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RESUMEN 

En la presente tesis se aborda una problemática que tiene que ver con la 

vulneración del Principio de Interés Superior del Niño que se produce cuando se 

emiten sentencias condenatorias de prisión efectiva contra los progenitores de los 

menores de edad. En ese respecto tomamos como caso el de las condenas 

dictaminadas en el Distrito Judicial del Callao en el año 2018. Para efectos de lograr 

los objetivos de investigación se realizó una encuesta a los visitantes de las 

personas recluidas en el Centro Penitenciario Sarita Colonia del distrito de Callao. 

Las conclusiones a las que se llegó permiten establecer que, el 71% de los reclusos 

tiene hijos menores de edad, el 77% de los menores de edad tienen solamente al 

padre encarcelado, y, la tasa de hijos por persona recluida es de 2.2 hijos. 

 

Palabras clave: Vulneración de Derechos, Principio de Interés Superior del Niño, 

Progenitores, Menores de Edad. 
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ABSTRACT 

In the present thesis is addressed a problem which is related to violation of the 

Principle of Superior Interest of the Child which happens when is ruled convictions 

of effective prison against the parents of minors. In that respect, We take as a case 

that of the sentences handed down in the Callao Judicial District in 2018. For the 

purposes of achieving the research objectives, a survey was conducted to the 

visitors of the people held in the Sarita Colonia Penitentiary Center in the Callao 

district. The conclusions reached allow establishing that 71% of inmates have minor 

children, 77% of minors have only their father in prison, and the rate of children per 

person incarcerated is 2.2 children. 

 

Keywords: Violation of Rights, Principle of Superior Interest of the Child, Parents, 

Minors. 
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INTRODUCCIÓN  

En la presente investigación que lleva por título “Vulneración del Principio de 

Interés Superior del Niño en las Sentencias Emitidas contra los Progenitores 

del Menor en el Distrito Judicial del Callao, año 2018”, se aborda una 

problemática que tiene que ver con la inevitable separación entre los padres y sus 

hijos, debido a la imposición de pena efectiva a los primeros, siempre en cuando, 

los primeros estén a cargo de los segundos. 

Para indagar en qué medida se da la vulneración del principio de interés 

superior del niño en el Perú, tomamos como caso, las sentencias emitidas en el 

Distrito Judicial del Callao en el año 2018; en ese sentido, nos propusimos como 

objetivos: Conocer la magnitud en la que, las sentencias emitidas contra el padre 

del menor; contra la madre del menor; y/o, contra ambos progenitores del menor, 

vulneraron el Principio de Interés Superior del Niño. 

La presente investigación es importante ya que, permite conocer la magnitud 

en la que se vulneró el Principio de Interés Superior del Niño debido a las penas 

efectivas derivadas de las sentencias emitidas contra los progenitores del menor 

en el Distrito Judicial del Callao, durante el año 2018. Luego, la presente 

investigación es relevante ya que, contribuye con dar a conocer la vulneración del 

Principio de Interés Superior del Niño que se produce como resultado de dar 

cumplimiento a las penas efectivas, ya que, el menor pierde el contacto con la figura 

paterna, materna o ambos; dependiendo de los afectados por la sentencia.  
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Marco Teórico. 

 

1.1.1. Aproximación temática. 

En forma general se tiene que, la pena privativa de libertad impuesta por un 

juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle 

al sentenciado su efectiva libertad personal, en otras palabras, la pena efectiva 

impuesta, constituye un mecanismo jurisprudencial adoptado por las legislaciones 

de los países como medio disuasorio para evitar, mitigar o disminuir la comisión de 

delitos.  

La imposición de penas efectivas conlleva implícita una afectación directa o 

indirecta, principalmente, sobre los ascendentes o descendientes del sentenciado. 

De dichas afectaciones, la más trascendente en cuanto a afectación del desarrollo 

psicológico, emocional y socioeconómico, es la referida a los descendientes, y más, 

si estos son menores de edad, ya que se interrumpe el normal ejercicio de la patria 

potestad; luego: “Los niños, niñas y adolescentes que tienen a uno o ambos 

progenitores cumpliendo una condena tras cometer un delito son el sector más 

vulnerable de la sociedad. Pobreza, maltrato, ejemplos negativos y estigmatización 

obstaculizan su desarrollo pleno” (Usach, 2019). 

Dado que la imposición de la pena efectiva conlleva inevitablemente la 

separación entre los padres y los niños, en caso los primeros los tengan o estén a 

cargo de los segundos; nos propusimos determinar en qué medida se da la 

vulneración del principio de interés superior del niño en el Perú, como resultado de 

la imposición de la pena efectiva; para tal efecto, tomamos como caso las 

sentencias dictadas por la Corte Superior de Justicia del Callao en el año 2018, 

luego, el problema objeto de estudio de la presente investigación lo formulamos en 

términos de indagar en qué medida, como resultado de la imposición de pena 

efectiva a los padres, sobre todo si ambos progenitores fueron sentenciados; se 

vulneró el Principio de Interés Superior del Niño en las sentencias emitidas por la 

Corte Superior de Justicia en cuestión. 
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1.1.2. Contextualización 

Desde la perspectiva de la filosofía del derecho, los paradigmas que sirvieron 

de marco para el desarrollo de nuestra investigación será la interpretación 

argumentativa; esto en razón de que, el hablar de derechos del niño y adolescente 

implica hablar de principios y derechos fundamentales de la persona humana en 

edad de protección por el Estado, vale decir, en etapa de indemnidad.  

Por otro lado, fue importante el conocimiento del contexto en la que se 

desarrolló la investigación, en ese sentido, se tuvo como pertinente tener en cuenta 

las posturas teóricas asumidas por diversos autores con respecto a los paradigmas 

que orientan el desarrollo de investigaciones científicas, entre los cuales destaca, 

la postura asumida por Kuhn (1962), quien considera al paradigma como un 

conjunto de suposiciones que: 

[…] mantienen interrelación respecto a la interpretación del mundo, 

además, el paradigma sirve como una guía base para los 

profesionales dentro de su disciplina, ya que indica las diferentes 

problemáticas que se deben tratar y busca un marco referencial en el 

cual se aclaren las interrogantes mediante una epistemología 

adecuada. (Ramos, 2015, p.10).  

En la línea argumentativa presentada en el párrafo anterior, la presente 

investigación encontró su justificación en el paradigma del Pospositivismo, el cual 

tiene como propósito una explicación que, “a fin de cuentas permita la predicción y 

el control de los fenómenos, ya sean físicos o humanos” (Guba y Lincoln, 2002, 

p.133).  

Asimismo, se optó por el enfoque cualitativo de investigación, el cual, a decir 

de Cuenya y Ruetti (2010), es un enfoque de investigación que suele ser utilizado 

para el descubrimiento y refinamiento de las preguntas de investigación; y es que: 

“El estudio cualitativo busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente 

usual, desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, 

lugares, periódicos, textos, individuos, etc.” (Ramos, 2015, p.15).  

Finalmente, en un contexto teórico referenciado a la argumentación jurídica, 

la cual está orientada al estudio del razonamiento jurídico en general, y del judicial 

en particular; fue destacable la postura asumida por el doctor Puy Muñoz (2014), 
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quien se refiere a la argumentación jurídica como fenómeno singular, y la define 

como: 

[…] aquella actividad discursiva que se refiere al razonamiento y que 

se emplea para disputar, discutir o impugnar una opinión ajena, para 

probar o demostrar una proposición propia, o bien para convencer a 

alguien de aquello que se afirma o se niega a favor o en contra de 

algo relacionado con el derecho de alguien. (Grajales y Negri, 2018, 

p.22). 

1.1.3. Antecedentes de la investigación 

 
1.1.3.1. Antecedentes nacionales. 

Ignacio (2019), “El principio de interés superior del niño en el proceso de adopción 

judicial por excepción en los juzgados de familia de la Corte Superior de Junín”.- 

Tesis de Grado, Universidad Continental, en la presente investigación se analiza la 

incidencia del principio de interés superior del niño en la decisión de adopción 

judicial por excepción por parte de los Juzgados de Familia de la Corte Superior de 

Justicia Junín; para tal efecto, en el desarrollo de la investigación se aplica el 

método analítico de investigación, toda vez que el alcance de la investigación es 

descriptivo explicativo; asimismo, se emplea un diseño no experimental transversal 

y se ha aplicado entrevistas a siete jueces expertos en temas de familia y la revisión 

documental de ocho expedientes asociados a la adopción judicial por excepción 

que fueron efectuadas por la Corte Superior de Justicia Junín.  

Algunas de las conclusiones a las que se llegó en la tesis en citación, fueron 

las que se presenta en el siguiente párrafo. 

El principio de interés superior del niño incide significativamente en la 

decisión de adopción judicial por excepción por parte de los Juzgados de Familia 

de la Corte Superior de Justicia Junín; el sustento económico que garantiza la parte 

demandante en el proceso de adopción judicial por excepción son importantes, toda 

vez que el Estado debe tener la seguridad que el niño a quien va a entregar en 

adopción estará bien y garantizada su desarrollo social, crecimiento, alimentación, 

y otros; y, los sustentos de salud mental y física que garantiza la parte demandante 
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en el proceso de adopción judicial por excepción se asocian a exámenes (tanto de 

salud como pruebas psicológicas) que acreditan estar en pleno uso de sus 

facultades mentales y físicas para poderse hacer cargo de la crianza del menor. 

Chávez & Chevarria (2018), “El Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente: Un 

estudio sobre su regulación en la legislación peruana y su aplicación en la 

jurisprudencia sobre tenencia”.- Tesis de Grado, Pontificia Universidad Católica del 

Perú. En la presente investigación las autoras realizaron un trabajo en el cual se 

busca comprobar si los criterios utilizados por los jueces de familia y magistrados 

del Poder Judicial del Perú, para resolver los procesos de tenencia de los menores 

luego de disolverse el contrato matrimonial, coinciden con la regulación legal y 

aplican el interés superior del menor de edad; y, si las resoluciones de vista y 

casaciones presentan deficiencias en desmedro de sus derechos. Como resultado 

de su investigación las autoras concluyen que:  

Desde la Doctrina de la Protección Integral debe enfocarse al interés 

superior del niño, niña y adolescente como un principio, un derecho y 

una norma de procedimiento que busca lograr su bienestar. Para tal 

efecto, es imprescindible impulsar su desarrollo integral mediante la 

satisfacción de sus derechos y el otorgamiento de un nivel de vida 

adecuado. [...] El desarrollo integral que implica (planos físico, mental, 

espiritual, moral y social descritos en el numeral 1 del artículo 27 de 

la CDN) deberán tenerse en cuenta, como mínimo, por los jueces de 

familia y magistrados del Poder Judicial en cada decisión que tomen 

y al momento de evaluar y determinar el interés superior del menor de 

edad en los procesos judiciales de tenencia. (Chávez & Chevarría, 

2018, p.203).  

Ocrospoma (2017), “La vulneración del Principio del Interés Superior del Niño y de 

su Derecho a ser escuchado, en la obligatoriedad de la conferencia del menor 

alimentista en los procesos de alimentos de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad”.- Tesis de Grado, Universidad Nacional de Trujillo, en la presente 

investigación se analiza; la doctrina y normativa internacional, fundamentalmente 

la prescrita en la Convención de los Derechos de los Niños, sus observaciones 

generales y recomendaciones a los Estados partes, así como su adaptación y 



 

19 
 

aplicación en la normativa nacional plasmada en la Constitución Política del Perú, 

en el Código de los Niños y Adolescente y, en el Nuevo Protocolo de Participación 

Judicial del Niño, Niña y Adolescente; con el propósito de determinar si la 

obligatoriedad de la conferencia del menor alimentista que actualmente se realiza 

en los procesos de alimentos en los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad vulnera el principio del interés Superior del Niño y su 

Derecho a ser escuchado. Una conclusión pertinente a la que se llega en la tesis 

en citación, es: 

Existe una incorrecta interpretación del derecho del menor a ser 

escuchado expresados en el Art. 12 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y en los Art. 9° y 173° del Nuevo Código de Los 

Niños y Adolescentes por parte de los Magistrados y Servidores 

Jurisdiccionales de los distintos Juzgados de Paz Letrado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad quienes han interpretado dicho 

derecho como un deber del menor a conferenciar y no como un 

derecho que puede decidir ejercer o no sin estar sujeto a influencias 

o presiones indebidas. (Ocrospoma, 2017, p.122). 

Medina (2016), “Vulneración de los principios de interés superior del niño e 

igualdad al aplicarse similares medidas de protección tanto a los niños y 

adolescentes de 12 a 14 años en conflicto con la ley penal, como a los niños y 

adolescentes en situación de desprotección familiar”.- Tesis de Grado, Universidad 

Privada Antenor Orrego, en la presente investigación se tuvo como objetivo: 

Determinar si se vulneran o no los principios jurídicos de interés superior del niño e 

igualdad al aplicarse similares medidas de protección tanto a los niños y 

adolescentes de 12 a 14 años en conflicto con la ley penal, como a los niños y 

adolescentes en situación de desprotección familiar. Algunas conclusiones a las 

que se llega en la tesis en citación, son las siguientes: 

[…] El Estado, no ha adoptado las medidas legislativas y 

administrativas pertinentes para proteger y cuidar a los niños […] Es 

urgente y necesario que nuestros legisladores regulen nuevas 

medidas de protección tanto para los niños y adolescentes de 12 a 14 
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años en conflicto con la ley penal, como para los niños y adolescentes 

en situación de desprotección familiar. (Medina, 2016, p.212). 

Pinella (2014), “El interés superior del niño/niña VS. Principio al Debido Proceso 

en la Filiación Extramatrimonial”.- Tesis de Grado, Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, en la presente investigación se analizó si, dentro de un 

proceso de filiación extramatrimonial, se debería de primar el interés superior del 

niño/niña o el principio del debido proceso; en ese sentido, la autora estableció una 

relación metodológica sustentada en que, en un proceso de filiación 

extramatrimonial donde exista una controversia entre el interés superior del 

niño/niña y respetar las reglas del principio del debido proceso, debe primar el 

interés superior del niño/niña como un derecho fundamental de gran importancia 

por la condición del menor, sin que esto llegue a considerarse una vulneración al 

principio del debido proceso. Algunas conclusiones a las que se llega en la tesis en 

citación, son las siguientes: 

Lo primordial es preservar el derecho a la identidad y verdad biológica 

del niño/niña, ante cualquier derecho que pretenda colocar trabas a 

su correcta aplicación, […] El interés superior del niño es un principio 

garantista, el cual se enfoca en proteger al menor para su correcto 

desarrollo personal, tanto físico como psicológico, y evitar así que 

circunstancias relacionadas a él trunquen su proyecto de vida o le 

causen daños difíciles de afrontar en el futuro […]. (Pinella, 2014, 

pp.84-85).  

 

1.1.3.2. Antecedentes internacionales. 

Riaño (2019), “El principio del interés superior del niño. Una teoría para la 

interpretación constitucional”.- Tesis de Doctorado, Universidad Libre de Colombia, 

la presente investigación tuvo como objetivo, Elaborar, desde el análisis crítico de 

los criterios jurisprudenciales expuestos por la Corte Constitucional colombiana, en 

más de un centenar de fallos de tutela y de constitucionalidad, una teoría de la 

justicia para interpretar y aplicar en cada conflicto judicial el principio del interés 

superior del niño, desde la perspectiva de sus derechos fundamentales como 

prevalentes. Algunas conclusiones a las que se arriba la autora de la tesis en 
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citación, son: se logró evidenciar a través de las estadísticas presentadas por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal que son los niños, niñas y adolescentes los 

más afectados en los casos de violencia intrafamiliar; y, se identificó una serie de 

criterios jurisprudenciales para entender la realidad de la niñez en conflicto por sus 

derechos fundamentales, tomando como pilar el principio de interés superior del 

niño, además se logró determinar que de los criterios propuestos por dicha Corte 

Constitucional, el más preciso para la resolución de los conflictos que involucran 

niños, niñas y adolescentes es el criterio de equilibrio de derechos, de allí que se 

haya propuesto tal criterio del equilibrio de derechos, como una teoría de justicia. 

Santamaría (2017), “La delimitación del interés superior del niño ante una medida 

de protección institucional”.- Tesis doctoral, Universidad Internacional de Cataluña, 

en la presente investigación que tuvo como objetivos, identificar con claridad el 

concepto del Interés Superior del Niño (INS); plantear la necesidad del sistema de 

protección infantil, identificando a qué grupo de niños va dirigido y qué necesidades 

infantiles pretende cubrir, ponderando si éstas no pueden ser adecuadamente 

satisfechas fuera del sistema de protección; y, evaluar las diferencias existentes 

entre las decisiones judiciales que afectan a los niños inmersos en el sistema de 

protección y aquellos que no lo están. Algunas conclusiones presentadas en la tesis 

en citación, son: Desde el punto de vista material, para alcanzar el interés superior 

del niño es necesario respetar lo que más le beneficia que, por norma general, es 

su propia familia, velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales y 

evitarle todo perjuicio; y, las medidas de protección infantil han de ser ajustadas a 

las necesidades del niño y su familia respetando al máximo la idiosincrasia y estilo 

de vida familiar, de tal modo que si únicamente se revelan dificultades económicas 

y/o laborales se declare la situación de riesgo ayudando a la familia a superar sus 

problemas, valorando sus posibilidades dentro del marco sociocultural en que se 

encuentra ubicada. 

Yanes (2016), “El interés superior del niño en los procesos de niñez y adolescencia 

en la ciudad de Ambato”.- Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, en 

la presente investigación desarrollado en el contexto ecuatoriano, se realiza un 

trabajo de carácter teórico exploratorio, que tiene como finalidad conocer las 

percepciones y aplicación del principio del interés superior del niño por parte de los 
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jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia de Ambato y de los abogados en libre 

ejercicio inscritos en el Foro de Abogados del Tungurahua. Una conclusión 

pertinente a la que se llega en la tesis en citación, es:  

El juez no puede ni debe asumir, la indeterminación del principio como 

un espacio para actuar con discrecionalidad abusiva, de acuerdo a 

sus propios criterios, y sin ninguna confrontación, consecuentemente, 

debe aplicarlo en cada caso y para cada niño, a fin de efectivizar sus 

derechos, estimando circunstancias particulares, como su edad, 

relaciones familiares, entorno, consecuencias inmediatas, mediatas y 

a largo plazo de la decisión, la que no se agota en la sola enunciación 

del principio, sino que debe pasar por un análisis fáctico y normativo, 

luego de lo cual se arribará a una decisión razonada de lo que es 

mejor para el niño ahora y a futuro. (Yanes, 2016, p.76). 

Guardiola (2015), “Ejecución de las penas”.- Tesis de Doctorado, Universidad de 

Barcelona, en esta investigación se analiza aspectos procedimentales del ingreso 

y cumplimiento en prisión, también los aspectos prácticos que son tenidos en 

cuenta tanto por las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, como por 

los órganos judiciales para el otorgamiento de los beneficios penitenciarios. Se 

aborda dichas cuestiones bajo el prisma de los principios constitucionales de 

reinserción y resocialización de la pena, contenidos en la Constitución Española. 

Algunas conclusiones referidas a los criterios básicos que podrían inspirar una 

futura legislación de la ejecución de las penas, son: Que fuera obligatorio la decisión 

sobre la suspensión y sustitución de la pena en caso de llegar a una conformidad 

en fase de instrucción; ordenar el ingreso en prisión o, en su caso, su aplazamiento 

motivado en la misma sentencia condenatoria o, en caso de conformidad, en aquel 

acto; la posibilidad de acceder a un tercer grado penitenciario sin la necesidad de 

realizar un efectivo ingreso en prisión, pudiendo acceder a centros abiertos de 

forma directa para pernoctar.  

Simón (2013), “Interés superior del menor: técnicas de reducción de la 

discrecionalidad abusiva”.- Tesis de Doctorado, Universidad de Salamanca, en la 

presente investigación se indagó acerca de los criterios, normativos o 

jurisprudenciales, para evaluar el interés del menor en la región iberoamericana; 
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para tal efecto, se realizó el estudio de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina 

de Bolivia, Colombia, Ecuador, España y Perú, esto sin perder de vista otros 

aportes nacionales relevantes como la venezolana, inglesa, alemana o 

norteamericana. Algunas conclusiones a las que se arriba en la tesis en citación, 

son: el interés superior en el ámbito del Derecho Civil tiene cinco manifestaciones 

normativas: criterio de prioridad, como garantía (dimensión garantista), como 

elemento informador, como principio de integración y, elemento de interpretación; 

y, se identificaron varias técnicas que podrían aplicarse para reducir la 

discrecionalidad abusiva, de ellas, algunas se encuentran vinculadas a la actividad 

legislativa y/o técnica de regulación del principio, cláusula abierta; definiéndole o 

asociándolo al cumplimiento de ciertos fines como su bienestar, desarrollo integral 

o sus derechos; estableciendo criterios normativos para su determinación o –en 

menor medida- predeterminando normativa las situaciones consideradas más 

favorables al interés del menor, y otras, se dirigen a la aplicación del principio a 

casos concretos por parte las autoridades competentes, las que establecen 

exigencias muy específicas de argumentación –justificación- jurídica. 

 

1.1.4. Bases teóricas de las categorías. 

 
1.1.4.1. Los derechos del niño y adolescente. 

Para referirnos a los derechos del niño y adolescente, es necesario distinguir 

entre menor de edad, niño y adolescente; además de, identificarlos dentro de un 

determinado grupo etario.  

El menor de edad, es aquella persona que, se encuentra en proceso de 

crecimiento y desarrollo. La minoría de edad en una persona describe un estado, 

una circunstancia en la que se encuentra la persona específicamente durante los 

primeros años de su vida. El término menor de edad es meramente jurídico, y sirve 

para calificar a la persona cuya edad, por lo general, es menor a los 18 años de 

vida biológica. 

El niño o niña, es aquella persona menor de edad, es decir, una persona 

menor de 18 años, a menos que se obtenga una mayoría legal antes o después; y 

es que: 
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La edad es el elemento principal que define el final de la infancia. El 

primer artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 

define al niño/niña como “todo ser humano menor de 18 años, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad.” Esta disposición por tanto también reconoce que 

en algunas circunstancias un niño/niña puede alcanzar la mayoría de 

edad antes de llegar a los 18 años. (Sedletzki y Perrault, 2016, p.7).  

El adolescente, es aquella persona que se encuentra camino a abandonar la 

niñez y el rango de edad varia, porque a veces sobrepasa los 18 años, por ejemplo, 

UNICEF considera como adolescente a: “Cualquier persona entre las edades de 

10-19 años” (Red Regional de Espacios Seguros, 2019, p.5). 

En términos legales, es común hablar de Derechos del Niño y Adolescente, 

los cuales: Constituyen aquellos derechos pertenecientes exclusivamente a los 

niños y adolescentes, por su condición de tales. Dichos derechos están 

enumerados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño. Todos los derechos son igualmente importantes y están conectados entre sí. 

El niño nace con estos derechos, y nadie puede quitarlos.  

Los derechos del niño y adolescente constituyen una consolidación histórica 

de resguardo y protección de los miembros más vulnerables de una sociedad, tanto 

desde el punto de vista familiar y social, la patria potestad; como de parte del 

Estado, la indemnidad de la persona menor de edad. Con referencia a los derechos 

del niño, se considera que este es una persona moral y sujeto de derechos, y en 

razón de ello, las legislaciones adoptan marcos normativos que distan mucho de 

ser una cuestión consensuada, luego: “Desde un punto de vista estrictamente 

formal, cada país posee su propia e individualizada legislación de menores” 

(García, 2001, p.62). 

Los derechos del niño, en cuanto a su fundamentación normativa, no se 

encuentra definido de forma clara en las legislaciones, más bien por el contrario, 

constituye todo un grupo de dificultades debido a concepciones ideológicas y 

formas de entender el derecho; en ese sentido, Lozano (2016), citando a autores 

tales como Luciani (2010), Fanlo (2011), Barna (2012) y Rivas (2014); destaca que: 
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[…] Las relaciones entre los términos «derecho» y «niño» no ha 

permanecido al margen de la confrontación ideológica, teniendo como 

escenario, en unas ocasiones, las diversas concepciones que existen 

sobre la infancia y la adolescencia y, en otras, las diversas formas de 

entender el fundamento de los derechos. Dicho de otro modo, la 

misma noción de «derechos del niño», utilizada en ámbitos jurídicos 

y sociales y sin perjuicio de alguna declaración de principios que 

gozan de amplio consenso, está atravesada por polémicas y 

contradicciones cuya relevancia no se puede obviar […]. (p.68). 

1.1.4.2. Interés superior del niño. 

El Interés Superior del Niño, también conocido como el Interés Superior del 

Menor; conglomera un conjunto de acciones y procesos enfocados en garantizar 

un desarrollo integral y una vida digna de los menores de edad. Se trata de una 

garantía de que las niñas y los niños, y los adolescentes según el rango de edad 

definitorio para dicho grupo social, tienen derecho a que, antes de tomar una 

medida respecto de ellos, se adopten aquellas medidas o acciones que promuevan 

y protejan sus derechos y no aquellas que las conculquen. 

1.1.4.2.1. Principio de interés superior del niño. 

En el derecho, un principio constituye un conjunto de acciones y procesos 

enfocados en garantizar el desarrollo eficiente de los procesos y la vida digna de 

las personas intervinientes en el mismo. El principio dentro del derecho, trata de 

superar dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre 

cuando se toman decisiones referidas a los vinculados a un proceso, por un lado, 

y el paternalismo de las autoridades por otro. 

Basado en la afirmación presentada en el párrafo anterior, se tiene que, el 

Principio del Interés Superior del Niño se configura como una ley o regla que se 

cumple o debe seguirse, como consecuencia de garantizar el desarrollo pleno, 

autónomo e independiente de los menores de edad, luego, es necesario el 

cumplimiento de dicho principio con el fin de lograr lo perseguido, la protección de 

las personas más vulnerables de la sociedad, los niños y niñas.  



 

26 
 

El interés superior del niño es un concepto jurídico que nació como 

principio abstracto en las legislaciones europeas del siglo XX y fue 

delimitando sus contornos hasta ser calificado de consideración 

primordial, alcanzar amplio consenso universal y ser coronado como 

cuestión de orden público en cuyo logro debían implicarse los poderes 

del Estado y todos los ciudadanos cualesquiera que fuese su relación 

con el niño. (Santamaría, 2017, p.509). 

Con respecto a la adopción del Principio del Interés Superior del Niño por las 

diferentes legislaciones, se tiene que dicho principio es ampliamente reconocido y 

adoptado por las diversas legislaciones de los diferentes países, entre ellos el Perú, 

en efecto: 

El Principio del Interés Superior del Niño, enunciado por el artículo 3º 

de la Convención y recogido por el artículo IX del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes peruano, preconiza que todas las 

medidas concernientes a los “niños” a ser adoptadas por las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener 

como suprema consideración su “interés superior”. (Sokolich, 2013, 

p.82). 

1.1.4.2.2. Interés Superior del Niño como doctrina del derecho. 

Buena parte de la doctrina de los diferentes países, ha puesto en tela de juicio la 

efectiva utilidad del concepto jurídico indeterminado del Interés Superior del Niño, 

esto debido a que la verdadera fuerza atribuida a este principio reside en su carácter 

eminentemente abstracto, aspecto este que facilita su adaptación a los diferentes 

supuestos de hecho que puedan ir suscitándose en devenir histórico; no obstante, 

esa misma circunstancia le ha valido un gran número de críticas fundamentadas, 

esencialmente, en su alto grado de indeterminación; luego: 

 

[…] estamos, pues, ante un concepto no pacífico, de difícil concreción, 

que ha atraído la atención de no pocos autores, deseosos de analizar 

pormenorizadamente si el mentado principio rector es realmente de 
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aplicación efectiva en nuestra práctica cotidiana y en caso de ser así, 

cuál es el modelo de implementación en que ello se viene operando 

por parte de los diferentes actores sociales que inciden en la vida del 

niño, niña o adolescente, para, de este modo, evitar que este concepto 

se convierta en una noción mágica, evanescente, que puede dar lugar 

a la arbitrariedad jurídica y al abuso de derecho. (Ravetllat y Pinochet, 

2015, pp.904-905). 

1.1.4.3. Penas efectivas. 

Se denomina pena efectiva o pena privativa de la libertad, a un tipo de pena 

impuesta por un juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal, y que, 

consiste en quitarle a la persona, por lo general temporalmente, su efectiva libertad 

personal ambulatoria; es decir, quitarle su derecho al libre tránsito o libertad para 

desplazarse por donde desee hacerlo, siempre en cuando sea un lugar público, o 

por cualquier lugar privado bajo consentimiento expreso o asumido. 

1.1.4.3.1. Tipos de penas efectivas. 

Los tipos de penas efectivas, aquellas dictaminadas por un Juez luego de un 

proceso penal, pueden tipificarse según el tiempo de duración de la misma, el cual 

se corresponde con el tipo de delito; en ese sentido podemos distinguir tres tipos 

de penas: La pena mínima necesaria para cumplir una condena, la pena máxima 

correspondiente a un tipo específico de delito, y, la cadena perpetua o pena dictada 

hasta la extinción de la vida del condenado. 

Durante el proceso penal se puede privar de libertad a una persona, por 

medio del uso de las siguientes medidas cautelares: el arresto, la aprehensión y la 

detención preventiva. 

Con respecto al arresto o detención por tiempo breve, es necesario tener en 

cuenta que, este tipo de detención conlleva: 

 

Detención provisional del presunto reo. Reclusión por tiempo breve 

como corrección o pena. Esas dos acepciones no son admitidas en el 

léxico de todas las legislaciones. […] Con referencia al Derecho 
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Procesal, es el acto ejecutado por autoridad competente de 

aprehender a una persona de la que se sospeche que haya cometido 

un delito o contravención, y retenerla detenida por breve tiempo, hasta 

que intervenga el juez que ha de entender en el asunto. En definitiva, 

el arresto equivale a lo que otras legislaciones, entre ellas la argentina, 

denominan detención. (Cabanellas, 1993, pp.40-41). 

Por su parte, la aprehensión, definida por la Real Academia Española (2020) 

como la acción y efecto de aprehender; tiene que ver con coger, asir, prender a 

alguien, es decir, es la acción o efecto de aprehender.  

Asimismo, se distingue la detención preventiva, que es la acción o efecto de 

detener o privar de libertad a una persona, mediante el denominado arresto 

provisional. 

Finalmente, tenemos a la pena suspendida, que es una pena efectiva con 

carácter de aplicación futura, dicha pena en la legislación peruana se define en los 

términos siguientes: 

 

[… es] la sanción penal de condena privativa de libertad cuya 

ejecución queda pendiente o condicionada por un plazo de tiempo 

previamente fijado y menor a cuatro años, lapso en el cual el 

sentenciado queda obligado al cumplimiento de una serie de reglas 

de conducta que se imponen bajo apercibimiento de ser amonestado, 

prorrogado el plazo de prueba o revocada la suspensión 

convirtiéndose en efectiva la condena, cualquiera de ellas 

indistintamente. (Luján, 2013, p.397). 

1.1.4.3.2. Penas efectivas en el Perú. 

En el Perú, las penas efectivas se imponen según el tipo de delito cometido 

y teniendo en cuenta las causales del mismo; por ejemplo, en el caso de Homicidio 

Culposo, el artículo 111 del Código Penal, señala:  
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El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido 

con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación 

de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas 

[…] La pena privativa de la libertad será no menor de un año ni mayor 

de cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de 

profesión, de ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de 

seis años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016, p.94). 

 

En el Perú, la pena privativa de la libertad o pena efectiva, puede ser menor 

o mayor de acuerdo a diversos factores, atenuantes del delito. Son ejemplos de 

atenuantes, utilización de vehículo motorizado o arma de fuego; estar bajo el efecto 

de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con 

presencia de alcohol en la sangre; cuando el delito resulte de la inobservancia de 

reglas técnicas de tránsito; etc. 

Dado que, el tipo de delito, en primera instancia, define la pena efectiva; en 

el cuadro que prosigue se presenta los 20 tipos de delitos sancionados en la 

legislación peruana. 
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Tabla 1.  

Delitos sancionados en la legislación peruana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.4.4. Vulneración de derechos humanos. 

Según la Real Academia Española (2020), la vulneración tiene que ver con 

transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto. Siendo consecuente con lo 

acabado de citar, la vulneración de derechos humanos, tiene que ver con la 

transgresión, quebrantamiento o violación de un derecho humano. 

Los derechos humanos varían en función a condiciones de sexo, género y grupos 

etarios, luego es pertinente tener en cuenta que: 
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Consideraciones sobre las edades están presentes en toda la CDN 

en disposiciones relacionadas a una amplia gama de temas. La 

posibilidad de establecer diferentes edades mínimas reconoce que, 

mientras se desarrollan, los niños y niñas adquieren la capacidad de 

tomar una serie de decisiones fundamentadas. Aun así, no debe 

entenderse que esa realidad permita que las edades mínimas puedan 

ser contrarias a los principios y disposiciones de la Convención. 

(Sedletzki y Perrault, 2016, p.7). 

1.1.4.4.1. Vulneración de derechos de menores de edad. 

La vulneración de los derechos del niño y adolescente constituye todo acto 

que conlleva a no cumplir, principalmente, el Principio de Intereses Superior del 

Niño. Dado que, la vulneración de una determinada ley, norma, pacto, etc., tiene 

que ver con omitir o actuar en contra de ellos, se habla de vulneración de derechos 

del niño y adolescente, cuando los actos de una determinada persona, grupo social, 

institución, empresa u organización causan un daño o perjuicio a dichos sujetos. 

La vulneración de derechos del niño y adolescente, principalmente se da porque 

estas personas, se encuentran en condición de vulnerabilidad, la cual se da como 

resultado de la influencia recíproca entre una persona que tiene algún grado de 

dificultad para el ejercicio pleno de sus derechos y el entorno que no le ofrece a la 

misma, el apoyo y los servicios accesibles, oportunos y efectivos. (Poder Judicial 

del Perú, 2016). 

Para evitar actos que incidan en la vulneración de derechos, en forma 

general de todas las personas, y en forma particular del niño y adolescente; es 

necesario tener en cuenta los elementos clave para lograr la eficacia en la justicia. 

Dichos elementos se presentan gráficamente en la figura que prosigue. 
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Figura 1. Elementos clave para lograr la eficacia en la justicia. 

Fuente: Poder Judicial del Perú. (2016). Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad; p.16. 
 

Aunque la vulneración se da en toda persona, es más frecuente en aquellas 

que se encuentran en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, los niños y 

adolescentes; luego, en forma general, la vulneración de derechos es más 

frecuente en “aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico 

o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 

encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 

justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico” (Poder Judicial del 

Perú, 2016, p.61). 

En síntesis, estaremos frente a un acto de vulneración de derechos de los 

niños y adolescentes, cuando no se cumple las normas que velan por su protección 

o se actúen en contra de ellas. Aunque por lo general es el afectado quien repara 

en la vulneración de sus derechos, en caso de vulneración de derechos entre los 

niños y adolescentes, es decir, entre ellos mismos; también pueden ser los padres, 

tutores legales y el Estado, pueden ser quienes reparen la vulneración. 
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1.1.4.4.2. Penas efectivas a los padres y vulneración de derechos del 

menor de edad. 

La pena efectiva que se impone a los padres o tutores de los niños y niñas, 

también afectan a estos últimos ya que se interrumpe el ejercicio pleno de la patria 

potestad, vulnerando con ello, el principio de interés superior del niño adoptado por 

las diversas legislaciones nacionales, entre ellas la peruana. Para complementar lo 

acabado de señalar, es pertinente tener en cuenta que, uno de los ejes 

fundamentales de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) 

es la regulación de la relación niño-familia, y en particular niño-padres, además, 

dicha convención reconoce el derecho de los padres a la crianza y la educación; en 

ese sentido, y en forma específica: 

[…], es posible señalar que la disposición del artículo tercero de la 

Convención constituye un "principio" que obliga a diversas 

autoridades e, incluso, a instituciones privadas a estimar el "interés 

superior del niño" como una consideración primordial para el ejercicio 

de sus atribuciones, no porque el interés del niño sea un interés 

considerado socialmente como valioso, o por cualquier otra 

concepción del bienestar social o de la bondad, sino que, y en la 

medida que, los niños tienen derechos que deben ser respetados, o 

dicho de otro modo, que los niños tienen derecho a que antes de 

tomar una medida respecto de ellos se adopten aquellas que 

promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. 

(Cillero, 1998, p.87). 

 

Finalmente, el cumplimiento de penas efectivas dictaminadas contra los 

padres del menor de edad, niños y adolescentes, conlleva necesariamente la 

vulneración de los derechos de los menores de edad, ya que, impide el normal 

desarrollo de este debido a la carencia de la figura paternal.  
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1.1.5. Definición de términos básicos 

Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: Tratado 

internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989 denominado Convención de 

los Derechos de Niños. En dicho tratado se enfatiza que los niños tienen los mismos 

derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de 

su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno 

desarrollo físico y mental, requieren de protección especial. 

Corte Superior de Justicia del Callao: La Corte Superior de Justicia del Callao o 

Sala Superior de Justicia del Callao, es el primer nivel en que se organiza el Poder 

Judicial en el distrito judicial homónimo. La Corte Superior de Justicia del Callao 

sólo se encuentran bajo la autoridad de la Corte Suprema de la República y en ese 

sentido, forma parte del segundo nivel de organización del Poder Judicial. La Corte 

Superior de Justicia del Callao, en la mayoría de procesos, es el último organismo 

que conoce un proceso judicial seguido en la jurisdicción del distrito bajo 

circunscripción. 

Distrito Judicial del Callao: El Distrito judicial del Callao es una de las divisiones 

administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano; y, tiene como 

sede la ciudad del Callao y su competencia se extiende a toda la provincia 

constitucional. La Corte Superior de Justicia del Callao es el órgano de justicia de 

más alta jerarquía en dicho distrito judicial. 

Progenitor: Padre o madre biológicos de una persona, es decir, los procreadores. 

Resolución judicial: En forma general, una resolución judicial es cualquiera de las 

decisiones, desde las de mero trámite hasta la sentencia definitiva, que dicta un 

juez o tribunal en causa contenciosa o en expediente de jurisdicción voluntaria.  

Sentencias Emitidas: Las sentencias emitidas son aquellas resoluciones 

judiciales definitivas que dicta un juez o tribunal en causa contenciosa o en 

expediente de jurisdicción. Las sentencias emitidas conllevan el cumplimiento de 

una pena o la absolución de la misma. 
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1.2. Formulación del Problema de Investigación.  

 
1.2.1. Problema general. 

¿En qué medida se vulnera el Principio de Interés Superior del Niño en las 

sentencias emitidas contra los progenitores del menor en el Distrito Judicial del 

Callao, año 2018? 

1.2.2. Problemas específicos. 

¿En qué medida las sentencias emitidas contra el padre del menor, vulneran el 

Principio de Interés Superior del Niño? 

¿En qué medida las sentencias emitidas contra la madre del menor, vulneran el 

Principio de Interés Superior del Niño? 

¿En qué medida las sentencias emitidas contra ambos progenitores del menor, 

vulneran el Principio de Interés Superior del Niño? 

1.3. Justificación. 

El desarrollo de la presente investigación se justificó ya que, permitió conocer 

la magnitud en la que, se vulneró el Principio de Interés Superior del Niño debido a 

las penas efectivas derivadas de las sentencias emitidas contra los progenitores 

del menor en el Distrito Judicial del Callao, durante el año 2018.    

Desde el punto de vista teórico, la presente investigación contribuye con el 

enriquecimiento del cuerpo teórico referido a la problemática jurídica derivada de la 

imposición de penas efectivas a los progenitores, y como dichas imposiciones 

vulneran el Principio de Interés Superior del Niño. 

1.4. Relevancia. 

La presente investigación es relevante ya que contribuye dando a conocer la 

vulneración del Principio de Interés Superior del Niño que se produce como 

resultado de dar cumplimiento a las penas efectivas derivadas de las sentencias 

emitidas contra los progenitores del menor; esto en el sentido que, el menor pierde 

el contacto con la figura paterna, materna o ambos; dependiendo de los alcances 

de la sentencia condenatoria.  
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1.5. Contribución. 

La presente investigación contribuye con el conocimiento de la magnitud en 

que se dio la vulneración del Principio de Interés Superior del Niño en el Distrito 

Judicial del Callao en el año 2018, debido a la pérdida de contacto de los menores 

con sus progenitores, que tuvieron que cumplir con prisión efectiva como resultado 

de la sentencia condenatoria emitida. 

1.6. Objetivos. 

 
1.6.1. Objetivo general. 

Determinar en qué medida se vulneró el Principio de Interés Superior del Niño en 

las sentencias emitidas contra los progenitores del menor en el Distrito Judicial del 

Callao, año 2018. 

 

1.6.2. Objetivos específicos. 

 

Conocer la magnitud en la que, las sentencias emitidas contra el padre del menor, 

vulneraron el Principio de Interés Superior del Niño. 

 

Conocer la magnitud en la que, las sentencias emitidas contra la madre del menor, 

vulneraron el Principio de Interés Superior del Niño. 

 

Conocer la magnitud en la que, las sentencias emitidas contra ambos progenitores 

del menor, vulneraron el Principio de Interés Superior del Niño. 
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II. MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1. Supuestos de la Investigación. 

 
2.1.1. Supuesto general. 

Es factible determinar en qué medida se vulneró el Principio de Interés Superior del 

Niño en las sentencias emitidas contra los progenitores de los menores en el Distrito 

Judicial del Callao, año 2018. 

2.1.2. Supuestos específicos. 

Es factible conocer la magnitud en la que se vulneró el Principio de Interés Superior 

del Niño en las sentencias emitidas contra los padres de los menores, en el Distrito 

Judicial del Callao, año 2018. 

Es factible conocer la magnitud en la que se vulneró el Principio de Interés Superior 

del Niño, en las sentencias emitidas contra las madres de los menores en el Distrito 

Judicial del Callao, año 2018. 

Es factible conocer la magnitud en la que se vulneró el Principio de Interés Superior 

del Niño, en las sentencias emitidas contra ambos progenitores de los menores, en 

el Distrito Judicial del Callao, año 2018. 

2.1.3. Categorías de la Investigación. 

 
2.1.3.1. Categoría general. 

                 - Artículo 4° de la Constitución Política del Perú. 

 - Artículo IX del Título Preliminar del Código del Niño del Adolescente  

2.1.3.2. Sub Categorías  

                  

           -  Sentencias emitidas contra los padres de los menores. 

           -  Sentencias emitidas contra las madres de los menores. 

           -  Sentencias emitidas contra ambos progenitores de los menores. 
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2.2. Tipo de Estudio. 

A decir de Fernández, Hernández y Baptista (2014), la presente 

investigación es cualitativa. El abordaje de la problemática tiene que ver con el 

conteo de casos de vulneración del Principio de Interés Superior del Niño derivados 

de las sentencias con pena efectiva a los progenitores de los menores.  

2.3. Diseño. 

En la presente investigación se utilizará el diseño no experimental, 

transversal, sustentado en la aplicación de un Cuestionario Dirigido, el cuál fue 

aplicado a los visitantes de los reclusos sentenciados en el Distrito Judicial del 

Callao, en el año 2018. 

 

2.4. Escenario de Estudio. 

El escenario de estudio considerado para la presente investigación fue el lugar de 

donde procedió la información sobre la problemática jurisprudencial, en ese sentido, 

consideramos el Establecimiento Penal Sarita Colonia del Callao. 

2.5. Caracterización de Sujetos. 

Los sujetos que configuraron la unidad de análisis de la presente investigación, 

fueron las respuestas obtenidas de los visitantes a los sentenciados cumpliendo 

condena en el Establecimiento Penal Sarita Colonia del Callao.  

2.6. Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica. 

En la presente investigación se optó por la trayectoria de la aplicación de un 

cuestionario dirigido. Dicho cuestionario tuvo como objetivo coadyuvar a determinar 

la vulneración del Principio de Interés del Niño como resultado de la separación 

entre los progenitores y el niño, por cumplimiento de sentencia judicial. 

2.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

La técnica utilizada fue la encuesta dirigida, la cual fue aplicada a los visitantes de 

los sentenciados cumpliendo condena en el Establecimiento Penal Sarita Colonia 

del Callao. 
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2.8. Rigor Científico. 

En todo momento se tuvo en cuenta, principalmente, el principio metodológico de 

interpretar la realidad y no distorsionarla. (Torres, 2005). 

2.9. Aspectos Éticos. 

Se mantuvo el anonimato de las personas cuyas sentencias fueron consultadas. 

También se respetó en todo momento los derechos de autor, para tal efecto, se 

consignó pertinentemente las citas y su correspondiente fuente bibliográfica. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Consideraciones Preliminares. 

Para la recolección de la información se utilizó el instrumento de investigación 

utilizado cuyo modelo se presenta en anexos, ver: «Anexo 2. Instrumento de 

Recolección de Datos»; y, para efectos del procesamiento de dicha información 

recolectada, se tuvo en cuenta las consideraciones que se presentan a 

continuación: 

- Actualmente existen 34 Cortes Superiores de Justicia en el Perú, las 

 cuales forman parte del Poder Judicial - PJ. Las cortes superiores  tienen 

competencia en el Distrito Judicial correspondiente, y, tienen  como sede a la 

ciudad que señala la Ley de creación de cada uno  de los distritos judiciales. 

- Son 20 los tipos de delitos que se contemplan en el Código Penal. Para 

 mayor detalle, ver: «Cuadro 1. Delitos sancionados en la legislación 

 peruana». 

- Los niños con padres encarcelados es una realidad presente a nivel 

 mundial, y que, presenta algunos matices que se destacan a

 continuación: 

  Es común que los hijos de personas privadas de su libertad hayan 

presenciado el arresto de sus padres. Por otro lado, la  mayoría 

de las veces se les oculta la verdad sobre dónde se  encuentra su 

madre o padre. Esta situación los mantiene confundidos y con muchas 

preguntas sin responder. Existen pocas instituciones o programas que 

apoyen a los millones de  familias que tienen un familiar encarcelado. 

Aunque no existen en la actualidad instituciones gubernamentales 

encargadas de minimizar el impacto que la Justicia Penal genera en 

estas familias y niños, en los últimos dos años se han producido 

cambios radicales en este campo. (Adalist-Estrin y Mustin, 2015, 

p.6). 
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- En el año 2018, más de millón y medio de procesos ingresaron a trámite  al 

PJ. Dichos procesos, según especialidad, y los correspondientes al año anterior, se 

presentan en el cuadro que prosigue. 

Tabla 2.  

Procesos ingresados a nivel nacional, según especialidad; Periodo: Enero-diciembre/ 2017-18. 

 

Fuente: Gerencia General del Poder Judicial. (2018). Boletín Estadístico Institucional N°04-2018; 
p.5. 

 

En el año 2018, más de un millón seiscientos mil procesos fueron resueltos a nivel 

nacional. Dichos procesos resueltos, según especialidad, y los correspondientes al 

año anterior, se presentan en el cuadro que prosigue. 

Tabla 3.  

Procesos resueltos a nivel nacional, según especialidad. Periodo: Enero-diciembre/ 2017-18. 

 

Fuente: Gerencia General del Poder Judicial. (2018). Boletín Estadístico Institucional N°04-2018; 
p.5. 

 

3.2. Carga Procesal del Poder Judicial en el Año 2018. 

De los cuadros 2 y 3, presentados en las consideraciones preliminares, se tiene 

que: En el año 2018, la carga procesal en el Poder Judicial ascendió a más de 3 

millones de expedientes; en efecto, entre expedientes nuevos y procesados se 

contabilizaron 3'159,446 procesos. La cantidad de procesos resueltos por Distrito 

Judicial, se presenta en el cuadro que prosigue.   
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Tabla 4.  

Procesos judiciales resueltos por distrito judicial en el año 2018. 

Nº DISTRITO JUDICIAL 
PROCESOS JUDICIALES RESUELTOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

01 Amazonas 16 631 0,96% 

02 Ancash 35 507 2,06% 

03 Apurímac 24 090 1,40% 

04 Arequipa 110 169 6,39% 

05 Ayacucho 39 088 2,27% 

06 Cajamarca 41 211 2,39% 

07 Callao 35 146 2,04% 

08 Cañete 15 558 0,90% 

09 Cusco 84 643 4,91% 

10 Huancavelica 12 497 0,72% 

11 Huánuco 37 415 2,17% 

12 Huaura 36 594 2,12% 

13 Ica 65 164 3,78% 

14 Junín 62 218 3,61% 

15 La Libertad 90 410 5,24% 

16 Lambayeque 96 788 5,61% 

17 Lima 264 546 15,34% 

18 Lima Este 115 876 6,72% 

19 Lima Norte 90 835 5,27% 

20 Lima Sur 56 665 3,29% 

21 Loreto 29 522 1,71% 

22 Madre de Dios 11 639 0,67% 

23 Moquegua 17 881 1,04% 

24 Pasco 9 896 0,57% 

25 Piura 58 767 3,41% 

26 Puno 42 602 2,47% 

27 San Martín 40 614 2,36% 

28 Santa 46 356 2,69% 

29 Selva Central (*) 23 981 1,39% 

30 Sullana 26 464 1,53% 

31 Tacna 28 032 1,63% 

32 Tumbes 18 083 1,05% 

33 Ucayali 24 087 1,40% 

34 Ventanilla 15 419 0,89% 

TOTAL 1 724 394 100% 

Fuente: Gerencia General del Poder Judicial. (2018). Boletín Estadístico Institucional N°04-
2018; p.16. 
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Por otro lado, del total de procesos contabilizados en el año 2018, 2'593,132 

fueron expedientes que estaban en trámite, mientras que 566,314 se encontraban 

en el plazo de impugnación; asimismo, de los 2'593,132 de expedientes que 

estaban en trámite, 1'507,204 eran expedientes nuevos, ingresados durante el año 

2018; mientras que, 1'085,928 correspondían a la carga procesal de años 

anteriores. (Gerencia General del Poder Judicial, 2018). 

Con respecto a la tasa de resolución de expedientes en trámite por órgano 

jurisdiccional, Poder Judicial, y distrito judicial, Callao; para el periodo enero-

diciembre de 2018, se tuvieron las tasas trimestrales presentadas en el cuadro que 

prosigue. 

Tabla 5.  

Tasa de resolución de expedientes en trámite por trimestres en el Distrito Judicial del 
Callao, 2018. 

PERIODO EXPEDIENTES 

ÁMBITO 

Distrito Judicial 
del Callao 

A Nivel Nacional 

I Trimestre 
de 2018 

Ingresados 6 653 297 851 

Resueltos 6 479 307 011 

Tasa de Resolución 0.97 1.03 

II Trimestre 
de 2018 

Ingresados 9 213 418 798 

Resueltos 9 097 435 403 

Tasa de Resolución 0.99 1.04 

III Trimestre 
de 2018 

Ingresados 8 049 412 195 

Resueltos 8 366 449 412 

Tasa de Resolución 1.04 1.09 

IV Trimestre 
de 2018 

Ingresados 7 653 378 360 

Resueltos 8 501 422 684 

Tasa de Resolución 1.11 1.12 

Fuente: Gerencia General del Poder Judicial. (2018). Boletín Estadístico Institucional N°04-2018; 
p.56. 
 

La tasa de resolución de expedientes en trámite por órgano jurisdiccional y distrito 

judicial, a lo largo del año 2018, esta se estima como el promedio de las cuatro 

tasas trimestrales presentadas en el cuadro anterior. Dicha tasa anual se presenta 

en el cuadro que prosigue. 
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   Tabla 6.  

Tasa de resolución por órgano jurisdiccional y en el Distrito Judicial del Callao, periodo: 
enero-diciembre, 2018. 

PERIODO EXPEDIENTES 

ÁMBITO 

Distrito Judicial 
del Callao 

A Nivel Nacional 

Enero a 
Diciembre 

de 2018 

Ingresados 31 568 1 507 204 

Resueltos 32 443 1 614 510 

Tasa de Resolución 1.03 1.07 

Fuente: Gerencia General del Poder Judicial. (2018). Boletín Estadístico Institucional N°04-2018; 
p.56. 
 

Asimismo, con respecto a las condenas inscritas por tipo de pena, a nivel nacional 

en el año 2018; se tiene que estas ascendieron a 92 881. En el cuadro que prosigue 

se presenta la distribución del total de condenas según tipo de pena y duración de 

la misma. 

Tabla 7.  

Condenas inscritas por tipo de pena, a nivel nacional, según tiempo de condena, año 2018. 

 

Fuente: Gerencia General del Poder Judicial. (2018). Boletín Estadístico Institucional N°04-2018; 
p.22. 
 

Finalmente, con respecto a la cantidad de condenas inscritas a nivel nacional, 

según tipo de delito en el año 2018; se tiene que los Delitos Contra la Familia son 

los más frecuentes, presentándose 24 313 veces de un total de 92 881 condenas. 

En el cuadro que prosigue se presenta la distribución del total de condenas según 

tipo de delito cometi
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Tabla 8.  

Cantidad de condenas inscritas a nivel nacional, según tipo de delito en el año 2018. 

 

Fuente: Gerencia General del Poder Judicial. (2018). Boletín Estadístico Institucional N°04-2018; p.5. 
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 3.3. Sentencias Emitidas por el Poder Judicial en el Año 2018. 

En el Perú, al año 2018, existían 34 Distritos Judiciales cada uno de ellos con su 

respectiva Corte Superior de Justicia. Las condenas dictaminadas en cada uno de 

dichos distritos judiciales para fines de su inscripción son agrupadas en tres rubros: 

Prisión Efectiva, Privación de Libertad Condicional y Otro Tipos de Condena. 

En el Perú, en el año 2018, los cinco distritos judiciales que inscribieron condenas 

del tipo Prisión Efectiva; fueron los siguientes: 

- Distrito Judicial de Lima. 

- Distrito Judicial de Lima Norte. 

- Distrito Judicial de Lima Este. 

- Distrito Judicial de Lambayeque. 

- Distrito Judicial de Callao. 

Por su parte, los cinco distritos judiciales que inscribieron condenas del tipo 

Privación de Libertad Condicional; fueron los siguientes: 

- Distrito Judicial de Lima. 

- Distrito Judicial de Lambayeque. 

- Distrito Judicial de Cusco. 

- Distrito Judicial de Ica. 

- Distrito Judicial de Junín. 

Asimismo, los cinco distritos judiciales que inscribieron Otros Tipos de Condena; 

fueron los siguientes: 

- Distrito Judicial de Lima. 

- Distrito Judicial de Lima Norte. 

- Distrito Judicial de Lima Este. 

- Distrito Judicial de Ica. 

- Distrito Judicial de Arequipa. 

En el cuadro que prosigue se detallan las condenas dictaminadas en el año 2018, 

según tipo, en cada una de las 34 circunscripciones judiciales que forman parte del 

órgano jurisdiccional peruano.  
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Tabla 9.  

Condenas inscritas por tipo de pena, según distrito judicial, año 2018. 

DISTRITO 
JUDICIAL 

Total CONDENAS INSCRITAS 

N° % 
Prisión 
Efectiva 

Privación 
de Libertad 
Condicional 

Otros 

Total 92 881 100.0% 15 182 70 867 6 832 

Amazonas 1 211 1.3% 138 998 75 

Ancash 1 793 1.9% 161 1 579 53 

Apurímac 1 281 1.4% 199 998 84 

Arequipa 4 297 4.6% 440 3 175 682 

Ayacucho 2 227 2.4% 462 1 739 26 

Cajamarca 1 975 2.1% 292 1 634 49 

Callao 2 437 2.6% 761 1 391 285 

Cañete 1 035 1.1% 262 763 10 

Cusco 5 299 5.7% 626 4 253 420 

Huancavelica 744 0.8% 75 580 89 

Huánuco 2 185 2.4% 473 1 494 218 

Huaura 2 614 2.8% 270 2 285 59 

Ica 5 290 5.7% 592 3 989 709 

Junín 4 677 5.0% 702 3 912 63 

La Libertad 3 942 4.2% 727 3 201 14 

Lambayeque 6 742 7.3% 843 5 242 657 

Lima 12 220 13.2% 2 518 8 833 869 

Lima Este 4 802 5.2% 856 3 173 773 

Lima Norte 5 284 5.7% 988 3 459 837 

Lima Sur 2 168 2.3% 460 1 608 100 

Loreto 1 456 1.6% 180 1 267 9 

Madre De Dios 944 1.0% 121 794 29 

Moquegua 793 0.9% 110 604 79 

Pasco 510 0.5% 57 452 1 

Piura 2 513 2.7% 409 1 968 136 

Puno 1 777 1.9% 316 1 363 98 

San Martin 3 302 3.6% 624 2 553 125 

Santa 2 511 2.7% 533 1 930 48 

Selva Central 535 0.6% 98 437 0 

Sullana 598 0.6% 92 497 9 

Tacna 1 681 1.8% 214 1 403 64 

Tumbes 1 679 1.8% 151 1 441 87 

Ucayali 1 406 1.5% 271 1 089 46 

Ventanilla 953 1.0% 161 763 29 

Fuente: Gerencia General del Poder Judicial. (2018). Boletín Estadístico Institucional N°04-2018; 
p.61. 
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3.4. Progenitores del Menor Sujeto a Pena Efectiva. 

De la encuesta dirigida aplicada a las 30 personas de la muestra, en lo que 

concierne a la condición de la situación de los progenitores de los menores 

sentenciados en el Distrito Judicial del Callao, se obtuvo las respuestas 

presentadas en el cuadro que prosigue. 

      Tabla 10.  

Progenitores de menores sujeto a pena efectiva en el Distrito Judicial del Callao, año 2018. 

Nº 
PROGENITOR SUJETO A PENA EFECTIVA Nº DE HIJOS 

MENORES DE 
EDAD SOLO PADRE SOLO MADRE AMBOS 

Caso 01 X   1 

Caso 02 X   2 

Caso 03 X   1 

Caso 04 X   3 

Caso 05  X  5 

Caso 06   X 2 

Caso 07 X   2 

Caso 08 X   4 

Caso 09 X   1 

Caso 10 X   2 

Caso 11 X   3 

Caso 12  X  2 

Caso 13 X   2 

Caso 14 X   1 

Caso 15 X   3 

Caso 16 X   2 

Caso 17  X  2 

Caso 18 X   1 

Caso 19 X   3 

Caso 20 X   4 

Caso 21 X   1 

Caso 22 X   1 

Caso 23 X X  1 

Caso 24   X 3 

Caso 25 X   2 

Caso 26 X   1 

Caso 27 X   4 

Caso 28 X   3 

Caso 29 X   2 

Caso 30  X  1 

TOTAL 23 5 2 65 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Del cuadro anterior se tiene que, mayoritariamente los progenitores con prisión 

efectiva son del sexo masculino. En la figura que prosigue se presenta la 

distribución porcentual de los casos de prisión efectiva dictaminadas en el año 2018 

en el Distrito Judicial del Callao, según tipo de progenitor del menor.  

 

Figura 2. Progenitor del menor sujeto a pena efectiva. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta la edad de los menores cuyos padres están 

encarcelados, agrupamos las edades de los hijos menores de edad teniendo en 

cuenta el criterio de agrupamiento de edades de los menores de Adalist-Estrin y 

Mustin (2015); quienes consideran los siguientes grupos: 

* A: 0 a 8 años. Etapa de niñez. 

* B: 9 a 12 años. Etapa de pre adolescencia. 

* C: 13 a 18 años. Etapa de adolescencia. 

En el cuadro que prosigue se presenta la distribución de los menores de edad con 

progenitores encarcelados, según los grupos etarios acabados de mencionar. 
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Tabla 11.  

Distribución por grupo etario de los menores cuyos progenitores cumplen pena efectiva. 

Nº 
Nº DE HIJOS MENORES DE 

EDAD 
EDADES 

A B C 

Caso 01 1 1   

Caso 02 2 1  1 

Caso 03 1  1  

Caso 04 3  2 1 

Caso 05 5 3 1 1 

Caso 06 2 1 1  

Caso 07 2 1  1 

Caso 08 4 2 1 1 

Caso 09 1   1 

Caso 10 2  1 1 

Caso 11 3 1 1 1 

Caso 12 2 2   

Caso 13 2  1 1 

Caso 14 1 1   

Caso 15 3 3   

Caso 16 2 1 1  

Caso 17 2   2 

Caso 18 1 1   

Caso 19 3 2  1 

Caso 20 4 2  2 

Caso 21 1  1  

Caso 22 1  1  

Caso 23 1   1 

Caso 24 3 2  1 

Caso 25 2 2   

Caso 26 1 1   

Caso 27 4 2 1 1 

Caso 28 3 2 1  

Caso 29 2 2   

Caso 30 1 1   

TOTAL 65 34 14 17 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Asimismo, en la figura que prosigue se presenta la distribución porcentual de los 

menores de edad, según grupos etarios, con progenitores encarcelados. 
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Figura 3. Grupo etario de los menores con progenitores sujetos a pena efectiva. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Finalmente, de la figura anterior es pertinente destacar que, más de la mitad, 52% 

de los menores, se encuentran en la edad más vulnerable, la etapa de la niñez que 

comprende de 0 a 8 años.  
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IV.  DISCUSIÓN 

4.1. Consideraciones Generales. 

Para la interpretación de los resultados presentados en el capítulo anterior, se tuvo 

en cuenta las consideraciones que se presentan a continuación: 

Son tres los grupos etarios que se pueden distinguir entre los menores de edad. 

Dichos grupos etarios se describen en forma gráfica en la figura que prosigue. 

 

Figura 4. El rol del adulto en el desarrollo emocional del niño. 

Fuente: Adalist-Estrin y Mustin. (2015). Biblioteca sobre niños con padres encarcelados; p.62. 
 

Según datos presentados en Cuadro 9, el Distrito Judicial del Callao se encuentra 

dentro de os cinco distritos judiciales con mayor número de condenas de Prisión 

Efectiva, dictaminadas.  

Por otro lado, es pertinente destacar que, si bien es cierto, solo se consideraron 30 

casos de progenitores de menores encarcelados, al momento de aplicar la 

encuesta, 12 personas manifestaron que la persona a la que visitaban no tenía 

hijos.   
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Asimismo, en la Convención sobre los Derechos del Niño destacan 13 normas más 

relacionadas con el tema del Interés Superior del Niño. Dichas normas se detallan 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 12.  

Normas de la Convención sobre los Derechos del Niño que destacan el Principio del Interés 
Superior del Niño. 

Nº ENUNCIADO NORMA 

1 Todos los niños sin discriminación tienen los mismos 
derechos 

Artículo 2 de la Convención. 

2 El niño tiene derecho a la vida y a desarrollarse. Artículo 6 de la Convención. 

3 El niño tiene derecho a un nombre y a una 
nacionalidad. 

Artículo 7 de la Convención. 

4 El niño tiene derecho a vivir con sus padres a menos 
que se considere incompatible con el interés superior 
del niño. Tiene derecho a mantener contacto con los 
padres en caso de ser separado de ambos o de uno 
de ellos. 

Artículo 9 de la Convención. 

5 El niño tiene derecho a su privacidad. Artículo 16 de la 
Convención. 

6 El niño tiene derecho a ser protegido de todas las 
formas de descuido, maltrato físico y psicológico y 
abuso, ya sea de los padres o de quienes se 
encarguen de su cuidado. 

Artículo 19 de la 
Convención. 

7 Los niños privados de su medio familiar, tienen 
derecho al cuidado alternativo 

Artículo 20 – 21 de la 
Convención. 

8 El niño tiene derecho a la salud y a la atención médica. Artículo 24 de la 
Convención. 

9 El niño tiene derecho a la educación básica gratuita y 
a desarrollarse en un ambiente de protección, paz y 
tolerancia. 

Artículo 28 de la 
Convención. 

10 El niño tiene derecho a vivir y a disfrutar de su propia 
cultura . 

Artículo 30 de la 
Convención. 

11 El niño tiene derecho al descanso, juego y tiempo 
libre. 

Artículo 31 de la 
Convención. 

12 El niño tiene derecho a ser protegido de cualquier tipo 
de trabajo que amenace su salud, educación o 
desarrollo. 

Artículo 32 de la 
Convención. 

13 El niño tiene derecho a ser protegido del abuso y de 
la explotación sexual. 

Artículo 34 de la 
Convención. 

Fuente: Adaptado de: UNICEF Comité Español. (2006). Convención sobre los Derechos del Niño. 

Finalmente, aunque no se tuvo en consideración en la presente investigación, es 

relevante tener en cuenta las distinciones grupales para los menores de edad con 

progenitores encarcelados, que coadyuvarían a una mayor vulnerabilidad del 
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Principio de Interés Superior del Niño, en los menores en cuestión. Dichas 

distinciones son: 

- Las condiciones físicas, neuropsicológicas y genéticas del menor  generan 

dependencia de sus padres. En ese sentido, existirá mayor  vulnerabilidad de los 

menores de edad si estos presentan ciertas  discapacidades; por ejemplo: 

  * Discapacidad física: Falta de algún miembro superior y/o  inferior, 

sordera desarrollada, perdida del habla, perdida de la  visión, etc. 

 * Discapacidad Neuropsicológica: Epilepsia, demencia, autismo, 

 otras enfermedades mentales. 

 * Discapacidad genética: Síndrome de Down, mudo de 

 nacimiento, sordo de nacimiento, ciego de nacimiento, etc. 

- La relación parental entre los menores y los padres encarcelados  también 

pueden generar mayor o menor grado de vulnerabilidad de los  menores de 

edad; en ese sentido se debería tener en cuenta la  situación relacional del 

menor con respecto a los padres, considerando  los siguientes casos: 

 * Hijos naturales de ambos. 

 * Hijos del conviviente. 

 * Hijos de la conviviente. 

 * Hijos adoptados. 

4.2. Sentencias Emitidas contra los Padres de los Menores, en el Distrito 

Judicial del Callao, año 2018. 

De datos presentados en el Cuadro 4 se tiene que, los procesos judiciales resueltos 

en el Distrito Judicial del Callao en el periodo enero-diciembre, 2018, representan 

el 2.04% del total de procesos resueltos a nivel nacional en dicho año. Por su parte 

del Cuadro 6 se tiene que, la tasa de resolución de expedientes en el Distrito 

Judicial del Callao fue de 1.03, mientras que, en la totalidad del órgano 

jurisdiccional, es decir, a nivel nacional; dicha tasa fue de 1.07 para el mismo 

periodo. 
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La tasa de resolución superior a la unidad nos indica que, los expedientes 

ingresados fueron en número, menor a los expedientes resueltos; luego, se infiere 

que, los expedientes resueltos son en número mayor a los ingresados debido a 

que, la resolución de expedientes en el periodo no solo son los ingresados en el 

mismo periodo, sino también abarca los expedientes ingresados con anterioridad a 

dicho periodo tomado como referencia. 

Para identificar la representatividad que tienen los progenitores con hijos menores 

de edad que fueron sentenciados a Pena Efectiva en el Distrito Judicial del Callao, 

se utilizó la siguiente equivalencia: 

42 personas consultadas 
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎
→        100 

30 personas que tienen hijos menores de edad  
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎
→        𝑋 

𝑋 = 71  

El valor, X = 71, nos indica que, de cada 100 casos de condenas a Prisión Efectiva, 

71 tienen hijos menores de edad. Por estar referenciado a 100, dicho valor coincide 

con el porcentaje; luego, el 71% de los sentenciados tiene hijos menores de edad.   

De forma similar que el caso anterior, para identificar la representatividad que tienen 

los progenitores sin hijos menores de edad que fueron sentenciados a Pena 

Efectiva en el Distrito Judicial del Callao, se utilizó la siguiente equivalencia: 

42 personas consultadas 
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎
→        100 

12 personas que no tienen hijos 
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎
→        𝑋 

𝑋 = 29  

El valor, X = 29, nos indica que, de cada 100 casos de condenas a Prisión Efectiva, 

29 no tienen hijos menores de edad. 

Asimismo, teniendo en cuenta el Cuadro 10, se determinó las sentencias emitidas 

solamente contra los padres de los menores en el año 2018, en el Distrito Judicial 

de Callao, de la siguiente manera: 

30 personas recluidas 
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎
→        100% 

23 padres de menores 
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎
→        𝑋 
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𝑋 = 77%  

El resultado anterior nos señala que el 77% de menores de edad que tienen a los 

progenitores en condición de persona recluida en un centro penitenciario, tienen 

recluida solamente al padre. Factor 0.77 para el cálculo. 

Finalmente, procediendo de igual manera que en el caso anterior, se obtuvieron 

que el 16% y 7% tienen recluida solamente a la madre o a ambos progenitores; 

respectivamente. Los factores numéricos para el cálculo son 0.16 y 0.07, 

respectivamente. 

4.3. Vulneración del Principio de Interés Superior del Niño en las Sentencias 

 Emitidas en el Distrito Judicial del Callao, año 2018. 

Como referencia de la magnitud en la que se da la vulneración del Principio de 

Interés Superior del Niño, se tuvo en cuenta el reporte regional a nivel de naciones, 

es decir, el ámbito latinoamericano. En dicho escenario tomado como referencia ya 

se advertía la problemática de los menores con progenitores encarcelados; en 

efecto:      

Al año 2013, había en América Latina y el Caribe 1.300.000 personas 

privadas de libertad, pero esa cifra aumenta año a año. Entre el 70 y 

el 75% de estas personas son madres/padres, con un promedio, de 2 

a 2,5 hija/os. Existen hoy en día [2015] alrededor de 2 millones de 

niñas, niños y adolescentes en la región con su madre y/o padre 

encarcelada/o. A pesar de que el 95% de las personas encarceladas 

son varones, los efectos del encarcelamiento paterno son una 

realidad absolutamente invisible. (Coria, 2015). 

Es evidente que, detrás de las personas, hombres o mujeres, privados de libertad; 

existen uno o varios hijos que cumplen una condena en silencio, no tener a los 

progenitores cerca suyo. El número de menores que cumplen dicha condena 

silenciosa va en aumento a tal punto que al año 2015, según un estudio publicado 

por organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los 

derechos de la niñez, [… existía] en América Latina y el Caribe aproximadamente 

1.900.000 niños y niñas con un padre o madre encarcelada” (Coria, 2015). 
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Por otro lado, en el contexto de la presente investigación, se tiene que, en el año 

2018, las condenas inscritas de prisión efectiva en el Distrito Judicial del Callao 

fueron 761; es decir, 7.61 veces 100. Luego, el valor 7.61 se convierte en un factor 

que multiplicado por los diversos casos presentados nos permitirá conocer la 

magnitud de las sentencias emitidas por cada caso considerado. 

Teniendo en cuenta que, de cada 100 casos de condenas a Prisión Efectiva, 71 

tienen hijos menores de edad, se obtuvo el factor 0.71 para descartar a los 

sentenciados sin hijos menores de edad.   los siguientes resultados: 

- La magnitud en la que se vulneró el Principio de Interés Superior del 

 Niño en las sentencias emitidas contra los padres de los menores, en  el 

Distrito Judicial del Callao, año 2018, fue como sigue: 

𝑆𝑜𝑙𝑜_𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒 = 71 × 7.61 × 0.77 

𝑆𝑜𝑙𝑜_𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒 ≅ 416 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑎𝑑 

- La magnitud en la que se vulneró el Principio de Interés Superior del 

 Niño en las sentencias emitidas contra las madres de los menores, en  el 

Distrito Judicial del Callao, año 2018, fue como sigue: 

𝑆𝑜𝑙𝑜_𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 = 71 × 7.61 × 0.16 

𝑆𝑜𝑙𝑜_𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒 ≅ 86 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑎𝑑 

- La magnitud en la que se vulneró el Principio de Interés Superior del 

 Niño en las sentencias emitidas contra ambos progenitores de los 

 menores, en  el Distrito Judicial del Callao, año 2018, fue como sigue: 

𝐴𝑚𝑏𝑜𝑠_𝑃𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 71 × 7.61 × 0.07 

𝐴𝑚𝑏𝑜𝑠_𝑃𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ≅ 38 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑎𝑑 

En la figura que prosigue se presenta en forma gráfica el total de sentenciados a 

pena efectiva en el año 2018 en el Distrito Judicial del Callao; y, la distribución de 

los que tienen hijos menores de edad, según tipo de progenitor encarcelado. 
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Figura 5. Sentenciados a pena efectiva en el Distrito Judicial del Callao, año 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, del Cuadro 11 se tiene que, los 30 progenitores encarcelados en 

conjunto tienen 65 hijos menores; luego, del total de personas recluidas, el 71% 

son madres/padres de menores de edad, y estos en promedio tienen 2,2 hija/os. 
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V. CONCLUSIONES 

Con respecto a conocer la magnitud en la que, las sentencias emitidas  contra el 

padre del menor, vulneraron el Principio de Interés Superior del Niño; se logró 

determinar que, en los casos en los que el menor tiene encarcelado a los 

progenitores, el 77% el progenitor es el  padre. 

Con respecto a conocer la magnitud en la que, las sentencias emitidas  contra la 

madre del menor, vulneraron el Principio de Interés Superior del Niño; se logró 

determinar que, en los casos en los que el menor tiene encarcelado a los 

progenitores, el 16% la progenitora es la madre. 

Con respecto a conocer la magnitud en la que, las sentencias emitidas contra 

ambos progenitores del menor, vulneraron el Principio de Interés Superior del Niño; 

se logró determinar que, en el 7% de los casos el menor tiene encarcelado a ambos 

progenitores. 

En el año 2018, de cada 100 condenados a prisión efectiva en el Distrito  Judicial 

del Callao, 71 tenían hijos menores de edad. 

En el año 2018, los condenados a prisión efectiva en el Distrito Judicial del Callao, 

en promedio tenían 2,2 hija/os. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Dado que, el 71% de los sentenciados a pena efectiva en el Distrito Judicial del 

Callao en el año 2018, tenían hijos menores de edad; se recomienda el desarrollo 

de programas de flexibilidad en las visitas orientados a aumentar la interacción 

entre los progenitores y sus respectivos hijos. 

Se recomienda la adopción de programas de permisos bajo supervisión  policial, 

que permitan aumentar la convivencia entre progenitores e  hijos.  

Dichos Programas deberán tener en cuenta la situación relacional del menor con 

respecto a los progenitores, considerando los siguientes casos: Hijos naturales de 

ambos, hijos del conviviente, hijos de la conviviente, hijos adoptados. 

 Se recomienda complementar la presente investigación con otra que tenga ue 

ver con las condiciones físicas, neuropsicológicas y genéticas del menor, ya que 

estas generan dependencia de sus padres, y, existirá mayor vulnerabilidad de los 

menores de edad, si estos presentan dichas discapacidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia. 

Título: Vulneración del Principio de Interés Superior del Niño en las Sentencias Emitidas contra los Progenitores del Menor en el 

Distrito Judicial del Callao, año 2018. 

Problemas Objetivos Supuestos Categorías Metodología 

General: 

¿En qué medida se vulnera el 
Principio de Interés Superior del 
Niño en las sentencias emitidas 
contra los progenitores del 
menor en el Distrito Judicial del 
Callao, año 2018? 

Específicos: 

- ¿En qué medida las sentencias 
emitidas contra el padre del 
menor, vulneran el Principio de 
Interés Superior del Niño? 
 
 
- ¿En qué medida las sentencias 
emitidas contra la madre del 
menor, vulneran el Principio de 
Interés Superior del Niño? 

 
- ¿En qué medida las sentencias 
emitidas contra ambos 
progenitores del menor, vulneran 
el Principio de Interés Superior 
del Niño? 

General: 

Determinar en qué medida se 
vulneró el Principio de Interés 
Superior del Niño en las sentencias 
emitidas contra los progenitores del 
menor en el Distrito Judicial del 
Callao, año 2018.  

Específicos: 

- Conocer la magnitud en la que, las 
sentencias emitidas contra el padre 
del menor, vulneraron el Principio de 
Interés Superior del Niño. 
 
 
- Conocer la magnitud en la que, las 
sentencias emitidas contra la madre 
del menor, vulneraron el Principio de 
Interés Superior del Niño. 

 
- Conocer la magnitud en la que, las 
sentencias emitidas contra ambos 
progenitores del menor, vulneraron 
el Principio de Interés Superior del 
Niño. 

General: 

Es factible determinar en qué medida se 
vulneró el Principio de Interés Superior del 
Niño en las sentencias emitidas contra los 
progenitores de los menores en el Distrito 
Judicial del Callao, año 2018. 

 
Específicos: 

- Es factible conocer la magnitud en la que 
se vulneró el Principio de Interés Superior 
del Niño en las sentencias emitidas contra 
los padres de los menores, en el Distrito 
Judicial del Callao, año 2018. 
 
- Es factible conocer la magnitud en la que 
se vulneró el Principio de Interés Superior 
del Niño, en las sentencias emitidas 
contra las madres de los menores en el 
Distrito Judicial del Callao, año 2018. 

- Es factible conocer la magnitud en la que 
se vulneró el Principio de Interés Superior 
del Niño, en las sentencias emitidas 
contra ambos progenitores de los 
menores, en el Distrito Judicial del Callao, 
año 2018. 

- Artículo 4° de la 
Constitución Política 
del Perú. 

- Artículo IX del Título 
Preliminar del Código 
del Niño del 
Adolescente. 

 

SUB CATEGORIAS 

-  Sentencias emitidas 
contra los padres de 
los menores. 

- Sentencias emitidas 
contra las madres de 
los menores. 

- sentencias emitidas 
contra ambos 
progenitores de los 
menores. 

 

 

Tipo de 
Investigación: 

Cualitativa. 

Diseño de la 
Investigación: 

No experimental, 
transversal. 

Técnicas: 

Encuesta dirigida. 

Instrumentos: 

Cuestionario. 
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Anexo 2. Instrumento de Recolección de Datos. 

CUESTIONARIO 

I. Objetivo. 

Extraer información relacionada con el número de hijos menores que tienen 

los reclusos sentenciados por la Corte Superior de Justicia del Distrito 

Judicial del Callao en el año 2018. 

II. Indicaciones. 

- Coordinar con el responsable de la Oficina de Servicios de 

Información y Ayuda al Interno del Establecimiento Penal Sarita 

Colonia del Callao, para que colabore en la selección de las personas 

a ser encuestadas. 

- En el día y horario de visita a los visitantes de los reclusos que 

cumplen condena, aplicar el cuestionario en un número tal, que se 

consiga 30 casos de reclusos con hijos.  

- Llenar la ficha de análisis de contenido según información solicitada. 

III. Ítems a ser cotejados. 

Los ítems a ser cotejados, es decir, la parte sustantiva a ser considerada de 

las sentencias emitidas por la Corte Superior de Justicia del Callao; serán 

los siguientes: 

- Progenitores sujeto a pena efectiva. 

- Número de hijos menores de edad de los progenitores. 

- Edades de los hijos menores de edad: 

 * A: 0 a 8 años. Etapa de niñez. 

 * B: 9 a 12 años. Etapa de pre adolescencia. 

 * C: 13 a 18 años. Etapa de adolescencia. 
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IV. Modelo de Ficha. 

Modelo de Cuestionario Dirigido 

EXPEDIENTE 

PROGENITOR SUJETO A PENA 
EFECTIVA 

Nº DE HIJOS 
MENORES DE 

EDAD 

EDADES 

Solo Padre Solo Madre Ambos A B C 

Caso 01        

Caso 02        

Caso 03        

Caso 04        

Caso 05        

Caso 06        

Caso 07        

Caso 08        

Caso 09        

Caso 10        

Caso 11        

Caso 12        

Caso 13        

Caso 14        

Caso 15        

Caso 16        

Caso 17        

Caso 18        

Caso 19        

Caso 20        

Caso 21        

Caso 22        

Caso 23        

Caso 24        

Caso 25        

Caso 26        

Caso 27        

Caso 28        

Caso 29        

Caso 30        

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. Semáforo de pena Máxima. 

Se presenta la propuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. de 

México, CNDH-México, para identificar diferentes supuestos en los que pudiera 

considerarse la pertinencia de aplicar una pena privativa de libertad y el quantum 

máximo a valorar, a fin de que exista alguna posibilidad real de reinserción social 

del sentenciado: 

Cuadro A.3.1. Semáforo de pena máxima para favorecer el derecho a la reinserción social. 

 

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2015). Pronunciamiento: Racionalización 
de la pena de prisión; p.54. 



 

70 
 

Anexo 4. Casos Emblemáticos en el Distrito Judicial del Callao. 

El reporte de Casos Emblemáticos en la Corte Superior de Justicia del Callao, no 

presenta caso alguno para dicha corte.  

En el cuadro que prosigue se presenta el reporte de dichos casos en el 2018. 

Cuadro A.4.1. Casos emblemáticos en el año 2018. 

 

N° 

 

Corte Superior 

Materia 

Penal Disciplinario Otros (Civil, laboral, 

familia) 

1 Amazonas 15 -- -- 

2 Áncash 6 -- 1 

3 Arequipa -- 3 -- 

4 Ayacucho 13 4 3 

5 Cajamarca 10 15 -- 

6 Callao    

7 Cañete 9 3 -- 

8 Cusco 3 -- -- 

9 Huánuco 8 1 2 

10 Ica 15 4 5 

11 Junín 10 -- -- 

12 La Libertad 51 8 2 

13 Lambayeque 9 2 -- 

14 Lima Norte 8 -- -- 

15 Lima Sur 25 -- -- 

16 Loreto 6 13 5 

17 Madre de Dios 20 -- 35 

18 Piura 26 -- 11 

19 Santa 41 -- 13 

20 Selva Central -- 2 -- 

21 Ventanilla 14 -- -- 

 Total 289 55 77 

Fuente: Poder Judicial del Perú. (2018). Situación actual de las Cortes Superiores del país; p.40. 
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En el 2018, se tuvo como caso emblemático y de implicancias nacionales, el caso 

que tuvo que ver con la red criminal denominada “Los cuellos blancos del puerto”; 

en efecto, aunque: 

No se consigna información. Sin embargo, puede considerarse como 

caso emblemático, la investigación referida a la red criminal 

denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la misma que surgió a 

partir de la revelación de los audios de público conocimiento que 

motivaron la destitución del entonces Presidente de la Corte Superior 

de Justicia del Callao Walter Ríos Montalvo, así como el cese en 

funciones de personal jurisdiccional y administrativo de dicha Corte 

involucrados en el caso. Por los mismos hechos, el entonces Juez 

Supremo Cesar Hinostroza Pariachi, fue suspendido en sus funciones 

jurisdiccionales por el Consejo Nacional de la Magistratura y luego 

destituido y acusado constitucionalmente por actos de corrupción y 

crimen organizado por el Congreso de la República. (Poder Judicial 

del Perú, 2018, p.80). 
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Anexo 5. Visita de los Niños a sus Padres Encarcelados. 

En los cuadros que prosiguen, se presenta algunas recomendaciones a tenerse en 

cuenta para la visita de los niños a sus padres encarcelados. 

Cuadro A.5.1. Visita de niños de 0 a 13 meses a sus padres encarcelados. 

 

Fuente: Adalist-Estrin y Mustin. (2015). Biblioteca sobre niños con padres encarcelados; p.25. 
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Cuadro A.5.2. Visita de niños de 14 a 30 meses a sus padres encarcelados. 

 

Fuente: Adalist-Estrin y Mustin. (2015). Biblioteca sobre niños con padres encarcelados; p.26. 
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Cuadro A.5.3. Visita de niños de 2 a 12 años a sus padres encarcelados. 

 

Fuente: Adalist-Estrin y Mustin. (2015). Biblioteca sobre niños con padres encarcelados; p.27. 
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Anexo 6. Validación de Instrumento. Juicio de Expertos 
 

 
 
 

Investigadores:  

- Bachiller Dora Nancy HUAYHUA APAZA  

- Bachiller Percy HUAYHUA APAZA 

 

 

Indicación: Señor certificador, se le pide su colaboración para luego de un riguroso 

análisis de los ítems de las encuestas respecto a “VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LAS SENTENCIAS EMITIDAS CONTRA LOS PROGENITORES 

DEL MENOR EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL CALLAO, AÑO 2018” que se le muestra, 

marque con un aspa el casillero que crea conveniente de acuerdo con los requisitos 

mínimos de formación para su posterior aplicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semáforo de pena Máxima. 

Se presenta la propuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. de 

México, CNDH-México, para identificar diferentes supuestos en los que pudiera 

considerarse la pertinencia de aplicar una pena privativa de libertad y el quantum 

máximo a valorar, a fin de que exista alguna posibilidad real de reinserción social 

del sentenciado: 

TESIS: “VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN 

LAS SENTENCIAS EMITIDAS CONTRA LOS PROGENITORES DEL MENOR EN 

EL DISTRITO JUDICIAL DEL CALLAO, AÑO 2018” 
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Cuadro A.3.1. Semáforo de pena máxima para favorecer el derecho a la reinserción social. 

 

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2015). Pronunciamiento: Racionalización 
de la pena de prisión; p.54. 
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Casos Emblemáticos en el Distrito Judicial del Callao. 

El reporte de Casos Emblemáticos en la Corte Superior de Justicia del Callao, no 

presenta caso alguno para dicha corte. En el cuadro que prosigue se presenta el 

reporte de dichos casos en el 2018. 

Cuadro A.4.1. Casos emblemáticos en el año 2018. 

 

N° 

 

Corte Superior 

Materia 

Penal Disciplinario Otros (Civil, laboral, 

familia) 

1 Amazonas 15 -- -- 

2 Áncash 6 -- 1 

3 Arequipa -- 3 -- 

4 Ayacucho 13 4 3 

5 Cajamarca 10 15 -- 

6 Callao    

7 Cañete 9 3 -- 

8 Cusco 3 -- -- 

9 Huánuco 8 1 2 

10 Ica 15 4 5 

11 Junín 10 -- -- 

12 La Libertad 51 8 2 

13 Lambayeque 9 2 -- 

14 Lima Norte 8 -- -- 

15 Lima Sur 25 -- -- 

16 Loreto 6 13 5 

17 Madre de Dios 20 -- 35 

18 Piura 26 -- 11 

19 Santa 41 -- 13 

20 Selva Central -- 2 -- 

21 Ventanilla 14 -- -- 

 Total 289 55 77 

Fuente: Poder Judicial del Perú. (2018). Situación actual de las Cortes Superiores del país; p.40. 
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En el 2018, se tuvo como caso emblemático y de implicancias nacionales, el caso 

que tuvo que ver con la red criminal denominada “Los cuellos blancos del puerto”; 

en efecto, aunque: 

No se consigna información. Sin embargo, puede considerarse como 

caso emblemático, la investigación referida a la red criminal 

denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la misma que surgió a 

partir de la revelación de los audios de público conocimiento que 

motivaron la destitución del entonces Presidente de la Corte Superior 

de Justicia del Callao Walter Ríos Montalvo, así como el cese en 

funciones de personal jurisdiccional y administrativo de dicha Corte 

involucrados en el caso. Por los mismos hechos, el entonces Juez 

Supremo Cesar Hinostroza Pariachi, fue suspendido en sus funciones 

jurisdiccionales por el Consejo Nacional de la Magistratura y luego 

destituido y acusado constitucionalmente por actos de corrupción y 

crimen organizado por el Congreso de la República. (Poder Judicial 

del Perú, 2018, p.80). 
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Visita de los Niños a sus Padres Encarcelados. 

En los cuadros que prosiguen, se presenta algunas recomendaciones a tenerse en 

cuenta para la visita de los niños a sus padres encarcelados. 

Cuadro A.5.1. Visita de niños de 0 a 13 meses a sus padres encarcelados. 

 

Fuente: Adalist-Estrin y Mustin. (2015). Biblioteca sobre niños con padres encarcelados; p.25. 
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Cuadro A.5.2. Visita de niños de 14 a 30 meses a sus padres encarcelados. 

 

Fuente: Adalist-Estrin y Mustin. (2015). Biblioteca sobre niños con padres encarcelados; p.26. 
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Cuadro A.5.3. Visita de niños de 2 a 12 años a sus padres encarcelados. 

 

Fuente: Adalist-Estrin y Mustin. (2015). Biblioteca sobre niños con padres encarcelados; p.27. 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 

 

 

a) Deficiente  b) Baja  c) Regular d) Buenas e) Muy buena 

 
 

Nombres y Apellidos: VICTOR RAUL VIVAR DIAZ 
 
DNI N°   32814221         Teléfono/Celular: 965453491 / 975043498 
 
Dirección domiciliaria: Calle Cuba Mz K-1, Lote 8 Urb. Santa Patricia, LA MOLINA. 
 
Título Profesional: ABOGADO 
 
Grado Académico: MAGISTER 
 
Mención: MAESTRO EN DERECHO PENAL 
 
 
 
 
 
             
         Firma 
 
 
 
                            
 
                                                      Lima, 18 de octubre del 2020 
 

 

95 % 
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FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE 
EXPERTO 
 

 
I.DATOS GENERALES 
 

Título de la Investigación: “VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO EN LAS SENTENCIAS EMITIDAS CONTRA LOS 

PROGENITORES DEL MENOR EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL CALLAO, AÑO 

2018” 

 

 

Autores: 

- Bachiller Dora Nancy HUAYHUA APAZA  

- Bachiller Percy HUAYHUA APAZA 

 

Nombre del Instrumento: Entrevista  

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Indicad
ores 

Criterios 5 1
0 

15 2
0 

25 30 35 4
0 

45 

 
50 5

5 
60 65 70 75 80 8

5 
9
0 

9
5 

100 

1. Clar

idad 

Está 
formulado 
con 
lenguaje 
apropiado. 

                   

X 

 

2. Obj

etivi

dad 

Esta 
expresado 
en 
conductas 
observabl
es  

                   

X 

 

3. Actu

alid

ad 

Adecuado 
al avance 
de la 
ciencia 
pedagógic
a  

                   

X 

 

4. Orga

nizaci

ón 

Existe una 
organizaci
ón lógica  

                   

X 

 

5. Sufi

cien

cia 

Comprend
e los 
aspectos 

                   

X 
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en calidad 
y cantidad  

6. Inte

ncio

nali

dad 

Adecuado 
para 
valorar los 
instrument
os de 
investigaci
ón  

                   

X 

 

7. Con

sist

enci

a 

Basado en 
aspectos 
teóricos 
científicos.  

                   

X 

 

8. Coh

eren

cia 

Entre los 
índices e 
indicadore
s 

                   

X 

 

9. Met

odol

ogía 

La 
estrategia 
responde 
al 
propósito 
del 
diagnóstic
o.  

                   

X 

 

10. Pert

inen

cia 

Es útil y 
adecuado 
para la 
investigaci
ón 

                   

X 

 

  

 Baja 

 Regular 

 Buena 

 

X 

Muy buena 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 

95% 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 

 

 

a) Deficiente  b) Baja  c) Regular d) Buenas e) Muy buena 

 
 

Nombres y Apellidos: VICTOR RAUL VIVAR DIAZ 
 
DNI N°   32814221         Teléfono/Celular: 965453491 / 975043498 
 
Dirección domiciliaria: Calle Cuba Mz K-1, Lote 8 Urb. Santa Patricia, LA MOLINA. 
 
Título Profesional: ABOGADO 
 
Grado Académico: MAGISTER 
 
Mención: MAESTRO EN DERECHO PENAL 
 
 
 
 
 
 
 
             
         Firma 
 
 
                          
 
                                                                  Lima, 18 de octubre del 2020 
 
 

 

95 % 
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FORMATO A 
 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION POR JUICIO 
DE EXPERTO 

 
 

 

Investigadores:  

- Bachiller Dora Nancy HUAYHUA APAZA  

- Bachiller Percy HUAYHUA APAZA 

 

Indicación: Señor certificador, se le pide su colaboración para luego de un riguroso 

análisis de los ítems de las encuestas respecto a “PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL Y DECLARACIÓN DE INFUNDADO O IMPROCEDENTE DE LAS ACCIONES 

DE AMPARO A LAS SENTENCIAS DE SEGUNDO GRADO EMITIDAS POR EL PODER JUDICIAL, 

AÑO 2018” que se le muestra, marque con un aspa el casillero que crea conveniente 

de acuerdo con los requisitos mínimos de formación para su posterior aplicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS: “PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y 

DECLARACIÓN DE INFUNDADO O IMPROCEDENTE DE LAS ACCIONES DE 

AMPARO A LAS SENTENCIAS DE SEGUNDO GRADO EMITIDAS POR EL 

PODER JUDICIAL, AÑO 2018” 
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Semáforo de pena Máxima. 

Se presenta la propuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. de 

México, CNDH-México, para identificar diferentes supuestos en los que pudiera 

considerarse la pertinencia de aplicar una pena privativa de libertad y el quantum 

máximo a valorar, a fin de que exista alguna posibilidad real de reinserción social 

del sentenciado: 

Cuadro A.3.1. Semáforo de pena máxima para favorecer el derecho a la reinserción social. 

 

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2015). Pronunciamiento: Racionalización 
de la pena de prisión; p.54. 
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Casos Emblemáticos en el Distrito Judicial del Callao. 

El reporte de Casos Emblemáticos en la Corte Superior de Justicia del Callao, no 

presenta caso alguno para dicha corte. En el cuadro que prosigue se presenta el 

reporte de dichos casos en el 2018. 

Cuadro A.4.1. Casos emblemáticos en el año 2018. 

 

N° 

 

Corte Superior 

Materia 

Penal Disciplinario Otros (Civil, laboral, 

familia) 

1 Amazonas 15 -- -- 

2 Áncash 6 -- 1 

3 Arequipa -- 3 -- 

4 Ayacucho 13 4 3 

5 Cajamarca 10 15 -- 

6 Callao    

7 Cañete 9 3 -- 

8 Cusco 3 -- -- 

9 Huánuco 8 1 2 

10 Ica 15 4 5 

11 Junín 10 -- -- 

12 La Libertad 51 8 2 

13 Lambayeque 9 2 -- 

14 Lima Norte 8 -- -- 

15 Lima Sur 25 -- -- 

16 Loreto 6 13 5 

17 Madre de Dios 20 -- 35 

18 Piura 26 -- 11 

19 Santa 41 -- 13 

20 Selva Central -- 2 -- 

21 Ventanilla 14 -- -- 

 Total 289 55 77 

Fuente: Poder Judicial del Perú. (2018). Situación actual de las Cortes Superiores del país; p.40. 
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En el 2018, se tuvo como caso emblemático y de implicancias nacionales, el caso 

que tuvo que ver con la red criminal denominada “Los cuellos blancos del puerto”; 

en efecto, aunque: 

No se consigna información. Sin embargo, puede considerarse como 

caso emblemático, la investigación referida a la red criminal 

denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la misma que surgió a 

partir de la revelación de los audios de público conocimiento que 

motivaron la destitución del entonces Presidente de la Corte Superior 

de Justicia del Callao Walter Ríos Montalvo, así como el cese en 

funciones de personal jurisdiccional y administrativo de dicha Corte 

involucrados en el caso. Por los mismos hechos, el entonces Juez 

Supremo Cesar Hinostroza Pariachi, fue suspendido en sus funciones 

jurisdiccionales por el Consejo Nacional de la Magistratura y luego 

destituido y acusado constitucionalmente por actos de corrupción y 

crimen organizado por el Congreso de la República. (Poder Judicial 

del Perú, 2018, p.80). 
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Visita de los Niños a sus Padres Encarcelados. 

En los cuadros que prosiguen, se presenta algunas recomendaciones a tenerse en 

cuenta para la visita de los niños a sus padres encarcelados. 

Cuadro A.5.1. Visita de niños de 0 a 13 meses a sus padres encarcelados. 

 

Fuente: Adalist-Estrin y Mustin. (2015). Biblioteca sobre niños con padres encarcelados; p.25. 
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Cuadro A.5.2. Visita de niños de 14 a 30 meses a sus padres encarcelados. 

 

Fuente: Adalist-Estrin y Mustin. (2015). Biblioteca sobre niños con padres encarcelados; p.26. 
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Cuadro A.5.3. Visita de niños de 2 a 12 años a sus padres encarcelados. 

 

Fuente: Adalist-Estrin y Mustin. (2015). Biblioteca sobre niños con padres encarcelados; p.27. 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 

 

 

a) Deficiente  b) Baja  c) Regular d) Buena e) Muy buena 

 
 

Nombres y Apellidos: ODALIS NAYLET SOLF DELFIN 
 
DNI N°:   4186378 8                       Teléfono/Celular: 962225882 
 
Dirección domiciliaria: Calle las Letras 199. Dpto.403. SAN BORJA 
 
Título Profesional: CIRUJANO DENTISTA 
 
Grado Académico: MAGISTER 
 
Mención: MAESTRO EN INVESTIGACIÒN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
 
 
       
  
 
 
 
 
 

     
               Firma 
 
                         
 
 

 

90% 
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Lima, 18 de enero del 2021. 

 
 
 

FORMATO B 
 
FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE 
EXPERTO 
 

 
I.DATOS GENERALES 
 

Título de la Investigación: “PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL Y DECLARACIÓN DE INFUNDADO O IMPROCEDENTE DE 

LAS ACCIONES DE AMPARO A LAS SENTENCIAS DE SEGUNDO GRADO 

EMITIDAS POR EL PODER JUDICIAL, AÑO 2018” 

 

 

Autores: 

- Bachiller Dora Nancy HUAYHUA APAZA  

- Bachiller Percy HUAYHUA APAZA 

 

Nombre del Instrumento: Entrevista  

 

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Indica
dores 

Criterios 5 1
0 

15 2
0 

25 30 35 4
0 

45 

 
50 5

5 
60 65 70 75 80 8

5 
9
0 

9
5 

100 

1.Clari

dad 

Está 
formulado 
con 
lenguaje 
apropiado. 

                   

X 

 

2.Objet

ividad 

Esta 
expresado 
en 
conductas 
observabl
es  

                   

X 

 

3.Actua

lidad 

Adecuado 
al avance 
de la 
ciencia 
pedagógic
a  

                   

X 
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.Orga

nizació

n 

Existe una 
organizaci
ón lógica  

                   

X 

 

5.Sufici

encia 

Comprend
e los 
aspectos 
en calidad 
y cantidad  

                   

X 

 

6.Inten

cionalid

ad 

Adecuado 
para 
valorar los 
instrument
os de 
investigaci
ón  

                   

X 

 

7.Consi

stencia 

Basado 
en 
aspectos 
teóricos 
científicos.  

                   

X 

 

8.Cohe

rencia 

Entre los 
índices e 
indicadore
s 

                   

X 

 

9.Meto

dología 

La 
estrategia 
responde 
al 
propósito 
del 
diagnóstic
o.  

                   

X 

 

10.Pert

inencia 

Es útil y 
adecuado 
para la 
investigaci
ón 

                   

X 

 

  

 Baja 

 Regular 

 Buena 

 Muy buena 

PROMEDIO DE VALORACIÓN  

 

90% 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 

 

 

a) Deficiente  b) Baja  c) Regular d) Buenas e) Muy buena 

 
 

Nombres y Apellidos: ODALIS NAYLET SOLF DELFIN 
 
DNI N°:   4186378 8                       Teléfono/Celular: 962225882 
 
Dirección domiciliaria: Calle las Letras 199. Dpto.403. SAN BORJA 
 
Título Profesional: CIRUJANO DENTISTA 
 
Grado Académico: MAGISTER 
 
Mención: MAESTRO EN INVESTIGACIÒN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
 
 

  
                 
         Firma                                            
 
 
 

Lima, 18 de enero del 2021. 
 

 

90% 

 

        

  


