensa pública, seis 

(06) abogados en defensa privada, finalmente un (01) psicólogo integrantes del 

equipo multidisciplinario; dichos datos recogidos nos permitieron analizar las 

diferentes categorías y sub categorías del estudio. A continuación se mencionan 

los expertos en materia civil y/o de familia que contribuyeron a esta investigación: 

 

Tabla 2: Participantes de la investigación 

Número Nombres y 

Apellidos 

Grado 

Académico 

Profesión  Cargo Años de 

experiencia 

1 Lider Hermelinda 

Facundo 

Facundo 

Título 

Abogado 

Abogada Juez 18 

2 Roxana carolina 

Namo Mejía  

Título 

Abogado 

Abogada Juez 18 

3 Juan Martín Veliz 

Escobar 

Titulado 

Abogado 

Abogado Fiscal 

provincial 

27 

4 Juan Manuel 

Cortéz Taboada 

Titulado 

Abogado 

Abogado Defensa 

pública 

12 

5 Diana Verónica 

Blancas Núñez 

Titulado 

Abogado 

Abogada Defensa 

pública  

22 

6 Mariana Paola 

Cáceres Méndez 

Titulado 

Abogado 

Abogada Defensa 

pública 

15 

7 Cinthia Maribel 

Navarro Reyes 

Titulado 

Abogado 

Abogada Defensa 

pública 

12 

8 Cynthia Lisbeth 

Labrín Pimentel 

Titulado 

Abogado 

Abogada Defensa 

pública 

11 

9 Carlos Soluco 

Zapata 

Titulado 

Abogado 

Abogado Defensa 

privada 

15 

10 Armando Soluco Titulado Abogado Defensa 26 
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Zapata Abogado privada 

11 José Alexander 

Zapata Ruíz 

Titulado 

Abogado 

Abogado Defensa 

privada 

10 

12 Wilmer Saavedra 

palacios 

Titulado 

Abogado 

Abogado Defensa 

privada 

33 

13 García Espinoza 

Geraldine Tays 

Titulado 

Abogado 

Abogada Defensa 

Privada 

10 

14 Noe Olaya Israel 

Martín  

Titulado 

Abogado 

Abogado Defensa 

privada 

10 

15 Verónica 

Arámbulo ríos 

Titulado 

Psicología 

Psicóloga Miembro del 

equipo 

multidiscipli-

nario 

13 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  

Según el autor Tamayo son utilizados por los investigadores para recopilar 

muestras, los cuales de una forma u otra constituyen el medio que se aplica para 

registrar datos sobre temas de estudio, sin embargo las herramientas o 

instrumentos de recopilación de datos o información son utilizados por los 

investigadores para obtener información (Tamayo, 2006 citado en Arias, 2020).  

 

Para el presente estudio se utilizó la técnica de la entrevista, 

materializándose con el instrumento Guía de Entrevista. El instrumento señalado 

fue validado por tres expertos con grado de magister, con amplia experiencia en 

el campo laboral y relacionado a la materia del derecho, se realizó a través de una 

carta de invitación donde los expertos evaluaron y dieron su veredicto respecto al 

instrumento utilizado. 

3.6 Procedimientos: 
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El proceso utilizado para recolectar los datos fué el siguiente: i) se elaboró 

una guía de entrevista conteniendo doce (12) preguntas, todas ellas ligadas 

directamente con los objetivos planteados en la investigación, ii) se procedió 

apersonarse a los especialistas para la revisión de la guía de entrevista y el 

documento de validación a los expertos y, iii) se procedió apersonarse para el 

llenado de las preguntas formuladas en la guía de entrevista a los profesionales 

especialistas con la finalidad de obtener información precisa, relevante y de esta 

forma corroborar al tema investigado. 

Luego de obtener la información idónea, se procedió a la interpretación de 

aquellos, a fin de determinar si existe necesidad de ser regulado el Síndrome de 

Alienación parental en el ordenamiento legal peruano.  

Cabe acotar que la discusión se efectuó a través del proceso de 

triangulación. Referente a eso Charrez et al. (2018),  señala que la triangulación 

se utiliza para mejorar la calidad de la investigación, a partir de las valoraciones u 

opiniones. Asi mismo se identificarán las categorías apriorísticas, tal como lo 

menciona Galeano (2015), refiriendo que son aquellos computadores 

epistemológicos creados antes del proceso de compilación. 

3.7 Rigor científico:  

Este aspecto se determinó desde el principio por la originalidad del 

presente estudio, el cual fué sometido al software anti plagio denominado turnitin, 

demostrando con ello la fiabilidad que posee.  

Así mismo,  los instrumentos de recopilación de datos utilizados fueron 

apropiadamente validados por tres (03) expertos, quienes coadyuvaron de 

manera voluntaria a la investigación trazada . En esta línea se destaca además 

que el rigor científico fué determinado por la recopilación de información, la misma 

que se obtuvo de fuentes confiables y fidedignas, evaluadas según los criterios 

de confiabilidad, transferibilidad y verificabilidad asignados al estudio. 
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La Guía de entrevista fue validada por tres (03) expertos, conforme se 

detalla a continuación: 

Tabla 3: Expertos validadores del instrumento de recolección de datos 

Validador Cargo que 
desempeña 

valoración Criterio 

Anita María Olaya 

Jiménez 

Abogada y 

docente 

universitaria 

Excelente Aplicable 

Grimaldo 

Saturdino Chong 

Vásquez 

Abogado y 

docente 

universitario 

Excelente Aplicable 

Miguel Albornoz 

Verde 

Abogado y 

docente 

universitario 

Excelente Aplicable 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

3.8 Método de análisis de la información: 

En este estudio se utilizaron métodos cualitativos como entrevistas, esto 

nos permitió analizar las diferentes situaciones problemáticas contenidas en el 

mismo y gracias al método inductivo se pudo desarrollar una variedad de 

conceptos para finalmente arribar a una conclusión. En ese marco Pérez et al. 

(2020) señala que el razonamiento inductivo es descriptivo y sistemático, el cual 

comienza con observaciones repetidas de un fenómeno, a través del cual se 

intenta identificar ciertos patrones, así como aspectos comunes que nos permitan 

edificar generalizaciones del fenómeno en estudio, de tal manera que sus 

conclusiones son basadas en las semejanzas observadas. 
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3.9 Aspectos éticos: 

La presente investigación asumió un carácter original, por lo que este 

estudio adquirió una forma original, única y fue adherido al rigor científico que 

requiere la investigación cualitativa. En ese sentido este estudio se encontró 

inmerso dentro de los lineamientos y principios éticos de la investigación 

científica, tal es así que la aprobación ética de la investigación se confirmó al 

corroborar que la investigación respetó la identidad del autor intelectual, teniendo 

en cuenta que las citas fueron redactadas conforme lo estipulan las reglas de 

estilo APA séptima edición respetando toda la contribución intelectual del autor. 

En cuanto a los aspectos éticos de la autonomía, se respetaron los juicios 

expresados por los participantes en éste estudio, respecto a las entrevistas, 

porque fueron transcritas honrando textualmente cada una de sus declaraciones. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados 

En este apartado de la investigación se expondrán la transcripción de 

resultados, los mismos que fueron obtenidos del instrumento denominado guía de 

entrevista, el cual se usó para la recolección de datos, siendo aplicado a expertos 

en materia de derecho de familia, lo cual contribuyó para el progreso de la misma.  

En cuanto a los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento (Guía 

de entrevista), es imprescindible señalar que éste fue validado para su respectiva 

aplicación, la cual consistió en presentar el instrumento a tres (03) profesionales 

para su evaluación. quienes concluyeron que el instrumento (Guía de Entrevista) 

es válido para su aplicación. 

OBJETIVO GENERAL 

 La necesidad de regular el síndrome de alienación parental como causal de 

pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano 

1. De acuerdo a su experiencia ¿considera que el menor que padece de

Alienación parental, debe ser separado del Progenitor Alienante

(manipulador del niño, niña y/o adolescente)?

Los participantes especialistas en la materia respondieron lo siguiente:

Labrín (2022), Cáceres (2022), Soluco, C (2022), Saavedra (2022), Soluco (2022), 

Cortez (2022), Navarro (2022), Zapata (2022), Blancas (2022), García (2022), 

Arámbulo (2022), Facundo (2022), Namó (2022), Noe (2022), concuerdan de 

manera similar que el niño, niña o adolescente debe ser separado del padre 

alienante, en aras de evitar que éste progenitor continúe afectando al menor, ya 

que esta figura de alienación parental causa un grave perjuicio psicológico y 

psíquico en la salud mental del menor, el cual es perjudicial para su buen 

desarrollo en las diferentes áreas, además agregan un tratamiento psicológico a 
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fin de restaurar lazos paterno filiales; sin embargo Veliz (2022) refiere que no 

debe separarse al padre alienante del niño, por lo que debería realizarse un 

acuerdo conciliatorio, donde el padre y el niño sean tratados psicológicamente y 

sanear el proceso de alienación parental, sin necesidad de ser separado de su 

progenitor. 

Conforme a los resultados de la pregunta anterior, catorce de quince 

entrevistados concuerdan en responder que el menor que padece de alienación 

parental debe ser separado del progenitor alienante, cabe recalcar que uno de los 

expertos entrevistados manifiesta que el niño, niña o adolescentes víctima de 

alienación parental no debe ser separado del progenitor alienante. 

2. Actualmente el ordenamiento jurídico no regula el síndrome de alienación

parental y mucho menos como causal de pérdida de tenencia de los hijos

¿considera usted que esta causal sería eficaz frente a la alienación

parental ejercida por uno de los progenitores? Justifique su respuesta.

 Los entrevistados Labrín (2022), Cáceres (2022), Soluco (2022), Saavedra 

(2022), Soluco, C (2022), Cortez (2022), Navarro (2022), Zapata (2022), Blancas 

(2022), García (2022), Arámbulo (2022), Facundo (2022), Noe (2022),  coinciden 

en que al regularse el término Síndrome de alienación parental de forma expresa 

en nuestra legislación como causal de pérdida de tenencia, ésta sería eficaz ya 

que se lograría una correcta relación parental teniendo en cuanta que permitiría 

rescatar al niño, niña y adolescente de la afectación severa que produce este 

síndrome, puesto que crearía un impacto en forma general evitando de cierta 

forma dicho comportamiento; para Veliz (2022) la causal puede ser eficaz frente a 

la alienación parental, sin embargo no es prudente para el niño perder una de las 

figuras importantes en su vida, finalmente Namó (2022), señala que no sería 

eficaz, puesto que existe una jurisprudencia española que rechaza esta teoría, 

debiéndose evaluar todo el contexto del caso. 

Conforme a los resultados de la pregunta anterior, trece de quince 

entrevistados concuerdan en responder que la regulación del síndrome materia de 
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estudio de forma expresa en la legislación peruana y bajo la causal mencionada 

línea arriba sería eficaz ya que a través de ella se lograría que los padres tengan 

una correcta relación para con sus hijos y en casos en los que ya exista 

alienación parental de alguna u otra manera rescatar al menor para que así deje 

de ser afectado por esta manipulación ejercida por el padre que posee la 

tenencia. Se contempla además que un entrevistado señala que esta casual 

puede ser eficaz en la práctica, sin embargo considera que no es saludable para 

la vida del menor perder la figura de uno de sus padres, así sea momentánea y 

finalmente un participante opina que no es eficaz esta causal, por cuanto debe 

evaluarse todo el contexto del caso.  

3. Indique usted de acuerdo a su experiencia ¿existe actualmente la 

necesidad de regular el síndrome de alienación parental como causal de 

pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano? 

Explique su respuesta. 

Para los entrevistados Labrín (2022), Cáceres (2022), Soluco (2022), 

Saavedra (2022), Soluco, C (2022), Cortez (2022), Navarro (2022), Zapata (2022), 

Blancas (2022), García (2022), Arámbulo (2022), Facundo (2022), Noe (2022), si 

bien los jueces lo toman en cuenta al emitir sus pronunciamientos, también es 

cierto que si es necesario actualmente regular la figura del síndrome de alienación 

parental en nuestra legislación, toda vez que se presenta muy frecuentemente en 

los procesos concernientes a la familia, y además es importante que se regule 

literalmente para ser alegado por la parte demandante y de esa forma los 

procesos sean céleres, evitando que los menores sean afectados acarreando 

consecuencias negativas. Por otro lado para Veliz (2022) señala que no es 

necesaria su regulación puesto que este síndrome se detecta mediante una 

pericia y los operadores de justicia la toman en cuenta al momento de emitir un 

pronunciamiento, finalmente Namó (2022), señala que no es necesario aún 

puesto que debe estudiarse más a fondo esa teoría 

Conforme a los resultados de la tercera pregunta trece de quince 

entrevistados coinciden en responder que es necesario actualmente la regulación 
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del síndrome de alienación parental como causal de pérdida de tenencia de los 

hijos, ya que constituye una figura muy latente en nuestra sociedad, 

necesitándose que se regule literalmente  para que los abogados puedan 

alegarlos en sus escritos a fin de que estos procesos sean llevados a cabo de 

forma célere y evitar la afectación que produce esta figura a largo plazo en las 

niñas, niños y adolescentes. Así mismo se aprecia que dos entrevistado señalan 

que no es necesaria su regulación por consistir este síndrome una pericia, 

incorporada como prueba dentro del proceso y además porque esta teoría debe 

estudiarse más a fondo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

  Analizar de qué manera la regulación del síndrome de alienación parental como 

causal de pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano 

coadyuva al respeto de los derechos de los niños y/o adolescentes. 

 

4. Considera usted que el posible padre alienador al ejercer el síndrome de 

alienación parental vulnera los derechos de los menores consagrados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño? Fundamente su respuesta.  

Los entrevistados Labrín (2022), Cáceres (2022), Soluco, C (2022), 

Saavedra (2022), Soluco (2022), Cortez (2022), Navarro (2022), Zapata (2022), 

Blancas (2022), Veliz (2022), García (2022), Arámbulo (2022), Facundo (2022), 

Namó (2022), Noe (2022), coinciden en responder que definitivamente las 

prácticas alienadoras vulneran una serie de derechos que les asisten a los 

menores, generalmente afectando la integridad psíquica y física, dentro de los 

cuales están inmersos una variedad de derechos vulnerados con la presencia del 

síndrome de alienación parental. 

Ahora bien, en este apartado conforme a los resultados encontrados de la 

cuarta pregunta se evidencia que la totalidad de los entrevistados afirman que 
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definitivamente  las prácticas alienadoras si vulneran los derechos de los niños, ya 

que al existir la manipulación el menor no goza de sus derechos de forma digna, 

sino que por el contrario se le limita y afecta psicológicamente englobándose 

dichos derechos vulnerados en la integridad psíquica y física que le asiste a los 

niños, niñas y adolescentes. 

5. ¿Piensa usted que debe incorporarse al ordenamiento jurídico peruano el

síndrome de alienación parental como causal de pérdida de tenencia de los

hijos; y así hacer cumplir por medio de la ley lo estipulado en la convención

sobre los derechos del niño vulnerados con la existencia de éste

síndrome?

Los entrevistados Labrín (2022), Cáceres (2022), Soluco, C (2022), Saavedra 

(2022), Soluco (2022), Blancas (2022), Navarro (2022), Arámbulo (2022), Noe 

(2022), García (2022), Facundo (2022) coinciden en criterio respecto a que la 

alienación parental debe tener como sanción la pérdida de la tenencia de su hijos 

y al regularse uno de los factores que impide el respeto a los derechos del niño, 

niña y adolescente de forma general, será eliminado de forma progresiva y de 

esta forma se cumpliría y respetaría los derechos consignados en la convención, 

además considerando que esta regulación expresa causaría un impacto en los 

padres y de ésta forma ellos tendrían cuidado de no realizar este tipo de prácticas 

a fin de evitar que surtan los efectos legales por su incumplimiento. Por otro lado 

Veliz (2022), y Zapata (2022) disciernen que de incorporarse el término síndrome 

de alienación parental bajo la causal mencionada en la ley no se garantizará al 

100% que estas prácticas alienadoras se eliminen en su totalidad, desde un punto 

se logrará una cierta limitación de los padres para realizar dichos 

comportamientos para con sus hijos. Cortez (2022) señala que existe una nueva 

modificatoria que hace precisa que para variar la tenencia el juez debe tomar en 

cuenta ciertos comportamientos como el que el padre hable mal del otro y 

deteriore la imagen que tiene el menor de su otro progenitor de forma permanente 

o sistemática, modificando el artículo 82 del código del niño y adolescente, sin

embargo al incorporarse este síndrome de alienación parental de forma expresa 
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bajo la causal de pérdida de tenencia  permitiría evitar y disminuir este tipo de 

casos y así se garantizará plenamente los derechos de los niños en torno a este 

tema, al existir una sanción, en este caso la pérdida de tenencia del hijo. 

Finalmente Namó (2022), señala que no debe incorporarse. 

De los resultados adquiridos se puede apreciar que doce de quince 

entrevistados coincidieron en criterio al señalar que el síndrome de alienación 

parental debería ser una causal de pérdida de tenencia regulada en nuestra 

legislación, y de esta forma lograr el respeto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito familiar, ya que en este caso es el padre en ejercicio de 

la tenencia quien practica dicha alienación; además si bien se ha señalado de 

alguna manera el síndrome de alienación parental dentro de una modificatoria del 

artículo 82 del Código del Niño y Adolescente, resulta pertinente la regulación 

expresa del síndrome en mención como la causal antes descrita para disminuir de 

forma gradual este tipo de casos y por ende se respeten los derechos de los niños 

en este ámbito. Se aprecia también que dos de quince entrevistados señalan que 

con la incorporación de este síndrome como causal de pérdida de tenencia quizá 

se cumpla y se respeten los derechos de los niños en el marco de la alienación 

parental, por lo que no se garantiza que estas prácticas sean eliminadas de forma 

total. Por último un entrevistado señala que no debe incorporarse. 

6. ¿Cree usted que al incorporarse el Síndrome de Alienación parental al

ordenamiento jurídico peruano, se respetará los derechos de los niños y

adolescentes vulnerados por el padre que ejerce la tenencia? ¿De qué

forma?

Los entrevistados Labrín (2022), Cáceres (2022), Soluco, C (2022),

Saavedra (2022), Soluco (2022), Veliz (2022), Navarro (2022), Zapata (2022), 

Blancas (2022), García (2022), Arámbulo (2022), Noe (2022), Facundo (2022) 

coinciden en sus opiniones refiriendo que si se respetarán los derechos de los 

niños, por cuanto al existir la causal de pérdida de tenencia conllevaría a la 

restricción por parte de los padres a realizar este tipo de conductas, en el sentido 

que la incorporación de este término como tal crearía un impacto en los padres 
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para ejercer la tenencia de manera responsable. Para Cortez (2022) al 

incorporarse textualmente el SAP como causal de pérdida de tenencia, la 

sociedad positivista, operadores de justicia entre otros, van a tener un respeto por 

la norma y tomarla en cuenta como tal, respetando los derechos de los niños en la 

práctica, es decir en la realidad. Finalmente Namó (2022), refiere que en parte si 

se respetarán los derechos de los niños, sin embargo considera también que 

debería estudiarse más a fondo dicha teoría. 

Se puede evidenciar como resultado de la pregunta seis que catorce 

entrevistados coinciden en opinar que al incorporarse en síndrome de alienación 

parental como causal de pérdida de tenencia de los hijos en la legislación peruana 

si se respetarán los derechos de los niños, primero por la restricción de los padres 

a ciertas conductas propias de esta figura al existir la norma tipificada como tal; y 

segundo por cuanto al existir dicha regulación de forma expresa , ésta será 

tomada en cuenta por aquellas personas y operadores del derecho que solo se 

rigen en específico por lo estipulado en el ordenamiento jurídico, se aprecia 

también que uno de los entrevistados cree que si se respetarán en forma parcial, 

agregando que debe estudiarse más a fondo esta teoría. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Explicar de qué forma la regulación del síndrome de alienación parental como 

causal de pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano 

contribuye al respeto del principio del interés superior del niño. 

 

7. En su experiencia ¿cree usted que la alienación parental practicada por el 

padre que posee la tenencia del menor, vulnera el principio del interés 

superior del niño? Explique su respuesta.  

Para la totalidad de entrevistados Labrín (2022), Cáceres (2022), Soluco 

(2022), Saavedra (2022), Soluco, C (2022), Veliz (2022), Navarro (2022), Zapata 
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(2022), Blancas (2022), Cortez (2022), García (2022), Arámbulo (2022), Facundo 

(2022), Namo (2022), Noe (2022) coinciden en señalar que definitivamente estas 

prácticas alienadoras vulneran el principio de interés superior del niño, toda vez 

que este principio es en otras palabras resolver todo lo mejor para el menor y esta 

irradiado para toda entidad pública o privada y aun mas como deber de los padres 

de no vulnerar dicho principio, teniendo en cuenta además que la alienación 

parental no beneficia al menor. 

En relación a la séptima pregunta se tiene que todos coinciden  en que la 

alienación parental vulnera el principio del interés superior del niño, ya que todo 

aquello que afecta directamente a los menores infringe este principio fundamental 

8. ¿Cree usted que a fin de garantizar el principio del interés superior del 

niño, respecto al tema de estudio, se hace necesario regular el síndrome 

de alienación parental como terminación de tenencia? Sustente su 

respuesta.  

Los profesionales entrevistados Labrín (2022), Cáceres (2022), Soluco (2022), 

Saavedra (2022), Soluco, C (2022), Navarro (2022), Zapata (2022), Blancas 

(2022), Cortez (2022), Veliz (2022),Arámbulo (2022), García (2022), Facundo 

(2022), Noe (2022),  concuerdan en señalar que si es necesario regular el 

síndrome de alienación como terminación de tenencia, ya que al regularse se 

abre una lista de abanicos en su amplitud, a efectos de que se garantice el 

principio del interés superior del niño, en cuanto a que los progenitores que 

realizan adoctrinamiento, manipulación y otras prácticas denigrantes en perjuicio 

del otro padre hacia el niño eviten ciertas conductas debido a la causal descrita, 

es decir por perder la tenencia de sus menores hijos y de esta manera lograr la 

disminución de la presencia del síndrome de alienación parental en los procesos 

de familia. Por otro lado Namó (2022), opina que se respetarían de forma parcial. 

Con relación a la octava pregunta se puede interpretar que catorce de los 

participantes expertos en materia de familia armonizan en sus apreciaciones al 

referir que si resulta necesaria la regulación de la figura en mención como causal 
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de pérdida de tenencia para garantizar el principio del interés superior del niño en 

el ámbito familiar. Una entrevistada señala que este respeto a los derechos del 

niño será de forma parcial. 

9. Según su opinión ¿Al regular el síndrome de alienación parental como

causal de pérdida de tenencia de los hijos en nuestra legislación, se

respetará efectivamente el principio del interés superior del niño? ¿De qué

forma?

Para los entrevistados Soluco, C (2022), Saavedra (2022), Soluco (2022), Navarro 

(2022), Zapata (2022), Blancas (2022), Cortez (2022), Arámbulo (2022), Noe 

(2022), García (2022), Facundo (2022), concuerdan en sus opiniones 

manifestando que sí se respetará de forma efectiva el principio del interés 

superior del niño, ya que al existir una regulación expresa y estar subsumida en la 

norma, existirían parámetros respecto al tema, ejerciendo los padres de manera 

responsable su paternidad, evitando comportamientos ligados a la alienación 

parental. Por su parte Cáceres (2022), Veliz (2022) y Labrín (2022), coinciden en 

señalar que no se respetará en su totalidad, se respetará parcialmente, debido a 

que no todo lo que se prohíbe en el ordenamiento legal es acatado por los 

ciudadanos, dependiendo además de las bases o forma en que está constituida 

cada familia. Finalmente Namó (2022), refiere que no se respetará efectivamente 

el principio del interés superior del niño. 

En relación a la pregunta anterior, de los resultados obtenidos, se puede 

apreciar que once de quince entrevistados están de acuerdo en que al regularse 

el síndrome de alienación parental como causal de pérdida de tenencia de los 

hijos se respetará de forma efectiva el principio del interés superior del niño, toda 

vez que al existir dicha regulación existirán límites en los padres de realizar dichas 

conductas. Por otro lado tres de los entrevistados manifiestan que no se 

garantizará de manera plena, dependiendo de la familia lograr el respeto al 

principio antes señalado. Y finalmente un participante manifiesta que no se 

respetará el principio del interés superior del niño. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Demostrar si la regulación del síndrome de alienación parental como causal 

de pérdida de tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano coadyuva 

de manera general al bienestar de éstos. 

10. De acuerdo a su experiencia ¿considera que la conducta del padre

alienante y custodio repercute en el bienestar general que debería disfrutar

el menor? Explique su respuesta.

Para la totalidad de los entrevistados Labrín (2022), Cáceres (2022),

Soluco (2022), Saavedra (2022), Soluco, C (2022), Navarro (2022), Zapata 

(2022), Blancas (2022), Cortez (2022), Veliz (2022), Arámbulo (2022), Noe (2022), 

García (2022), Facundo (2022), Namó (2022), la conducta del padre alienante 

definitivamente sí repercute en el bienestar general que debería disfrutar el 

menor, ya que existe un atentado primigenio, donde el padre alienante separa a 

su hijo de un estado natural normal para colocarlo en un estado emocional 

negativo, infringiendo el bienestar que debería disfrutar de acuerdo a los derechos 

innatos que posee. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta anterior, se puede 

observar que todos los entrevistados concuerdan en que la conducta del 

progenitor alienante repercute de forma negativa en el bienestar que debería 

disfrutar el menor, ya que le causa una vulneración de derechos. 

11. Según su opinión ¿el síndrome de alienación parental produce

consecuencias en el menor víctima que influyen a su bienestar en el ámbito

general? Explíquenos brevemente.

Los entrevistados Labrín (2022), Cáceres (2022), Soluco (2022), Saavedra

(2022), Soluco, C (2022), Navarro (2022), Zapata (2022), Blancas (2022), Cortez 

(2022), Veliz (2022), García (2022), Facundo (2022), Namo (2022), Noe (2022), 

Arámbulo (2022) coincidieron en señalar que el síndrome de alienación parental 
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produce consecuencias negativas en los menores, desde el ámbito personal, 

social, familiar. Tales como problemas de conducta, dependencia emocional, 

crisis emocional, aislamiento social y familiar, descontrol de esfínteres, depresión, 

problemas de autoestima y frustración, conducta de evitación, entre otros; los 

cuales a su vez perjudican su bienestar en el ámbito general. 

De los resultados obtenidos respecto a la onceava pregunta se puede 

interpretar que todos los participantes concuerdan en señalar que efectivamente 

el síndrome de alienación parental acarrea consecuencias negativas en los niños 

y adolescentes, los cuales influyen negativamente al bienestar de éste en el 

ámbito general. 

12. De acuerdo a su criterio ¿considera que al regularse el síndrome de

alienación parental como causal de pérdida de tenencia de los hijos, se

garantizará la abstención de este tipo de adoctrinamiento hacia los

menores, contribuyendo al bienestar general de éstos? Fundamente su

respuesta.

 Para los entrevistados Soluco, C (2022), Saavedra (2022), Veliz (2022), Cortez 

(2022), Noe (2022), García (2022), Blancas (2022), Soluco (2022), Zapata (2022), 

Labrín (2022), Cáceres (2022), Arámbulo (2022), Navarro (2022), Facundo 

(2022), consideran que sí se garantizará la abstención de este tipo de conductas 

por parte de los progenitores de una u otra manera, ya que con la regulación de 

este síndrome en la causal mencionada los padres se limitarán y evaluarán si su 

conducta es idónea a fin de no perder la tenencia del niño, lográndose con ello 

disminuir de forma gradual este tipo de casos de alienación parental en la 

práctica, teniendo en cuenta que no todo lo que está prohibido en el ordenamiento 

jurídico logra que están conductas sean eliminadas en su totalidad, pero sí existirá 

un control en torno a la alienación parental. Por otra parte Namó (2022), considera 

que no se garantizará la abstención de comportamientos alienantes. 

De las opiniones vertidas en cuanto a la doceava pregunta se puede 

interpretar que catorce de quince entrevistados coinciden en que se garantizará 
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de alguna manera en la realidad actual la abstención de prácticas alienadoras 

hacia los niños, lo cual contribuye al bienestar de los menores, toda vez que se 

logrará eliminar de forma gradual este síndrome en los procesos de familia. Se 

aprecia además que un entrevistado considera que no se garantizará la 

abstención de prácticas alienadoras.  

4.2 Discusión 

En esta sección continuaré con la discusión, tan pronto como se 

recopilaron los resultados de la guía de entrevista, se procedió a discutir la validez 

de cada uno de los objetivos plasmados en el cuerpo de la investigación, así 

mismo se realizó un contraste con la investigaciones citadas y las teoría 

presentadas anteriormente en la tesis, cabe recalcar que la guía de entrevista fue 

realizada a especialistas en materia de familia (jueces, fiscales, asistente social, 

psicólogo, abogados públicos y privados). 

En relación al objetivo general: La necesidad de regular el síndrome 

de alienación parental como causal de pérdida de tenencia de los hijos en el 

ordenamiento jurídico peruano. El cual estuvo constituido por las preguntas 

vinculantes 1, 2 y 3, encontrándose respuestas contradictorias, en la interrogante 

1, sobre si considera que el menor que padece de alienación parental, debe ser 

separado del progenitor alienante, se puede denotar que catorce de quince 

entrevistados concuerdan en que el menor debe ser separado del padre 

alienante, a fin de evitar que el padre en ejercicio de la tenencia siga 

manipulándolo y por ende afectando psicológicamente al menor y a su vez 

someter al padre alienado y al menor a un tratamiento psicológico a fin de 

restaurar vínculos afectivos deteriorados por el progenitor alienador. Este 

resultado es similar al que reportó Fernández (2017) en el que el 86% de jueces 

entrevistados consideran que las víctimas de alienación parental deben ser 

separadas del progenitor alienante. Sin embargo uno de los diez entrevistados 

discrepa con los demás, señalando que los menores no deberían ser separados 

del progenitor alienante puesto que debería realizarse un acuerdo conciliatorio 

donde las partes se sometan a terapia psicológica y sea saneado el proceso de 
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alienación, lo cual es contrario a lo establecido por la convención sobre los 

derechos del niño (1989), que en su artículo 9, párrafo 3 señala que en cuanto a 

la separación del niño de uno o ambos padres los Estados Partes respetarán el 

derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con aquellos de 

forma regular, a menos que ello sea contrario al interés superior del niño, es 

sabido que la convivencia del niño con el progenitor alienante, produce daños al 

menor afectándolo emocionalmente, lo que quiere decir que es contrario al 

principio del interés superior del niño. Así mismo, la investigadora concuerda y 

apoya la postura de los catorce entrevistados, discrepando parcialmente con este 

último, ya que el menor víctima del síndrome de alienación parental debería ser 

separado del padre que practica dichos comportamientos, con la finalidad de 

evitar que siga siendo afectado por su progenitor, otorgándosele la tenencia al 

padre que en ese momento es idóneo para la sana convivencia que debe disfrutar 

el menor, posterior a ello, podrán someterse ambos padres y el niño afectado a un 

tratamiento psicológico, a fin de contribuir a su estado psíquico y físico, y de esta 

forma restaurar los vínculos afectivos de padres e hijos, donde el menor pueda 

vivir en un ambiente sano. En ese orden de ideas y en relación con el marco 

teórico, esta postura se encuentra apoyada por Bermúdez (2017) que expresa 

que permitir que el niño que padece de alienación parental siga conviviendo con 

el progenitor alienante asegura únicamente que el proceso de manipulación, 

campaña de difamación continúen aumentando, además señala que no se debe 

permitir que el padre alienador continúe con la tenencia del pequeño, de lo 

contrario las consecuencias negativas de esta patología serán irreparables.  

Así mismo, de la interrogante 2, sobre si considera que la causal de 

pérdida de tenencia sería eficaz frente a la alienación ejercida por uno de los 

progenitores, trece de quince entrevistados señalan que sería eficaz, lográndose 

una correcta relación parental y en casos en que ya este inmerso la alienación 

parental se lograría identificar rápidamente el síndrome y así rescatar al menor 

para evitar que el padre en ejercicio de la tenencia siga manipulándolo, dos 

entrevistados discordaron con los demás, uno de ellos refiere que puede ser 

eficaz, pero no recomienda que el menor pierda una de las figuras paternales de 
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ninguna forma, y el otro entrevistado opina que no sería eficaz, indicando que los 

casos deben ser evaluados. Los criterios de los trece participantes son apoyados 

y coinciden con los resultados de Espinosa, Pucha y Ramón (2020) quienes en su 

investigación concluyen que el síndrome de alienación parental debe ser 

sancionado con la pérdida de la tenencia o patria potestad del menor al progenitor 

que la cause, por constituir una medida eficaz. 

En cuanto a la pregunta 3, si existe actualmente la necesidad de regular el 

síndrome de alienación parental como causal de pérdida de tenencia de los hijos 

en el ordenamiento jurídico peruano, trece de quince entrevistados coinciden en 

que existe necesidad actual en regular este síndrome como causal de pérdida de 

tenencia de los hijos, ya que constituye una figura muy presente en la sociedad, y 

de esta manera proteger los derechos de los niños, al identificar de forma célere 

el síndrome de alienación parental y evitar la afectación que éste produce, se 

observó también que dos entrevistados discrepan con los demás ya uno de ellos 

considera que no es necesario que se regule esta figura por constituir una prueba 

que se incorpora en el proceso y el otro participante opina que no es necesario ya 

que debe ser estudiado más a fondo dicha teoría. La investigadora discrepa con 

los dos últimos entrevistados ya que si bien es cierto el SAP constituye una 

prueba, éste no logra identificarse de forma rápida y en el peor de los casos no 

logra identificarse, resultando importante incorporar este síndrome en el la 

legislación como la causal mencionada.  Los resultados de esta interrogante en 

cuanto a lo señalado por los trece entrevistados, coinciden con el autor Balseca 

(2020), quien en su trabajo realizado en Ecuador, determinó que, a fin de 

preservar los derechos del niño resulta necesario su tipificación en el 

ordenamiento jurídico de su legislación; también los resultados se contrastan y 

comparan con Tejedor (2006) que sostiene que este síndrome debe ser 

expresamente regulado en la legislación, para ser reconocido como tal en los 

procesos judiciales y de esta forma evitar que se continúe destruyendo las 

relaciones afectuosas entre los hijos y padres alienados. 
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Por cuanto a lo señalado anteriormente se comprobó la hipótesis general, 

ya que efectivamente existe necesidad de regular en el ordenamiento jurídico 

peruano el síndrome de alienación parental como causal de pérdida de tenencia 

de los hijos, teniéndose como probable dicha incorporación, a fin de crear impacto 

en los progenitores y de esta forma ejercer con responsabilidad la tenencia para 

evitar ser sancionado. 

En cuanto al Objetivo específico 1: Analizar de qué manera la 

regulación del síndrome de alienación parental como causal de pérdida de 

tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano coadyuva al 

respeto de los derechos de los niños y/o adolescentes, el cual estuvo 

constituido por las interrogantes 4, 5 y 6, respecto a la interrogante 4, referida a 

que si el posible padre alienador al ejercer el síndrome de alienación parental 

vulnera los derechos de los menores consagrados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, todos los entrevistados concuerdan en que las practicas 

alienadoras definitivamente sí vulneran los derechos de los niños, tales como a 

vivir en una ambiente adecuado, a la paz y tranquilidad a la integridad psíquica y 

física, entre otros. Esta postura coincide y es apoyada por Torres (2018) quien 

señala que la alienación parental interfiere al nivel de vida adecuado, libertad de 

expresión y opinión que debería disfrutar el menor, ya que con la existencia de 

esta patología no permite tener un juicio propio respecto al padre alienado, 

vulnerando sus derechos consagrados en la Convención. Así mismo este 

resultado es coherente con los resultados obtenidos por Norambuena (2018), 

referidos a que existe lesión y/o vulneración a los derechos de los menores 

cuando hay alienación o interferencia parental. 

En cuanto a la incógnita 5, Piensa usted que debe incorporarse al 

ordenamiento jurídico peruano el síndrome de alienación parental como causal de 

pérdida de tenencia de los hijos; y así hacer cumplir por medio de la ley lo 

estipulado en la convención sobre los derechos del niño vulnerados con la 

existencia de éste síndrome, de las opiniones vertidas se ha podido observar que 

doce entrevistados consideran pertinente la incorporación expresa en la 
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legislación del síndrome mencionado como causal de pérdida de tenencia para 

mermar este tipo de casos y así se cumpla lo plasmado en la convención sobre 

los derechos del niño en el ámbito familiar, así mismo a pesar de existir una 

nueva modificatoria al artículo 82 del Código del Niño y Adolescente, que 

menciona raudamente al SAP, resulta importante  la incorporación de esta figura 

de forma expresa bajo la causal de pérdida de tenencia para evitar y disminuir 

este tipo de casos garantizando plenamente los derechos del niño entorno a este 

tema. Por su parte dos de los entrevistados discrepan al referir que al 

incorporarse en nuestro ordenamiento jurídico la figura señalada no garantiza que 

se cumpla y respeten los derechos de los niños de forma total, pero si se logrará 

disminuir de alguna u otra manera este tipo de casos, finalmente un entrevistado, 

señala que no debe incorporarse al ordenamiento legal .De los resultados 

obtenidos la investigadora concuerda con los catorce entrevistados, en cuanto a 

que al regularse el síndrome de alienación parental se disminuirá este tipo de 

casos y se garantizará los derechos del niño al existir una sanción, así mismo 

esta postura es apoyada por Pineda (2018) que expresa que la existencia de 

alienación parental vulnera los derechos que posee el niño y adolescente, los 

mismos que deben ser sancionados mediante normas y/o una serie de medidas, a 

fin de se cumplan los derechos que se encuentran recogidos por la Constitución 

Política y la Convención sobre los derechos del niño. 

Respecto a la interrogante 6, cree usted que al incorporarse el síndrome de 

alienación parental al ordenamiento jurídico peruano se respetará los derechos 

del niño vulnerados por el padre que ejerce la tenencia, se pudo evidenciar que 

catorce de quince entrevistados concluyen que sí se respetará los derechos de 

los niños, con la regulación expresa del fenómeno estudiado, bajo la causal de 

pérdida de tenencia, por dos fundamentos: en primer lugar por la restricción de los 

padres de realizar dichas conductas alienantes y en segundo lugar, porque al 

incorporarse textualmente el término síndrome de alienación parental como 

causal de pérdida de tenencia, la sociedad en general va a tomar en cuenta la 

norma, respetando los derechos de los niños de manera práctica. A su vez uno de 

los entrevistados discrepa con los demás al señalar que esta teoría debe 
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estudiarse más a fondo. Los resultados de los catorce participantes coinciden con 

el autor Flores (2020) quien en su trabajo realizado en Tacna, determinó que al 

incorporar el síndrome de alienación parental a la legislación del Perú, se 

respetarán los derechos de los niños y adolescentes, debido a que gracias a su 

incorporación y pertinente sanción se prevendría su praxis y por ende no se 

vulnerarían los derechos de los niños por los padres que ejercen la tenencia. 

En cuanto al objetivo específico 2: Explicar de qué forma la regulación 

del síndrome de alienación parental como causal de pérdida de tenencia de 

los hijos en el ordenamiento jurídico peruano contribuye al respeto del 

principio del interés superior del niño, en el cual se consideraron las 

interrogantes 7, 8 y 9, en cuanto a la pregunta 7, cree usted que la alienación 

parental practicada por el padre que posee la tenencia del menor, vulnera el 

principio del interés superior del niño, se obtuvo como resultado que todos los 

entrevistados coinciden en expresar que en definitiva las practicas concernientes 

a la alienación parental contravienen el principio del interés superior del niño, 

considerando que todo lo que afecta de manera directa al niño niña y/o 

adolescente quebranta este principio. Esta postura se encuentra apoyada por el 

autor Torras (2022) quien determina que esta figura vulnera el principio del interés 

superior del niño, siempre se debe buscar garantizar este principio, a fin de 

asegurar el buen desarrollo y bienestar emocional del niño. Así mismo concuerda 

con lo obtenido por Zuasnabar & Hilario (2021) los cuales concluyen que el 

síndrome de alienación parental afecta al principio del interés superior del niño, al 

obstaculizar y/o impedir la relación afectiva del menor con uno de sus 

progenitores, afectando el desarrollo óptimo de la personalidad del menor y por 

tanto vulnerando una secuencia de derechos, lo que infringe también este 

principio.  

Respecto a la pregunta 8, cree usted que a fin de garantizar el principio del 

interés superior del niño, respecto al tema de estudio, se hace necesario regular 

el síndrome de alienación parental como terminación de tenencia, se obtuvo como 

resultado de las opiniones de los expertos en materia civil y /o de familia que 
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catorce de quince participantes concluyen en que es necesaria la regulación de la 

patología materia de estudio como causal de pérdida de tenencia a efectos de 

que se garantice el principio mencionado, teniendo en cuenta que al regularse se 

abre una lista de abanicos de forma amplia que permite lograr la garantía del 

mencionado principio. Un entrevistado difiere con los demás al indicar que este 

respeto hacia los derechos de los menores será de forma parcial. Esto concuerda 

con lo señalado por López (2015) quien señala que este principio se refiere a 

aquellas conductas o procesos tendientes a preservar la  integridad del niño, a fin 

de desarrollar sus distintas áreas de forma óptima, de tal manera que le permitan 

vivir plenamente, por lo que al regularse el síndrome de alienación parental se 

garantizará de una u otra manera el principio del interés superior del niño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En concordancia con los resultados obtenidos la interrogante 9, referida a 

que al regular el síndrome de alienación parental como causal de pérdida de 

tenencia de los hijos en nuestra legislación, se respetará efectivamente el 

principio del interés superior del niño, se apreció que once entrevistados 

concuerdan en que al regularse la figura materia de análisis se respetará de forma 

efectiva el principio en mención, en cuanto a que se generaría límites y 

parámetros en los padres evitando comportamientos inadecuados inmersos a la 

alienación parental, además se apreció que tres entrevistados expresaron que la 

regulación de la figura antes descrita garantiza parcialmente el respeto al principio 

del interés superior del niño, teniendo en cuenta que no todo acto que posee una 

sanción en el ordenamiento legal es restringido de forma total por los ciudadanos. 

Finalmente se observó que un entrevistado discrepa con los demás al señalar que 

con la regulación de este síndrome y bajo la causal mencionada no se respetará 

este principio. Lo expresado por los catorce entrevistados es corroborado con lo 

manifestado por Gallardo (2020) en su tesis denominada Vulneración del Principio 

del Interés Superior del niño y del adolescente en función a los casos de 

alienación parental en los procesos de tenencia, Chiclayo 2016 - 2017, donde 

establece que si el SAP es reconocido y sancionado expresamente, no 

seguirá afectando la relación entre los hijos y los padres separados, lo cual es 
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muy frecuente en situaciones de divorcio y afecta psicológicamente al niño, niña y 

adolescente, de aquella manera se respetará a la vez el principio en mención. 

En lo que corresponde al objetivo específico tres: Demostrar si la 

regulación del síndrome de alienación parental como causal de pérdida de 

tenencia de los hijos en el ordenamiento jurídico peruano coadyuva de 

manera general al bienestar de éstos, el cual estuvo constituido por las 

interrogantes 10, 11 y 12 en lo que respecta a las entrevistas realizadas a los 15 

expertos en materia de familia sobre la interrogante 10 referida a si considera que 

la conducta del padre alienante y custodio repercute en el bienestar general que 

debería disfrutar el menor, se puede inferir que cada uno de los entrevistados 

concuerdan en señalar que la conducta del progenitor alienante repercute de 

forma negativa infringiendo en definitiva al bienestar general que debería disfrutar 

el menor conforme a sus derechos inherentes, en ese sentido la investigadora 

concuerda con cada uno de los entrevistados, así mismo este resultado es 

apoyado por el autor (Alves & Gómez, 2016) que refiere el menor al estar 

expuesto a prácticas alienantes por un amplio espacio de tiempo a causa del 

progenitor que posee la tenencia causa afectaciones severas impidiendo que el 

menor disfrute de su estado natural. 

Respecto a la pregunta 11, referida a que el síndrome de alienación 

parental produce consecuencias en el menor víctima que influyen a su bienestar 

en el ámbito general, se obtuvo de los resultados vertidos de las opiniones de los 

expertos que en efecto, este síndrome acarrea una serie de consecuencias que 

influyen negativamente al bienestar del menor en el ámbito general, tales como 

dependencia emocional, descontrol de esfínteres, problemas de conducta, 

aislamiento social y familiar, depresión, baja autoestima, frustración, entre otros. 

Este resultado es concordado y apoyado  por la investigadora, ya que es natural 

que una figura de tal magnitud sea la causa de un sin fin de consecuencias 

dañinas para los niños, niñas y adolescentes afectados con este síndrome, así 

mismo esta postura es apoyada por el autor Llatas  (2017) que en su tesis obtuvo 

como resultado que la figura en mención afecta de manera grave ocasionando 
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consecuencias nocivas en los niños y adolescentes, ya que influye 

desfavorablemente el desenvolvimiento del niño. así mismo es confirmada por 

Alves & Gómez (2016) que el menor al estar expuesto a conductas alienantes, 

conlleva a generar afectaciones severas como aislamiento social, estados de 

irracionalidad, falta de atención en el ámbito general, deterioro del rendimiento 

académico, entre otras afectaciones, finalmente  Álvarez (2020) sostiene este 

resultado al indicar que la alienación parental produce en el niño, niña y 

adolescente una secuencia de emociones conflictivas como ansiedad, depresión, 

rabietas, agotamiento emocional, retrasos del lenguaje, entre otros. 

Finalmente la pregunta 12, referida a que si considera que al regularse el 

síndrome de alienación parental como causal de pérdida de tenencia de los hijos, 

se garantizará la abstención de este tipo de adoctrinamiento hacia los menores, 

contribuyendo al bienestar general de éstos, de los criterios de cada uno de los 

participantes se ha pudo apreciar que catorce de quince entrevistados 

concuerdan en que se garantizará de una u otra manera en la realidad actual la 

abstención de prácticas alienadoras, ya que con la regulación los padres se 

limitarán y evaluarán su conducta a fin de no perder la tenencia de su hijo, 

lográndose la disminución de forma gradual de este tipo de casos, lo que 

conllevaría a contribuir al bienestar de los niños en este ámbito. Así mismo un 

entrevistado señala que no se garantiza la abstención de prácticas alienantes con 

la incorporación del SAP al ordenamiento jurídico, la investigadora discrepa con la 

postura de este último entrevistado y apoya las opiniones vertidas por los catorce 

participantes. En ese sentido la postura de los catorce entrevistados es coherente 

con lo señalado por Cueva (2021) quien demostró empíricamente que en 

Aguascalientes y Morelos se encuentra regulado que el progenitor que practique 

alienación parental perderá la tenencia del hijo, lo cual ha logrado disminuir la 

presencia de este síndrome, contribuyendo al bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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V. CONCLUSIONES

Esta investigación ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

Primero.- El Síndrome de Alienación Parental, es una figura latente en 

nuestra sociedad toda vez que se presenta muy frecuentemente en los procesos 

concernientes a la familia, por ello es necesario regular de forma expresa  en el 

ordenamiento jurídico para que de esta manera los operadores de justicia, puedan 

citarla en sus demandas, resoluciones judiciales, sentencias y otros, 

contribuyendo a dar una respuesta rápida y urgente, lograr que se identifique de 

forma célere esta patología, así mismo con la regulación de este síndrome como 

causal de pérdida de tenencia de los hijos se permitiría generar un impacto en los 

padres, haciendo posible que éstos se restrinjan de realizar dichas conductas 

alienantes en aras de eliminar gradualmente la presencia de este síndrome, y por 

ende se lograría que los padres tengan una correcta relación para con sus hijos y 

en casos en los que ya exista alienación parental de alguna u otra manera 

rescatar al menor para que así deje de ser afectado por esta manipulación 

ejercida por el padre que posee la tenencia. 

Segundo.- Se concluyó que la existencia de alienación parental vulnera los 

derechos que posee el niño y adolescente, los mismos que deben ser 

sancionados mediante normas y/o una serie de medidas, a fin de se cumplan los 

derechos que se encuentran recogidos en la Convención de los Derechos del 

Niño y por la Constitución Política, en torno a la familia, esta regulación 

coadyuvaría de manera pragmática el respeto de los derechos de los niños y 

adolescentes por dos fundamentos: en primer lugar por la restricción de los 

padres de realizar dichas conductas alienantes y en segundo lugar, porque 

gracias a su incorporación y pertinente sanción la sociedad en general tendría en 

cuenta la norma, de tal forma que se prevendría su praxis respetando los 

derechos del niño de manera práctica. 

Tercero.- El Síndrome objeto de estudio vulnera el principio del interés 

superior del niño, al obstaculizar y/o impedir la relación afectiva del menor con 
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uno de sus progenitores, razón por la que es necesaria la regulación expresa de 

la patología materia de estudio como causal de pérdida de tenencia a efectos de 

que se garantice este principio, teniendo en cuenta que al regularse se abre una 

lista de abanicos de forma amplia que permite lograr la garantía del mencionado 

principio y de esta forma preservar la  integridad del niño, a fin de desarrollar sus 

distintas áreas de forma óptima, de tal manera que le permitan vivir plenamente, 

en tal sentido se respetará de forma efectiva este principio, en cuanto a que se 

generaría límites y parámetros en los padres evitando comportamientos 

inadecuados inmersos a la alienación parental, y además ayudaría a que este 

síndrome sea rápidamente identificado, logrando con ello que los magistrados 

puedan emitir pronunciamientos realmente acertados desde un primer momento. 

Cuarto.- el síndrome de alienación parental acarrea una serie de 

consecuencias que influyen negativamente al bienestar del menor en el ámbito 

general, tales como dependencia emocional, descontrol de esfínteres, problemas 

de conducta, y así una secuencia de emociones conflictivas como ansiedad, 

depresión, rabietas, entre otros. Al regularse este síndrome los padres ejercerán 

una tenencia responsable, se limitarán y evaluarán su conducta a fin de no perder 

la tenencia de su hijo, si bien no se garantizará de forma plena, pero se logrará la 

disminución de forma gradual de este tipo de casos, tal es así que está 

demostrado empíricamente que en Aguascalientes y Morelos se encuentra 

regulado que el progenitor que practique alienación parental perderá la tenencia 

del hijo, lo cual ha logrado disminuir la presencia de este síndrome, contribuyendo 

al bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 
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VI. RECOMENDACIONES

1. Al Legislador, en razon de que proceda a regular expresamente en la ley

el síndrome de alienación parental como causal de pérdida de la tenencia del 

menor, con el fin de eliminar gradualmente los casos de alienación parental en los 

procesos de tenencia; y en caso ya exista alienación parental, se tenga como 

precedente para perder la tenencia del menor, y que éste pueda ser rescatado de 

la practicas alienatorias. Por lo que la normatividad nacional debe regularlo 

expresamente como un ente preventivo y sancionador.  

2. Se sugiere que ante la existencia de alienación parental, exista una

alternativa inmediata y segura, así mismo promover la ejecución de campañas de 

capacitación y/o concientización que permitan sensibilizar a los padres respecto al 

tema y al personal encargado de atender a las víctimas de alienación parental, 

haciendo énfasis en la prevención de éste síndrome, y las consecuencias dañinas 

que esta genera en los niños, de tal forma que se tome la importancia debida a 

cada caso presentado, para evitar la vulneración de derechos en torno a la 

familia. 

3. Se recomienda que se cree una institución especializada muy

independiente del equipo multidisciplinario en la evaluación del síndrome de 

alienación parental, de manera que, regule y colabore con los juzgados de familia 

y permita reconocer a los menores víctimas de este síndrome de manera 

fehaciente, en tanto no está regulado de forma expresa este síndrome, para que 

sea identificado de forma célere y los jueces emitan pronunciamientos acertados 

en virtud al principio del interés superior del niño. 

4. Se indica que se disponga que los padres que provocan alienación

parental, así como los hijos que son víctima de dichas conductas, tengan un 

tratamiento especializado y efectivo, así mismo que se fiscalice que dicho 

tratamiento sea culminado, con el fin de remediar los efectos y/o consecuencias 

que acrrea la presencia del síndrome en mención; para lo cual se necesita, que el 

equipo multidisciplinario, continúe realizando, después de la sentencia, un 
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monitoreo constante para resguardar el bienestar general de los niños, niñas y 

adolescentes.                                                                                                                     
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Matriz de categorización apriorística 

Título: Necesidad de regular el síndrome de alienación parental como causal de pérdida de la tenencia en el ordenamiento jurídico 
peruano. 

Ámbito 
temático 

Problema Objetivo 
General 

Objetivos Específicos Categorías Subcategorías 

 
 
 
Necesidad de 
regular el 
síndrome de 
alienación 
parental como 
causal de 
pérdida de la 
tenencia en el 
ordenamiento 
jurídico 
peruano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Es 
necesaria la 
regulación 
del síndrome 
de alienación 
parental 
como causal 
de pérdida 
de tenencia 
de los hijos 
en el 
ordenamient
o jurídico 
peruano? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La necesidad 
de regular el 
síndrome de 
alienación 
parental como 
causal de 
pérdida de 
tenencia de los 
hijos en el 
ordenamiento 
jurídico 
peruano. 
 
 
 
 
 
 
 

1) Analizar de qué manera la 
regulación del síndrome de alienación 
parental como causal de pérdida de 
tenencia de los hijos en el 
ordenamiento jurídico peruano 
coadyuva al respeto de los derechos 
de los niños y/o adolescentes. 
2) Explicar de qué forma la regulación 
del síndrome de alienación parental 
como causal de pérdida de tenencia 
de los hijos en el ordenamiento 
jurídico peruano contribuye al respeto 
del principio del interés superior del 
niño. 
3) Demostrar si la regulación del 
síndrome de alienación parental como 
causal de pérdida de tenencia de los 
hijos en el ordenamiento jurídico 
peruano coadyuva de manera general 
al bienestar de éstos.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Síndrome 
de 
alienación 
parental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenencia 
 
 
 
 
 
 
 

- Afectación de los 
derechos de los niños y 
adolescentes. 

- Afectación del principio 
del interés superior del 
niño 

- Consecuencias 
- Causas del síndrome de 

alienación parental. 
- Identificación del 

síndrome de alienación 
parental, 

- Restaurar vínculos 
afectivos. 

- Jurisprudencia 
- Derecho comparado 

 
- Tenencia exclusiva 
- Tenencia compartida 
- Criterios para determinar 

la tenencia compartida 
- Ventajas de la tenencia 

compartida 
- Rol del equipo 

multidisciplinario en 
procesos de tenencia. 
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