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RESUMEN     
     

El presente trabajo de investigación fue realizado para dar solución al problema 

planteado: ¿Cómo es el estudio de la incidencia de la delincuencia juvenil  en la ciudad 

de Huancavelica  durante el 2013? 

Frente a esta situación se trazó el siguiente objetivo General: Determinar el estudio de 

estimación de la prevalencia de la delincuencia juvenil en la ciudad de Huancavelica  

durante el 2013, el cual obedece a los siguientes objetivos específicos: (a)describir la 

estimación de los tipos de delincuencia juvenil; (b) detectar los factores de riesgo de la 

delincuencia juvenil en la ciudad de Huancavelica  durante el 2013; y (c) proponer 

estrategias para combatir y reducir la delincuencia juvenil en la ciudad de Huancavelica  

durante el 2013 

En la realización del presente trabajo de investigación, la hipótesis planteada fue: El 

estudio de estimación de la prevalencia de la delincuencia juvenil en la ciudad de 

Huancavelica  durante el 2014 - 2015, aumenta significativamente. 

El diseño de investigación es descriptivo simple, cuyos resultados se evidencian a 

través de tablas y figuras, tal como lo recomienda las normas estadísticas. Es un 

muestreo poblacional que fue constituida 19 policías PNP  que trabajan en el tema de 

violencia, delincuencia dentro del área de la DIVINCRI -  Huancavelica. 

El valor 0,313 de Phi, asociado al valor de significancia 0,456 (p>0.05), asume con una 

fuerza de asociación la hipótesis alternativa y rechaza la hipótesis nula de acuerdo al 

error típico asitonico, es así que llegamos a la conclusión de que la aplicación de los 

criterios jurídicos por parte de los operadores jurídicos es “inadecuado”.  
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El valor de t = 12,969  y 13,472 asociado al valor de significación bilateral de ambas 

variables que es p= 0,000 (p<0.05), rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna; en 

conclusión, se acepta que: “El estudio de estimación de la prevalencia de la 

delincuencia juvenil en la ciudad de Huancavelica  durante el 2014 - 2015, aumenta 

significativamente”. 

Por lo tanto se tiene que implementar estrategias como prevención y campañas para 

disminuir la delincuencia juvenil en Huancavelica. 

 

Palabras clave: Estimación, prevalencia, delincuencia juvenil 

El Autor 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señores miembros del jurado calificador; se presenta a vuestra consideración el 

estudio de investigación titulada: “ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LA 

DELINCUENCIA JUVENIL EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA  DURANTE EL 2013”. 

Donde fue revisada a través de diferentes fuentes con el propósito de consolidar 

información. 

El presente trabajo de investigación indujo a realizar, como objetivo principal fue 

Determinar el estudio de estimación de la prevalencia de la delincuencia juvenil en la 

ciudad de Huancavelica  durante el 2013, para obtener a información tomamos como 

nuestra a los policías del área de violencia a quienes colaboraron en responder la 

encuesta. El contenido de esta investigación fue dividido en cinco  capítulos, los que se 

detallan a continuación: 

Capítulo I.- problema de investigación. Comprende el planteamiento del problema, en 

el que se presenta un enfoque de la situación y el contexto en el cual se hallaba 

inmerso el problema. Asimismo, se  exponen los antecedentes del problema 

investigado; la justificación; las limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo 

desplegado y las preguntas de investigación que se relacionan con los objetivos 

generales y específicos, los que sirvieron de guía en las actividades desarrolladas. 

Capítulo II.- Marco Teórico. Se fundamenta el trabajo de investigación y se adopta una 

perspectiva teórica, señalando las variables de la presente tesis referida a la aplicación 

de los criterios jurídicos. Se sustentan los enfoques teóricos  que se consideraron 

válidos para centrar la investigación. 

CAPÍTULO III.- Marco Metodológico.  Presenta la hipótesis de la investigación; 

asimismo, se muestran las variables con sus respectivas definiciones conceptual y 

operacional; la metodología, el tipo y el diseño de investigación; la población y  



10 
 

muestra; el método de investigación; las técnicas e instrumentos que se emplearon en 

el desarrollo del presente trabajo; y el análisis de los datos que nos permitieron 

expresar los resultados numérica y gráfica, utilizándose para tal fin una serie de 

fórmulas estadísticas. 

Capítulo IV.- RESULTADOS. Se verifica la hipótesis y resultados obtenidos.  

Asimismo se presenta las conclusiones y sugerencias y las referencias bibliográficas 

donde, se cita utilizando las reglas (BANCUBER), en los anexos se presenta los 

instrumentos utilizados,  sesiones desarrolladas. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La delincuencia afecta adversamente al desarrollo económico y social, 

refuerzan la exclusión social y la pobreza y reducen la capacidad del Estado de 

gobernar eficientemente. Pese a que el fenómeno de la delincuencia no es nuevo, 

hoy día Latinoamérica, con una media de 28,4 homicidios por cada 100.000 

habitantes1, registra una de las tasas más altas de homicidios y victimización 

criminal del mundo (UNICRI, 1995). Según los datos de la Organización 

Panamericana de la Salud, la tasa de homicidios en la región creció más de un 44 

por ciento durante el periodo 1984-1994 (OPS, 1996, citado en Buvinic, Morrison y 

Shifter, 1999). De todos los homicidios denunciados, un 28,7 por ciento se 

atribuyeron a varones jóvenes de entre 10 y 19 años de edad (Guerrero, 1997, 

citado en Arriagada y Godoy, 1999). 

                                                           
1 La “tasa de homicidios” – i.e., el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes – es 
la medida más usada para juzgar el nivel de violencia de una sociedad en particular. Basándonos 
en estudios sanitarios en lugar de jurídicos, 
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Así, desde 1980 el índice de delincuencia se ha duplicado hasta alcanzar 

niveles que pueden calificarse de epidémicos en algunos países, como en Brasil y 

México. En Brasil si el índice de homicidios en 1980 era de 11.5 por cada cien mil 

habitantes, en 2006 subió a 31. Las tasas más altas registradas son las del área 

andina, y los mayores aumentos se verifican especialmente en Colombia, donde 

la violencia es la principal causa de muerte. Las tasas más bajas se encuentran 

en el Cono sur y en el Caribe inglés. Durante el período 1980 a 1990 de un total 

de 12 países, la tasa de homicidios aumento en nueve, y en tres de ellos lo hizo 

entre  cuatro a seis veces (Panamá, Perú y Colombia).  Y es que, no vivimos en 

un mundo perfecto, esto es utópico ciertamente, pero muchas de las 

consecuencias que emergen de las noticias, diarios, reportajes tienen su causa en 

factores graves como la pobreza y desigualdad, falta de democracia y el 

consiguiente abuso de derechos, y la tiranía de los gobernantes. Tenemos así a 

los delincuentes pasionales, delincuentes juveniles, delincuentes infantiles, los 

estafadores, delincuentes empresariales, delincuentes políticos o de cuello blanco. 

Todos los encontramos en nuestro contexto social. 

En el caso de Perú hasta la actualidad ha aumentado considerablemente 

la delincuencia en sus diferentes dimensiones; al parecer, particularmente grave. 

Aunque no existen estudios concluyentes al respecto, se estima que sólo el 25% 

de los actos delictivos son denunciados. 

 

Por otro lado, los estudios realizados hasta el momento para el caso 

peruano han incidido en una u otra manifestación violenta o criminal para sugerir 
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así los niveles de inseguridad imperantes. Asimismo, gran parte de las inquietudes 

se han focalizado en el ámbito de Lima Metropolitana. 

A nivel de Huancavelica a pesar de que existe cámaras de seguridad se 

observa la delincuencia de robo, asaltos, violencia entre otros. Generalizo la 

probabilidad de la existencia de víctimas que resultarían  siendo muchas veces los 

propios integrantes de su familia, sus vecinos o sus amigos, a quienes se les 

agravia con delitos que van desde la estafa y el fraude, pasando por el robo o el 

hurto, los delitos contra el honor sexual, hasta el homicidio. Aún se desconoce 

exactamente la prevalencia de la delincuencia en sus diferentes tipos; por lo tanto 

es necesario que a través de la investigación realice un estudio minucioso sobre el 

la problemática que a la vez me permitirá plantear de la siguiente manera: 

¿estudio de estimación de la prevalencia de la delincuencia juvenil en la ciudad de 

Huancavelica  durante el 2013? 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.2.1. Problema General. 

¿Cómo fue el estudio de la incidencia de la delincuencia juvenil  en la ciudad de 

Huancavelica  durante el 2013? 

1.2.2. Problema específico. 

 ¿Cuál fue la estimación de los tipos de delincuencia juvenil en la ciudad 

de Huancavelica  durante el 2013? 

 ¿Cuáles fueron los factores de riesgo de la delincuencia  juvenil en la 

ciudad de Huancavelica  durante el 2013? 
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 ¿Qué estrategias se debieron aplicar para combatir y reducir la 

delincuencia juvenil en la ciudad de Huancavelica  durante el 2013? 

 

1.3. OBJETIVO: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el estudio de estimación de la prevalencia de la delincuencia 

juvenil en la ciudad de Huancavelica  durante el 2013 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Describir la estimación de los tipos de delincuencia juvenil en la ciudad 

de Huancavelica  durante el 2013 

2. Detectar los factores de riesgo de la delincuencia juvenil en la ciudad de 

Huancavelica  durante el 2013 

3. Proponer estrategias para combatir y reducir la delincuencia juvenil en 

la ciudad de Huancavelica  durante el 2013 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Esta delincuencia, como todo problema de orden estructural, obedece a 

muchos factores causales de índole socioeconómico y cultural, donde la familia, la 

escuela, la comunidad y los medios de comunicación constituyen espacios 

desocialización muy importantes; sin embargo, éstos históricamente no han 

articulado una clara orientación de sus objetivos, contribuyendo a una débil 

formación ciudadana. En Lima y las principales ciudades del país, la delincuencia 

organizada y la delincuencia común no están, todavía, como en otros países y 

otras grandes urbes, entrelazados formando redes y sistemas de grandes bandas 
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delincuenciales hasta delincuentes primarios que cometen pequeñas raterías, 

motivo por el estudio sobre delincuencia juvenil en la ciudad de Huancavelica  

debido a que en estos dos últimos años los jóvenes habrían aprendido formar 

grupos delincuentes, asimismo personas foráneas que vendrían de otros lugares 

que cometen robos, asaltos a altas horas de la noche y a plena luz del día; por lo 

tanto con el estudio quiero contrastar como es la prevalencia de la delincuencia 

juvenil en la ciudad de Huancavelica, como tambien identificar cuáles son las 

causas o factores influyentes. 

En lo teórico, el problema de la delincuencia ha sido abordado, 

sistemáticamente por la sociología, la criminología, la psicología y otras disciplinas 

jurídicas, ya que siempre ha llamado la atención de los estudiosos e interesados 

por los problemas sociales.  

En lo práctico se observa contribuir y dar soluciones a fin de disminuir la 

delincuencia en nuestra región a través del estudio sistemático que se facilitara a 

través de la investigación. Lo cual permitirá a otras investigaciones de tipo 

aplicativo experimental como base sustentable a su estudio. 

 La mayoría de estas acciones tienen su consideración jurídico-penal y 

hacen que múltiples comportamientos violentos estén recogidos en los códigos 

penales o similares. 

Ante ello considero prudente realizar la presente investigación a fin  de 

enfatizar, en el tema de "delincuencia juvenil".  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Los antecedentes que sustentan el trabajo de investigación son 

tomados desde el marco internacional, nacional y regional que a continuación pasamos 

a describir: 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Morán Blanco, S (2010)2, realizo una investigación sobre la: “La delincuencia 

organizada en América Latina: las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado en 

México”. Con estudio de tipo descriptivo con el método científico donde  llego a las 

siguientes conclusiones: 

                                                           
2 López Fernández, W.A. (2014:24/02) “Estudio sobre las acciones de Defensa a la Propiedad” 
Lambayeque –Perú. 
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 Que hay que trabajar para hacer realidad la Convención de Palermo y sus 

tres protocolos para prevenir mejor y combatir la delincuencia organizada 

transnacional. 

 Es fundamental que los Estados mejoren y fortalezcan las medidas 

orientadas a erradicar la pobreza, la inequidad y la exclusión social, que en 

algunos casos propician que los grupos vulnerables sean víctimas de las 

acciones de la delincuencia organizada transnacional. 

 La Cooperación internacional se presenta como un instrumento 

especialmente útil para luchar contra este fenómeno. Por ello hay que 

concretar el significado, contenido y alcance de esa cooperación para aplicar 

acciones comunes en dicho ámbito 

Andrés Pueyo A. (2004)3, en su trabajo “Violencia juvenil: realidad actual y factores 

psicológicos implicados” llego a las siguientes conclusiones: 

 La violencia juvenil es un fenómeno claramente minoritario en la juventud 

europea. No obstante, en tanto que problema social, es a veces acuciante, 

interesa a numerosas disciplinas y profesionales que buscan en la sociología, 

la psicología, el derecho, etc... las respuestas a los porqués que genera. 

Violencia y juventud aparecen, en todas estas aproximaciones, como 

términos fuertemente asociados. Por violencia entendemos una estrategia 

que se emplea para resolver conflictos en los que se pretende obtener un 

beneficio aún a costa de dañar o lesionar gravemente a otras personas. Los 

jóvenes, entendiendo por este calificativo a todos aquellos individuos en 

                                                           
3 Andrés Pueyo A. (2004). Violencia juvenil: realidad actual y factores psicológicos implicados. 
Revista ROL de enfermería, ISSN 0210-5020, Vol. 29, Nº. 1,  págs. 38-44 
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proceso de maduración y de autonomía social, por tanto en un intervalo de 

edad variable pero que se sitúa entre los 12-14 y los 25-29 años, también 

emplean la violencia en su vida social (familiar, de pareja, escolar, etc...) 

como los adultos y cualquier otro grupo social. En este trabajo hemos 

presentado algunos aspectos de la violencia juvenil tales como sus tipos, la 

prevalencia de los mismos así como sus causas, especialmente aquellas de 

naturaleza psicológica. 

Javier Fuentes M. (2008)4 en su Tesis “Criminología: Herramienta De La 

Prevención Del Delito” planteó lo siguiente  

• Trabajando en conjunto con la Municipalidad, el Poder Judicial, ONGs., y la 

comunidad, se obtienen mejores resultados.  

• Utilizando la Criminología como herramientas en un departamento como el 

de General Alvear se redujo más del 30% del delito contra la propiedad en 

forma objetiva, en tres años de trabajo.  

• Finalmente no apuesto a una medida o modelo de prevención determinado. 

Los profesionales de la seguridad no apostamos a nada, llevamos adelante 

modestos trabajos legales, técnicos-científicos, estratégicos y tácticos, con 

las herramientas del conocimiento humano, en este caso la Criminología, 

sino solo estaríamos en un juego de azar, y en nuestro trabajo se manejan 

vidas, justamente la de nuestros semejantes, eso me exime de cualquier 

otro comentario. 

                                                           
4 Javier Fuentes M. (2008). Criminología: Herramienta De La Prevención Del Delito. universidad 
aconcagua puerto Montt – Chile. Pg. 137 
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Patrizia Benvenuti (2003)5. planteo en su tesis “Violencia Juvenil y Delincuencia en 

la región de Latinoamérica” Llego a la siguiente conclusión: 

 Las crisis económicas experimentadas por varios países de la región, 

principalmente causadas por la implantación de imprudentes políticas 

macro-económicas y de ajuste, han debilitado seriamente la capacidad del 

Estado de invertir en servicios básicos esenciales, especialmente la 

educación y la salud.  

 A pesar de que las tasas de inscripción en escuelas primarias se han 

incrementado consistentemente durante los últimos años, las tasas de 

repetición de curso y fracaso escolar se mantienen altas, planteando 

preocupaciones sobre la calidad general de la educación primaria. 

Arriagada, I y Godoy, L (1999)6, afirman en su trabajo “Seguridad ciudadana y 

violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa” concluyo:  

 Que la violencia y la delincuencia se manifiestan de manera 

multidimensional y se asocian estrechamente a la subjetividad de las 

personas. De esta forma, en la explicación de estos fenómenos confluyen 

factores relacionados con la posición y situación social y familiar de las 

personas, con dimensiones sociales, económicas y culturales así como 

factores de carácter contextual e institucional. 

 Una de las situaciones que se hacen más evidentes en relación a  

sensación de inseguridad de la población y la ausencia de estadísticas 

                                                           
5 Patrizia Benvenuti (2003). Violencia Juvenil y Delincuencia en la región de Latinoamérica. 
London School of Economics. Pg. 42 
6 Arriagada, I y Godoy, L (1999). Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y 
políticas en los años noventa. Editorial CEPAL. Pg. 51 
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consolidadas que permitan dimensionar de manera más objetiva el 

fenómeno. Si bien la percepción de la población es parte del fenómeno, la 

ausencia de estadísticas contínuas dificulta la elaboración de diagnósticos 

que orienten de manera efectiva las acciones que deben emprender las 

autoridades públicas, el sector privado y la población. 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL: 

Guerra Zubiaur A.  (2012)7, en su trabajo de investigación “Estudio Sobre La 

Delincuencia En La Criminología Peruana Contemporánea” planteo la siguiente 

interrogante: ¿Cómo cambiar esta realidad? Y llego a la conclusión: 

• Educación es el pilar de todo Estado: educación para interiorizar nuestros 

deberes, para conocer nuestros derechos, para aportar a nuestro país, para 

saber elegir a nuestros gobernantes. Estamos tan polarizados con respecto a 

los políticos que nosotros mismos escogimos, porque carecemos de cultura 

cívica para afrontar nuestras decisiones políticas en lugar de optar por una 

actitud realista y optimista con ganas de liderar el cambio. No desconocemos 

el gran problema que debemos afrontar pues tarde o temprano estallará en 

nuestras caras, con nuestros familiares, vecinos, hijos incluso; pero las 

propuestas finalmente deben concretarse.  

• Se examinan los planes de la política criminal y se encuentra: “implementar 

centros de reclusión” “elevar las penas para delitos como (...)” “Asignar (...)”, 

”Combatir(...)”. Dos de los primeros en señalarse forman parte de una política 

                                                           
7 Guerra Zubiaur A.  (2012). Estudio Sobre La Delincuencia En La Criminología Peruana 
Contemporánea. Universidad de San Martín de Porres 
Lima-Perú. Pg. 16 
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represiva que no sana la llaga, solo la oculta. Por otra parte, muchos de estos 

postulados, tan impactantes en la realidad, resultan ser letra muerta. 

Villegas Alarcón F. (2004)8 en su trabajo “Protestando por no ser Ciudadanos: Los 

Jovenes pandilleros de Lima de los 90s” planteo la siguiente conclusión: 

• La juventud es un factor social de reciente estudio en las ciencias sociales. 

Este es un concepto problemático porque depende del contexto histórico 

cultural en el cual esté. Por ejemplo en el Peru serian jóvenes biológicamente 

entre 15 y 24 años pero serian jóvenes socialmente hasta los 30 años 

aproximadamente. 

• Los principales enfoques usados han sido la juventud y crisis social que se 

preocupa por las criticas condiciones en las cuales crece la población juvenil y 

en como las drogas, el sexo y la violencia lamentablemente los define. 

• Desde el enfoque de las pandillas se interpretaría como la protesta ante la 

sociedad de jóvenes que viven en situación de extrema pobreza y su rechazo a 

la sociedad que los margina en donde la violencia y los actos delincuenciales 

son el único medio que han conocido para sobrevivir y defenderse siendo la 

pandilla, el único lugar en donde pueden hallar un poco de bienestar 

 

 

2.1.3. A NIVEL REGIONAL O LOCAL: 

No existen antecedentes del estudio que se realizara a nivel de nuestra región     

y localidad. 

                                                           
8 Villegas Alarcón F. (2004). Los Jovenes pandilleros de Lima de los 90s.  Universidad Mayor de 
San Marcos- Lima Perú. 
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2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. DEFINICION DEL DELITO Y  LA DELINCUENCIA 

Delito, uno de los primeros que modificó con sus ideas los conceptos del 

delito y de la pena, fue César Becaria, figura prominente de la escuela o tendencia 

penal  llamada clásica. Según los clásicos, el hombre está  dotado de libre albedrío 

y, como tal, es responsable de sus actos y las penas tienen por objeto retribuir el 

mal causado por el delito, y, como efecto, impedir el aumento de la delincuencia. 

Niegan, asimismo, que existan diferentes características anatómicas y psicológicas 

entre el delincuente y el hombre normal. 

Lombroso,  afirma que “el delito es un fenómeno natural, propio de la 

constitución orgánica y psíquica del individuo”. Define entonces el delito como la 

ofensa a los sentimientos profundos e instintivos del hombre social”. 

Delincuencia, “es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a 

las demandas de la sociedad en que vive”9. Es un fenómeno social constituido de 

las infracciones, contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en un 

tiempo y lugar determinados10. 

 

2.2.2. TEORIA PSICOBIOLOGICAS DE LA DELINCUENCIA. 

Los defensores de estas teorías tratan de explicar el comportamiento 

criminal en función de anomalías o disfunciones orgánicas, en la creencia de que 

son factores endógenos o internos del individuo, los que al concurrir en algunas 

                                                           
9 David, P.R (1979) “sociología criminal juvenil”, Depalma, Buenos Aires. Pag, 359 
10 Comité sobre delincuencia juvenil, Melboume, 1959. 
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personas les llevan a una predisposición congénita para la comisión de actos 

antisociales o delictivos. Del estudio de los rasgos biológicos o del estudio 

psicológico de la personalidad criminal tratan de obtener aquellos factores que 

predisponen a algunas personas al delito. 

Lombroso. La Escuela positivista italiana (Ferri y Garofalo). La doctrina se 

muestra prácticamente unánime al considerar que la Criminología, tal y como la 

conocemos hoy en día, con el rango de una ciencia empírica independiente del 

Derecho penal y de otras ciencias afines, se debe a Lombroso, quien 

fundamentalmente en su famosísima obra Luomo delinquente, desarrolló su teoría 

sobre el “delincuente nato” o “criminal atávico”11. 

Mantenía Lombroso en base a sus estudios biológicos y antropomórficos 

realizados sobre presidiarios que el delincuente era una especie de ser atávico “que 

reproduce en su persona los instintos feroces de la humanidad primitiva y los 

animales inferiores”12, degenerado, marcado por una serie de anomalías corporales 

y cerebrales fácilmente reconocibles (mandíbulas enormes, pómulos altos, orejas 

grandes, frente prominente, insensibilidad al dolor, tatuajes, etc)13. 

El delincuente nato se caracterizaba por los siguientes rasgos 

psicológicos: 

                                                           
11 Algunos autores no comparten esta afirmación y, opinan, por el contrario que los inicios de la 
Criminología hay que situarlos anteriormente en el tiempo, remontándose a Quetelet. Así,  
INDESMITH y LEVIN, citados por TAYLOR, WALTON y YOUNG, La nueva Criminología. Contribución 
a una teoría social de la conducta desviada, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1997, págs. 56 y 
57; 
12 La forma en la que LOMBROSO “descubre” al criminal nato, cuando examinaba el cráneo de un 
famoso bandido, aparece profusamente recogido en la literatura criminológica. Vid. entre otros, 
HERRERO HERRERO, Cesar: Seis Lecciones de Criminología, Colección “Politeia”, Nº 2, Dirección 
General de la Policía, Madrid, 1988, págs. 40 y 41. TAYLOR – WALTON – YOUNG, La nueva 
Criminología, cit., pág. 59. 
13 Vid. PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ, Fernando: Criminología, Universidad Católica 
Andrés Bello, Caracas, 1979, págs. 91 y ss. 
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 Insensibilidad moral. 

 Precocidad antisocial. 

 Vanidad. 

 Imprevisión. 

 Incorregibilidad. 

La conclusión a la que llegaba no podía ser otra que la existencia de 

individuos que debían ser considerados delincuentes desde su nacimiento, ya que 

estaban fuertemente predestinados al delito14. 

Según mi criterio, en la actualidad la ciencia se muestra todavía incapaz 

de determinar científicamente una influencia de factores biológicos (somáticos, 

genéticos o hereditarios) en la predisposición al delito, por lo que, parafraseando a 

Taylor, Walton y Young podemos concluir manifestando que “el hecho de que las 

personas tengan configuraciones cromosómicas distintas o tipos biofisiológicos 

diferentes puede ser interesante para explicar las diferencias constitucionales de los 

hombres, pero nada aporta a la explicación de la conducta desviada como acción 

social”15. 

 

2.2.3. TEORIAS SOCIOLOGICAS 

Este grupo de teorías que vamos a intentar explicar a continuación, tienen 

en común, en mayor o menor grado, el que centran su explicación de la  

                                                           
14 En el mismo sentido, CARRASCO GÓMEZ, “Trastornos de la personalidad”, cit., pág. 365. 
15 TAYLOR, WALTON, YOUNG, La nueva Criminología, cit., pág. 78. En el mismo sentido, GARCÍA-
PABLOS, “Problemas y tendencias de la moderna Criminología”, cit., págs. 329 y 341, señala que 
el principio de “diversidad” del delincuente que esgrimió el positivismo criminológico, “carece 
hoy 
día de todo respaldo científico y empírico. Estadísticamente, no cabe asociar significativamente 
tasas 
relevantes de comportamiento desviado a cualquier suerte de patología individual”. 
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delincuencia en procesos deficientes de socialización de los individuos, ya sea por 

un defectuoso aprendizaje en la infancia o por imitar, asociarse o integrarse en 

diversos grupos o subculturas delincuentes. 

Lacassagne, A, resalta la importancia del medio social (milieu). Observó 

dos clases de factores criminógenos: individuales (de carácter somático o físico) 

que sólo serían predisponentes y sociales, que serían los verdaderamente 

determinantes, los decisivos en la adopción de comportamientos criminales16. 

Propugnaba el estudio de los criminales en relación y en función del 

medio social, entendido en un sentido amplio (climático, físico y, sobre todo, 

humano). Para él “el medio social es el caldo de cultivo (bouillon de culture) de la 

criminalidad”17 

Establecía que “la sociedad encierra en sí los gérmenes de todos los 

crímenes que se van a cometer. Ella es la que en cierta manera los prepara, y el 

culpable no es más que el instrumento que los ejecuta”18. Según esta posición, la 

criminalidad puede disminuir si las causas sociales que la producen cambian o se 

transforman. 

Para Shaw Y Mckay la conclusión de su estudio continuado a lo largo de 

varios años, radica en que la diferencia entre delincuentes y no delincuentes no 

reside en rasgos o caracteres individuales (personalidad, inteligencia o condición 

                                                           
16 Vid. García –Pablos, Tratado de Criminología, cit., págs. 428 y 429, Derecho Penal. 
Introducción, cit., pág. 451. Núñez Paz Y Alonso Pérez, Nociones de Criminología, cit., pág. 58 
17 Citado por Pérez-Llantada, Criminología, cit., pág. 125. 
18 Ibid., pág. 124. 
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física), sino en las características de los respectivos barrios en los que viven19. Más 

específicamente, afirman que los barrios en los que hay un índice mayor de 

delincuencia, también acogen otra serie de problemas como invasión de industrias, 

inmigración, edificios deteriorados, mortalidad infantil y enfermedades siendo, a su 

vez, los residentes en estos barrios los más desfavorecidos económicamente de la 

ciudad20. Explican claramente la emergencia de tradiciones criminales y 

delincuentes en estos barrios desorganizados socialmente, revistiendo una 

particular importancia la íntima asociación de los niños con bandas y otras formas 

de organizaciones criminales, ya que los contactos con estos grupos, en virtud de 

su participación en sus actividades les hace aprender las técnicas de actuación, y 

además les relaciona con sus compañeros en la delincuencia, adquiriendo las 

actitudes propias de su posición como miembros de esos grupos21. 

2.2.4. CLASIFICACION DE DELINCUENCIA 

César Lombroso nace en Verona en el año de 1835 y muere en 1909. 

Estudio medicina en la universidad de Pavia y luego en la de Viena. 

En este centro docente conoce el método experimental que aplicaría a 

sus investigaciones. Terminada la licenciatura, ejerce como médico militar en el 

ejercito del Piamonte, donde realiza investigaciones sobre el tatuaje de los 

                                                           
19 Los autores utilizaron también una técnica de estudio que denominaron life histories, que 
consistía en el estudio detallado de casos individualizados de delincuentes. Estas life histories son 
verdaderas historias personales escritas por sus protagonistas a petición y bajo supervisión de un 
sociólogo, que se asegura que se incluyan una serie de datos como lugar de residencia, estructura 
familiar, detenciones y condenas, etc. 
20 Vid. SHAW y McKAY, Juvenile Delinquency and Urban Areas, cit., págs. 69 a 71. Así mismo 
Curran Y Renzetti, Theories of Crime, cit., pág. 102. LUNDMAN, Prevention and Control of 
Juvenile delinquency, cit., pág. 65. 
21 SHAW y McKAY, Juvenile Delinquency and Urban Areas, cit., pág. 171. 
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soldados. Fue profesor extraordinario en Pavia , director del Manicomio de Pessaro 

y a partir de 1876 , ocupo la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Turín. 

Lombroso es influido por Charles Darwin y con base en el estudio de un 

famoso delincuente de su época, cuyo cráneo presentaba ciertas anormalidades, 

que fueron comunes en los primeros. Lombroso llego a una conclusión en la que se 

que el delincuente es el eslabón perdido pues en la evolución de la especie, el simio 

se convierte en hombre, pero queda un pequeño espacio que es en donde entra el 

hombre delincuente, este es un ser que no llego a evolucionar adecuadamente, por 

lo mismo se quedó en una etapa intermedia entre el simio y el hombre. 

La escuela positivista propuso diferentes clasificaciones, como ser las de 

Toulmanche, Mansley, Lombroso y Ferri. Citaremos la de Lombroso por el chispazo 

genial que ella encierra. Según Lombroso estableció lo siguiente: 

a. Criminal de ocasión 

b. Criminal por pasión 

c. Criminal nato 

d. Loco moral 

e. Epiléptico larvado. 

La clasificación Enrique Ferri, criminalista y sociólogo italiano, quien, utilizando la 

inmensa labor de los antropólogos y las conclusiones observadas y verificadas de la 

sociología afirma, después de una serie de razonamientos y de datos de gran valor 

científico, que “la gran masa delincuente viene a clasificarse en cinco categorías” 

que son: 

a. Delincuentes locos. 
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b. Delincuentes natos, incorregibles. 

c. Delincuentes habituales. 

d. Delincuentes de ocasión, y 

e. Delincuentes pasionales. 

 

Estimamos de cierto valor precisar algunos detalles de esta clasificación. 

Delincuentes locos: Esta variedad del loco delincuente presenta una carencia o 

atrofia del sentido moral,  congénita o adquirida y unida a la integridad aparente de 

la potencialidad razonadora con que se manifiesta, hace muy difícil su distinción del 

delincuente nato, cuya condición psicológica fundamental es muy parecida. Además 

de los verdaderos locos y de los locos morales, integran esta categoría los idiotas, 

los monomaníacos y ciertos epilépticos, cuyos crímenes contra la propiedad, la 

integridad personal o el pudor suelen guardar tan escasa relación proporcional con 

el orden próximo o remoto de sus motivaciones que están acusando a gritos la 

perturbación mental del que los ejecuta. 

Los delincuentes locos generalmente son homicidas y estupradores. 

Delincuentes natos, incorregibles: Son aquellos que presentan signos más 

acentuados de diferenciación antropológica, con el tipo que se aprecia normal. En 

ellos prevalece, como observa Marro, los caracteres atávicos sobre los atípicos o 

morfológicos. Semejantes individuos son delincuentes, según la expresión de 

Fregier, “de la misma manera que otros son buenos trabajadores. Su naturaleza 

especial les hace repugnar a las imposiciones sociales de las que se burlan, y la 

pena carece para ellos de toda virtualidad intimidadora o de reeducación, formando 

con los delincuentes habituales el mundo de la reincidencia. 
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Delincuentes habituales: No tienen caracteres antropológicos de gran definición. 

Sin embargo, en ellos hay siempre algo innato que los separa de la vida normal; 

esta tendencia unida al impulso de las circunstancias, el ambiente ético, y a su gran 

debilidad moral, les incorpora definitivamente al conglomerado del delito. Sus 

caracteres morbosos son la tendencia ambulatoria, la repugnancia al trabajo y a la 

precocidad criminosa. 

Delincuentes de ocasión: Son aquellos que no tienen por naturaleza tendencias a 

la criminalidad y no incurren en ella sino por impulsiones de su condición personal, 

o del ambiente externo, físico o social que sobre ellos gravita. Su reincidencia en el 

delito es poco común. Hay sí, en ellos, un factor antropológico determinante sin el 

cual los impulsos externos no bastarían, como ocurre con el hombre normal que 

tiene fuerza inhibitoria bastante para resistir a su influencia. 

Pero, mientras que en el delincuente nato es mínima la acción de las circunstancias 

exteriores y máxima la tendencia orgánica interior, en el delincuente de ocasión es 

máxima la influencia exterior y mínima la influencia interior (antropológica).  

Delincuentes pasionales: Son solo una variedad marcadísima de los delincuentes 

de ocasión. Está formada por los que, teniendo fuerza suficiente para resistir las 

tentaciones comunes poco enérgicas, se rinden a las de mayor intensidad. Un 

sentimiento exagerado de dignidad, de pasión amorosa, de despecho o de 

necesaria reparación del honor, son casi siempre las causas determinantes del 

delito. Estos delincuentes, que son raros y poco numerosos, cometen casi siempre 

atentados contra las personas. 

 

2.2.5. DELINCUENCIA EN EL PERÚ 
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La inseguridad ciudadana es un fenómeno social de carácter estructural 

que históricamente se ha expresado a través del tiempo; y, que actualmente tiene 

especiales connotaciones dada su extrema violencia. El Perú no se escapa a esta 

realidad que debe ser comprendida y entendida por todos nosotros no sólo como un 

problema policial y judicial, sino sobre todo, como un hecho de tipo económico 

social y cultural.  

La violencia social, es pues "un producto histórico, no surge de un día 

para otro. Una sociedad se va haciendo progresivamente violenta cuando en el 

proceso de su formación, los elementos que la componen no logran integrarse 

armónicamente; cuando las relaciones étnicas, económicas, de clase, de espacios 

regionales y de estructuración del Estado y la nación, no fluyen de manera continua. 

En el proceso histórico de conformación del Perú, las relaciones sociales han sido 

profundamente asimétricas, injustas y con tendencia a la dominación y explotación 

de unos sectores sobre otros, donde la violencia ha sido el punto  focal de estas 

relaciones, desde el incanato, la conquista, la colonia y el periodo republicano hasta 

nuestros días". 

 

2.2.6. DELINCUENCIA ORGANIZADA VS. DELINCUENCIA COMÚN 

Enrique Vernales. (1989)22. Hace referencia de la siguiente manera: 

La criminalidad y la delincuencia en el Perú, constituyen en la actualidad 

un problema político social de primer orden, que exige la necesidad de desarrollar 

medidas concretas para disminuir la violencia urbana en Lima y en el interior del 

                                                           
22 Enrique Vernales. (1989). Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). Plan Nacional 
de Seguridad Ciudadana. 2003. 
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país; y, cuyos efectos los padece transversalmente toda la población. Esta 

violencia, como todo problema de orden estructural, obedece a muchos factores 

causales de índole socioeconómico y cultural, donde la familia, la escuela, la 

comunidad y los medios de comunicación constituyen espacios de socialización 

muy importantes; sin embargo, éstos históricamente no han articulado una clara 

orientación de sus objetivos, contribuyendo a una débil formación ciudadana. 

En Lima y las principales ciudades del país, la delincuencia organizada y 

la delincuencia común no están, todavía, como en otros países y otras grandes 

urbes, entrelazados formando redes y sistemas de grandes bandas delincuenciales 

hasta delincuentes primarios que cometen pequeñas raterías. 

En este tipo de organizaciones delictivas el "jefe de la mafia" tiene poder  

económico y social, convirtiéndose, en determinados casos, en una especie de 

"benefactor" de su barrio, sector o comunidad local, con la subsecuente dificultad de 

la Policía para desarrollar relaciones positivas con sus vecinos y luchar juntos 

contra la violencia urbana. 

La delincuencia organizada,  en nuestro país sigue sus propios 

parámetros. No tiene mayor contacto con la delincuencia común. Por ejemplo, en 

cuanto al narcotráfico, las grandes bandas delincuenciales llamadas "firmas" se 

dedican a remitir al exterior pasta básica o clorhidrato para los denominados 

"carteles". 

Para el consumo interno venden en pequeñas cantidades a comerciantes 

de la droga, que a su vez la distribuyen a micro comercializadores en las ciudades. 

En esta cadena de compra y venta, no existen todavía en nuestro país redes ni 

sistemas organizados entre delincuentes comunes y bandas organizadas. La 
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delincuencia organizada por lo general actúa en bandas, cuenta con armamento de 

guerra, con una logística bien estructurada (grupos de apoyo, autos, chalecos 

antibalas, etc.), planifica sus actos delictivos (reglajes, obtienen información antes 

de cometer el delito).  

La delincuencia común, en cambio, es más informal y menos sofisticada. 

Sus víctimas son en su mayoría cualquier transeúnte o vecino sin distinción de 

estrato social y/o económico, con la finalidad de arrebatarle lo que tiene a la mano o 

ingresar a un domicilio por sorpresa. 

Está demostrado que los hechos que más repercuten en las condiciones 

psicosociales de la población son las acciones de la delincuencia común, porque 

afecta directa y cotidianamente a los ciudadanos, materializada en robos menores y 

faltas: asaltos en la vía pública, pandillaje, robo de vehículos y de accesorios, micro 

comercialización y consumo de drogas, proxenetismo, violencia familiar, violaciones 

sexuales, etcétera y cuya incidencia es progresivamente más frecuente y afecta a 

todos los estratos sociales por igual. 

 

 

 

2.2.7. DEFINICION DE FACTORES DE RIESGO DE LA DELINCUENCIA 

Los factores de riesgo son situaciones o características que disminuyen la 

probabilidad de lograr un desarrollo pleno, mientras que el término “conducta de 

riesgo” se refiere al resultado sobre el comportamiento que tienen dichos factores23.  

                                                           
23 Schonert-Reichl, 2000. 
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Los diversos comportamientos de riesgo pueden ser clasificados en 4 grandes 

grupos24: 

a) Abuso de alcohol y drogas.  

b) Relaciones sexuales no protegidas. 

c) Bajo rendimiento, fracaso o deserción escolar. 

d) Delincuencia, crimen o violencia. 

A continuación se desarrollarán someramente estos cuatro tipos de 

comportamiento de riesgo. Más adelante se tratarán en mayor detalle los factores 

de riesgo asociados a la generación del comportamiento delictivo juvenil. 

a) Uso y abuso de alcohol y drogas: Durante la adolescencia se suele 

experimentar con una gran variedad de drogas legales, ilegales o controladas. El 

consumo de drogas se asocia a una amplia gama de variables individuales y 

contextuales de riesgo. La investigación ha asociado esto con antecedentes como 

problemas de adaptación a la escuela, una pobre relación con los padres y el 

consumo de drogas de los padres o de los pares, entre otros.  

Entre los factores que protegen contra el consumo de drogas se cuentan 

los controles personales tales como creencias religiosas o buen auto-concepto, y 

controles sociales como el apoyo social y estilos parentales adecuados.  

b) Relaciones sexuales no protegidas o precoces: El que los jóvenes tengan 

relaciones sexuales precoces o riesgosas se asocia a variables cognitivas tales 

como actitudes poco claras hacia la maternidad adolescente, actitudes de rechazo 

hacia normas sociales convencionales y estrés emocional. También se han 

                                                           
24 Lerner, 1998. 
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asociado a ellas variables biológicas, como vivir una pubertad temprana, y de 

comportamiento, como el oposicionismo y los trastornos de conducta. 

Ciertas características familiares como la baja preocupación y una 

estructura familiar autoritaria han sido asociadas con este comportamiento de 

riesgo. 

c) Bajo rendimiento, fracaso y deserción escolar: Actualmente se considera que 

la permanencia escolar es el factor que más influye en el mejoramiento de las 

posibilidades futuras de inserción social y desarrollo personal pleno. La deserción 

escolar se ve influida por factores de riesgo como pobreza, bajo apoyo social para 

el aprendizaje, dificultades cognitivas, falta de motivación, necesidad de aprobación 

por parte de pares con problemas, estilos parentales inadecuados, y, finalmente, 

características de la malla curricular y una estructura poco atractiva de clases. 

d) Delincuencia, crimen y violencia: De todos los problemas en los que se 

pueden ver envueltos los jóvenes, uno de los que concita mayor preocupación y 

temor por parte de la opinión pública es la delincuencia y la violencia. 

Se han estudiado un sinnúmero de variables de riesgo que anteceden al desarrollo 

del comportamiento delictivo como factores sociales, familiares, las influencias de 

los pares, y ciertas características cognitivas. 

En general, la prevalencia de comportamientos de riesgo antes descritos 

tiende a ser más frecuente en los jóvenes que en la población general. Ello debido a 

que durante la adolescencia, más que en cualquier otra etapa de la vida, las 

personas exploran y experimentan diversos comportamientos. Por ello, es 

esperable que los jóvenes aumenten su incursión en conductas de riesgo. 
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2.2.8. CLASIFICACION DE FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo pueden ser clasificados en25 ámbitos de 

procedencia, de acuerdo a un continuo que va desde el nivel individual hasta el nivel 

sociocultural26. 

 

a) Factores individuales: bajo coeficiente intelectual, pobre capacidad de resolución 

de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo (concepto 

explicado en el punto 2.2.7), hiperactividad, temperamento difícil en la infancia. 

b) Factores familiares: baja cohesión familiar, tener padres con enfermedad mental, 

estilos parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos.  

c) Factores ligados al grupo de pares: pertenencia a grupos de pares involucrados 

en actividades riesgosas (comportamiento  delictivos, consumo de drogas, por 

ejemplo). 

d) Factores escolares: bajo apoyo del profesor, alienación escolar, violencia escolar.  

e) Factores sociales o comunitarios: bajo apoyo comunitario, estigmatización y 

exclusión de actividades comunitarias. 

f) Factores socioeconómicos y culturales: vivir en condición de pobreza. 

Como se puede apreciar, la multiplicidad de orígenes de los factores de riesgo 

contribuye a la complejidad del estudio de la génesis y mantención de determinados 

comportamientos problemáticos. 

                                                           
25 La exposición a diversos factores de riesgo dificulta el cumplimiento de “tareas de desarrollo”  
esperadas para los jóvenes, tales como el desarrollo del control de impulsos, el desarrollo del  
pensamiento abstracto formal y el aprendizaje de ciertas destrezas físicas, entre otros. 
26 Trudel y Puentes-Neuman, 2000. 
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Antiguamente, se pensaba que ciertos factores podían tener una 

influencia causal directa sobre el desarrollo de algunos problemas, sin embargo, al 

avanzar la investigación se ha ido descubriendo que los factores coexisten, 

interactúan y son mediados por una gran variedad de otras variables que intervienen 

en la cadena causal del desarrollo de los comportamientos problemáticos. De este 

modo, características individuales pueden interactuar con características 

contextuales. Por ejemplo, el hecho de que un niño presente hiperactividad no implica 

que éste iniciará una inminente carrera delictiva. Niños hiperactivos impulsivos 

generalmente evocan rechazo en las personas que los rodean (padres, profesores, 

etc.), quienes tienden a distanciarse del niño o actuar de modo coercitivo con él. Este 

tipo de interacciones son un antecedente que determina una larga historia de 

desajustes conductuales que, a su vez, contribuyen a agudizar el cuadro8. En el 

ejemplo anterior se ilustra cómo estos factores, además, pueden presentar efectos 

interactivos que se refuerzan mutuamente. 

Los factores de riesgo pueden influir de modo directo o indirecto en el 

desarrollo de conductas problemáticas. Del mismo modo, pueden actuar de modo 

próximo o distante en el tiempo. Por ejemplo, los factores de riesgo con una 

ocurrencia próxima en el tiempo pueden tener una incidencia directa sobre el 

desarrollo de problemas conductuales. Asimismo, los factores de riesgo que operan 

de modo distante en el tiempo pueden echar a andar mecanismos que exponen a las 

personas a otros factores de riesgo que tienen una acción más directa. Por ejemplo, 

el hecho de que una familia viva hacinada puede llevar a que un joven prefiera pasar 

mucho tiempo en la calle, conducta que lo expone a otros riesgos asociados a la vida 

en la calle. 
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2.2.9. ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA27 

A menudo se denomina a la gente joven como "el problema" del delito y la 

violencia y, aunque éste es el grupo de edad con más probabilidades de llegar a 

implicarse en la delincuencia y la falta de civilidad. A lo largo de los años, 

innumerables intervenciones han tenido como objetivo a la gente joven para 

ayudarles a reducir sus agresiones o victimización, a menudo consiguiendo algo de 

éxito. Sin embargo, hay claras señales de que la práctica con los jóvenes, para ser 

efectiva, necesita combinar varios factores. 

Las estrategias e iniciativas tienen que ser inclusivas, que tengan en 

cuenta el tipo de juventud de una localidad o ciudad. También deben ser 

participativas, para capacitar a los jóvenes a que puedan participar en el desarrollo, 

el diseño y la implementación de programas. Las estrategias y los programas deben 

planificarse e integrarse. Una serie gradual y no relacionada de iniciativas para los 

jóvenes no constituye un programa. Como muchos factores contribuyen a la 

implicación de los jóvenes en el delito, las estrategias deben aplicarse a múltiples 

sectores que incluyan una gama de sectores de servicios. También deben estar 

bien equilibradas, incluyendo una serie de respuestas que van desde programas de 

intervención temprana, sociales y educativos, hasta enfoques de reconstitución y 

algún control de la delincuencia.  

                                                           
27 Centro Internaciona de la prevención de la criminalidad. (2005). Actas del Taller realizado en el 
11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia penal. Bangkok,  
Tailandia 18-25 de abril 



38 
 

Para grupos de riesgo determinados, las estrategias y los programas 

tienen que tener un objetivo o adaptarse a sus necesidades y, por último, tienen que 

respetar los derechos de los niños y de los jóvenes. 

2.3. HIPOTESIS 

2.3.1. Hipótesis General 

Hª El estudio de estimación de la prevalencia de la delincuencia juvenil en la 

ciudad de Huancavelica  durante el 2013, aumenta significativamente. 

Hº El estudio de estimación de la prevalencia de la delincuencia juvenil en la 

ciudad de Huancavelica  durante el 2013 no aumenta significativamente. 

2.4.  VARIABLES DE ESTUDIO 

2.4.1. Univariable: Prevalencia de la delincuencia 
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2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSION INDICADORES ESCALA 

La 
delincuencia 

Es un fenómeno 
social constituido 
de las 
infracciones, 
contra las 
normas 
fundamentales 
de convivencia, 
producidas en un 
tiempo y lugar 
determinados. 

 Delincuentes locos. 
 

 Carece  del sentido moral 

 Mantiene  apariencia razonadora con que 
se manifiesta 

 Tienen características monomaníacos y  
epilépticos 

 Hace crímenes contra la propiedad, la 
integridad personal o el pudor  

 Mantiene escasa relación con sus 
motivaciones que están acusando a gritos 
la perturbación mental del que los ejecuta. 

 Considerado homicidas y estupradores. 

Escala dicotómica /  
Nominal 
Si 
no 

Delincuentes natos, 
incorregibles. 
 

 Presenta signos más acentuados de 
diferenciación antropológica, con el tipo que 
se aprecia normal.  

 Prevalece, los caracteres atávicos sobre los 
atípicos o morfológicos.  

 son buenos trabajadores.  

 Su naturaleza especial les hace repugnar a 
las imposiciones sociales de las que se 
burlan 

 Carece para ellos de toda virtualidad 
intimidadora o de reeducación  

 Pero, mientras que en el delincuente nato 

Escala dicotómica /  
Nominal 
Si 
no 
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es mínima la acción de las circunstancias 
exteriores y máxima la tendencia orgánica 
interior, en el 

Delincuentes habituales. 
 

No tienen caracteres antropológicos de gran 
definición.  
 hay siempre algo innato que los separa de la 
vida normal;  
  
 

Escala dicotómica /  
Nominal 
Si 
No 

Delincuentes de ocasión, 
y 
 

tienen por naturaleza tendencias a la 
criminalidad 
 incurren en ella por impulsiones de su 
condición personal,  
 

Escala dicotómica /  
Nominal 
Si 
no 

Delincuentes pasionales Son solo una variedad marcadísima de los 
delincuentes de ocasión.  

Escala dicotómica /  
Nominal 
Si 
No 

Abuso de alcohol y 
drogas.  
 

Existe demanda de abuso de alcohol Escala dicotómica /  
Nominal 
Si 
No 

Relaciones sexuales no 
protegidas. 
 

Existe practica de relaciones sexuales  
protegidas que causan consecuencias de 
maternidad infantil 

Escala dicotómica /  
Nominal 
Si 
No 

Bajo rendimiento, fracaso 
o deserción escolar. 

Existe un nivel bajo  en el rendimiento b Escala dicotómica /  
Nominal 



41 
 

 Si 
No 

Delincuencia, crimen o 
violencia. 

Existe delincuencia juvenil  Escala dicotómica /  
Nominal 
Si / No 
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2.6. MARCO LEGAL 

2.6.1. Legislación Nacional 

o Constitución Política del Perú (1993); 

o Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (Ley Nº 26520); 

o Resolución Defensorial Nº 0039-2006/DP de fecha 30 de septiembre del 

2006 (Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del 

Pueblo); 

o Código de Niños y Adolescentes (Ley Nº 27337) 

2.6.2. Legislación Internacional 

o Convención sobre los Derechos del Niño (1989); 

o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 

de Menores («Reglas de Beijing»). Adoptadas por la Asamblea General en su 

Resolución 40/33 de 29 de noviembre de 1985; 

o Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados 

de Libertad. Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113 

del 14 de diciembre de 1990; 

o Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 

Juvenil («Directrices de Riyadh»). Adoptadas y proclamadas por la Asamblea 

General en su Resolución 45/112 de 14 de diciembre de 1990; La situación 

de los adolescentes infractores 

o Directrices de acción sobre el niño en el Sistema de Justicia Penal 

(Directrices de Viena). Adoptadas en la 36ª Sesión Plenaria del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas, del 21 de julio de 1997. 
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La primera legislación específica que se conoce fue la argentina, 

promulgada en 1919. Pero fue en décadas posteriores en donde se promulgaron la 

mayoría de las primeras legislaciones, por ejemplo Colombia en 1920, Brasil en 1921, 

Uruguay en 1934 y Venezuela en 1939. Durante este período y hasta los años 60, 

podemos afirmar que el derecho penal de menores se desarrolló intensamente, en su 

ámbito penal, fundamentado en las doctrinas positivistas- antropológicas. 

Con la firma de la Convención sobre los derechos del Niño, se produjo un 

cambio en la concepción de la infancia como tal. Los niños dejaron de ser objeto de 

derecho, para pasar a ser verdaderos sujetos de derecho. 

La Convención sentó una serie de principios que debían ser plasmados 

en la legislación interna de los países. Fue así que en Diciembre de 2005, se dictó la 

Ley 26.061 sobre "Protección integral de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes", la que reemplazo a la antigua ley de minoridad que databa del año 

1919. Asimismo, el 27 de Enero de 2005, se sanciono la Ley N°13298 de Promoción 

y Protección Integral de los Derechos de los Niños, la cual se halla actualmente 

vigente. 

Esta ley creo la figura del Agente Fiscal y el Defensor Oficial de Menores, 

los cuales "reemplazaron" al Juez de Menores y a la Asesoría de Menores e 

Incapaces, quienes se ocupaban de todo proceso en el cual se hallara involucrado un 

menor de edad (es importante consignar que se toma como menor de edad a todo 

individuo de menos de 18 años) hasta ese momento. 

Asimismo, se crearon los denominados Servicios Locales de Protección de los 

Derechos del Niño, los que tienen como funciones, entre otras, ejecutar los 
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programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda a prevenir, asistir, 

proteger, y/o restablecer los derechos del niño; recibir denuncias e intervenir de oficio 

ante el conocimiento de la posible existencia de violación o amenaza en el ejercicio 

de los derechos del niño y propiciar y ejecutar alternativas tendientes a evitar la 

separación del niño de su familia y/o guardadores y/o de quien tenga a su cargo su 

cuidado o atención. Para ello se encuentran conformados por personal acorde a la 

función que deben desarrollar: psicólogo, abogado, trabajador social y médico. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA  

3.1. AMBITO DE ESTUDIO 

El lugar de estudio será en la ciudad de  Huancavelica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

Gomero, G y Moreno, J (1997). “El tipo de investigación es BÁSICA, por que 

busca el conocimiento teórico, que tiene por objeto de producir nuevos 

conocimientos, en el estudio de la prevalencia de la delincuencia en Huancavelica”.  

3.3. NIVEL DE INVESTIGACION 

Hernando Lozano Nuñez et al, “La investigación descriptiva es aquella en 

que se reseñan las características, rasgos de la situación o fenómeno objeto de 

estudio, analiza cómo se presenta el fenómeno”  
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3.4. METODO DE INVESTIGACION 

Método General: en la presente investigación, se utilizaron el método 

científico como método general. Oseda y otros (2008),  “ El estudio del método 

científico es objeto de estudio de la epistemología, Así mismo, el significado de la 

palabra “método” ha variado, ahora se le conoce como conjunto de técnicas y 

procedimientos, que le permiten al investigador realizar sus objetivos”  

3.4.1. MÉTODOS GENERALES: 

 El Método inductivo.- Es de lo particular a lo general, es decir aquel que 

partiendo de casos particulares, permite llegar a conclusiones generales 

 Método Analítico.- el análisis de la de la descomposición de un todo en sus 

elementos, sus paso son: la observación, descripción, examen crítico, 

descomposición del fenómeno, enumeración de las partes, ordenamiento y 

clasificación 

 El Método Sintético.- El análisis presupone  la síntesis y viceversa por lo que son 

correlativos y absolutamente inseparables, sin el análisis el conocimiento se hace 

confuso y superficial sin síntesis el conocimiento es incompleto. 

3.4.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS: que se utilizaron son los siguientes: 

 Método de observación.- Camino para llegar al conocimiento contable por medio 

de la percepción directa de los fenómenos. 

 Método Histórico.- Recorrido para llegar al conocimiento contable por medio del 

estudio de acontecimientos ocurridos en el pasado 

 Método descriptivo.- Ruta utilizada para llegar al conocimiento contable a partir 

de la definición de un fenómeno, descripción de sus características, 
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interrelaciones de los hechos que lo conforman y modificación que sufren en el 

transcurrir del tiempo. 

 Método estadístico.- Recorrido planeado para llegar al conocimiento contable 

por medio del estudio cuantitativo de universos, muestras, intereses y relaciones 

de fenómenos. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACION 

Sánchez y otros (1998, 79), “La investigación descriptiva, se orienta a la 

determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés 

en una misma muestra de sujetos o grado de relación entre dos fenómenos o 

eventos observados 

El esquema es el siguiente 

M                          O 

Dónde: 

  M = Policía responsables de la DIVINCRI -  PNP. 

  O = prevalencia de la Delincuencia   
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3.6. POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO 

3.6.1. Población 

50 Efectivos subalternos responsable de la DIVINCRI - PNP. A nivel de la región 

Huancavelica. 

3.6.2. Muestra 

19 Efectivos subalternos responsable de la DIVINCRI – PNP  nivel de la ciudad de 

Huancavelica. 

3.6.3. Muestreo 

El muestro es no probabilístico intencionada. 

Criterios de inclusión: 

 Policías que se encuentran en sus áreas 

 Policías que llenaron completo las encuestas 

 Policías que trabajan en el área de delincuencia  

Criterios de exclusión  

 Policías que se encuentran en comisión 

 Policías que viciaron la encuesta 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.7.1. Técnicas: 

Las técnicas que se utilizaron  para la recolección de datos referidos, con las 

variables de estudio del presente trabajo de investigación fueron las siguientes: 
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 La Técnica del Fichaje.- Técnica  nos sirvió para poder recolectar 

información. Entre las técnicas de fichaje más utilizadas para la concretización 

del presente trabajo de investigación fueron:  

  Bibliográficas, nos permitió anotar el nombre de los autores que más nos 

interesa. 

 Resumen, nos permitió anotar los distintos  temas relacionados altruismo.  

 La Técnica enuesta.- Nos permitió construir el instrumento a fin de aplicar una 

encuesta. 

3.7.2. Instrumentos: 

 Cuestionario.- Nos permitió recolectar datos sobre la prevalencia de la 

delincuencia Huancavelica.  

Validación de instrumento. Para la validación se utilizó el alfa de 

Crombach donde la regla de decisión consiste en que el instrumento es 

válido siempre en cuando sea los alores mayor a 0,6; por lo tanto a través 

del SPSS 20 se procesó y resulto lo siguiente:  
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Tabla 1 

Estadísticos de validez con el 

alfa de Crombach 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,795 30 

 

Por lo tanto podemos afirmar que el instrumento aplicado tiene la validez ya 

que el valor de p >0,06; siendo 0,795. 

 

3.8.   PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Coordinación con el Director de la DIVINCRI -PNP 

  Coordinación con el Decano y Director de la Facultad de Derechos 

 Identificación de los lugares e instituciones que trabajan en temas de delincuencia 

 Aplicación del cuestionario. 

 Recolección y procesamiento de datos 

 

3.9.   TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó la técnica estadística del nivel descriptivo, para el procesamiento de los 

datos y la hermenéutica para el análisis e interpretación de los resultados de la muestra de 

estudio, así mismo se hiso uso del Programa estadístico SPSS20 para el procesamiento 

estadístico de los datos. Asimismo los medios empleados el grafico histograma y/o 

diagrama de barras se tomara en cuenta la técnica de medidas de tendencia central cuyo 

objetivo es determinar los valores que pueden ser considerados como representativos de 
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un conjunto de datos buscando siempre el punto medio de los datos, también se usará el 

promedio aritmético, la mediana y la moda.  

 Media Aritmética: Se define como la suma de todas las observaciones 

divididas entre el número de datos. 

 Mediana: La mediana de una serie de datos ordenados de acuerdo a su 

magnitud, es el valor de la observación que ocupa la posición central de 

dicho conjunto. 

 Moda: Se define como el valor, clase o categoría que ocurre con mayor 

frecuencia en los datos. 

Procesamiento de Información 

o Distribución de frecuencia. 

o Representación gráfica, mediante histogramas. 

o Medidas de tendencia. 

o Medidas de dispersión  

o Prueba de estadística del Chi cuadrado X2 

o Paquete estadístico. 

Fuentes  para recolección de información 

o Fuentes primarias 

Recopilación directa de los datos empleando. Observación, 

encuestas, cuestionarios,  entrevistas y sondeos. 

o Fuentes secundarias 

Información escrita que serán recopiladas  y escritas de los 

libros, textos, revistas,  documentos, prensa y otros. 
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3.10. DESCRIPCION DE LA HIPOTESIS 

Para contrastar la hipótesis se utilizara la prueba de t de Students que a 

continuación se menciona la hipótesis: 

Hª El estudio de estimación de la prevalencia de la delincuencia juvenil en la 

ciudad de Huancavelica  durante el 2013, aumenta significativamente. 

Hº El estudio de estimación de la prevalencia de la delincuencia juvenil en la 

ciudad de Huancavelica  durante el 2013 no aumenta significativamente. 
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CAPITULO    IV 

RESULTADOS 

Para obtener las conclusiones del trabajo de investigación titulado: El 

estudio de estimación de la prevalencia de la delincuencia juvenil en la ciudad de 

Huancavelica  durante el 2013, a partir de los datos recopilados del trabajo de 

campo, se ha considerado imprescindible el procesamiento y análisis a través de 

la estadística descriptiva, tales como: cuadros de resumen  simples y gráficos de 

sectores. Para la validación y confiabilidad  estadística del instrumento de 

medición, la codificación y  procesamiento de los datos  con el SPSS 20.0 y 

Excel 2010.  

Por otro lado, el presente trabajo de investigación tuvo como unidad de 

medida a 19 policías PNP de la DIVINCRI Huancavelica, donde se utilizó el 

muestreo no probabilístico, tal como indica la muestra. 
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4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

A continuación presentamos los resultados estadísticos, comenzando por los 

objetivos específicos y terminando con los resultados del objetivo general. 

 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos sobre la delincuencia juvenil  

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Incidencia de la 

delincuencia 

juvenil 2014-

2015 

 

19 1,00 2,00 1,5263 ,51299 

      

      

Fuente: encuesta 2013 

Interpretación: 

Los valores de la media se encuentras alrededor de 1,52, lo que 

caracteriza al grupo, en este caso una incidencia alta de 

delincuencia juvenil. La dispersión de los valores de escala con 

respecto a la media está caracterizada con el 0,5129 de la 

desviación típica, lo cual en el campo de ejecución es muy bajo. 

Ello se corrobora con el valor del mínimo que es de 1 y un 

máximo valor de 12. 
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Tabla 3 

Frecuencia sobre los tipos de delincuencia juvenil en la ciudad de 
Huancavelica 

 

 Delincuente 

loco 

Delincuente  

incorregible 

Delincuent

e habitual 

Delincuente 

ocasional 

 f % f % f % f % 

NO 

SI 

Total 

11 57,9 3 15,8 6 31,6 6 31,6 

8 42,1 16 84,2 13 68,4 13 68,4 

19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 

Fuente: encuesta  2013 

4.2 DISCUSION 

En la tabla 3. Se observa que no hay una incidencia alta de delincuentes locos al 

57.9%(11) de los encuestados, tanto que si existe incidencia alta en delincuentes 

incorregibles a un 84,2% (16), también existe incidencia de delincuentes 

habituales y ocasionales a un 68,4%(13). Lo que quiere decir que a nivel de 

Huancavelica existen tres tipos conde delincuentes con mayor proporcionalidad 

las culés son los delincuentes incorregibles, habituales y ocasionales. 

A continuación se presenta el grafico de los tipos de delincuentes que existen en 

la ciudad de Huancavelica acompañado con el porcentaje que corresponda a cada 

tipo. 
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Grafico 1 

Frecuencia sobre los tipos de delincuencia juvenil en la ciudad de 

Huancavelica 

 

Tabla 4 
Frecuencia sobre los factores de riesgo de la delincuencia juvenil en la 

ciudad de Huancavelica   

 

 Abuso de 

alcohol y 

drogas 

Relaciones 

sexuales sin 

protección  

Bajo rendimiento 

o fracaso escolar 

Crimen o 

violencia 

f % f % f % f % 

NO 

SI 

Total 

7 36,8 7 36,8 7 36,8 7 36,8 

12 63,2 12 63,2 12 63,2 12 63,2 

19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 

Fuente: encuesta 2013 

42.1

84.2

68.4

68.4

Delincuente loco Delincuente incorregible Delincuente habitual

Deincuente ocacional
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Interpretación: 

En la tabla 4. Se observa los resultados con respecto a os factores de 

riesgo que ocasionan la delincuencia juvenil en Huancavelica, donde existe 

63,2%  (12) de prevalencia en el abuso de alcohol y drogas; relaciones 

sexuales sin protección; bajo rendimiento o fracaso escolar y crimen o 

violencia factores que puede ser causantes para que exista la delincuencia 

juvenil esto según la percepción del personal policial responsable en el tema.  

A continuación se presenta el grafico sobre los factores que interviene 

en la delincuencia juvenil a nivel de la ciudad de Huancavelica acompañado 

con el porcentaje que corresponde. 
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Grafico 2 

Frecuencia sobre los factores de riesgo de la delincuencia juvenil en la 

ciudad de Huancavelica 

 

Tabla 5 

Frecuencia sobre la Incidencia de la delincuencia juvenil  en la ciudad 

de Huancavelica  2013 

 2014 2015 

 f % f % 

47,4 

16 10 52,6 3 15,8 

SI 9   84,2 

Total 19 100,0 19 100,0 

Fuente: encuesta 2013 

63.2

63.263.2

63.2

Abuso de alcohol y drogas Relaciones sin protección

Bajo rendimiento o fracaso escolar Crimen o violencia
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Interpretación: 

En la tabla 5. Se observa los resultados con respecto a la 

incidencia de la delincuencia juvenil del cómo fue creciendo desde 

el 2014 al 2015. Para detalla observamos un 47,4%(9) de 

incidencia de la delincuencia juvenil en el año 2014; sin embargo 

para el año 2015 la incidencia aumento a un 84,2% ; lo cual es 

preocupante que los jóvenes estén perdiendo valores y disciplina 

a nivel familiar y social pese a que a ciudad e Huancavelica es 

pequeño. 

A continuación se presenta el grafico sobre la comparación de la 

incidencia sobre la delincuencia juvenil a nivel de la ciudad de 

Huancavelica acompañado con el porcentaje que corresponde. 
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Grafico 3 

Frecuencia sobre la Incidencia de la delincuencia juvenil  en la ciudad 

de Huancavelica  2013 
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4.3. CONTRASTACION DE HIPOTEIS 

 

Para contrastar la hipótesis se utilizó la “t” de Student. 

Hª El estudio de estimación de la prevalencia de la delincuencia en la ciudad de 

Huancavelica  durante el 2013, es alto. 

 

Hº El estudio de estimación de la prevalencia de la delincuencia en la ciudad de 

Huancavelica  durante el 2013, es bajo. 

Tabla 6. 
Prueba T para una muestra 

 

 Valor de prueba = 0 

t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Incidencia de la 

delincuencia 

juvenil 2014 

12,96

9 
18 ,000 1,52632 1,2791 1,7736 

Incidencia de la 

delincuencia 

juvenil 2015 

13,47

2 
18 ,000 1,15789 ,9773 1,3385 

       

Fuente: Base de datos – encuesta (2013) 

Interpretación 

Según la tabla 10, observamos primero el análisis de las variables en 

diferentes años del valor de t= 12,969  y 13,472 asociado al valor de 

significación bilateral de ambas variables que es p= 0,000 (p<0.05), 

utilizamos el criterio del valor p para el contraste de hipótesis: Como el valor 

p= 0,000 (p<0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna; es 

decir, el nivel de clima organizacional, es bajo. 
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Conclusión, se acepta que: “El estudio de estimación de la prevalencia 

de la delincuencia juvenil en la ciudad de Huancavelica  durante el 

2014 - 2015, aumenta significativamente o es alto” 

 

4.4. DISCUSION DE RESUTADOS 

Para determinar la incidencia se tuvo en consideración el objetivo del 

problema a fin de responder con el  único propósito determinar de la Incidencia de 

la delincuencia juvenil  en la ciudad de Huancavelica.  Los resultados de la 

investigación hicieron referencia que  en el estudio de estimación de la 

prevalencia de la delincuencia juvenil en la ciudad de Huancavelica  durante el 

2013, aumenta significativamente  la delincuencia a un 47,4%(9) en el año 2014; 

sin embargo para el año 2015 la incidencia aumento a un 84,2% ; lo cual es 

preocupante que los jóvenes estén perdiendo valores y disciplina a nivel familiar y 

social pese a que a ciudad e Huancavelica es pequeño. Tanto así que también los 

antecedentes  mencionados en el marco teórico corroboran con el estudio; así 

como  Villegas (2004) considera que la juventud es un factor social de reciente 

estudio en las ciencias sociales. Este es un concepto problemático porque 

depende del contexto histórico cultural en el cual esté. Por ejemplo en el Perú 

serian jóvenes biológicamente entre 15 y 24 años pero serian jóvenes socialmente 

hasta los 30 años aproximadamente, donde la preocupación recae en que crece 

la población juvenil y en como las drogas, el sexo y la violencia lamentablemente 

los define. 
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Pueyo (2004) considera que la violencia juvenil es un fenómeno 

claramente minoritario en la juventud europea. No obstante, en tanto que problema 

social, es a veces acuciante, interesa a numerosas disciplinas y profesionales que 

buscan en la sociología, la psicología, el derecho, etc... Las respuestas a los 

porqués que genera. Violencia y juventud aparecen, en todas estas 

aproximaciones, como términos fuertemente asociados.  

Dentro del objetivo específico tres estamos proponiendo estrategias lo 

cual será sustentado por Morán (2010) donde considera que es fundamental que 

los países mejoren y fortalezcan las medidas orientadas a erradicar la pobreza, la 

inequidad y la exclusión social, que en algunos casos propician que los grupos 

vulnerables sean víctimas de las acciones de la delincuencia organizada 

transnacional. Asimismo Javier (2008)  considera las estrategias para combatir la 

delincuencia como: (a) trabajando en conjunto con la Municipalidad, el Poder 

Judicial, ONGs., y la comunidad, se obtienen mejores resultados; (b) utilizando la 

Criminología como herramientas en un departamento como el de General Alvear se 

redujo más del 30% del delito contra la propiedad en forma objetiva, en tres años de 

trabajo;  y (c) finalmente no apuesto a una medida o modelo de prevención 

determinado. Los profesionales de la seguridad no apostamos a nada, llevamos 

adelante modestos trabajos legales, técnicos-científicos, estratégicos y tácticos, con 

las herramientas del conocimiento humano, en este caso la Criminología, sino solo 

estaríamos en un juego de azar, y en nuestro trabajo se manejan vidas, justamente 

la de nuestros semejantes, eso me exime de cualquier otro comentario. Tanto que 

Guerra (2012), considera que la educación es el pilar de todo Estado: educación 

para interiorizar nuestros deberes, para conocer nuestros derechos, para aportar a 
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nuestro país, para saber elegir a nuestros gobernantes. Propone estrategias como: 

(a) examinar los planes de la política criminal y se encuentra: “implementar centros 

de reclusión” “elevar las penas para delitos como (...)” “Asignar (...)”, ”Combatir(...)”. 

Dos de los primeros en señalarse forman parte de una política represiva que no 

sana la llaga, solo la oculta. Por otra parte, muchos de estos postulados, tan 

impactantes en la realidad, resultan ser letra muerta. 
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CONCLUSIONES 

 Se describe que existe incidencia alta de delincuentes locos al 57.9%(11), 

tanto que si existe incidencia alta en delincuentes incorregibles a un 84,2% 

(16), también existe incidencia de delincuentes habituales y ocasionales a 

un 68,4%(13). Lo que quiere decir que a nivel de Huancavelica existen tres 

tipos conde delincuentes con mayor proporcionalidad las culés son los 

delincuentes incorregibles, habituales y ocasionales 

 Con respecto a os factores de riesgo que ocasionan la delincuencia juvenil 

en Huancavelica, existe 63,2%  (12) de prevalencia en el abuso de alcohol 

y drogas; relaciones sexuales sin protección; bajo rendimiento o fracaso 

escolar y crimen o violencia factores que puede ser causantes para que 

exista la delincuencia juvenil esto según la percepción del personal policial 

responsable en el tema.  
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 Con respecto a la incidencia de la delincuencia juvenil fue creciendo 

considerablemente desde el 2013 al 2015 a un 47,4%(9) de incidencia de la 

delincuencia juvenil en el año 2014; y para el año 2015 la incidencia 

aumento a un 84,2% ; lo cual es preocupante que los jóvenes estén 

perdiendo valores y disciplina a nivel familiar y social pese a que a ciudad e 

Huancavelica es pequeño. 

 Se contrasta que el estudio de estimación de la prevalencia de la 

delincuencia juvenil en la ciudad de Huancavelica  durante el 2014 - 2015, 

aumenta significativamente, a un nivel de significancia de 0,05 con el valor 

de t = 12,969  y 13,472 asociado al valor de significación bilateral de ambas 

variables que es p= 0,000 (p<0.05). 
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RECOMENDACIONES 

 Los gobiernos deberían aprobar estrategias y políticas amplias que permitan y 

apoyen, a nivel de los gobiernos locales, la elaboración de políticas relacionadas 

con la prevención del delito en las zonas urbanas y con la juventud en situación 

de riesgo. Delegar poderes a las autoridades subregionales, esforzarse por 

reducir la corrupción y establecer mecanismos de financiación y rendición de 

cuentas son elementos importantes de la ayuda que los gobiernos pueden prestar 

a las zonas urbanas para hacer frente a los problemas de la delincuencia a nivel 

local. 

 Las autoridades locales deberían establecer enfoques estratégicos integrados de 

la prevención del delito, en que se prestara una atención particular a la juventud 

en situación de riesgo. Para ello, deberán asumir el liderazgo y trabajar de manera 

multisectorial, con la participación de todos los sectores de los servicios y la 
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administración a nivel local, así como, también a ese nivel, con la participación de 

los grupos comunitarios, los medios de información masiva, el sector privado y la 

sociedad civil. 

 En esas estrategias se debe prestar atención a la inclusión, más que la exclusión, 

de la juventud en situación de riesgo, incluidas las minorías étnicas y culturales, 

así como de los jóvenes de ambos sexos, y se debería promover la participación 

de esa juventud en la adopción de las decisiones que los afecten.  

 En esas estrategias se deberían tener en cuenta las cuestiones de género e 

incluir disposiciones concretas sobre determinados grupos de jóvenes en 

situación de riesgo, para beneficiarlos, incluyendo a los jóvenes en las zonas 

urbanas más pobres, los niños de la calle, los miembros de pandillas juveniles, los 

jóvenes sexualmente explotados y los afectados por el uso indebido de drogas, 

etc. 
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BASE DE DATOS - DELINCUENCIA JUVENIL 

    ITEM   

                                                                            

    1 2 3 4 5 6 x 7 8 9 10 11 12 13 x 14 15 16 17 18 19 x 20 21 22 23 24 x 25 26 27 28 29 30 x TOTAL 

N
° D

E EN
C

U
ESTA

D
O

S 

1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 

2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

5 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 

7 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

8 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 

9 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 

10 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

11 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

13 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 

14 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

16 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

18 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
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BASE DE DATOS SSPS 20 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título del Proyecto: “DIAGNOSTICO SITUACIONAL SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS BRINDADOS A LOS VISITANTES EN LA 

CIUDAD DE HUANCAVELICA 2013” 

Problema Objetivo Hipótesis Variable 
Método y 
Diseño 

Población y 
Muestra 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el estudio de estimación 
de la prevalencia de la delincuencia 
en la ciudad de Huancavelica  
durante el 2013? 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 

 ¿Cuál es la estimación de los 
tipos de delincuencia en la 
ciudad de Huancavelica  
durante el 2013? 

 ¿Cuáles son los factores de 
riesgo de la delincuencia  en la 
ciudad de Huancavelica  
durante el 2013? 

 ¿Qué estrategias se debe 
aplicar para combatir y reducir 
la delincuencia en la ciudad de 
Huancavelica  durante el 2013? 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar el estudio de estimación 
de la prevalencia de la delincuencia 
en la ciudad de Huancavelica  
durante el 2013 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir la estimación de los 
tipos de delincuencia en la 
ciudad de Huancavelica  
durante el 2013 

 Detectar los factores de riesgo 
de la delincuencia  en la ciudad 
de Huancavelica  durante el 
2013 

 Identificar estrategias para 
combatir y reducir la 
delincuencia en la ciudad de 
Huancavelica  durante el 2013 

 

HIPÓTESIS ALTERNA.  

El estudio de estimación 

de la prevalencia de la 

delincuencia en la ciudad 

de Huancavelica  durante 

el 2013, es alto. 

HIPÓTESIS NULA.  

El estudio de estimación de 

la prevalencia de la 

delincuencia en la ciudad de 

Huancavelica  durante el 

2013, es bajo. 

Univariable 
prevalencia 

de la 
delincuencia 

  
 

Univa riable 

Tipo de investigación: 
Será el tipo de 

Investigación Básico 
 

Nivel de 
Investigación: 

Descriptivo simple 
 

Método de 
investigación  

Método Descriptivo 
 

Diseño de 
Investigación: 

El  Diseño 
específico:  

  M----------O 

M: Responsables 
de la DIVINCRI 

O: Prevalencia 
Delincuencia 

 
Población  

50 responsable sde 
la DIVINCRI – pnp 

a nivel regional 
 

 Muestra: 
20 responsable s de 
la DIVINCRI – pnp 

a nivel local de 
Huancavelica 
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MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DERECHOS CIENCIAS 

POLITICAS 
 

CUESTIONARIO SOBRE “ESTUDIO  DE INSIDENCIA DE LA 

DELINCUENCIA JUVENIL” 

 
DEPENDENCIA:………………………………………….FECHA:……………………. 
 
CARGO:………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Nº ITEMS SI(1) NO(0) 

1 Carecen  del sentido moral 
 

  

2 Mantienen  apariencia razonadora con que se manifiesta 
 

  

3 Tienen características maniacas 
 

  

4 Hacen crímenes contra la propiedad, la integridad personal 
o el pudor  
 

  

5 Mantienen escasa relación con sus acusadores 
 

  

6 Considerados homicidas y estupradores. 
 

  

7 Son buenos trabajadores. 
 

  

8 Repugnan imposiciones sociales de las que se burlan y odia 
las correcciones 
 

  

9 Carecen de honradez y veracidad 
 

  

10 Se resisten en llevar una vida normal y no le gusta las 
reglas 

 

  

11 Les gusta obtener las cosas fáciles bajo abusos o 
amenazas 
 

  

OBJETIVO: Conocer la prevalencia sobre la delincuencia juvenil en Huancavelica 

INDICACIÓN: Marque la respuesta según corresponda (“SI” o “NO”) su opinión frente a la 

delincuencia juvenil que usted ha percibido o atendido  dentro de su institución. La 

encuesta es totalmente anónima 
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12 Mantienen una gran debilidad moral 
 
 

  

13 Son incorporados definitivamente al conglomerado del 
delito.  

  

14 Buscan ocasiones grandes o pequeños para delinquir 
 

  

15 Establecen contactos con otros socios o redes para 
delinquir 

 

  

16 Tienen conductas morbosas de tendencia ambulatoria,  
 

  

17 Repugnan el trabajo de cualquier tipo 
 

  

18 Tienen precocidad criminosa 
 

  

19 Tienen por naturaleza tendencias a la criminalidad 
 

  

20 Son impulsivos y agresivos 
 

  

21 Incurren por impulsiones de su condición personal, o del 
ambiente externo, físico o social que sobre ellos gravita. 

 

  

22 Participan en ocasiones especiales como en fechas cívicas 
calendarios, instituciones etc. 
 

  

23 Su reincidencia en el delito es poco común.  
 

  

24 Mantienen aún conciencia (parte interna) que le impide 
delinquir 
 

  

25 Tienen fuerza suficiente para resistir las tentaciones 
comunes poco enérgicas  
 

  

26 Se rinden a actos delincuenciales de mayor intensidad. 
 

  

27 Aparentan tener un sentimiento exagerado de dignidad,  de 
pasión amorosa, de despecho  
 

  

28 Solicitan que se les repare el honor a pesar de que son los 
culpables 
 

  

29 Son raros y poco numerosos,  
 

  

30 Cometen casi siempre atentados contra las personas. 
 

  

 
Gracias por su amable colaboración  
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