
FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

Fundamentos jurídicos para la intervención del Derecho 

Penal ante la peligrosidad criminal del menor de edad

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

Abogado

AUTOR: 

Castro Menacho, Gonzalo Rusvel (orcid.org/0000-0002-8561-7389)

ASESOR: 

Mg. Polo Cueva, Martin Ernesto (orcid.org/0000-0001-8691-8442)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas 

del Fenómeno Criminal

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía 

HUARAZ – PERÚ

2024



ii 

DEDICATORIA: 

A mi madre, por su gran apoyo y esfuerzo 

en mi superación profesional. 



iii 

AGRADECIMIENTO: 

A la Universidad César Vallejo, por haberme 

otorgado la oportunidad de haber podido 

obtener mi anhelado título profesional de 

Abogado. 



iv 

Declaratoria de Autenticidad del asesor 



v 

Declaratoria de Originalidad del Autor 



vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CARÁTULA ….………….………………………………………………………...…..............  i

DEDICATORIAS..............................................................................................................ii

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... iii

Declaratoria de Autenticidad del asesor ..................................................................... iv 

Declaratoria de Originalidad del Autor ......................................................................... v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................ vi

RESUMEN .................................................................................................................... vii 

ABSTRACT ................................................................................................................. viii 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 9

II. MARCO TEÓRICO. ............................................................................................ 12

III. METODOLOGÍA .............................................................................................. 18

3.1. Tipo y diseño de investigación ......................................................................... 18 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización .................................... 18 

3.3. Escenario de estudio ....................................................................................... 19 

3.4. Participantes .................................................................................................... 19 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ........................................... 19 

3.6. Procedimiento.................................................................................................. 19 

3.7. Rigor científico ................................................................................................. 19 

3.8. Método de análisis de datos ............................................................................ 20 

3.9. Aspectos éticos ............................................................................................... 20 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................ 21

V. CONCLUSIONES ............................................................................................... 26 

VI. RECOMENDACIONES ................................................................................... 27 

REFERENCIAS......................................................................................................... 28

ANEXOS ................................................................................................................... 33 



vii 

RESUMEN 

La temática que ha sido nuestra preocupación, versa sobre los Fundamentos 

Jurídicos para la Intervención del Derecho Penal Ante La Peligrosidad Criminal Del 

Menor De Edad, el mismo que, luego de una revisión de las bases doctrinarias, 

planteamos el problema general: ¿Cuáles son aquellos fundamentos jurídicos para 

la intervención del Derecho Penal ante la peligrosidad criminal del menor de edad? 

También se plantean los siguientes Problemas Específicos: 1. ¿Cuáles son los 

criterios de la doctrina peruana con el derecho comparado respecto a la 

intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor? y 2. ¿Cuáles son los 

criterios establecidos en la norma jurídica sustantiva y adjetiva respecto a la 

imputabilidad de menores de edad en el Nuevo Código Procesal Penal, en relación 

a la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor? Luego, se 

elaboró el objetivo general: Establecer cuáles son aquellos fundamentos jurídicos 

para la intervención del Derecho Penal ante la peligrosidad criminal del menor de 

edad. Del mismo modo, formulamos los siguientes Objetivos Específicos: a) 

Analizar los criterios de la doctrina peruana con el derecho comparado respecto a 

la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor. b) Explicar los 

criterios establecidos en la norma jurídica sustantiva y adjetiva respecto a la 

imputabilidad de menores de edad en el Nuevo Código Procesal Penal, en relación 

a la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor. El tipo de 

investigación es Básico, y el enfoque de investigación es cualitativo. 

Palabras clave: Derecho Penal, Peligrosidad criminal, Menor de edad, 

Criminalidad juvenil, Imputabilidad. 
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ABSTRACT 

The theme that has been our concern, deals with the Legal Foundations for the 

Intervention of Criminal Law Before the Criminal Dangerousness of the Minor, the 

same that, after a review of the doctrinal bases, we raise the general problem: What 

are those legal foundations for the intervention of Criminal Law before the criminal 

dangerousness of the minor? The following Specific Problems also arise: 1. What 

are the criteria of the Peruvian doctrine with comparative law regarding intervention 

against the criminal dangerousness of the delinquent of age? and 2. What are the 

criteria established in the substantive and adjective legal norm regarding the 

imputability of minors in the New Criminal Procedure Code, in relation to the 

intervention against the criminal dangerousness of the minor delinquent? Then, the 

general objective was elaborated: Establish what are those legal foundations for the 

intervention of Criminal Law in the face of the criminal dangerousness of the minor. 

In the same way, we formulate the following Specific Objectives: a) Analyze the 

criteria of the Peruvian doctrine with comparative law regarding the intervention 

against the criminal dangerousness of the minor delinquent. b) Explain the criteria 

established in the substantive and adjective legal norm regarding the imputability of 

minors in the New Criminal Procedure Code, in relation to intervention against the 

criminal dangerousness of the minor delinquent. The type of research is Basic, and 

the research approach is qualitative. 

Keywords: Criminal Law, Criminal Dangerousness, Minor, Juvenile Criminality, 

Accountability. 
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I. INTRODUCCIÓN

Dado que en los últimos años en el Perú se han presentado los problemas 

sociales de los delitos cometidos por menores de 18 años de edad, ha surgido 

un aspecto importante como son el control económico, territorial así como 

poblacional, que se determina con la responsabilidad penal, surgiendo delitos 

tales como homicidio, sicariato, entre otros, estos tipos de delito está 

aumentando por la sencilla razón de las regulaciones nacionales e 

internacionales que impiden que la persona responsable en este caso el 

menor de edad, pueda garantizarse la Justicia, pues para que pueda combatir 

eficazmente el aumento de la delincuencia, siempre habrá el facto del 

incremento de víctimas nuevas. 

Al cometer un ciudadano peruano, una violación de una ley, inmediatamente 

son sancionados siendo muchas veces privados de su libertad, sin embargo; 

cuando un menor de edad de 18 años comete un delito penal, surge el dilema 

sobre la peligrosidad del grado de criminalidad de un menor de edad. 

Existe preocupación por la concepción de la conducta, y la peligrosidad 

delictiva de los menores ha avizorado buena importancia en nuestro país, uno 

de los cambios que preocupa más de la conducta delictiva es la que cometen 

los menores, ya que puede acarrear consecuencias negativas en el futuro, 

tanto para él y para su entorno. 

Un punto es que en nuestro país hemos visto un incremento progresivo de las 

detenciones de menores con dieciocho años, a causa de su participación en 

sucesos delictivos, por ejemplo, violencia, robo, violación, sicariato, asesinato 

cometido por jovencitos de doce a dieciocho años, lo que genera 

incertidumbre en la ciudadanía, lo que atemoriza a la población, sin embargo, 

la ley 26447 en el precepto 20 del Código Penal establece lo siguiente “El 

menor de 18 años está exento de responsabilidad penal”, por lo cual; Con 

base en esta distinción, en Perú los menores infractores reciben un trato 

especial conocido como "medidas socioeducativas" y esto equivale a 

protección. 

Por su parte, Cerezo Mir, José (2005), en su revista Ciencia Penal y 
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Criminología, plantea que el cuidado de los menores es de importancia 

secundaria con respecto al amparo de la comunidad, las disposiciones 

penales siempre han sido las que permitían al estado para reprimir a los 

inadaptados. 

En base al escenario presentado, es necesario tomar las medidas pertinentes 

para limitar este delito, por el bien de la sociedad y de los propios jóvenes 

infractores, por lo que se planteó la interrogante del problema general: 

¿Cuáles son aquellos fundamentos jurídicos para la intervención del Derecho 

Penal ante la peligrosidad criminal del menor de edad? También se plantean 

los siguientes Problemas Específicos: 1. ¿Cuáles son los criterios de la 

doctrina peruana con el derecho comparado respecto a la intervención frente 

a la peligrosidad criminal del menor infractor?; 2. ¿Cuáles son los criterios 

establecidos en la norma jurídica sustantiva respecto a la imputabilidad de 

menores de edad, en el Código Penal, en relación a la intervención frente a la 

peligrosidad criminal del menor infractor?; y 3. ¿Cuáles son los criterios 

establecidos en la norma jurídica adjetiva respecto a la imputabilidad de 

menores de edad, en el Nuevo Código Procesal Penal, en relación a la 

intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor? 

En cuanto a la justificación doctrinal se refiere, es imperativo que, en la 

actualidad, la contribución de los ciudadanos se realice en las llamadas 

estructuras sociales, siendo de vital importancia la prevención y lucha contra 

el delito por ser una necesidad histórica como lo refleja el hombre. es actor y 

artífice de su vida social, pero sobre todo refleja el ejercicio de un derecho 

fundamental, sin el cual no se puede hablar de democracia. Como ya se ha 

mencionado, en los últimos años se ha producido un aumento significativo del 

riesgo de delincuencia entre los jóvenes menores de 18 años. Se está 

tomando algún tipo de reto con respecto al agobiante problema mencionado, 

es necesario identificar cuáles son las causas y factores que influyen en su 

desarrollo, uno de los más influyentes es la falta de hogares organizados, en 

lo que se encuentran nuestros niños. desarrollándose para trabajar y buscar 

medidas que corrijan la situación desde el origen que la provoca. Así mismo 

identificar el marco legal, tanto nacional como internacional, para una mayor 

y más profunda investigación de las posibles soluciones jurídicas a este 
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problema desde el punto de vista jurídico. Esta es la trascendencia de este 

estudio, ya que permitirá identificar las principales causas que motivan la 

infracción (delincuencia) juvenil y sus posibles soluciones. 

En cuanto a la justificación práctica, la llamada la amenaza penal se relaciona 

con el razonamiento regido por la ciencia criminológica, pues determinará la 

amenaza sobre la base de criterios científicos que sólo pueden ser practicados 

por especialistas acreditados en la materia. antecedentes familiares 

genéticos, especialistas, entre muchos otros en los que podemos confiar, 

cuyas facultades van encaminadas a prevenir, aun a costa de vulnerar las 

garantías individuales, que es evitar que estos menores infractores se 

conviertan en delincuentes adultos, que es precisamente cuando nuestra 

justicia El sistema es bastante proteccionista hacia los imputados menores de 

edad, dejando de lado a las víctimas o, en su defecto, dejándolas al cuidado 

de la fiscalía, que en ocasiones no realiza una buena investigación, dejándolas 

en libertad. convirtiéndose en esa próxima impunidad para la persona 

afectada. 

Ahora, podemos plantear el siguiente Objetivo General: Analizar cuáles son 

aquellos fundamentos para la intervención del Derecho Penal ante la 

peligrosidad criminal del menor de edad. Del mismo modo, formulamos los 

siguientes Objetivos Específicos: a) Identificar cuáles son los criterios de la 

doctrina peruana en relación con el derecho comparado respecto a la 

intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor. b) Establecer 

cuáles son los criterios establecidos en la norma jurídica sustantiva respecto 

a la imputabilidad de menores de edad, en el Código Penal, en relación a la 

intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor. c) 

Determinar cuáles son los criterios establecidos en la norma jurídica adjetiva 

respecto a la imputabilidad de menores de edad, en el Nuevo Código 

Procesal Penal, en relación a la intervención frente a la peligrosidad criminal 

del menor infractor. 
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II. MARCO TEÓRICO

Se ha ubicado algunos trabajos de investigación, de la búsqueda concienzuda 

de todos los repositorios de las universidades del país, siendo, en primer lugar, 

los antecedentes internacionales: 

Alejandro Sabogal, Cortes Rodríguez, & Ruiz García (2016), con la tesis 

“Ineficacia en el Aumento De Sanciones de los Adolescentes Infractores en 

Delitos Graves”, para optar el grado de Magister en Derecho Penal por la 

Corporación Universidad – Bogotá. 

Considera que, para combatir la delincuencia juvenil en caso de delitos 

graves, la medida más adecuada no es reforzar las sanciones, sino tener en 

cuenta la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; las penas 

deben ser lo más cortas posibles, por lo que; el fortalecimiento del sistema de 

sanciones debería ser el último recurso para hacer frente a la delincuencia 

juvenil. 

Alvarado Arias, Cristian (2017), con una tesis “Análisis del derecho nacional 

de un sistema integral”, para así obtener el título de abogado en la Universidad 

Autónoma de México en México, Estados Unidos. 

Establece que, al hablar del delito de conducta juvenil, es necesario enfatizar 

3 categorías que lo provocan, y por tanto tenemos la cordura, que se refiere a 

que la responsabilidad del menor se valora en el marco de la conducta 

delictiva, y así mitigando al infractor, tenemos la reforma correctiva, que surge 

como producto de la eliminación de las prácticas jurídicas juveniles en el 

derecho penal, enfocadas a la educación moral, intelectual y física del menor, 

y finalmente un modelo que existe como modelo de garantía”, por lo tanto; lo 

que pretende este elemento es recuperar derechos que le han sido negados 

a un adolescente y, además, no someter al menor a la jurisdicción penal, por 

lo que el menor debe ser apartado del proceso penal de una mayor edad. 

Moreno Villarreal, Susana Yomaira (2017), con su investigación “Políticas 

Públicas, para Adolescentes Infractores aplican a la 
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Legislación Ecuatoriana”, para optar al título profesional de abogado, de la 

Universidad Central del Ecuador – Quito. 

Concluye que, una de las principales causas para que, un menor de edad 

realice un ilícito penal es la violencia intrafamiliar, dado que crecer en un 

ambiente de delincuencia y pobreza, por lo que; el Estado debe implementar 

políticas públicas en la administración de justicia, que permita la ejecución a 

cabalidad con la normativa nacional e internacional y, en consecuencia, 

producir una rehabilitación efectiva de los adolescentes infractores. 

A continuación, tenemos los antecedentes en el ámbito nacional: 

Acaro, Higinio (2015), con la tesis “Rebaja mínima de una Edad, para 

establecer responsabilidad Penal Bajo los Tratados Internacionales de 

Derechos de los Jóvenes” para obtener la Licenciatura en Derecho en la 

Universidad Nacional de Piura – Piura. 

Señala que en nuestro país se ha establecido que la llamada mayoría de edad 

recaerá en los 18 años, a partir de esa edad quien infrinja la ley penal será 

sancionado con el procedimiento penal ordinario, en caso de ser hallado 

culpable, penas previstas en se impondrá el código penal. Por otro lado, se 

cree que las personas menores de 18 años son consideradas impecables y 

deben ser sancionadas por los ilícitos cometidos en los procedimientos 

especiales en la norma atinente, anteponiendo el interés superior del niño a lo 

estatal, sí; la doctrina debe estar en contra del Derecho Social, es decir, en 

este capítulo he señalado que el problema se acrecentaría si los menores 

fueran admitidos al sistema penitenciario de adultos. 

Alburqueque Vílchez, Jahaira (2017), con el trabajo “Estudio de medidas 

socioeducativas asignadas a los menores infractores previstas en el nuevo 

Código de Responsabilidad del Adolescente” para obtener la licenciatura en 

derecho en la Universidad de Piura – Piura. 

Plantea que el Estado debe promover políticas públicas que conlleven a la 

consolidación de la familia como centro de igualación de los niños, niñas y 
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adolescentes, dado que no se debe perder de vista que la familia es el primer 

escenario en el que se forman los menores. . adquieren valores, modales, 

para qué; es el estado el que siempre debe velar por que las familias tengan 

acceso a vivienda, empleos estables y una educación óptima para los 

menores. 

Yong Mendoza, Eduardo Alonso (2017), con la tesis “Delito de Sicariato y los 

Menores” para obtener el grado de maestría en derecho penal de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú-Lima. 

Concluye que en la actualidad, a pesar de la existencia del Decreto Legislativo 

N° 1348 - Código de Responsabilidad Penal Juvenil, no se puede hablar de 

cordura objetiva hacia un menor; esta norma actual desencadenaría un 

importante debate en la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a la cordura y 

la posibilidad de responsabilizar penalmente a un menor; Hay tres aspectos 

que determinan la mayoría de edad que deben ser apreciados, a saber, 

factores biológicos, psicológicos y sociales. 

Ninatanta Castillo, Rogers Ventura (2016), con tesis “El control social informal 

como factor de influencia en un adolescente infractor penal” para la obtención 

del título de abogado en la Universidad Privada Norbert Wiener S.A. - Lima. 

Se encuentra que el control social informal conduce a los menores de edad, 

generando trastornos mentales y comportamientos desviados que afectarán 

la materialización de su conducta en la sociedad, por lo tanto; Los juicios 

realizados contra menores, que sean contrarios a la ley penal, deben cumplir 

con las reglas del debido proceso en las etapas policial, fiscal, de juicio y de 

ejecución de las sanciones juveniles, y deben estar de acuerdo con la 

adecuada capacitación y comprensión de las autoridades judiciales. 

Herreras Arce, Saul (2016), con el trabajo “El Acaecimiento de la 

Responsabilidad de Menores Infractores en la Seguridad Ciudadana” sobre la 

obtención del título de abogado de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga – Ayacucho. 

Concluye que al verificar y confrontar la información obtenida en este trabajo 

resulta que la incapacidad de leer de los menores infractores repercute 
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negativamente en la seguridad de los ciudadanos; La rebaja de la edad de la 

cordura no vulnera el cuerpo jurídico internacional en materia de niñez y 

adolescencia, como afirman muchos políticos y académicos, como barreras 

insalvables. 

Manayay Mercedes, Ángela Giovanna (2017), con la tesis “Políticas Públicas 

en el Sistema de Justicia Juvenil, Adolescentes Infractores en el Distrito de 

Chiclayo” para obtener el título de Magíster en Derecho de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo - Chiclayo. 

Concluye que, por su función protectora, el Estado debe ejecutar parcialmente 

la política pública preventiva; Por lo tanto; La justicia penal debe permitir 

reducir las condiciones de riesgo y crear una cultura de solidaridad social y 

apoyo mutuo entre los menores infractores de la sociedad. 

Entonces tenemos la siguiente información básica a nivel local: 

Casimiro Polo, Dante Herbert (2018), con la tesis "Cordura Juvenil en el Nuevo 

Proceso de Responsabilidad Penal Juvenil - 2018" para obtener la 

Licenciatura en Derecho en la Universidad San Pedro - Huaraz. 

Concluye señalando que la intención de los congresistas fue reformar el art. 

20 párrafo 2 del Código Penal peruano de tal manera que los menores de 

edad que hayan cometido delitos graves previstos en la citada ley puedan ser 

perseguidos y sancionados. jurisdicción, la cual no es exigible por lo dispuesto 

en los convenios internacionales de los que el Perú es parte, en particular en 

la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, por lo que existe 

una obligación internacional contraída por el Estado peruano que reprime a 

los menores de edad. juzgado en la jurisdicción común. 

En cuanto a los fundamentos jurídicos que sustentan nuestra investigación 

tenemos: 

En primer lugar, está la teoría de la profilaxis general positiva. En el cual se 

examina la consolidación de la conciencia jurídica de la norma, pues, como 

afirma Welzel (1976), “La función ética y social del derecho penal como 

función ejemplar del justo castigo, es decir, debe imponerse una sanción. 
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sobre la gravedad del delito, es decir, tiene un efecto intimidatorio sobre la 

prevalencia”. 

La Teoría Especial de la Prevención Positiva, que sustenta la investigación de 

la imposición de una sanción penal a un menor demente, pero la idea básica 

de esta teoría para aplicar la investigación es que la sanción debe estar 

orientada a evitar futuros delitos del delincuente, cuyo único fundamento es la 

peligrosidad criminal. 

La teoría de la pena, mediante la cual, explicando y al mismo tiempo 

justificando, sobre la base del criterio de necesidad, determina las sanciones 

impuestas, como pretensión ex ante. 

El descontento social y las faltas, principalmente entre jóvenes y jóvenes, 

constituyen un grave problema social, científico y pedagógico en nuestra 

sociedad actual, por lo que, en el caso de los menores infractores, aún existe 

debate e indignación entre la ciudadanía. Cárcel para menores que insultan 

que creen que una medida punitiva no va a rehabilitar a un menor, tanto es 

así que los medios lanzaron una campaña “Tu Chapa y el enfermo” contra la 

inseguridad y el disturbio social que provocó la muerte de personas ajenas al 

sistema de justicia. 

Una amenaza delictiva que, para definirlos como determinante de la 

criminalización de los menores infractores, como Cerezo Mir (1922), radica en 

la posibilidad del sujeto de una conducta delictiva en el futuro y lo que se 

pretende en este trabajo. es prevenir tales comportamientos a través del 

derecho penal. 

En cuanto al raciocinio protector en la actualidad es, “Si se trata de un niño se 

afirma que no sabe lo que hace, y por o tanto, no es responsable de sus actos, 

entonces no puede ser condenado, el razonamiento es que de repente el niño 

es responsable, es muy simple para ellos. Esto nos recuerda que la capacidad 

de comprensión y voluntad de un niño se construye gradualmente y que 

alrededor de los 13 años, el niño ya sabe lo que está haciendo y, por lo tanto, 

necesita ser castigado. 

Las amenazas criminales que actualmente enfrentan los menores de 18 años 

son aquellas que violan las reglas, normas y expectativas sociales, muchas 
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de las cuales reflejan acciones contra el medio ambiente, las personas y la 

propiedad. las actuaciones causantes de un delito, entendidas como 

conductas humanas externas, culposas, delictivas y punibles, siempre que se 

encuadren en el tipo jurídico típico y estén señaladas en el Código Penal; Se 

ha encontrado que el derecho penal es altamente responsable de castigar a 

estos menores, ya que existen leyes para proteger el comportamiento 

negativo de los adolescentes. Es un problema sumamente preocupante para 

la sociedad, un problema que crea inseguridad jurídica para los demás 

miembros de la sociedad. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Se entiende que el tipo de investigación es básica. Luego, se advierte que el 

enfoque es cualitativo. Hernández et al. (2014), refiere que el citado enfoque 

verifica y sobre todo valora los hechos del procedimiento natural, del mismo 

modo, para ubicar la exegesis de las interrogantes del informe. 

Tipo: Se entiende que es de índole básica, conforme a Sánchez (s.f), se busca 

un tipo de exégesis y el bosquejo de posibles tramitaciones, pero sin 

pretensión de modificar las normas. Del mismo modo, Palomino et al. (2015), 

alude que este tipo ayuda a futuras tesis. 

Diseño. Comprende los siguientes: no experimental, transversal y 

retrospectivo; luego, se tiene que, en un primer momento, se van a observar 

aquellos fenómenos dentro del marco natural, y, ahora, se tiene en el segundo 

lugar, que dichos aspectos van constituir materia de análisis. 

Enfoque. Conforme a la naturaleza de nuestra investigación es cualitativo. 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Categoría 1: 

Fundamentos normativos para la intervención del derecho penal 

Sub Categorías: 

Fundamentos jurídicos 

Fundamentos doctrinarios  

Fundamentos jurídicos 

Categoría 2: 

Peligrosidad criminal del menor de edad 

Sub Categorías:  

Imputabilidad 

Inimputabilidad 

Peligrosidad 
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3.3. Escenario de estudio 

El ámbito donde se va a realizar y desarrollar el curso de la presente 

investigación, se vertirá en base a las diferentes plataformas virtuales, el 

mismo que concretizará la investigación que se presenta. Luego, se aplicará 

entrevistas, las que fueron aplicadas a tres abogados, en el ámbito geográfico 

definido en la investigación. 

3.4. Participantes 

Participaron tres profesionales letrados (abogados), siendo ellos, profesores 

con especialización y énfasis del Derecho Penal, Criminología, Derecho de 

Menores, y Derecho Procesal Penal, los mismos que cuentan con conocimiento 

en cuanto al tema materia de investigación. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: A efectos de poder contrastar el trabajo de campo, se utilizó la 

técnica de la entrevista personal, el mismo que constituye conversar y plantear 

una serie de interrogantes, a la persona del entrevistado, quien, debido a su 

experiencia profesional, absolverá dichas interrogantes. 

Instrumento: como instrumento, se vio por conveniente, formular una serie 

de interrogantes, a través del instrumento, como es, la guía de entrevista, 

3.6. Procedimiento 

El ámbito del procedimiento en cuanto a la elaboración de la presente 

investigación, pasó por una serie de etapas, en las que se va culminando cada 

una de ellas, a fin de lograr resultados óptimos, de conformidad a lo 

preceptuado en la guía de productos observables, dispuestos por nuestra 

institución, para un mejor desarrollo del contexto de la culminación y 

presentación del respectivo informe final, y luego su sustentación formal. 

3.7. Rigor científico 

En cuanto al estándar del rigor científico, se aprecia que la información 
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recolectada, dio mayor realce y nivel jurídico a todo el trabajo realizado, 

permitiendo en si, su aprobación y visto bueno por parte del asesor 

metodólogo, debido al alto estándar de confiabilidad que todo trabajo de 

investigación debe contar. 

 

3.8. Método de análisis de datos 

En este acápite, se utilizó la técnica de la interpretación de textos, que 

consistirá en el análisis de los textos de la doctrina dominantes, y otros textos 

atinentes a los fines de la presente investigación. 

 

3.9. Aspectos éticos 

Todo lo redactado en la presente investigación, tiene un grado de originalidad 

comprobable, de aquiescencia a lo determinado en el Decreto Legislativo 

número 822, el mismo que establece que el derecho de autor, es intangible, 

en concordancia con el respeto de las normas éticas, y así también, se ha 

tenido en cuenta lo establecido conforme a las leyes internas de la Universidad 

Cesar Vallejo, habiéndose procesado los datos en la plataforma turnitin, para 

conocer el grado de similitud. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados 

Los resultados, en contrastación al objetivo general: Analizar cuáles son 

aquellos fundamentos para la intervención del Derecho Penal ante la 

peligrosidad criminal del menor de edad; se basa en lo siguiente: 

Con relación a la primera pregunta: Según su experiencia ¿cuáles son los 

fundamentos normativos que se deben tomar en cuenta el derecho penal 

peruano para la intervención frente a la peligrosidad criminal del menore 

infractor? 

Los entrevistados mencionan que los fundamentos normativos que se deben 

tener en cuenta en el ámbito del derecho penal nacional, para su 

intervención frente a la peligrosidad, implica la ley penal, la misma que debe 

establecer los parámetros que se deben de tener en cuenta por parte de los 

jueces, al momento de emitir sus resoluciones; esto es, que la propia norma 

sea la que establezca las bases de intervención frente a la peligrosidad 

criminal de los menores infractores. 

Con relación a la segunda pregunta: Según su experiencia ¿cuáles son los 

fundamentos doctrinarios que se deben tomar en cuenta el derecho penal 

peruano para la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor 

infractor? 

Tenemos que los fundamentos doctrinarios, se refiere a que las bases 

teóricas del derecho penal han ido evolucionando notablemente, y en 

muchos países latinoamericanos ya existen autores que sustentan que la 

edad mínima para poder declarar a un menor de edad como imputable, es a 

los dieciséis años de edad, y no a los dieciocho años. 

Los resultados, en contrastación al primer objetivo específico: Identificar 

cuáles son los criterios de la doctrina peruana en relación con el derecho 

comparado respecto a la intervención frente a la peligrosidad criminal del 

menor infractor; se interpreta en lo siguiente: 
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Con relación a la tercera pregunta: Según su experiencia ¿cuáles son los 

fundamentos jurídicos que se deben tomar en cuenta el derecho penal 

peruano para la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor 

infractor? 

Aquí se vislumbra aquellos elementos de índole jurídicos, los cuales se 

encuentran ubicados en todos aquellos procedimientos que realizan cada 

uno de los intervinientes frente a la peligrosidad criminal, esto es, el 

Ministerio Público, el Poder Judicial, los Defensores Públicos, el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las Defensorías Municipales de los 

Niños y de los Adolescentes, y también algunos agentes policiales 

destinados a la atención de menores infractores. 

 

Con relación a la cuarta pregunta: Según su experiencia ¿la imputabilidad 

es un fundamento que se debe tomar en cuenta en el derecho penal peruano 

para la intervención frente a la peligrosidad criminal del menore infractor? 

Los entrevistados sustentan que la edad mínima para que los menores de 

edad sean considerados como imputables, esto es, con capacidad de 

culpabilidad, debe ser de dieciséis años de edad. Algunos autores 

consideran, incluso, que la edad mínima para ser considerado como 

imputable, es la edad de catorce años de edad. Esto es, la imputabilidad de 

los menores de edad es un fundamento jurídico-penal para tomar en cuenta 

a través del derecho penal nacional, a efectos de su intervención frente a la 

peligrosidad criminal del menore infractor, y lograr una prevención especial que 

disuada su conducta delictiva. 

 

Los resultados, en contrastación al segundo objetivo específico: 

Establecer cuáles son los criterios establecidos en la norma jurídica 

sustantiva respecto a la imputabilidad de menores de edad, en el Código 

Penal, en relación a la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor 

infractor; se dilucida en lo siguiente: 

 

Con relación a la quinta pregunta: Según su experiencia ¿la inimputabilidad 

es un fundamento que se debe tomar en cuenta en el derecho penal peruano 
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para la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor? 

Conforme especifican los entrevistados, la inimputabilidad no puede ser 

considerado como fundamento para tomar en cuenta por el derecho penal 

nacional para la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor 

infractor, por cuanto, dichos menores seguirán siendo absueltos, y no se les 

impondrá una sanción ejemplar, lo cual, permite que los citados menores 

sigan delinquiendo con total impunidad por su condición de “inimputables”, y 

que a la fecha, nuestra legislación, lejos de sancionar sus crímenes, les 

impone “medidas de protección”, cuando lo sensato ante el crimen que vienen 

cometiendo, es una sanción penal ejemplar. 

Los resultados, en contrastación al tercer objetivo específico: Determinar 

cuáles son los criterios establecidos en la norma jurídica adjetiva respecto a 

la imputabilidad de menores de edad, en el Nuevo Código Procesal Penal, 

en relación a la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor 

infractor; se interpreta en lo siguiente: 

Según su experiencia ¿la peligrosidad es un fundamento que se debe tomar 

en cuenta en el derecho penal peruano para la intervención frente a la 

peligrosidad criminal del menor infractor? 

Los entrevistados manifiestan que, la peligrosidad es un fundamento que si 

se debe tomar en cuenta en el derecho penal nacional para la intervención 

frente a la peligrosidad criminal del menor infractor, por cuanto su conducta 

implica siempre, poner en peligro a las personas que son sus potenciales 

víctimas, y la dañosidad social se incrementa por cuanto ninguna autoridad 

puede detener ni prevenir ello, por cuanto los menores de edad, siguen 

siendo considerados como inimputables, esto, es persona sin capacidad de 

culpabilidad, y por tanto, no pueden ser perseguidos ni sancionados 

penalmente. La peligrosidad radica en que sus conductas delictivas no van a 

ser sancionadas de ninguna forma, y que más al contrario, van a 

dictaminárseles medidas de protección, y serán puestos a disposición de una 

autoridad competente para ser vigilados, protegidos y corregidos, cuando 

sabemos que ello ha fracasado en nuestro país. 
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4.2. Discusión. 
 

Analizando la primera interrogante, tenemos que, los fundamentos 

normativos que se deben tener en cuenta en el ámbito del derecho penal 

nacional, para su intervención frente a la peligrosidad, implica la ley penal, la 

misma que debe establecer los parámetros que se deben de tener en cuenta 

por parte de los jueces, al momento de emitir sus resoluciones; esto es, que 

la propia norma sea la que establezca las bases de intervención frente a la 

peligrosidad criminal de los menores infractores. 

 

Analizando la segunda interrogante, tenemos que, los fundamentos 

doctrinarios, se refiere a que las bases teóricas del derecho penal han ido 

evolucionando notablemente, y en muchos países latinoamericanos ya 

existen autores que sustentan que la edad mínima para poder declarar a un 

menor de edad como imputable, es a los dieciséis años de edad, y no a los 

dieciocho años. 

 

Analizando la tercera interrogante, tenemos que, aquellos elementos de 

índole jurídicos, los cuales se encuentran ubicados en todos aquellos 

procedimientos que realizan cada uno de los intervinientes frente a la 

peligrosidad criminal, esto es, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los 

Defensores Públicos, el Ministerio de ls Mujer y Poblaciones Vulnerables, las 

Defensorías Municipales de los Niños y de los Adolescentes, y también 

algunos agentes policiales destinados a la atención de menores infractores. 

 

Analizando la cuarta interrogante, tenemos que, la edad mínima para que los 

menores de edad sean considerados como imputables, esto es, con 

capacidad de culpabilidad, debe ser de dieciséis años de edad. Algunos 

autores consideran, incluso, que la edad mínima para ser considerado como 

imputable, es la edad de catorce años de edad. Esto es, la imputabilidad de 

los menores de edad es un fundamento jurídico-penal para tomar en cuenta 

a través del derecho penal nacional, a efectos de su intervención frente a la 

peligrosidad criminal del menor infractor, y lograr una prevención especial que 

disuada su conducta delictiva. 
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Analizando la quinta interrogante, tenemos que, la inimputabilidad no puede 

ser considerado como fundamento para tomar en cuenta por el derecho 

penal nacional para la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor 

infractor, por cuanto, dichos menores seguirán siendo absueltos, y no se les 

impondrá una sanción ejemplar, lo cual, permite que los citados menores 

sigan delinquiendo con total impunidad por su condición de “inimputables”, y 

que a la fecha, nuestra legislación, lejos de sancionar sus crímenes, les 

impone “medidas de protección”, cuando lo sensato ante el crimen que 

vienen cometiendo, es una sanción penal ejemplar. 

 

Analizando la sexta interrogante, tenemos que, la peligrosidad es un 

fundamento que si se debe tomar en cuenta en el derecho penal nacional 

para la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor, por 

cuanto su conducta implica siempre, poner en peligro a las personas que son 

sus potenciales víctimas, y la dañosidad social se incrementa por cuanto 

ninguna autoridad puede detener ni prevenir ello, por cuanto los menores de 

edad, siguen siendo considerados como inimputables, esto, es persona sin 

capacidad de culpabilidad, y por tanto, no pueden ser perseguidos ni 

sancionados penalmente. La peligrosidad radica en que sus conductas 

delictivas no van a ser sancionadas de ninguna forma, y que más al contrario, 

van a dictaminárseles medidas de protección, y serán puestos a disposición 

de una autoridad competente para ser vigilados, protegidos, y corregidos, 

cuando sabemos que ello ha fracasado en nuestro país. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Los fundamentos para la intervención del Derecho Penal ante la peligrosidad 

criminal del menor de edad, están sustentados en los fundamentos 

doctrinarios, y en los fundamentos normativos, y sobre todo, la peligrosidad, 

que es un fundamento que, si se debe tomar en cuenta en el derecho penal 

nacional para la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor 

infractor, por cuanto su conducta implica siempre, poner en peligro a las 

personas que son sus potenciales víctimas. 

 

 Los criterios de la doctrina peruana en relación con el derecho comparado 

respecto a la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor, 

se refiere a que las bases teóricas del derecho penal han ido evolucionando 

notablemente, y en muchos países latinoamericanos ya existen autores que 

sustentan que la edad mínima para poder declarar a un menor de edad como 

imputable, es a los dieciséis años. 

 

 Los criterios establecidos en la norma jurídica sustantiva respecto a la 

imputabilidad de menores de edad, en el Código Penal, en relación a la 

intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor, se deben 

tener en cuenta en el ámbito del derecho penal nacional, para su intervención 

frente a la peligrosidad, implica la ley penal, la misma que debe establecer los 

parámetros que se deben de tener en cuenta por parte de los legisladores. 

 

 Los criterios establecidos en la norma jurídica adjetiva respecto a la 

imputabilidad de menores de edad, en el Nuevo Código Procesal Penal, en 

relación a la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor, 

se deben orientar en el nuevo modelo acusatorio con ciertos rasgos 

adversariales, para su intervención frente a la peligrosidad, implica la ley 

procesal penal, la misma que debe establecer los parámetros que se deben 

de tener en cuenta por parte de los jueces. 
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VI. RECOMENDACIONES

1. Admitir en la doctrina peruana, los fundamentos doctrinarios, y normativos, y,

sobre todo, la peligrosidad, que es un fundamento que, si se debe tomar en

cuenta para la intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor.

2. Considerar los criterios del derecho comparado en relación la doctrina

peruana, en cuanto a su intervención frente a la peligrosidad criminal del menor

infractor, ya que en muchos países latinoamericanos ya existe doctrina que

sustentan que la edad mínima para poder declarar a un menor de edad como

imputable, es a partir de los dieciséis años.

3. Sostener que, la propia ley penal nacional debe tener en cuenta, para su

intervención frente a la peligrosidad criminal del menor infractor, aquellos

parámetros que se deben establecer por parte de los legisladores.

4. Asentir los criterios establecidos en la norma jurídica adjetiva respecto a la

imputabilidad de menores de edad, orientando para su intervención, el

establecimiento de parámetros que se deben de tener en cuenta por parte de

los jueces al momento de emitir responsabilidad penal.
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ANEXOS 



ANEXO 1: Matriz de Categorización 

OBJETIVOS CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS / PREGUNTA ORIENTADORA FUENTES TÉCNICAS 

Objetivo General: Analizar 
cuáles son aquellos 
fundamentos para la 
intervención del Derecho 
Penal ante la peligrosidad 
criminal del menor de edad. 

Fundamentos 
normativos para 
la intervención 

del derecho 
penal 

Fundamentos jurídicos 

Según su experiencia ¿cuáles son los 
fundamentos jurídicos que se deben 
tomar en cuenta el derecho penal 
peruano para la intervención frente a la 
peligrosidad criminal del menor 
infractor? 

Se basa en 

entrevistas 

realizadas a 

expertos 

Objetivos Específicos: 
a) Identificar cuáles son los 
criterios de la doctrina peruana 
en relación con el derecho
comparado respecto a la 
intervención frente a la 
peligrosidad criminal del 
menor infractor.
b) Establecer cuáles son los 
criterios establecidos en la 
norma jurídica sustantiva 
respecto a la imputabilidad de 
menores de edad, en el Código 
Penal, en relación a la 
intervención frente a la 
peligrosidad criminal del 
menor infractor.
c) Determinar cuáles son los 
criterios establecidos en la 
norma jurídica adjetiva 
respecto a la imputabilidad de 
menores de edad, en el Nuevo
Código Procesal Penal, en
relación a la intervención
frente a la peligrosidad
criminal del menor infractor.

Fundamentos doctrinarios 

Según su experiencia ¿cuáles son los 
fundamentos doctrinarios que se deben 
tomar en cuenta el derecho penal 
peruano para la intervención frente a la 
peligrosidad criminal del menor infractor? 

Fundamentos criminológicos 

Según su experiencia ¿cuáles son los 
fundamentos criminológicos que se 
deben tomar en cuenta el derecho 
penal peruano para la intervención 
frente a la peligrosidad criminal del 
menor infractor? 

Peligrosidad 
criminal del 

menor de edad 

Imputabilidad 

Según su experiencia ¿la imputabilidad 
es un fundamento que se debe tomar en 
cuenta en el derecho penal peruano 
para la intervención frente a la 
peligrosidad criminal del menor 
infractor? 

Se tiene 
como fuente 
documental, 

la revisión 
de la 

doctrina 

Análisis 
documental 



Inimputabilidad 

Según su experiencia ¿la inimputabilidad 
es un fundamento que se debe tomar en 
cuenta en el derecho penal peruano para 
la intervención frente a la peligrosidad 
criminal del menor infractor? 

Peligrosidad 

Según su experiencia ¿la peligrosidad es 
un fundamento que se debe tomar en 
cuenta en el derecho penal peruano para 
la intervención frente a la peligrosidad 
criminal del menor infractor. 



ANEXO 2: Instrumentos de Recolección de Datos: Guía de Entrevista 

En primer lugar, muchas gracias por haber aceptado responder nuestra 

entrevista. En segundo lugar, para informar que, la presente guía tiene como 

objetivo conocer su opinión sobre el tema: “Fundamentos Jurídicos para la 

Intervención del Derecho Penal Ante La Peligrosidad Criminal Del Menor De 

Edad”; para ello se propone una serie de interrogantes, las cuales responderá 

conforme a su criterio, para poder lograr los fines pertinentes. 

ENTREVISTADO: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CARGO: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1. Según su experiencia ¿cuáles son los fundamentos jurídicos que se deben tomar

en cuenta el derecho penal peruano para la intervención frente a la peligrosidad 

criminal del menor infractor? 

2. Según su experiencia ¿cuáles son los fundamentos doctrinarios que se deben

tomar en cuenta el derecho penal peruano para la intervención frente a la 

peligrosidad criminal del menor infractor? 



3. Según su experiencia ¿cuáles son los fundamentos criminológicos que se deben

tomar en cuenta el derecho penal peruano para la intervención frente a la 

peligrosidad criminal del menor infractor? 

4. Según su experiencia ¿la imputabilidad es un fundamento que se debe tomar en

cuenta en el derecho penal peruano para la intervención frente a la peligrosidad 

criminal del menor infractor? 

5. Según su experiencia ¿la inimputabilidad es un fundamento que se debe tomar

en cuenta en el derecho penal peruano para la intervención frente a la peligrosidad 

criminal del menor infractor? 

6. Según su experiencia ¿la peligrosidad es un fundamento que se debe tomar en

cuenta en el derecho penal peruano para la intervención frente a la peligrosidad 

criminal del menor infractor? 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADO 

D.N.I.



 





 

 





 

 

 





 

 

 





 

 

 









 

 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 





 

 

 





 

 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

 

 





 

 
 
 
 
 

 
  



RESULTADO DE SIMILITUD DE PROGRAMA TURNITIN 




