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RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó, con el objetivo general de analizar la dinámica familiar 

en la reinserción social de los adolescentes infractores del Centro Juvenil José Abelardo 

Quiñones Gonzales.  

Para ello, la investigación abordó el carácter cualitativo y tipo descriptivo; empleándose la 

técnica de entrevista centrada en el problema y una guía de entrevista semiestructurada de 

elaboración propia, la cual fue aplicada a 14 adolescentes infractores del Centro Juvenil. 

Dicho instrumento estuvo conformado por 24 ítems, dividida en dos categorías que son 

dinámica familiar y reinserción social, así mismo, el instrumento fue validado por un grupo 

de profesionales expertos. 

Los resultados obtenidos en la investigación demostraron que las subcategorías de 

comunicación familiar, nivel académico e interacción social de los adolescentes infractores 

presentan mejorías. Siendo todo lo contrario en las subcategorías de vínculo familiar, 

resolución de conflictos e inclusión social, lo cual afecta en su reinserción social de los 

adolescentes; así mismo, la investigación evidencia que las subcategorías de ambas 

categorías son interdependientes e influyentes.  

 

PALABRAS CLAVE: adolescentes infractores, dinámica familiar, reinserción social, 

entorno social, amigos. 
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ABSTRACT  
 

The present investigation was carried out with the general objective of analyzing the family 

dynamics during the process of social reintegration of adolescents in conflict with the 

Criminal Law who are in program IV of the José Abelardo Quiñones Gonzales Youth Center. 

To this end, the research addressed the qualitative and descriptive nature; using the 

problem-focused interview technique and a self-developed semi-structured interview guide, 

which was applied to 14 adolescent offenders from the Youth Center. This instrument was 

made up of 24 items, divided into two categories: family dynamics and social reintegration. 

Likewise, the instrument was validated by a group of expert professionals. 

The results obtained in the research demonstrated that the subcategories of family 

communication, academic level and social interaction of adolescent offenders show 

improvements. Being quite the opposite in the subcategories of family bond, conflict 

resolution and social inclusion, which affects the social reintegration of adolescents; 

Likewise, the research shows that the subcategories of both categories are interdependent 

and influential. 

KEYWORDS: adolescent offenders, family dynamics, social reinsertion, social environment, 

friends. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1. Realidad problemática. 

La dinámica familiar de adolescentes infractores es considerada como uno de los 

factores influyentes y coadyuvantes en la reinserción social, ya que, al ser consideradas como 

puntos de inflexión hacia el cambio, tiene gran influencia para el éxito o fracaso de este 

proceso; si bien es cierto, son diversos los factores que inciden, se conceptúa a la familia 

irremplazable para que no reincidan en el comportamiento transgresor. 

De hecho, la criminología establece que la rehabilitación depende en gran medida por 

el factor familiar y su influencia en las personas en conflicto con la ley (Murray, 2003, como 

se citó en Ibáñez y Pedrosa, 2017). Agregando, que la conducta y/o comportamientos 

delictivos pueden ser minimizados mediante la reconstrucción y fortalecimiento del sistema 

familiar.  

Para los autores Abaunza et al., (2016) “La privación de libertad de uno de los 

integrantes de la familia, constituye sin duda alguna una crisis extrema” (p.65). Así mismo, 

mencionan que este sistema se encuentra en un proceso constante de adaptación frente a 

los inesperados cambios que puedan derivar del contexto. Precisando que los cambios no 

solamente se dan en los ámbitos afectivos y económicos, sino también en lo social y 

simbólico, añadiendo que, la situación de encarcelamiento de uno de los integrantes de la 

familia afecta la estructura y estabilidad interna. 

De acuerdo a los autores (Altschuler & Brash, 2004), la familia es un contexto natural 

donde se percibe todo tipo de aprendizaje y donde se elaboran pautas que facilitan la buena 

interacción y funcionamiento de dicho núcleo. Es decir, afirman que la familia es un agente 

transmisor de normas, valores y/o símbolos; es por ello, que los actos delictivos cometidos 

por los adolescentes, son considerados como situaciones de compleja investigación y/o 

intervención debido a su origen, desarrollo y finalidad presentes en las conductas de dichos 

sujetos. 
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Por lo tanto, es necesario reconocer la conectividad que existe entre la dinámica 

familiar y la reinserción social, donde si la primera continua en condiciones negativas, la 

reinserción no será exitosa, agravando los problemas sociales. 

En tal sentido, los autores Altschuler y Brash (2004) establecen que “la reinserción es 

la transición que hay detrás para lograr la readaptación en la sociedad” (págs. 72-87). Sin 

embargo, durante el proceso surgen interrogantes respecto a ello, entre ellas ¿Qué dinámicas 

familiares debe de haber para que esta transición sea exitosa?  

Primero se debe comprender que el proceso de reinserción en los adolescentes se 

realiza bajo el Sistema de Reinserción Social del Adolescente, el cual brinda diversos 

programas situándose en dos modalidades, el primero es el medio cerrado, referido a los 

Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) y que ejecutan una internación; la 

segunda modalidad son los Centros Juveniles de Servicio de Orientación al Adolescente 

(SOA) que ejecutan medidas socio educativas no privativas de libertad. 

Cabe considerar que el boletín informativo brindado en enero del año 2022, detalló 

que a nivel nacional había 2,776 adolescentes infractores en conflicto con la Ley Penal 

(PRONACEJ, 2022). 

Y en septiembre del 2022 la población rondaba en 3,273, de ellos 1,789 se 

encontraban bajo régimen cerrado y 1,484 en régimen abierto (UAPISE, 2022). Y de los 

cuales, 166 adolescentes infractores corresponden al Centro Juvenil José Abelardo Quiñones 

Gonzales – Chiclayo.   

Dicha cifra fue en incremento, y el año 2022 finalizó con 5,605 adolescentes atendidos 

por el Programa Nacional de Centros Juveniles, incrementando un 6% más que en el año 

2021 

Es necesario señalar que, según los informes elaborados, la mayoría de la población 

de los Centros Juveniles provienen de familias y entornos sociales complejos, ubicados en 

contextos de alto riesgo potencial y encontrándose en situaciones de vulnerabilidad. Por lo 
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tanto, una intervención inadecuada que no aborde la problemática, puede ser perjudicial en 

todos los niveles, incrementando el alto índice de violencia delincuencial. 

De hecho, según (INEI, 2023) en el año 2021 se registró un total de 403, 071 

denuncias en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL). Demostrando no solo el 

incremento de los altos niveles de delincuencia en nuestra sociedad, sino que además pone 

en manifiesto las normas morales. 

Se plantea entonces que, para el exitoso proceso de reinserción, la intervención debe 

ser de manera holística, sin olvidar los procesos de seguimientos posteriores con ayuda de 

los entornos próximos del menor.  

Además, una investigación realizada en el año 2020, en Villa María del Triunfo, 

establece que, si las autoridades e instituciones no realizan un respectivo seguimiento a los 

jóvenes que salen de los Centros Juveniles, la delincuencia en nuestra sociedad 

incrementará. Concluyendo que, es el factor ambiental el predominante para la inmersión, y 

por ello las autoridades deben incorporar actividades educativas que los ayuden a asumir una 

mayor responsabilidad social. 

“El indicador que tiene mayor peso dentro de lo social que conduce a la delincuencia 

juvenil es la falta de participación de jóvenes en las juntas vecinales y ello hace que no se 

involucren ni se preocupen por otros”. (Ccopa, et al., 2020) 

Para un mayor análisis y comprensión se contemplaron investigaciones similares al 

presente estudio, permitiendo comparar las categorías y subcategorías en otros contextos. 

 

Antecedentes de estudio.  

El encarcelamiento priva de la libertad, creando barreras institucionales y afectivas con 

la familia; debido a ello, la mayoría de los adolescentes se enfrentan a problemas en la 

readaptación social, puesto que están frente a estigmas y ostracismo por parte de la familia y 

sociedad, acentuando aún más los problemas sociales. 
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En Barcelona se elaboró una investigación titulada “El papel de las familias en la 

reinserción de las personas que salen de la prisión”, por los autores Aina Ibáñez Roig y Albert 

Pedrosa Bou en el año 2017 en un centro jurídico de dicha ciudad. La cual se realiza bajo un 

método mixto, con la entrevista como instrumento para la recolección de datos y aplicada a 

una muestra de 538 personas que han obtenido la libertad definitiva, donde la edad mínima 

era 18 y la máxima 35 años. Realizándose con uno de los objetivos de identificar qué tipo de 

apoyo proporcionaban las familias y como lo justificaban, además de querer conocer que 

estrategias utilizaron para la reinserción del familiar. 

Esta investigación hace énfasis en las dificultades que presentan las familias durante 

el proceso de reinserción social una vez que sus familiares salen en libertad. Ellos mencionan 

que un aspecto positivo del encarcelamiento es que puede mejorar los vínculos familiares, 

puesto que la persona encarcelada tiene tiempo y espacio para la reflexión continua sobre el 

comportamiento que tuvo. (Ibàñez y Pedrosa, 2017) 

Se explica entonces, que el papel de la familia no solo es fundamental cuando la 

persona sale en libertad, sino que, lo es también durante el tiempo de encierro. Es decir, la 

familia deberá de formar parte del proceso de reinserción a la sociedad; fortaleciendo todo lo 

aprendido con las intervenciones profesionales y posteriormente en los servicios de 

orientación que se puedan brindar. 

Considerando, que una vez que la persona cumpla condena, se encuentra 

desamparado ante la mirada de una sociedad que lo margina dificultando la readaptación 

social, lo cual hace que continúe su actividad transgresora. Es por ello que el soporte familiar 

al ser un núcleo cercano se considera fundamental para la corrección de sus actos delictivos. 

Por otra parte, tenemos el artículo “Delincuencia juvenil, violencia familiar y mercado 

de trabajo. Las configuraciones de los descuidos familiares en los adolescentes en conflicto 

con la ley de la Ciudad de México”, por el investigador Gabriel Tenenbaum Ewig, elaborado 

en el año 2018 y presentado en la Universidad Autónoma de México; es  de tipo cualitativo y 

con una entrevista semiestructurada como instrumento, la cual se aplicó a 12 referentes 
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familiares de los jóvenes sancionados y a 09 operadores judiciales; donde los datos obtenidos 

se procesaron en el programa Atlas Ti; teniendo como uno de los objetivos analizar la 

estructura de cuidado familiar.  

La investigación señala que son las condiciones socio estructurales que configuran a 

las familias e influyen en el comportamiento para cometer actos delictivos, así como también 

menciona que la capacidad criminógena de las familias puede ocasionar que los adolescentes 

reincidan en estas transgresiones. 

Así mismo, se tomaron perspectivas de los operadores judiciales, los cuales 

mencionaron que la gran mayoría de adolescentes que cometen delitos y reinciden, son 

aquellos que provienen de familias disfuncionales o familias desintegradas. 

Tenenbaum, (2018) determinó desde el punto de vista de los tratamientos 

socioeducativos, que el adolescente al salir de los Centros Juveniles, el cuidado familiar debe 

cimentarse desde un enfoque integral para conseguir la reinserción social: 

“Esta perspectiva entiende que los adolescentes necesitan un entorno 

que los acompañe, los motive y les transmita pedagógicamente recursos 

de superación para sobreponerse a las dificultades”. (p.354) 

Si bien, existen diferentes tipos de familias, todas ellas guardan una característica en 

común las cuales son la socialización, protección y cohesión familiar para lograr la 

permanencia del grupo unido. Es por ello que muchas veces las intervenciones del equipo 

multidisciplinario son fundamentales para facilitar el cambio en los entornos familiares.  

Al mismo tiempo, se realizó el estudio “La actuación del Trabajador Social en la 

reinserción de adolescentes infractores de Portoviejo” elaborada por los autores Méndez 

Fabian, Rodríguez Leonor y Sánchez Angela en el año 2018; realizada en la Unidad de 

Desarrollo Integral del ministerio de justicia de Ecuador, siendo de tipología mixta y contando 

como instrumentos una entrevista y encuesta, donde la primera fue aplicada a profesionales 

y padres de familia, en tanto el segundo instrumento aplicado en los adolescentes. 
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Realizándose  con el principal objetivo de analizar los efectos de la intervención del profesional 

en trabajo social durante la reinserción de los menores infractores. 

El estudio, refiere que el profesional en Trabajo Social debe direccionar su intervención 

en el ámbito socio educativo, y para ello debe tener la capacidad de orientar al adolescente 

infractor, planteando alternativas de solución que generen un cambio. Al mismo tiempo 

señala, que el apoyo familiar es indispensable para que se lleve a cabo con éxito la ejecución 

de medidas socioeducativas que les permita a los adolescentes salir de la situación. 

 Los autores Menéndez, et al., (2018) señalan que el Trabajador Social será el 

encargado de la construcción de soportes entre instituciones y organizaciones para el 

adolescente y su familia, facilitando el acceso a servicios con el fin de mejorar las condiciones 

de los menores infractores.   

Continuando la línea de investigación, el artículo “The role of familiy in Dealing witn 

juvenile delinquency” de la revista Open Journal of Social Sciences publicada por Rosemray 

Kakonzi Mwangagi del año 2019 y elaborada en la Universidad de Ginebra, Suiza; consta con 

una revisión sistemática, teniendo como principal objetivo el explorar factores causales para 

que el adolescente se involucre en la delincuencia juvenil. Demostrando que hay muchos más 

factores de influencia relacionados con la familia que sociales para la inmersión en la 

delincuencia, señala que tanto la actitud de los padres, la cohesión, violencia y ausencia 

parental son los determinantes para el surgimiento de este problema social.  

La familia es vista como un componente crítico para el desarrollo infantil y 

adolescencia, puesto que puede representar un factor determinante para el involucramiento y 

participación de los niños en el ámbito delictivo o un factor protector frente a dicha 

problemática. (Kakonzi, 2019) 

Así mismo, en el manual de justicia penal “Prevención de la Reincidencia y 

Reintegración Social de los Delincuentes” presentado el año 2019 por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y Delito (UNODC) en Viena; resalta que hay estudios que 
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declaran que los transgresores que cuentan con un mayor soporte familiar, tienden a obtener 

empleo y mayor estabilidad, siendo una realidad distinta para aquellos que no cuentan con 

soporte alguno. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito (UNODC, 2019) La 

intervención con los menores infractores debe constatar como objeto de trato  prioritario, es 

por ello que se debe indagar si las leyes garantizan programas adecuados para ellos, y si se 

facilita la reintegración social de los menores: 

Es necesario ayudar a que, los menores infractores mantengan un 

contacto constructivo con sus familias, así como con organismos 

pertinentes fuera de los centros en los cuales se encuentran, puesto 

que es una forma importante de facilitar su posible reintegración 

después de su puesta en libertad. (p.42) 

Cabe destacar que el hecho de que la familia sea representada como el núcleo de 

protección ante adversidades, puede ser debido al principio de solidaridad que existe entre 

los miembros de dicho grupo, configurándose de este modo como un grupo 

intergeneracional de ayuda para miembros que tengan alguna necesidad o problemas. Si 

bien, hablamos del aspecto familiar, también es necesario mencionar que la intervención 

de los profesionales en dichos centros influye en el proceso. 

En breve síntesis, los cinco estudios de investigación anteriormente mencionados, 

hacen énfasis en la importancia que guarda el factor familiar para el adolescente, ya siendo 

como un causal para la inmersión e incidencia del delito o para la reinserción del 

adolescente, donde se destaca la importancia de la intervención profesional, entre ellos del 

Trabajador Social con este núcleo, puesto que, el objetivo de ello es facilitar la interacción 

entre los miembros de la familia, donde el reconocimiento de errores ayude al desarrollo de 

resiliencia, optimizando los resultados en la ejecución de medidas socioeducativas de los 

menores infractores. 
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Por otro lado, en nuestra realidad nacional, se realizó la investigación titulada 

“Influencia de la Familia sobre las conductas antisociales en Adolescentes de Arequipa” por 

Rivera Renzo y Cahuana Milagros publicado en el año 2016 en la universidad Católica San 

Pablo, contando con una tipología correlativa y diseño descriptivo. Se aplicó como 

instrumento una entrevista a 929 alumnos de 15 instituciones de Arequipa con el objetivo 

de determinar la influencia de la familia en las conductas de los adolescentes. 

Dicha investigación concluye que no es la estructura familiar lo que influye en las 

conductas delincuenciales de los adolescentes, ni en la reintegración social, sino, que todo 

depende de la interacción familiar que los integrantes mantienen; lo cual difiere de otros 

autores que indican que la estructura ya es de por si un factor negativo y el cual es decisivo 

para que se genere una conducta delincuencial en el menor. 

Los autores Rivera y Cahuana, (2016) especifican que para generar programas 

preventivos o de rehabilitación, es necesario comprender que cada persona experimenta 

un grado diferente de vulnerabilidad hacia las conductas antisociales y delictivas. 

Por otro punto, tenemos el trabajo de investigación titulado “El rol del Trabajador 

Social en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación en Lima” presentado por 

Andrea Landa en el año 2018, en la Universidad Católica del Perú. La investigación es de 

índole cualitativa y el tipo de herramientas son las entrevistas semiestructurada y guías de 

observación, siendo estos aplicados a 24 profesionales del equipo multidisciplinario de los 

Centros Juveniles; llevándose a cabo con el objetivo general de identificar roles y funciones 

del Trabajador Social. 

En esta investigación se detalla que la intervención del Trabajador Social debe estar 

enfocada a trabajar con estigmas y presiones sociales para lograr una eficaz reinserción, 

no obstante, también hace alusión a la insuficiencia de medios y recursos dentro de los 

Centros Juveniles que dificultan el desempeño del rol de este profesional. 
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El Trabajador Social debe analizar su percepción sobre el entorno, de esa forma al 

construir su identidad dentro del CJDR podrá crear estrategias que ayuden en su 

intervención y que den respuestas a las adversidades del entorno y del mismo sistema. 

(Landa, 2018) 

Aludiendo que el Trabajador Social debe desarrollar habilidades, conciencia cultural 

y aprendizaje inductivo, donde su intervención debe estar en los menores infractores y que 

el objetivo sea romper estigmas y lograr la rehabilitación por completo.  

Por otra parte, encontramos la tesis “Resiliencia en Adolescentes Infractores del 

Servicio de Orientación del Adolescente” realizado por Yudi García Caray en el año 2019 

presentado en la universidad José Sánchez Carrión, esta investigación es de enfoque 

cualitativo y alcance descriptivo, efectuándose con el objetivo de determinar los niveles de 

resiliencia de los menores infractores del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA). 

La investigación concibe al ámbito familiar y social como factores coadyuvantes para 

la construcción de la resiliencia en los adolescentes, señalando que son las familias quienes 

se encargan de promover la autonomía y autoestima, así como ayudarlos durante el 

proceso de reinserción social. Obteniendo como resultados que los adolescentes presentan 

de moderada a alta capacidad de resiliencia; evidenciando además que los adolescentes 

presentan una moderada ecuanimidad.   

Es decir, este estudio concluye que los adolescentes que presentan un bajo índice 

de resiliencia, se debe a la relación entre el funcionamiento familiar y las interacciones que 

mantienen entre ellos.   

La investigación “Causas Familiares en la Práctica de Conductas Socialmente no 

Aceptadas en los Adolescentes Infractores del Centro Juvenil – Huancayo” por Miriam 

Cárdenas Villegas en el año 2019, es de tipología mixta, nivel explicativo y diseño no 

experimental, con una muestra poblacional conformada por 40 adolescentes y a los cuales 
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se les aplicó el instrumento de encuesta, teniendo como objetivo general identificar causas 

familiares que influyen en la conducta de los adolescentes del Centro Juvenil de Huancayo. 

Dicha investigación determina que el desarrollo conductas no aceptadas por la 

sociedad y los niveles de reincidencia en los delitos se deben a factores familiares y 

sociales, precisando que las causas familiares no están relacionadas a la estructura de 

esta, sino a las experiencias que se desarrollan dentro de ella. Concertando en que, la 

familia es un agente impulsor de un desarrollo óptimo de socialización, pero también puede 

representar un entorno de inseguridades para el menor, donde incluso puede ser un factor 

de riesgo debido a las interacciones que se desarrollan al interior de este núcleo.   

Como parte del proceso de reinserción social estos jóvenes son llamados a 

programas y talleres motivacionales, sin embargo, son pocos los que acuden a ellos, 

aludiendo que en algunos casos son sus familias quienes no los motivan (Miriam, 2019). Es 

así, que surge un auge de prevención situacional, con la finalidad de modificar el entorno 

para así obstaculizar el trabajo delincuencial. 

Posteriormente, la tesis “La Construcción del rol y las funciones del equipo 

multidisciplinario a cargo de adolescentes infractores en los Centros Juveniles de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima” en el año 2020 por Andrea Landa Gutiérrez para la 

Pontificia Universidad Católica del Perú; y el cual es de tipo cualitativo, con herramientas 

como guías de observación y entrevistas semi estructuradas para la recolección de datos y 

las cuales fueron aplicadas al equipo multidisciplinario de los Centros Juveniles de medio 

cerrado ubicados en Lima, con uno de los objetivos de identificar la percepción y vocación 

de los miembros del equipo multidisciplinario en torno a su labor. 

Expone la importancia de las percepciones del entorno y el vínculo con la institución, 

ello para que le facilite ejercer su rol e inserción a la dinámica que se desarrolla dentro del 

Centro Juvenil. 
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Según Gutiérrez (2020) Los trabajadores sociales buscan promover el sentido de la 

responsabilidad, tanto en el ámbito individual como en el familiar, dado que se quiere que 

se asuma este sentido con el objetivo de que coadyuve a la reinserción social de los 

menores. 

La rehabilitación de los menores infractores depende en gran medida 

de los trabajadores sociales, puesto que una de sus funciones es guiar 

a los adolescentes y su familia.  

De modo que, a nivel nacional tenemos un similar panorama en comparación con 

investigaciones internacionales, donde se centra a las familias como ejes de cambio. Es 

importante señalar que los estudios que abordan el tema familiar de los adolescentes 

infractores coinciden que no es la estructura lo que influye sino el funcionamiento de este 

núcleo; puesto que señalan que, dependiendo de la interacción, ellos pueden reincidir en 

el delito o lograr una exitosa reinserción mediante la asistencia a programas como el SOA. 

Así mismo, las tesis que abordan la intervención del Trabajador Social hacen 

énfasis en los estigmas y presiones sociales por la cual los adolescentes infractores y su 

entorno familiar atraviesan. Es por ello, que coinciden en que el profesional debe crear 

estrategias a partir de la percepción institucional.  

En cuanto a nivel local, en Lambayeque, se realizó la tesis “Reincidencia de los 

Adolescentes en los Delitos Contra la Libertad Sexual, Departamento de Lambayeque, 

2016”, por Edgardo Asenjo Tamay en el año 2016 en la universidad Toribio Rodríguez de 

Mendoza; contando con un método descriptivo e instrumentos como guías de observación 

y fichas bibliográficas, teniendo como grupo poblacional 12 expedientes judiciales. 

Realizándose con el objetivo de determinar qué factores influyen en la reincidencia del delito 

sexual en los adolescentes infractores, siendo el factor familiar el más predominante. 

La tesis hace mención que la educación y la supervisión son de gran relevancia 

tanto para la comisión como para la reincidencia por parte del adolescente; puesto que se 
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vinculan las pautas educativas recibidas en el entorno familiar con las conductas y la 

adaptación social en su entorno, refiriendo como pautas educativas a la supervisión, 

orientación, disciplina, educación e interacción que el adolescente recibe de su entorno 

familiar.  

Para Asenjo (2016) el que los adolescentes provengan de familias conflictivas y que 

esta no reciba una adecuada intervención del equipo multidisciplinar, ocasiona que no se 

alcance la reinserción social, que se espera en cualquiera de las modalidades abierta o 

cerrada, siendo la familia un factor de influencia para la reincidencia: 

La ausencia de supervisión por parte de los padres, violencia y 

conflicto entre los miembros de la familia, disciplina férrea, débil 

comunicación, carencia de afecto, etc. ocasionan que el adolescente 

cometa una infracción penal o reincida en ello. (págs. 33-34) 

Constituyendo a la familia como un factor protector o de riesgo dependiendo de su 

dinámica, considerándose como un factor protector cuando está ligada al apoyo, cohesión 

y cuando los miembros tienen una percepción satisfactoria en cuanto a la comunicación  

Por otro lado, la tesis “Funcionamiento Familiar en Adolescentes en Conflicto con la 

Ley Penal, Chiclayo de Setiembre a diciembre del 2019” por María Bernedo Gonzales en el 

año 2019 en la universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, y el cual es de tipo descriptivo 

y diseño no experimental, con una población constituida por 72 adolescentes con medidas 

socioeducativas entre las edades de 14 y 20 años, y teniendo como objetivo señalar los 

niveles de funcionamiento familiar de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Demuestra, que los adolescentes percibían su entorno familiar como disfuncional, 

si bien, en algunos casos tenían una estructura adecuada, se evidenciaba la rigidez en el 

establecimiento de pautas; y en el nivel de cohesión predominó la subcategoría desligada. 

En cuanto a la escolaridad se demostró que los adolescentes al no tener apoyo, supervisión 

académica ni motivación para continuar o culminar los estudios, perdían el interés escolar; 
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concluyendo que los adolescentes de dicha investigación tenían grandes probabilidades de 

reincidir debido a que su entorno familiar tiene escasa capacidad de cambio. 

Señalando que, es el entorno familiar quien influye en el adolescente infractor 

adherencia al tratamiento, es por ello que, si encontramos una familia disfuncional, va a ser 

normal la resistencia del menor al cambio y por lo tanto la continua reincidencia en el delito. 

(Bernedo, 2020) 

La investigación “Incidencia de la Delincuencia Juvenil en el Departamento de 

Lambayeque tras la Pandemia de la Covid-19” presentada en el año 2022 por Edson 

Guevara Gallardo en la Universidad Señor de Sipán en Pimentel. Es de tipo cualitativo y 

diseño fenomenológico, contando con una guía de entrevista semi estructurada para la 

recolección de datos y aplicada a profesionales que intervienen en el centro juvenil José 

Quiñones Gonzales; con uno de los objetivos de conocer los factores de incidencia para la 

delincuencia juvenil durante la pandemia. 

El estudio determinó, que los jóvenes que incidían en la delincuencia se debían a 

factores familiares, encontrándose características como deficiente supervisión, estilo de 

crianza permisivo, débil afectividad y cohesión, entre otros. No obstante, menciona además 

que con la pandemia de Covid-19, la precariedad económica afectó a muchas familias, 

repercutiendo también en los adolescentes, poniéndolos en contextos de desprotección y 

vulnerabilidad, instando de manera indirecta a la incidencia del delito. 

Así mismo, el autor Guevara (2022) propone un planeamiento integral para la 

reinserción de los adolescentes infractores, donde involucra el nivel familiar y comunitaria, 

otorgándoles estrategias para que faciliten dicho proceso. Mencionando que es importante 

reconocer que la responsabilidad no sólo debe recaer en el estado, sino también en la 

sociedad puesto que, al brindar apoyo para los menores, minimiza de algún modo la 

vulnerabilidad, coadyuvando a la disminución de problemas sociales como lo es la 

delincuencia juvenil.   
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De forma abreviada, estas investigaciones locales concuerdan que la inmersión o 

incidencia en la delincuencia se debe a la ausencia de normas y supervisión por parte de 

la familia, coincidiendo que no es la estructura familiar, sino, la dinámica que se desarrolla 

dentro de ella. Conjeturando que si bien, influyen para la incidencia también lo es para la 

reinserción social de los adolescentes infractores.  

Si bien es cierto, con el transcurso de los años la familia ha atravesado por diversos 

cambios, sigue siendo el agente de socialización más importante de las personas, donde la 

transmisión de aprendizaje y habilidades es fundamental para el desarrollo de los niños y 

adolescentes. 

 

1.2. Justificación  

Por otro lado, es necesario señalar, que toda investigación a realizarse debe detallar 

de manera concisa la conveniencia, implicaciones teóricas, relevancia social y utilidad 

metodológica. (Hernández, et al., 2014) 

Es por ello que la presente investigación, es conveniente debido a que visualiza la 

importancia de las dinámicas familiares para la reinserción del adolescente, 

representándolo como un factor influyente para la continuidad en dicho proceso. 

Desde el aspecto de implicaciones teóricas, se espera mejorar desde una mirada 

holística e instando a la educación e involucramiento de la sociedad, ello con la finalidad de 

coadyuvar la readaptación del adolescente infractor. 

Desde la relevancia social, la investigación analizará las subcategorías de 

dinámicas familiares que motivan a los adolescentes infractores a reflexionar sobre su 

comportamiento criminoso; así mismo está orientada a originar condiciones tanto a nivel 

familiar como social que faciliten el proceso de readaptación. Abordando el impacto que 

tiene el involucramiento de la familia para el diseño de estrategias preventivas. 
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Metodológicamente, los resultados de la presente investigación permitirán 

comprender las condiciones sociofamiliares en las que se encuentran los adolescentes 

infractores, mismos resultados que servirán de antecedentes para futuras investigaciones 

que aborden temáticas similares y la creación de estrategias para la intervención.   

 
1.3. Formulación del problema. 

¿Cómo es la dinámica familiar durante el proceso de reinserción social de los adolescentes 

infractores del Centro Juvenil José Abelardo Quiñones Gonzales en la ciudad de Chiclayo, 

2022?  

 

1.4. Objetivos 

Objetivo General 
− Analizar la dinámica familiar en la reinserción social de los adolescentes infractores 

del Centro Juvenil José Abelardo Quiñones Gonzales 

Objetivos Específicos  

− Identificar las subcategorías de dinámica familiar que influyen en el proceso de 

reinserción social de los adolescentes infractores del Centro Juvenil. 

− Explorar la intervención profesional del equipo multidisciplinario del Centro Juvenil. 

− Explicar la inclusión social de los adolescentes infractores en su comunidad de 

origen. 

 

1.5. Teorías relacionadas al tema. 

La Teoría del Aprendizaje Social 

Desarrollada por el psicólogo Albert Bandura, y quien explica que el 

comportamiento delictivo es aprendido, ya sea desde un punto de vista situacional o 

desde un punto de vista de historia personal; desmintiendo que dichos comportamientos 
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están necesariamente asociados a la pobreza. 

La teoría sirve para interpretar la criminalidad en personas pertenecientes a 

niveles socioeconómicos estables y que no estarían empujadas por la necesidad, es decir, 

la conducta criminal forma parte del proceso continuo de aprendizaje, donde establece 

que los valores criminales que acontecen cualquier cultura, son aprendidos. (Cid y 

Larrauri, 2001) 

Bandura presupone que el entorno de las personas influye en el desarrollo de un 

determinado comportamiento. Donde, el sistema familiar juega un papel fundamental, 

puesto que es el primer entorno de aprendizaje, concluyendo que la conducta es el 

resultado de factores del entorno, tanto sociales como psicológicos. (Santana, 2018).  

Lo que el autor hace referencia, es que la transmisión intergeneracional de valores 

está ligada a conductas aprendidas de generación a generación ya sea en el ámbito 

familiar, como en el social; donde diversos estudios realizados afirman que la violencia 

vivida en la familia de origen se convierte en uno de los factores importantes para la 

repetición del patrón en futuras relaciones. 

Por otro lado, para el sociólogo Sutherland, el comportamiento delictivo se 

aprende mediante la interacción en un entorno íntimo, descartando que dichos patrones 

conductuales sean heredados; y puntualizando que el aprendizaje de la delincuencia no 

es el resultado de un defecto durante la socialización, sino, de la interacción con contenido 

valorativo diferente.  

Dicha teoría plantea que, una persona puede cometer actos en contra de la ley si 

se relaciona con un entorno que apoye y propugne estas acciones; es por ello que para 

lograr una reinserción social no se debe homogenizar, sino contemplar las diferencias de 

cada historia personal dentro de su contexto, sin que ello violente sus derechos. 

Por ello, la intervención realizada por el equipo multidisciplinario debe estar 

abocada al cambio tanto a nivel individual como familiar, con estrategias adaptadas a 
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cada contexto y fortaleciendo capacidades que coadyuven a una readaptación del menor. 

Todo ello con la finalidad de buscar que el adolescente asuma papeles constructivos 

dentro de la sociedad desestimando los comportamientos delictivos y ayudando en una 

formación general idónea.  

Teoría de la Desorganización Social  

Desarrollada por el sociólogo Edwin Sutherland, quien señalaba que la 

delincuencia tenía estrecha relación con la desorganización social y el estado de 

abandono y/o crisis de una sociedad. 

“La conducta criminal sistémica es consecuencia inmediata de la asociación 

diferencial dada en una determinada situación en la que existen conflictos culturales y, en 

última instancia una desorganización social” (Winslow y Zhang, 2008, como se citó en 

Hikal, 2017) 

Así mismo, los autores Shaw & Mckay (1969) de Juvenile Delinquency and Urban 

Areas señalan que las comunidades con inestabilidad social y bajo nivel socioeconómico 

presentan un mayor índice a que la delincuencia juvenil se desarrolle.  

Por otro lado, Oliveira y Rodrigues (2013) establecen que son las ciudades 

próximas a la actividad comercial e industrial quienes presentaban mayores porcentajes 

de delincuencia, siendo estos entornos los que no pueden mantener un vecindario 

cohesionado.  

En lo que estos autores concuerdan es en la incapacidad de una comunidad para 

poder ejercer control y resolver problemas en su entorno ante el surgimiento de 

problemáticas. La teoría de desorganización social muestra un paradigma más amplio de 

análisis donde señala diversos factores, entre ellos problemas económicos y sociales, que 

dificultan el control de las actividades de los jóvenes y su involucramiento en la 

delincuencia.  

Es por ello que, para obstaculizar dicha inmersión se debe reforzar el control social 
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ya que, es uno de los principales elementos para la reducción de conductas delictivas. 

(Bursik y Grasmick, 1993, como se citó en Oliveira y Rodrigues, 2013). 

Dando a entender que es necesario un control sistémico a nivel comunitario donde 

las relaciones interpersonales y participación de los mismo limiten el involucramiento de 

los jóvenes en actividades delictivas, las cuales pueden darse mediante la vigilancia y 

represión verbal. 

Esta teoría al demostrar que las conductas criminales se aprenden a través de un 

proceso de interacción, coadyuva a que la resocialización esté abocado a cambiar las 

interacciones dentro del grupo familiar y social, con la finalidad de que la readaptación 

sea secundada por ambos niveles. 

Teoría Ecológica 

Desarrollada por Bronfenbrenner, se caracteriza por analizar la criminología y 

relacionarlo con el ambiente por el cual se rodea. Estableciendo que los niveles de un 

sistema dependen los unos de los otros, requiriéndose de participación conjunta y 

comunicación constante para el desarrollo. 

Según Frias, et al., (2003) el desarrollo es un proceso complejo que depende de 

las características de las personas y del contexto, ya siendo del entorno inmediato como 

del remoto, así como también de sucesos que van ocurriendo a través del tiempo, es 

decir, es entendida como Proceso-Persona-Contexto-Tiempo. 

Se explica entonces que la familia representaba el microsistema ya que es el 

entorno inmediato del individuo y el cual puede desempeñar un rol destructivo o positivo, 

el macrosistema sería representado por las relaciones sociales y por último el exosistema 

siendo compuesto por la comunidad. (Frías, et al, 2003) 

La teoría ecológica permite examinar de manera exhaustiva factores como 

relaciones familiares abusivas, pobreza, violencia, desorganización social, etc. que 

influyen en resultados negativos, es decir, analiza todos los sistemas. 
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De acuerdo a los autores citados la importancia de la teoría radica en el análisis 

que da a los aspectos socioculturales e históricos que de alguna manera influyen en el 

individuo por pertenecer al ambiente donde se desarrolla; es por ello que cualquier 

intervención profesional con jóvenes infractores debe partir en búsqueda de 

oportunidades existentes que hay en su contexto, optimizando un cambio de mejora y 

desarrollo en su comunidad.  

1.5.1. Conceptos relacionados al tema: 

Dinámica Familiar 

 “La dinámica familiar alude al clima relacional en la cual los integrantes de la 

familia interactúan tanto entre ellos como en su contexto externo. Y donde las normas, 

comunicación, límites, etc. tienen una relación interdependiente” (Viveros y Arias, 2006, 

como se citó en Viveros y Vergara, 2014) 

Según Layos y Múnera (2015) “se tiene la necesidad de identificar y comprender 

las dinámicas familiares desde el rol del Trabajador Social, puesto que es ahí donde los 

sujetos de estudio se convierten en base para dar soluciones a problemáticas presentes” 

(p.10). Así mismo los autores citados, comprenden que las características particulares de 

cada dinámica familiar, coadyuvan a generar diferentes mecanismos para afrontar 

conflictos. 

Es importante añadir que los elementos de la dinámica familiar no son constantes, 

ocasionando que las familias experimenten transformaciones, buscando recursos y 

mecanismos para desarrollar mayor estabilidad y adaptación. Dentro de los elementos 

tenemos: 

a. Comunicación Familiar 

Según el profesor de ciencias sociales Viveros (2006) señaló que comunicación 

familiar se le llama a la capacidad de influencia que se tiene en los demás miembros; 

partiendo de la premisa que todos los sujetos se comunican, lo que diferencia son los 
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efectos que se generan, donde si se tiene efectos negativos se le denomina disfuncional 

y a los positivos funcional. 

El autor también hace énfasis en que la comunicación funcional permite un 

acercamiento entre los miembros, donde pueden manifestar sentimientos, emociones y 

pensamientos con la certeza de ser comprendidos y escuchados activamente. 

En el año 2011, la profesora Kristen Lucas planteó que la comunicación familiar 

se da en tres formas, directa, indirecta y ambiental, donde la primera forma son mensajes 

que buscan influir directamente en las decisiones de los demás, la segunda hace 

referencia a las expresiones, proverbios, consejos o reglas, y la forma ambiental son 

aquellos donde las personas extraen señales del contexto en el cual se encuentra. (Huerta 

y Berumen , 2014) 

b. Vínculo Afectivo 

“Los vínculos afectivos son entendidos como la disposición para complementarse 

y crear lazos de simetría mediante la proximidad existente entre los miembros de la 

familia” (Viveros, 2006) 

La autora Agudelo (2005) establece que las afectividades pueden tener diferentes 

expresiones, entre ellas el rechazo, la cual representa una forma de afectividad que 

significa exclusión y/o abandono; la sobreprotección por otro lado, se traduce como un 

contacto excesivo en hacer cosas que minimizan la independecia del niño, la afectividad 

expresada como ambivalencia refiere que la familia fluctúe entre expresiones de rechazo 

y sobreprotección exponiendo a los menores a patrones afectivos inconsistentes, y por 

último la afectividad como aceptación, que permite a los menores sentirse valorados y 

amados en su entorno familiar. 

Además, diversos estudios indican que hay una relación entre el vínculo afectivo 

y los actos criminales, donde los adolescentes que han sufrido de maltrato infantil, 

desarrollan trastornos bioactivos y comportamientos delictivos. 
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c. Conflictos Familiares 

Los conflictos familiares son diferencias ocasionadas de la convivencia entre los 

miembros de la familia, son inevitables y forman parte de la estructura familiar, que, si 

bien pueden circunscribirse principalmente en el ámbito de pareja, no se reduce a ella, lo 

que ocasiona problemas emocionales y conductuales en los menores de edad. (Escalera, 

et al., 2023)  

Los autores Rosa y Olivares en el año 2011, señalaron que cuando aparecen 

conflictos dentro de la familia, es necesario evaluar que categorías pueden estar 

involucradas para el inicio, desarrollo y mantenimiento del problema, ya que, el conocerlas 

posibilita un manejo adecuado del mismo, facilitando la búsqueda de soluciones (Viveros 

& Vergara, 2014).  

Adolescentes infractores  

De acuerdo al Poder Judicial (2022), “Se considera adolescente infractor a aquel 

cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible 

tipificado como delito o falta en el Código Penal o Leyes especiales.”   

Por otro lado según el SRSALP (1997) define al adolescente infractor como una 

persona que se encuentra en desarrollo y que ha cometido una infracción, por lo que 

requiere intervención profesional de manera individual y grupal, con la finalidad de 

desarrollar competencias, valores y hábitos idóneos dentro del proceso de formación 

integral. 

Entendiéndose que todo adolescente es considerado infractor cuando este posea 

una conducta que es socialmente rechazada y por la cual deben ser enviados a centros 

de corrección o también llamados reformatorios, con el objetivo de modificar dicha 

conducta. Así mismo, podemos interpretar que el contexto sociofamiliar en el que creció, 

muchas veces se caracteriza por la disfuncionalidad; donde crecen bajo una perspectiva 

de amenazas, desconfianza y ausencia de apoyo en su entorno.  
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En una investigación realizada por los estudiantes de ciencias sociales Cardona, 

et al., (2017) describieron que las relaciones familiares en esta etapa son de suma 

importancia, pues es este sistema quien define al adolescente mediante la interacción con 

sus padres, donde hacen énfasis en que la adolescencia es una etapa de transición de la 

niñez a la adultez.  

Reinserción Social 

Para el autor Cervelló (2006) la reinserción social es un proceso donde se 

pretende que la persona privada de libertad sea una persona con capacidad de vivir 

respetando la ley, llevando de este modo una vida lejos de comportamientos criminosos 

(Manso, 2021). Así mismo, la trabajadora social añade que la reinserción social tiene 

como propósito asegurar la integración efectiva de toda aquella persona que está inmersa 

en el sistema penal por ser responsable de algún delito en agravio de la sociedad. 

Hay dos aspectos a subrayar en cuanto a este proceso, el primero es la toma de 

conciencia acerca de las implicaciones individuales por parte de la persona que cometió 

el delito y la segunda es que comprenda que esas implicaciones afectan tanto a nivel 

familiar como social. (Gomez, 2019) 

El Programa Nacional de Centros Juveniles (2000) contempla diferentes 

subcategorías de evaluación para la reinserción social: 

Que los adolescentes continúen sus estudios en el Centro Juvenil o 

estando en libertad, también se evalúa la inserción laboral, la toma de 

sacramentos, el número de reincidencias, las visitas domiciliarias 

obtenidas por parte de sus familiares. Pg.24 

Elementos de la reinserción social: 

a. NIVEL EDUCATIVO 

De acuerdo a los autores Enjuanes y Morata (2019) el proceso educativo es 

fundamental en la intervención, puesto que motivan el cambio mediante la participación, 
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sugiriendo que la educación en estos centros sea una intervención triple, es decir, desde 

un ambiente grupal, especializado con profesionales y mediante las acciones de 

monitoreo y tutoría (Cortés, 2023). Cabe agregar, que el profesor citado comprende la 

educación como un proceso en el cual se proporciona a un individuo la adquisición de 

conocimientos y habilidades con la finalidad de formarlo para que cumpla en gran medida 

sus deseos. 

Con respecto a la intervención de los menores en los Centros Juveniles, se 

emitieron directrices en las cuales señalan que se debe garantizar el acceso a los 

sistemas educativos, incorporándolos de manera activa y orientando al menor infractor en 

la formación profesional. (ONU, 1990) 

Se comprende, que los procesos educativos deben valorarse como mecanismos 

para afrontar la reincidencia, puesto que, la formación educativa incentiva el pensamiento 

crítico, analizar su entorno y sus propias acciones, así como fijar objetivos de superación 

personal. 

b. INTERACCIÓN SOCIAL 

Para el sociólogo Erving Goffman las interacciones sociales son “entendidas como 

el conjunto de influencias recíprocas que se desencadenan en toda situación en la que 

dos o más personas se encuentran en presencia física inmediata”. (Gonnet, 2019) 

Un trabajo realizado en España por Massanet (2015) menciona que las 

habilidades sociales son un factor de protección para los adolescentes, y que se 

consideran de suma importancia, dado que facilitan la correcta interacción, resolución de 

conflictos, responsabilización de comportamientos, etc.   

c. INCLUSIÓN SOCIAL 

Definida como un proceso en la cual se debe asegurar que las oportunidades y 

recursos de las personas sean suficientes para una participación plena e igualitaria en 

sus distintas subcategorías, como el económico, social, político, etc., así mismo, está 
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relacionada con la integración y justicia social (Fundacion Luis Vives, 2011). La 

participación y creación de vínculos sociales, debe ser recíproco con el adolescente 

infractor, comprendiéndose desde el espacio productivo, teniendo libre y aceptada 

participación en la creación de valor y consumo. 

Señalando que son diversos los componentes que deben articularse para que la 

persona permanezca en la sociedad, reconociendo la plenitud de sus derechos y por lo 

tanto ayudándolos a establecer redes protectoras para el futuro. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO  

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación  

La investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, el cual según (Hernández,  

et al., 2014) una investigación cualitativa tiene procesos inductivos, prueba hipótesis iniciales, 

que se generan antes, durante o después del proceso, es decir, la acción indagatoria es un 

proceso circular, que varía con cada estudio; así mismo recolecta datos basándose en las 

perspectivas de los participantes. 

Ejecuta un diseño no experimental, puesto que se observa situaciones ya existentes 

en su medio natural, para luego ser analizados. La investigación no experimental se basa en 

la observación de categorías en un contexto dado, sin que el investigador interfiera, es decir, 

no se construyen situaciones, sino que son observados. (Lancheros, 2012) 

Así mismo, tiene un alcance explicativo debido a que se busca conocer las causas 

que ocasionan ciertos fenómenos en un contexto predeterminado ya sea positivo o negativo. 

Así mismo, se señala que por la secuencia de estudio la presente investigación es 

categorizada como transversal. 

2.2. Escenario de estudio 
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El escenario de estudio de la presente investigación se llevó a cabo en el Centro 

Juvenil “José Abelardo Quiñones Gonzales”, el cual se encuentra en la ciudad de Chiclayo, 

urbanización Ávila Morón, carretera Chiclayo – Pimentel Km. 09. 

Reconocido el 8 de enero de 1997, mediante la Resolución Administrativa    del Titular del 

Pliego del Poder Judicial N° 278-SE-TP-CME-PJ. Es preciso detallar que hoy en día los 

Centros Juveniles se encuentran bajo la normativa del Programa Nacional de Centros 

Juveniles (PRONACEJ). 

Dicha institución alberga adolescentes en conflicto con la ley penal, los cuales son 

derivados por el poder judicial con un régimen cerrado, realizando una intervención 

especializada bajo la técnica normativa denominada “Sistema de Reinserción Social del 

Adolescente en Conflicto con la Ley Penal”, el cual contempla cuatro programas para lograr 

la rehabilitación y reinserción social efectiva del menor infractor. 

Los cuales tienen la finalizada de lograr el autogobierno y de esa forma alcanzar la 

reinserción. Siendo el Programa I: “Inducción y Diagnóstico” con el objetivo de generar 

confianza y elaborar el perfil psicosocial, el Programa II: “Preparación para el Cambio” que 

tiene la finalidad de generar conciencia y disposición de cambio, el Programa III: “Desarrollo 

Personal y Social” que tiene el objetivo de fortalecer la actitud del adolescente, fomentando 

el desenvolvimiento positivo en su entorno, y por último el Programa IV: “Autonomía e 

Inserción”  que tiene el objetivo de disponer condiciones en los adolescentes para que 

desarrollen responsabilidad consigo mismos, familias y su comunidad, elaborando un 

proyecto de vida viable. 

 

2.3. Caracterización de sujetos 

La presente investigación contará con la participación de catorce adolescentes 

infractores de género masculino entre las edades de 16 a 20 años, pertenecientes al 

Programa IV denominado: Autonomía e Inserción, el cual tiene como objetivo disponer 
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condiciones en los adolescentes para fomentar la responsabilidad, compromiso consigo 

mismo, familia y comunidad, todo ello para elaborar un proyecto de vida factible. 

Considerándose como un menor en conflicto con la Ley Penal a todo niño y/o 

adolescente al cual se le considere culpable de la comisión de delito, debiendo tener una 

edad donde pueda comprender la realidad a cabalidad. (Resolucion N°129, 2011) 

Según (Defensoria del Pueblo, 2012) dentro del marco normativo nacional del Sistema 

de Justicia Penal Juvenil del Perú, se hace distinciones entre menores y mayores de 18 años 

de edad, donde toda persona a partir de 18 años es considerada adulta, por lo tanto, al 

cometer algún delito es sometida a procesos judiciales y a recibir sanciones penales, no 

obstante, si la persona que comete el delito oscila entre las edades de 14 y 17 años, no puede 

ser procesada como un adulto, pero si recibe una intervención especializada. 

Los adolescentes partícipes en este proyecto provienen de diversas regiones del Perú, 

predominando el delito de robo agravado. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.4.1. Técnica de recolección de datos 

La entrevista centrada en el problema 

Mediante este tipo de entrevista es posible recoger datos biográficos y contextuales 

que permitan comprender cierto problema pertinente. Así mismo, es el entrevistador quien 

decide cuando introducir su interés centrado en el problema, ello, ayudado de tres estrategias 

comunicativas, la primera referida a la entrada de conversación, seguido por la incitación 

general y específica para ahondar más en la comprensión contextual del problema y por 

último mediante preguntas que confrontan al entrevistado ante el surgimiento de 

contradicciones e inconsistencias en sus respuestas.  (Flick, 2022) 

Esta técnica es un intercambio de ideas y significados, donde el investigador explora 

diferentes percepciones e intenta ver las situaciones de la forma en la cual los investigados 

lo ven, comprendiendo comportamientos e ideas. 
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2.4.2. Instrumento de recolección de datos 

Guía de entrevista semiestructurada  

Es un instrumento que ayuda a la técnica de entrevista, basándose en una guía que 

no es formal ni rígida, lo cual permite que el entrevistador realice preguntas que no están 

contempladas en el instrumento. (Ñaupas, et al., 2018) 

De acuerdo a los autores, la guía de entrevista semiestructurada es una hoja que 

contiene las preguntas que van a ser formuladas por el investigador; sin embargo, este 

instrumento permite la posibilidad de realizar interrogantes basados en las respuestas de los 

entrevistados y que no están predeterminadas en la guía.    

Por lo tanto, se elaboró una guía de entrevista considerando dos categorías, dinámica 

familiar y reinserción social, cada una ella consta de tres subcategorías que a su vez está 

compuesta por cuatro preguntas; generándose la guía con un total de 24 ítems. Señalando 

que las subcategorías tomadas en cuenta en la categoría de dinámica familiar son 

comunicación familiar, vínculo afectivo y conflictos familiares; por otro lado, las subcategorías 

de la categoría reinserción social son el nivel académico, interacción social e inclusión social. 

Dicha guía de entrevista semiestructurada de elaboración propia fue aprobada por un 

juicio de expertos compuesto por dos profesionales en Trabajo Social y uno en Sociología 

experto en metodología. Señalando que el instrumento cuenta con un 0.75% de validez, lo 

cual fue comprobado mediante el método de Aiken. 

Así mismo, el instrumento fue aplicado de manera presencial e individual a cada uno 

de los adolescentes infractores, realizándose en un espacio privado para evitar interrupciones 

y obtener resultados más fiables 

2.5. Procedimiento para la recolección de datos. 

Para la elaboración sistemática de recolección de datos, se contempló los siguientes 

pasos que detallan a continuación: 
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− Se presentó una solicitud al director de la institución para poder realizar las 

intervenciones pertinentes a los sujetos de estudio. 

− Se realizaron previas coordinaciones con una de las profesionales de Trabajo Social 

quien conformaba el equipo técnico interdisciplinario del Centro Juvenil, para 

concertar reuniones con la población objetivo. 

− Se realizaron entrevistas introductorias a los adolescentes infractores para 

corroborar su voluntariedad en la participación de la investigación y que esta no sea 

persuadida por el contexto en el cual se encuentran; dichas afirmaciones se 

obtuvieron mediante respuestas positivas ante la interrogante de su participación 

voluntaria 

− Se aplicó la guía de entrevista, tomando apuntes de las respuestas brindadas por los 

sujetos de intervención. 

2.6. Procedimiento de análisis de datos 

Para el análisis de datos fue necesario utilizar medios acordes a la tipología de la 

investigación que en este caso es cualitativa, por ello se utilizó el programa Atlas.ti 

contemplando las siguientes pautas para un adecuado análisis: 

− Se exportan las respuestas de las entrevistas al programa Atlas.ti, seguido de ello 

se codifican los datos de manera manual, las cuales pueden asignarse a 

determinadas citas. 

− A partir de los códigos se construyen categorías y subcódigos, los cuales pueden 

modificarse en cualquier momento; de manera paralela se pueden realizar 

resúmenes y/o memos. 

− Finalmente se puede visualizar una red donde los datos codificados están 

vinculados, lo que facilita el análisis y proporciona una mayor información. 
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2.7. Criterios éticos. 

Consisten en pautas de guía para evitar problemas éticos a causa de investigaciones 

con personas, con la finalidad de brindar protección a los sujetos, formando así parte de la 

evolución ética científica (INFORME BELMONT, 1979). Algunos de los criterios son los 

siguientes: 

Respeto a las personas. – Influye a reconocer la autonomía de los individuos y 

brindarles protección si esta se encuentra disminuida; en su gran mayoría las investigaciones 

que requieren de la participación de personas se exigen que estos ingresen de manera 

voluntaria y con información adecuada.  Al intervenir con adolescentes infractores, se procuró 

que no se sientan obligados e influenciados por el contexto situacional en el cual se 

encontraban para formar parte de la investigación.  

Beneficencia. – Se procura no causar daño a costa de las personas partícipes en la 

investigación y por el contrario el maximizar beneficios.  

La presente investigación no supone daño alguno para los sujetos de estudio, puesto 

que no se les expone a riesgos que puedan causar un daño irreparable. 

Justicia. – Referido a la selección de sujetos para el proceso de investigación, 

señalando que esta deberá ser imparcial y contener criterios justificables para la inclusión y 

exclusión de los sujetos, así mismo, el investigador deberá de brindar un trato adecuado 

antes, durante y después de la investigación realizada. 

La selección de adolescentes dependió de criterios excluyentes como el programa al 

cual pertenecían en el Centro Juvenil. 

2.8. Criterios de rigor científico. 

Los autores Guba y Lincoln fueron pioneros en cuanto se refiere a los criterios de rigor 

científico, planteando conceptos novedosos como imparcialidad y autenticidad, resaltando 

que toda investigación debe de tener aplicabilidad (Arias & Giraldo, 2011). Para la presente 

investigación cualitativa los criterios de rigor científico fueron: 
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Credibilidad. – Referido a la veracidad de la investigación realizada, donde el 

investigador procura lograr la aceptabilidad de los resultados recuperados, evitando que 

opiniones personales del investigador interfieran (Hernández, et al., 2014). Señalando que la 

credibilidad está referida a la aceptación de resultados por las personas investigadas y/o para 

quienes han experimentado situaciones similares al fenómeno investigado. 

Al intervenir en poblaciones con determinantes características los prejuicios y 

discriminaciones no deben de surgir, puesto que se desea comprobar la dependencia y 

relación de las categorías planteadas.  

Transferibilidad. – “Concerniente en la aplicación de ciertas pautas de una 

investigación a otros contextos, puesto que la transferencia nunca será en su totalidad” 

(Hidalgo, 2005). Es por ello que este criterio tiene la finalidad de contribuir a un mayor 

conocimiento del tema investigado. No obstante, es necesario señalar, que no es el 

investigador quien se encarga de que este criterio sea aplicado, sino, que es el lector quien 

se encarga de evaluar la aplicabilidad de este criterio en la investigación. 

Es de suma importancia considerar este criterio puesto que la problemática no será 

particular en una determinada sociedad, por ello, se debe contribuir en conocimiento del 

fenómeno brindando perspectivas del problema analizado. 

Confirmabilidad. – Este criterio se vincula con la credibilidad y se relaciona a la ruta 

que ha seguido el investigador para la obtención y análisis de datos, por lo cual es necesario 

el correcto registro y documentación, evitando prejuicios y/o concepciones del investigador 

que puedan interferir en la obtención de dicha información. Si se respeta este criterio durante 

el proceso de investigación, se podrá comparar con resultados de otros autores que 

investiguen la misma problemática.  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Resultados 

Se tuvo en cuenta dos categorías para la investigación, la primera correspondiente a 

la dinámica familiar y la segunda a la reinserción social de los adolescentes infractores. 

Dinámica Familiar: 

En cuanto a la categoría de dinámica familiar, el gráfico generado por el programa 

Atlas.ti, (Ver anexo N°. 03, Gráfico N°.01) demostró que la subcategoría de comunicación, 

presenta características compuestas por tres estilos, el agresivo, pasivo y asertivo. En tanto, 

los sujetos investigados evidenciaron que en su estructura familiar la presencia de límites y 

orientación se vincula a la autoridad ejercida por las figuras parentales. Por otro lado, la 

afectividad, cohesión y apoyo, dependen en gran medida del grado de apego o unión familiar 

existente; señalando que dichas características varían dependiendo del contexto familiar 

situacional 

Para una mayor comprensión se mostrará de manera individual los resultados 

obtenidos en las subcategorías que conforman la dinámica familiar: 

 

Comunicación familiar 

En esta subcategoría, se indagó en los adolescentes infractores si consideraban que 

la comunicación en sus familias ha disminuido, obteniendo respuestas coincidentes de ocho 

de ellos, donde señalan que se mantiene a como era antes de su ingreso, presentando 

dificultades para expresar sus ideas; así mismo, durante las entrevistas mencionan 

características que corresponden a los estilos de comunicación agresivo y/o pasivo, algunas 

de las respuestas fueron: 

“Siempre gritaban entre ellos y se golpeaban, si se molestaban conmigo yo no les decía nada” 

(I8) 
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“En mi familia siempre ha habido mala comunicación, nos gritábamos y actualmente eso no 

ha mejorado” (I9) 

“La comunicación se mantiene a como era antes de ingresar, no ha cambiado nada, la 

comunicación a veces se siente forzada” (I12) 

Dichas respuestas, evidencian una comunicación inestable dentro del entorno, 

ocasionando que la interacción sea forzada y exista un distanciamiento entre los miembros 

de la familia. 

Por otro lado, seis de los adolescentes manifiestan haber mejorado en su 

comunicación intrafamiliar, describiéndola como una mejora posterior a su ingreso al Centro 

Juvenil, entre las respuestas coincidentes tenemos: 

“Ahora me dan consejos, me dicen que me porte bien” (I3) 

“Ahora es más fácil comunicarse con ellos, nos preguntamos cómo estamos, ahora siento 

preocupación e interés por parte de ellos.” (I4) 

“Es mejor, ahora es más fácil conversar con ellos” (I8) 

Las respuestas brindadas por los sujetos de estudio, demuestran la importancia del 

compromiso e involucramiento del grupo familiar para modificar su comportamiento, iniciando 

con el estilo comunicativo que manejan al interior. 

En cuanto a la confianza con figuras parentales y/o familiares para hablar acerca de 

sus dificultades, ocho de ellos mencionaron que aún no tiene confianza para hablarles debido 

a que sienten miedo de ser rechazos al contar sus problemas, siendo estos algunos de sus 

testimonios: 

“No, no les decía nada así nos los pudiera resolver, el estar acá siento que es lo mismo, no 

les cuento nada si tengo algún problema” (I5) 

“Si tenía algún problema no les contaba por miedo a que se enojen, actualmente no les digo 

nada de lo que pasa” (I11) 



42 
 

“No le tenía mucha confianza a mi papá, no le contaba porque tenía miedo a que se enoje, 

actualmente es igual no le cuento nada, aún no le tengo confianza” (I13) 

De este modo, se evidencia que la limitada comunicación dentro del hogar influía en 

la interacción familiar, repercutiendo en la orientación y en consecuencia toma de decisiones 

de los adolescentes. 

Respecto a la intervención profesional para mejorar la comunicación intrafamiliar, doce 

de los adolescentes aseguran que desconocen intervención con sus familias por parte del 

equipo multidisciplinario: 

“Considero que no tiene nada que ver la intervención que les dan, aunque a mí no me dicen 

nada de eso” (I8) 

“No sé, mi familia no me ha comentado algo acerca de eso” (I13) 

Señalando que tanto el involucramiento profesional como el compromiso familiar es 

indispensable durante este proceso.  

 

Vínculo afectivo 

Cinco de los adolescentes infractores manifestaron que durante su niñez tuvieron una 

figura parental dentro de su entorno familiar a quien admiraban, lo que demuestra una 

presencia de orientación: 

“Admiraba a mi tío, porque tenía un taller de carpintería, yo iba a ayudarlo, incluso viví un mes 

con ellos, tenía buena comunicación con ellos” (I1) 

“A mis papás porque salieron adelante y hermanos mayores porque salieron de casa sin nada 

y progresaron económicamente” (16) 

“Mi tío paterno siempre era jovial y me gustaba, también me gustaba que sea contratista” (I7) 

“Mi hermano, él siempre me aconsejaba y yo lo admiraba” (I11) 
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De ello se comprende que la presencia de figuras parentales durante la niñez 

coadyuva a una mejor sensación de bienestar personal. 

Por otro punto, respecto a las visitas domiciliarias que reciben por parte de sus 

familiares, todos los adolescentes demostraron mediante sus respuestas la necesidad 

afectiva, no rechazando visitas y preocupándose por los peligros que conlleva el viaje: 

“Se turnan para visitarme, yo no tengo preferencias sobre sus visitas” (I6) 

“Mi papá, pero no tengo preferencia, si quieren venir que vengan” (I13) 

“Mis padres, yo no cambiaría eso, me gusta cuando vienen” (I14) 

Lo que demuestra que el apoyo emocional recibido cuando sus familiares los visitan, 

ocasiona que ellos se sientan unidos a su entorno familiar pese a encontrarse en contextos 

físicos distantes. 

En relación al vínculo afectivo, nueve de los adolescentes no buscan mejorar sus 

vínculos afectivos y cinco de ellos manifiestan querer mejorar con su entorno familiar, donde 

la confianza y unión se repare en ellos: 

“Quisiera que fuéramos más unidos, sentir que puedo contar con ellos” (I9) 

“Considero que el ingresar al Centro Juvenil, fue algo que nos unió como familia, mejorando 

nuestra relación, me gustaría que se mantenga siempre esta interacción” (I10) 

“Que mejorara un poco, que fuéramos más unidos” (I11) 

Dando a entender que, al encontrarse en una situación aislada y de complejidad, 

fomenta en ellos el querer fortalecer el vínculo afectivo con su familia. 

Bajo esta subcategoría los adolescentes manifestaron que, a raíz de su ingreso en el 

Centro Juvenil, los miembros de su entorno familiar comenzaron a demostrar una mayor 

preocupación por ellos, donde los consejos forman parte de cada llamada o visita que les 

realizan: 
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“Sí, mediante las llamadas siento que se preocupan por mí, ellos siempre preguntan cómo 

estoy” (I5) 

“Cuando hablamos siempre preguntan cómo estoy, me dan consejos, además por su tono de 

voz noto su preocupación” (I7) 

“Sí, porque siempre preguntan por mí y cuando hablo con alguno de ellos siempre me dicen 

que los demás me extrañan y me mandan saludos” (I14) 

Conflictos familiares 

En esta subcategoría de conflicto familiar, los adolescentes coinciden en conocer 

nuevas estrategias de solución aprendidas en el Centro Juvenil, añadiendo que doce de ellos 

manifiestan, que su entorno familiar manejaba estrategias inadecuadas para resolver 

conflictos, lo que continúa en algunas: 

“Cada vez que peleábamos yo salía y cuando regresaba interactuábamos normal, ya no 

hablábamos sobre la pelea” (I2) 

“Ellos siempre gritan, pero yo nunca les respondía” (I4) 

“Yo nunca peleé con mis tíos o primos, siempre peleaban entre ellos, se golpeaban y gritaban, 

sí se molestaban conmigo yo no les decía nada” (I8) 

“Cuando pelaba con mi familia yo siempre huía de casa” (I10) 

Los resultados evidencian que el manejo de conflictos al interior del grupo familiar se 

veía afectado por la comunicación, optando por métodos de resolución que ocasionaban el 

distanciamiento familiar. 

En cuanto a los antecedentes delictivos en su entorno familiar, cinco de los 

adolescentes manifestaron que tenían conocimiento de familiares que están en el penal, 

señalando, que su entorno familiar no les incitaba a reflexionar y a identificar factores de riesgo 

en el entorno social: 

“Uno de mis tíos tenía denuncias, pero nunca fue detenido o lo llevaron a un penal” (I4) 
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“Sí, tuve dos tíos que ingresaron al penal anteriormente, mis papás nunca dijeron algo acerca 

de eso” (I5) 

“Sí, tengo un primo en el penal de Yurimaguas, eso por homicidio, mis tíos siempre lo 

justificaban” (I10) 

Ello muestra que, entre los miembros de las familias, no secundaba el aspecto 

protector, puesto que, no se hablaba sobre factores de riesgo a los cuales, los adolescentes 

por ser menores de edad estaban expuestos y a los cuales eran vulnerables. 

Por último, en cuanto a conflictos o sucesos familiares que hayan afectado de alguna 

manera la convivencia, tres adolescentes comentaron que a raíz de ello huyeron de casa, a 

diferencia de siete donde manifiestan que no ha surgido conflicto que afecte su dinámica 

familiar: 

“Cuando salí de casa a los quince porque mi papá quiso castigarme, y el ingreso a este Centro 

Juvenil, porque perdí todo” (I4) 

“Sí, cuando tenía 14 años sucedió algo que ocasiono que me aleje de mi familia” (I11) 

Lo cual demuestra que en aquellas familias se debe fomentar el desarrollo de nuevas 

estrategias de resolución de conflictos. 

 
 

Reinserción social: 

En la categoría de Reinserción Social, el programa de Atlas.ti mostró un segundo 

gráfico (Ver anexo N°. 03, Gráfico N°02) en el cual dos características juegan papeles 

fundamentales para el éxito de la reinserción, siendo la primera referida a la intervención 

profesional del Centro Juvenil, ya que de ello depende el mejoramiento de habilidades, 

capacidades, manejo de emociones y toma de decisiones, permitiendo mejorar 

personalmente al adolescente. Por otro lado, tenemos el entorno social, compuesto por la 

familia y comunidad que influyen en la readaptación, puesto que, al encontrar apoyo en estos 
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sistemas, los adolescentes se sienten respaldados y motivados para encontrar nuevos 

intereses que los ayuden a abandonar conductas con efectos negativos en la sociedad. 

Para una mayor comprensión se mostrará de manera individual los resultados 

obtenidos en las subcategorías que conforman la reinserción social: 

Nivel académico 

En el nivel académico, siete de los adolescentes infractores, manifiestan haber 

culminado secundaria en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) del Centro 

Juvenil, sin embargo, señalan que no llevan más cursos educativos que los preparen en su 

formación personal: 

“Terminé la secundaria acá, pero actualmente no llevo ningún curso de educación” (I2) 

“Terminé la secundaria en el Centro Juvenil, pero no llevo más cursos de aprendizaje” (I4) 

“Finalicé la secundaria acá en el Centro Juvenil, actualmente no llevo ningún curso de 

educación” (I9) 

Evidenciando que los Centros Juveniles proporcionan el desarrollo de pautas 

educativas de acuerdo a la edad del adolescente infractor reforzado por el educador, y el cual 

representa un modelo de autoridad y ejemplo de conducta, instándole a culminar el proceso 

educativo y fijar nuevas metas. 

En base a lo anterior se les preguntó acerca de la importancia de obtener un título o 

certificado profesional, a lo cual ocho de ellos manifestaron no considerarlo importante: 

“No lo considero importante, puedo hacer otras cosas” (I8) 

“Lo veo fundamental, pero si no se puede robaría no es algo que haría reciente” (I10) 

“No, me interesa más trabajar que estudiar” (I12) 

Comprendiendo que, para los adolescentes infractores, la educación no juega un papel 

elemental, y por ello no tienen proyecciones educativas. 
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En cuanto a la continuidad de estudios, seis de los adolescentes mencionan que, el 

no contar con el apoyo familiar representaría para ellos un factor limitante, lo que puede 

ocasionar la interrupción de sus estudios: 

“Lo veo como algo fundamental, creo que si no lo tengo me limitaría un poco” (I3) 

“Va a ser difícil, creo que no me apoyarían económicamente porque mi hermano menor ya 

termina este año y lo van a poyar a él” (I7) 

“Creo que si uno no tiene apoyo de la familia no puede seguir estudiando” (I13) 

En otras palabras, durante la etapa de la adolescencia surge la necesidad de sentirse 

apoyado por su entorno, lo cual se intensifica en los adolescentes que se encuentran 

recluidos; es por ello, que la motivación ya sea del entorno familiar o del Centro Juvenil, 

muchas veces es decisivo para el mejoramiento y desarrollo de proyectos de vida del 

adolescente. 

En cuanto al interés familiar, diez de ellos manifiestan que cuentan con incentivación, 

demostrando que, la mejora con sus vínculos influye en el progreso de reinserción: 

“Mi papá, él me dice que siga estudiando, bueno en realidad toda la familia” (I1) 

“Mis papás, porque quieren que me supere personalmente” (I5) 

“Mi tío, él es siempre en todas las llamadas me dice que estudie” (I9) 

Es así, que el entorno familiar se muestra como fuente de influencia con un poder 

direccional, donde al apoyar el proceso educativo se establecen nuevas metas. 

 

Interacción social 

En la subcategoría de interacción social, se les interrogó acerca de la relación que 

mantenían con su entorno amical antes de ingresar al Centro Juvenil, respondiendo doce de 

ellos que consideraban tener una interacción normal: 
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“Creo que normal, había de todo, algunos me decían para hacer cosas buenas y otros no, 

pero yo me divertía haciendo cosas malas” (I4) 

“Tenía dos grupos de amigos con unos cometía actos ilegales y con los otros no, pero con 

ambos me llevaba bien” (I5) 

“Antes de ingresar me distancié de mis amigos por influencia de mi enamorada, pero me 

juntaba con amigos que les gustaba tomar” (I7) 

De ello se evidencia las dificultades comunicativas en el seno familiar, puesto que al 

no contar con límites precisos y ante la ausencia de reflexión y orientación por parte de la 

familia frente a sus actos, los adolescentes se vincularon en entornos perjudiciales, 

desarrollando y/o fortaleciendo conductas socialmente rechazadas.    

Bajo esta misma línea, se indagó acerca de influencias o presiones por parte de sus 

amigos, de modo que seis de ellos señalaron haber sido influenciados alguna vez por su 

entorno amical: 

“No, sólo cuando decían vamos a tomar yo decía que sí, fue en una de esas llamadas que 

sucedió la infracción” (I2) 

“Más o menos, la infracción que cometí y por la cual estoy acá si me motivaron” (I4) 

“Si me influían, sobre todo los amigos del barrio que usualmente era para tomar alcohol” (I6) 

“Me influían a hacer cosas, las cuales al estar ya acá las he empezado a considerar malas” 

(I12) 

Aquellas influencias por parte de sus entornos amicales demuestran la necesidad de 

querer sentirse parte de un grupo, donde ante la ausencia o limitada presencia de figuras 

parentales, el grupo amical adquiere el papel referente a los padres. 

Destacándose la influencia para el consumo de alcohol y actos que perturbaban la paz 

social, en la cual, nueve de los menores mencionan que sus amigos se enorgullecían de estos 

actos, y los normalizaban: 
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“Yo antes de venir acá yo vivía en Lima y ahí me juntaba con una pandilla, ellos me incitaban 

a robar y a amenazar, estuve con ellos dos años” (I5) 

“Sí, ellos se enorgullecían de eso y cuando había alguien que no cometía esos actos lo 

llamaban cobarde” (I8) 

“Pero ellos siempre bromeaban sobre eso, les enorgullecía robar y que no los atrapen” (I10) 

El tiempo en el Centro Juvenil, contempla un espacio de autoevaluación para ellos, 

que, con la intervención del equipo multidisciplinario, les ayudan a reflexionar sobre las 

infracciones cometidas, conductas inapropiadas y el riesgo que pasó la víctima en ese 

entonces. Dicha intervención facilita la mejora de sus interacciones con sus compañeros del 

Programa IV: 

“Bien, no hay problemas si las hubiera se resuelve conversando como dicen los del Centro 

Juvenil” (I1) 

“Me llevo bien con todos, ya no tengo problemas con nadie” (I4) 

 “Soy muy cercano a ellos, hasta el momento no he tenido ningún problema con ellos, todos 

nos respetamos” (I11) 

Sintetizando las respuestas, en el ámbito de convivencia hay un progreso en la 

interacción y participación, puesto que, mencionan que se les asignan tareas con la finalidad 

de fortalecer las relaciones y tener una mayor organización, ello con el propósito de que al 

externamiento puedan aplicar lo aprendido en el Centro Juvenil. 

 

Inclusión social  

La subcategoría de inclusión social evaluó que tan aceptados se sentirían los 

adolescentes en su comunidad de origen; predominando las respuestas negativas, en el cual, 

siete aluden que, sus familiares refieren sentimientos de animosidad por parte de los vecinos, 

y otros cuatro mencionan no estar seguros acerca de la aceptación que tendrían al volver:  
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“Cuando salga de acá, me voy a quedar en Chiclayo con mi hermano, mi mamá me cuenta 

que si regreso a mi casa no me sentiría aceptado por mis vecinos” (I3) 

“Creo que no me aceptarían, por eso no me gustaría ir de nuevo allá” (I7) 

“No sé, pero mi mamá nunca me menciona a los vecinos” (I11) 

Si bien, la aceptación por parte de la comunidad es considerado como uno de los 

factores influyentes para la readaptación del menor infractor, actualmente solo tres de los 

adolescentes mencionan que se sentirían apoyados por su comunidad: 

“Mis vecinos me mandan saludos por medio de mi mamá, siempre preguntan cómo estoy” 

(I12) 

“Mis vecinos siempre preguntan por mí, me mandan saludos” (I14) 

Dichos resultados, evidencian diferencias significativas en cuanto a la aceptación en 

sus entornos sociales, lo cual puede ocasionar que esta inaceptación a la que están expuestos 

la mayor parte de adolescentes infractores, refuerce la aparición de conductas inadecuadas a 

su externamiento. 

Si bien, los adolescentes en el Centro Juvenil tienen intervención profesional que los 

acompaña durante este proceso de cambio, se les preguntó acerca de las acciones que 

desarrollan para facilitar ello, a lo cual todos manifiestan estar en talleres para adquirir 

habilidades que puedan ayudarlos al momento de salir: 

“Me gusta involucrarme en actividades o talleres que me ayuden a aprender” (I9) 

“Estoy de manera voluntaria en los talleres, sobre todo para aprender algo que me pueda 

servir cuando salga del Centro Juvenil” (I12) 

“Ocupo mi tiempo para aprender cosas que me puedan ayudar cuando salga de acá, estoy 

en manualidades y talleres” (I14) 
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Los adolescentes, al deliberar sobre su actual situación, asumen nuevas actitudes, 

responsabilidades y fijan metas a futuro; generando en ellos el sentido de bienestar y 

compromiso.  

En cuanto a la intervención profesional dentro del Centro Juvenil, las entrevistas 

demostraron que las áreas de intervención psicológica y pedagógica necesitan ser mejoradas: 

“Considero que puede mejorar la continuidad de cursos, que nos preparen para la universidad” 

(I2) 

“Falta reforzar la intervención psicológica que recibimos” (I5) 

“Quisiera que me enseñen como controlar mis impulsos y que me ayuden a relacionarme 

socialmente” (I13) 

“Quisiera que tengamos más intervención psicológica siento que en eso aún falta” (I14) 

Lo que refleja que la intervención profesional del Centro Juvenil debe reforzarse y 

planificarse acorde a las circunstancias sociofamiliares y culturales de los adolescentes 

infractores. 

 

 

 

 

3.2. Discusión de Resultados  
 

La presente investigación pretende analizar la dinámica familiar en el proceso de 

reinserción social de adolescentes infractores del Centro Juvenil de Chiclayo, ello para 

comprender que subcategorías influyen en la reinserción social y cuáles obstaculizan dicho 

proceso. Es por ello que se inició un recorrido académico e investigativo para analizar las 

categorías y subcategorías que conforman el estudio, basándose en los resultados 

obtenidos de las entrevistas aplicadas. 
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En tal sentido, la primera categoría de dinámica familiar compuesta por la 

subcategoría comunicativa, demuestra que, en un alto índice de los entornos familiares la 

comunicación es inadecuada, dificultando la libre expresión de sentimientos, pensamientos 

e ideas, ocasionando que, a pesar del contexto en el cual se encuentran no acudan a su 

entorno familiar por orientación; lo que conlleva a, obstaculizar la construcción de espacios 

de confianza y el fomento de una comunicación asertiva.  

Por otro lado, los adolescentes aluden no tener conocimiento acerca de una 

intervención profesional con su entorno familiar para mejorar el aspecto comunicativo, sin 

embargo, mencionan que la intervención con su programa les ha ayudado a mejorar la 

interacción con sus compañeros del Centro Juvenil, puesto que les fomentan la 

comunicación asertiva. 

Los resultados obtenidos en la subcategoría comunicativa se ven reflejados en la 

investigación realizada por Rivera y Carhuana (2016), en un Centro Juvenil de Huancayo, 

donde demostraron que los adolescentes al no encontrar en el seno familiar una 

comunicación eficiente y constante, buscan estas suplencias en el espacio amical, 

compartiendo experiencias y acudiendo por orientación que los inducen a las prácticas 

delictivas; concluyendo que si este aspecto no es abordado de manera oportuna los 

adolescentes corren riesgo de reincidir.  

Así mismo, en la subcategoría de vínculo afectivo se tomó en cuenta la investigación 

que ejecutaron los autores Ibáñez y Pedrosa (2017), en la cual mencionaban que, si las 

familias no tienen el compromiso de involucrarse durante la reinserción de sus familiares, 

sus vínculos internos se debilitan, lo que transgrede en el apoyo emocional que las 

personas en estado privativo de libertad están recibiendo, repercutiendo en el éxito de la 

reinserción social. 

Existiendo similitud entre los resultados de la presente investigación con los 

argumentos de los autores citados, puesto que los resultados evidencian una necesidad de 
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afecto y cercanía por parte de los adolescentes infractores con su entorno familiar, dado 

que, manifiestan anhelo de recibir continuamente sus visitas, lo cual demuestra cuán 

importante es para ellos la presencia de este núcleo. Además, los resultados coinciden que, 

a raíz de su ingreso al centro juvenil perciben mayor preocupación e interés familiar, no 

obstante, la inadecuada comunicación ocasiona que los vínculos afectivos no se 

fortalezcan.  

Por último, en la categoría de dinámica familiar se tomó en cuenta la subcategoría 

de resolución de conflictos; demostrando que posterior ingreso al Centro Juvenil, los 

adolescentes adquirieron nuevas técnicas de solución de problemas, ayudándolos a 

resolver óptimamente discrepancias surgidas dentro de la institución; por el contrario, 

mencionan que, dentro de su círculo familiar, las estrategias de solución aún no son 

adecuadas, y ante la limitada intervención profesional se dificulta la adopción de nuevas 

estrategias por parte de la familia.  

De hecho, los resultados demuestran que, a raíz del inadecuado manejo de 

estrategias de solución, se acentúan en los adolescentes las brechas de distanciamiento, 

afectando el apoyo familiar que reciben. Confirmándolo en la investigación realizada por 

Cárdenas (2019) quien menciona que, si las familias enfrentan contextos problemáticos 

con soluciones inadecuadas, ocasionan el distanciamiento entre los integrantes del 

entorno, afectando incluso las habilidades sociales.  

La segunda categoría de estudio fue reinserción social, la cual tuvo resultados 

vinculados y dependientes de la primera categoría, demostrando una gran influencia por 

parte de la dinámica familiar. 

El nivel académico, como parte de la categoría de reinserción social, evidencia que 

los adolescentes con un mayor interés, responsabilidad y proyección educativa, son 

aquellos que cuentan con un mayor mejoramiento en las subcategorías de comunicación y 

vínculos afectivos en su dinámica familiar, puesto que, al optimizar estas subcategorías, 
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los adolescentes acuden a su núcleo para minimizar miedos e incertidumbres que surgen 

en torno a su educación, encontrando motivación y apoyo para continuar en el CEBA y 

finalizarlos a su salida del Centro Juvenil. 

 No obstante, un índice de los adolescentes con deficiencias en la dinámica familiar, 

y que no cuentan con proyección educativa, le restan importancia a la obtención de algún 

grado académico, señalando incluso que pueden continuar delinquiendo para obtener 

recursos económicos, lo cual, representa preocupación ante la ausencia de compromiso 

para cambiar por parte del adolescente. 

Coincidiendo con los resultados de la investigación realizada por Bernedo (2019), 

quien concluye que, los miembros de una familia disfuncional o desligada evitan buscar el 

bienestar o brindar apoyo a otro integrante, es por ello que muchas veces los adolescentes 

que abandonan el colegio no reciben llamadas de atención, ni motivación para su 

continuidad y culminación, lo cual puede fomentar el interés por acciones que afecten 

socialmente. 

Por otro lado, para los autores Ibáñez y Pedrosa (2018) el encarcelamiento supone 

un tiempo de reflexión para la persona privada de libertad, lo cual es coaccionada por 

ultimátums y nuevos límites establecidos por su entorno familiar; donde demostraron que 

el apoyo que se les brindan es condicionado, ello para que las personas logren un cambio 

de comportamiento y tengan una correcta reinserción.  

Relacionándose los resultados obtenidos en la subcategoría de interacción social, 

puesto que todos los adolescentes manifiestan que se esfuerzan en llevar una interacción 

respetuosa con sus demás compañeros, que si bien, en algunos adolescentes es 

influenciado por sus familias, todos coinciden que la mejoría de esta subcategoría se debe 

a los consejos e intervenciones del equipo multidisciplinario, pues encuentran en este grupo 

profesional apoyo para reflexionar sobre sus formas de interactuar y mejorar su 

comportamiento.  
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Por otra parte, según (Frías, et al., 2003) la teoría ecologica hace mención de 

factores que influyen en el desarrollo, mostrando al sistema familiar como un microsistema, 

las relaciones sociales como macrosistema y el exosistema estaría compuesto por la 

comunidad, donde dependiendo del rol que ejecuten estos sistemas el desarrollo del 

individuo se verá afectado.  

Esta teoría aplicada a los resultados obtenidos en la subcategoría de inclusión 

social, da un amplio marco de pronóstico sobre una inclusión obstaculizada, que si bien, 

los adolescentes presentan mejoras en la forma de comunicarse e interactuar, un alto índice 

alega tener conocimiento sobre su entorno social de origen, en el cual manifiestan un 

rotundo rechazo con ellos, ocasionando que contemplen alejarse de sus entornos familiares 

al decidir no regresar a su comunidad por miedo a ser excluidos.  

Todo ello evidencia la limitada intervención del gobierno con la sociedad para 

coadyuvar en los procesos de readaptación, ya que, ante la escasa educación social y 

sensibilización, los estigmas y prejuicios se mantienen, dificultando la oportunidad de 

redimirse y contribuir positivamente a la sociedad por parte del adolescente. 

Por último, en cuanto a la intervención profesional, los adolescentes entrevistados 

manifiestan que, si bien, este genera cambios positivos, consideran necesario reforzar la 

intervención pedagógica que reciben, puesto que señalan que no llevan cursos que los 

prepare para continuar estudiando ante su externamiento, así mismo, mencionan que la 

intervención psicológica presenta deficiencias y no los ayuda durante el proceso que están 

atravesando. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. Conclusiones  

La dinámica familiar de los adolescentes presenta deficiencias, afectando en el 

proceso de reinserción social, puesto que, se evidencian estilos de comunicación 

inadecuados que obstaculizan el fortalecimiento de vínculos afectivos entre los 

adolescentes y su entorno, lo cual, junto con el inadecuado manejo de estrategias de 

solución de conflicto ocasiona el alejamiento entre los integrantes de la familia; 

trascendiendo en el compromiso del adolescente para modificar su comportamiento 

Se evidencia que las subcategorías con mayor influencia son comunicación familiar 

y vínculo afectivo, puesto que, los adolescentes que muestran tener proyección educativa 

y una mayor responsabilidad son aquellos que cuentan con una mayor estabilidad en estas 

subcategorías.  

En cuanto a la intervención profesional del equipo multidisciplinario del Centro 

Juvenil, los resultados evidenciaron que para los adolescentes las intervenciones 

psicológicas y pedagógicas son deficientes, lo cual para ellos representa un obstáculo 

durante el proceso de reinserción. 

Con relación a la inclusión social, se evidencia la limitada intervención del Programa 

Nacional de los Centros Juveniles (PRONACEJ) con la sociedad, puesto que al no 

desarrollarse medidas que ayuden a tener una percepción positiva del adolescente 

rehabilitado, ocasiona que se dificulte la reintegración social y los adolescentes sean 

rechazados. 

 

4.2. Recomendaciones 
 

Al equipo multidisciplinario del Centro Juvenil, priorizar la intervención a nivel 

familiar, planificando actividades que ayuden a concientizar sobre la importancia de la 
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participación y funcionalidad del grupo parental durante el proceso de reinserción social del 

adolescente. 

A los profesionales de Trabajo Social en los Centros Juveniles, que su intervención 

sea basándose en principios éticos, teóricos y metodológicos, con la finalidad de reforzar el 

apoyo y funcionalidad de la familia, donde la intervención sea transformativa y orientada a 

mejorar la relación intrafamiliar, así mismo, debe asumir el rol de acompañante en los 

procesos de autonomía y emancipación de los adolescentes infractores. 

Al responsable de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación 

(UGMSI) reforzar las intervenciones técnicas que tienen lugar en el Centro juvenil, 

realizando evaluaciones periódicas al equipo multidisciplinario para detectar deficiencias y 

mejorar los mecanismos de intervención destinados a los adolescentes infractores. 

Al director ejecutivo del Programa Nacional de Centro Juveniles (PRONACEJ), 

desarrollar actividades donde se amplíe la red institucional-comunitaria, favoreciendo las 

intervenciones educativas con civiles a favor de la reinserción social del adolescente 

infractor. 
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