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Delito y las Violencias en Jóvenes por la Universidad de Chile. Correo electrónico: sbenites@pucp.edu.pe

¿¿¿  Bachiller en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asistente de investigación cuantita-
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RESUMEN Se ha identificado que los delitos más frecuentes entre los 
jóvenes de los centros juveniles en el Perú son los siguientes: 
robo agravado, violencia contra la libertad sexual, tráfico ilí-
cito de drogas, y homicidio. Estos tipos de delito se suelen 
estudiar desde factores asociados que son similares entre sí, 
incorporando variables de corte psicológico y sociológico. No 
obstante, existen matices y contrastes en los perfiles de los 
jóvenes según el tipo de delito registrado. 

 Por ello, la presente investigación propone un análisis com-
parativo de los cuatro tipos de delitos mencionados. El obje-
tivo es evidenciar diferencias entre los perfiles de los jóvenes 
según sus factores asociados e identificar si alguno de estos 
adquiere mayor fuerza explicativa para uno u otro delito. Para 
esto, se concretó la investigación desde una metodología 
cuantitativa, analizando los datos que proporcionó la Encues-
ta de Centros Juveniles de Lima Metropolitana en el 2022. 
Se realizaron análisis de regresión logística multinomial para 
evidenciar el contraste entre los tipos de delito y los factores 
asociados. 

 Los resultados de la investigación arrojan perfiles contrastan-
tes según algunos factores claves. Algunos de estos hallazgos 
son la contrastante asociación de bandas delictivas con el de-
lito de homicidio y sicariato, factores vinculados a la historia 
biográfica en la etapa de la niñez con el delito de violencia 
contra la libertad sexual, y la influencia de pares y deserción 
educativa en el caso de robo agravado. En el caso de los ado-
lescentes que cometieron tráfico ilícito de drogas, se requiere 
una exploración de otro tipo de factores, los utilizados no ge-
neraron un perfil contrastante.

 Palabras claves: jóvenes infractores, comparativos tipos de 
delito, factores asociados, Perú.

ABSTRACT "It has been identified that the most frequent crimes among 
young people in youth centers in Peru are: aggravated rob-
bery, sex crimes, illicit drug trafficking, and homicide. These 
types of crime are usually studied from associated factors 
that are similar, incorporating psychological and sociological 
variables. However, there are nuances and contrasts in the 
profiles of young people depending on the type of crime 
recorded. 

 
 Therefore, this research proposes a comparative analysis of 

the four types of crimes mentioned. The objective is to show 
contrast between the profiles of young people according to 
associated factors and to indicate if any of these acquire grea-
ter explanatory force for one crime or another. For this, the 
research was carried out using a quantitative methodology, 
analyzing the data provided by the Population Survey of Ju-
venile Detention Centers during 2022. Logistic regressions 
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were carried out to show the contrast between the types of 
crime and the associated factors. 

 The results of the research show contrasting profiles accor-
ding to some key factors. Some of these findings are: the as-
sociation of criminal gangs with the crime of homicide, fac-
tors linked to the biographical history in the childhood stage 
with the sex crimes, and the influence of peers and educatio-
nal dropout in the case of aggravated robbery. In the case of 
adolescents who committed drug trafficking, an exploration 
of other types of factors is required; those used did not gene-
rate a contrasting profile."

 Keywords: organization; criminality; transnationality; compa-
rative; legislation; Argentina.
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1. Introducción

Estudios recientes han identificado un aumento en la delincuencia juvenil en todos los paí-
ses latinoamericanos durante los últimos 25 años (Bergman, 2021). Esta tendencia ha ge-
nerado un creciente interés académico en la región, propiciando análisis de casos, reportes 
comparativos e investigaciones que exploran con mayor profundidad los perfiles de estos 
adolescentes y jóvenes.

Una dimensión relevante para estudiar en la región son los tipos de delitos más prevalentes, 
considerando que la frecuencia de estos varía entre los países. Por ejemplo, el delito con-
tra el patrimonio es el más frecuente entre adolescentes en países como Colombia (35%, 
SRPA), Argentina (82%, BGD - Corte Suprema), Chile (52%, Observatorio de Defensoría 
de la Niñez), México (21%, ENASJUP), Brasil ( 1 27%; SINASE), Paraguay y Perú (MINJUS; 
50,8%). En contraste, los atentados contra la libertad sexual son el delito más frecuente en 
Ecuador (29,38%, Boletín Estadístico de la Defensoría Pública), y el segundo más frecuente 
para Argentina (14%, BGD - Corte Suprema) y México (17%, ENASJUP). En el caso de Co-
lombia y Brasil, el segundo tipo de delito más registrado entre adolescentes es el tráfico 
ilícito de drogas (21%, SINASE). Además, delitos como lesiones graves y homicidios se re-
gistran con una frecuencia significativa en México, Ecuador y Guatemala (Bergman, 2021) 
y Perú (MINJUS, 2022).

En suma, los delitos contra el patrimonio, los atentados contra la libertad sexual, el tráfico 
ilícito de drogas, y las lesiones graves y homicidios son modalidades delictivas recurrentes 
en la región. Esto sugiere la necesidad de profundizar analíticamente en estas conductas y 
entender sus características. Al igual que en otros países latinoamericanos, en Perú, estos 
tipos de delitos han sido los más reportados entre los adolescentes que cumplen medidas 
socioeducativas en Centros Juveniles entre el 2016 y 2022, según el censo de la población 
de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (INEI, 2016) y la última encuesta 
poblacional (INDAGA, 2023).

El presente estudio considera relevante analizar cómo se relacionan los factores de riesgo 
con los tipos de delito más prevalentes en la población juvenil. En ese sentido, el objetivo 
de la investigación es identificar si existe una configuración de perfiles diferenciados entre 
estos jóvenes, en función del tipo de delito cometido y los factores de riesgo asociados a 
estos. Para ello se realizará un análisis comparativo de los cuatro delitos más frecuentes que 
se han cometido en Perú, y la relación con factores asociados. Los resultados buscan con-
tribuir al diseño de perfiles en materia de delincuencia juvenil e indagar si las modalidades 
delictivas resultan excluyentes entre sí.

2. Enfoques Teóricos y Factores de Riesgo en la Criminología del Delito 
Juvenil

Los factores de riesgo se han definido de múltiples formas. En el ámbito de las investigacio-
nes sobre delincuencia juvenil y criminología, los factores de riesgo refieren a las caracterís-
ticas de las personas y sus circunstancias que están asociadas con una mayor probabilidad 
de actividad delictiva futura (Shader, 2012; Andrews &; Bonta, 2010; Kazdin et al. 1997).

Algunos de los factores de riesgo, comúnmente estudiados por su influencia, remiten al 
dominio familiar, donde se inscriben factores como el impacto de la violencia en el hogar, 
o los cuidados familiares con poco control y supervisión (Wong, 2017; Erdelja et al., 2013). 
Asimismo, se destaca el impacto de la asociación con grupos de pares vinculados al delito 
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(Kubik et al., 2019) que promueven el aprendizaje y una motivación compartida por la ac-
tividad delictiva. Luego también, se encuentran los factores de riesgo relacionados al do-
minio escolar como la deserción escolar (Ramirez &; Casas, 2016; Mendoza y Zúñiga, 2017), 
el bajo rendimiento académico (Hoffmann et al., 2013; Li et al., 2011) y el poco compromiso 
con la escuela (Wang &; Fredicks, 2014).

Por otro lado, la situación económica ha sido también incorporada en investigaciones que 
exploran la desigualdad social y la delincuencia (Herrera &; Achig, 2023; Argothy & Jimé-
nez, 2023); así como el impacto del desempleo prolongado en hogares de bajo recursos 
(Gorgal, 2023). En estudios similares, también se destaca el factor territorial, donde se reco-
noce la influencia del grado de cohesión social y las oportunidades que se presentan para 
delinquir (Redondo, 2015; Wikstrom et al., 2012; Wikström et al., 2018).

Así también, desde una dimensión más individual, se ha identificado como factores de ries-
go a los problemas o patologías psicológicas a temprana edad (Fox et al., 2015, Pardini et 
al., 2020), biografías que han pasado por experiencias de victimización (Yun et al., 2017; 
Nam, 2021; McCuddy &; Esbensen, 2017) y el consumo de drogas a temprana edad (Ve-
ga-Cauich &; Zumárraga-García, 2018; DeLisi et. al, 2015).

Delimitar qué variables pueden ser consideradas como factores de riesgo requiere una re-
visión del marco teórico criminológico que sustenta su impacto e influencia en el desarrollo 
de una trayectoria delictiva. Para comprender plenamente cómo estos factores de riesgo 
influyen en la delincuencia juvenil, se van a explorar las principales teorías criminológicas 
que dan cuenta de la relación entre factores de riesgo y el comportamiento delictivo.

Enfoques criminológicos, históricamente reconocidos y utilizados, son: el enfoque de aso-
ciación diferencial o teoría del aprendizaje social, la teoría del control social, y la teoría de la 
anomia/tensión (Cullen et al., 2014). El contraste y aporte de cada enfoque se evidencia en las 
premisas y argumentos para comprender los motivos y causas de la vinculación con la activi-
dad delictiva. Cada enfoque engloba diferentes factores de riesgo en sus estudios empíricos.

	La teoría de la asociación diferencial o aprendizaje social, se enfoca en el aprendiza-
je del delito y proceso de socialización (Sutherland &; Cressey, 1966), considerando 
como importante factor a los grupos diferenciados (Akers, 2013). El análisis del 
aprendizaje delictivo resalta la importancia de identificar los vínculos que se desa-
rrollan con amistades y familiares vinculados con una actividad delictiva, o conduc-
ta de riesgo como el consumo de drogas.

○	
	La teoría del control social (Hirschi, 1969) busca estudiar los diferentes tipos de 

control y restricción a la delincuencia. Según la teoría, existen tres tipos generales: 
control externo, cuando se identifican mecanismos de sanción (familiares, policías, 
profesores, etc); la conformidad, refiere a la restricción por perder atributos y vín-
culos importantes (un puesto de trabajo, vínculo social importante); control interno, 
describe la temprana internalización de una definición negativa hacia la actividad 
delictiva. Estos tres tipos permiten identificar variables que comprenden un gra-
diente de mayor o menor control. Algunos de los factores o variables que se suelen 
abordar en el análisis mediante esta teoría son: el abandono temprano del hogar y 
la deserción escolar.

○	
	La teoría de la anomia/tensión considera el delito como el resultado de la ausencia 

o limitación de medios lícitos para alcanzar metas culturales difundidas y aceptadas 
(Merton, 1961). La teoría de la anomia ha pasado por diversas discusiones, revisiones 
y aportes de diferentes autores (Cloward &; Ohlin; 1960; Messner y Rosenfeld, 1997). 
No obstante, el autor R. Agnew propone que la anomia no sólo tiene una dimensión 
estructural, sino individual. Para Agnew, el desequilibrio entre expectativas (lo que 
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esperamos obtener considerando lo que otros obtienen en una situación similar) y 
lo que realmente obtenemos genera una fuente de frustración que busca resolverse 
mediante el acto delictivo (Cid y Larrauri; 2001). En ese sentido, gran parte de los 
principales factores que aborda esta teoría refieren a las limitaciones estructurales.

Si bien estos enfoques ofrecen perspectivas únicas para estudiar la conducta delictiva, tam-
bién existe una propuesta teórica que propone integrar las premisas de estos enfoques, 
resaltando que no necesariamente son excluyentes, y destacando el aporte de las variables 
que utilizan para explicar la delincuencia juvenil. Así se formulan teorías integradoras del 
delito (Krohn &; Eassey, 2014).

Una de estas es la desarrollada por Robert Agnew (2005) conocida como la “Teoría general 
de la delincuencia juvenil”. En esta, el autor propone analizar las trayectorias delictivas des-
de los siguientes dominios de vida: grupo de pares, escuela, familia, trabajo. Esto debido a 
que los dominios incorporan una serie de variables que se influyen mutuamente y guardan 
una relación significativa con la actividad delictiva. Tal influencia y relación se explica desde 
los enfoques ya propuestos del aprendizaje social y el control social. Para el autor, en cada 
dominio de vida se encuentran variables, o factores de riesgo, que reducen el control social 
y aumentan las motivaciones (o favorecen el aprendizaje) del delito (Agnew; 2005). Este 
enfoque, en tanto incorpora gran cantidad de variables y evita las determinaciones aisladas 
de otras propuestas teóricas, permite un análisis más completo para el desarrollo y análisis 
de la presente investigación.

En ese sentido, consideramos entre los factores de riesgo seleccionados para la presente 
investigación aquellos relevantes para el enfoque del aprendizaje social: vínculos próximos 
(grupo de pares o familiares) con algún antecedente delictivo, localidad con presencia de 
bandas delictivas, consumo de drogas por parte de familiares, violencia intrafamiliar, etc. Y, 
entre aquellos que se inscriben en el enfoque del control social, se consideran al ausentismo 
o deserción escolar, o al abandono temprano del hogar.

Factores de Riesgo Asociados a Tipos de Delito

Existen diversos estudios que proponen agrupaciones de los adolescentes infractores y 
sus modalidades delictivas. Algunos los dividen en base a niveles de violencia del delito 
cometido (Chan; 2019), otros en función de la frecuencia de sus delitos (Gorman-Smith et 
al.,1998) o por la motivación delictiva (Mallett et al., 2011). Algunas de estas agrupaciones 
coinciden con la tipología delictiva normativa aquí revisada, lo que sugiere variables y ca-
racterísticas que configuran perfiles diferenciados según dicha tipología. Estos estudios 
permiten identificar factores y características que influyen con mayor peso en determina-
dos tipos de delitos, facilitando así la distinción entre diversos perfiles de adolescentes.

Homicidios (Delitos contra el cuerpo, la vida y la salud)

En el caso de los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, donde se sitúa al homicidio, diver-
sos estudios han identificado una mayor predominancia de factores de riesgo relacionados 
con problemas conductuales y relacionales a temprana edad. Según algunos estudios, los in-
fractores que cometen homicidio tienen 1,5 veces más probabilidades de presentar al menos 
un diagnóstico de trastorno de conducta disruptiva (54% frente a 29%), siendo la impulsivi-
dad un factor común entre los jóvenes que incurren en esta conducta (Loeber et al., 2005).
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Asimismo, se ha observado que en este tipo de delitos se presentan con mayor frecuencia 
problemas relacionales con pares, en comparación con otros tipos de delitos (Margari et al., 
2015; Cuervo et al., 2014; Mulder et al., 2012). Estos estudios sugieren considerar historiales 
de violencia y conflictos intrafamiliares (como la violencia, el alcoholismo y el abuso de me-
nores) para comprender mejor este perfil afectado por variables psicológicas y relacionales 
(Farrington et al., 2012). En menor medida, se ha encontrado que un factor distintivo en 
este tipo de adolescentes es la fuerte asociación con la venta y consumo de drogas (Loeber 
et al., 2005; Farrington et al., 2012). 

Por último, desde literatura regional se ha encontrado que el crimen organizado y las pan-
dillas son un factor central en este tipo de delito (UNODC, 2014). Estas organizaciones re-
producen y fomentan el sicariato y la disputa por territorios, lo cual deriva en respuestas y 
represalias violentas (Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, 
2015). De forma similar, en Perú un porcentaje significativo de homicidios está relacionado 
con la delincuencia organizada, sicariato y bandas delictivas (INDAGA; 2018), siendo los 
adolescentes y jóvenes el grupo más propenso a involucrarse en actividades que desem-
bocan en este delito.

Delitos contra el patrimonio

En el caso de los delitos contra el patrimonio, estos corresponden a un subgrupo donde 
coinciden gran cantidad de factores de riesgo (Mulder et al. 2012). Esto se entiende al ser 
un grupo que abarca la mayor cantidad de adolescentes en conflicto con la ley (ACLP) 
(Cuervo et al; 2014), siendo un perfil con relativa heterogeneidad. Asimismo, existen estu-
dios (Otu &; Elechi, 2015; Kessler, 2010) que identifican cómo este tipo de delito tiene la par-
ticularidad de estudiarse como una carrera delictiva que escala en frecuencia y violencia. 
Por ende, existe un gradiente heterogéneo, en base a frecuencia y nivel de violencia, en el 
perfil de quienes cometen este delito. 

No obstante, se pueden resaltar dos dominios, que se complementan y tienden a desta-
carse cuando se estudian los factores influyentes en este tipo de ACLP: los grupos de so-
cialización, como familiar y pares (Lemos, 2010); y la escuela (Lee et al., 2015). En el caso 
del grupo familiar se resalta la ausencia de cuidado y atención familiar como un factor de 
riesgo que se acentúa si el adolescente abandona su hogar (Kim et al., 2009). En relación 
con la escuela, se ha identificado que una falta de vinculación permite mayor uso de tiempo 
libre y limitación de oportunidades formales para la obtención de ingresos a futuro (Mcgee, 
2015; Webster, et al., 2006).

En el contexto peruano, estos factores también se reflejan en la población penitenciaria. 
Los delitos contra el patrimonio responden, en gran medida, a las limitaciones económicas 
de los jóvenes, junto con su bajo nivel educativo. Asimismo, se observa la importancia del 
grupo de pares cercanos vinculado al delito. Se resalta también que este grupo no cuenta 
con recursos y redes de alguna organización que les permita el aprendizaje y la comisión de 
delitos más complejos o con mayor envergadura (INDAGA; 2017). Por lo mismo, se limitan 
a una delincuencia de tipo amateur (Kessler, 2010); en contraste con la modalidad delictiva 
de homicidio o sicariato, la cual registra redes criminales para la “profesionalización” delic-
tiva y se aborda desde el resultado de una agresividad (Cuervo et al.,2014).

Violación contra la libertad sexual.

Un perfil contrastante con los anteriores corresponde a los adolescentes que cometieron 
delitos de violación contra la libertad sexual. Existe literatura que resalta en estos casos un 
perfil heterogéneo y contrastante con otros tipos de delito. Se destaca que estos jóvenes 
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tienen antecedentes penales menos extensos, menos compañeros antisociales y menos 
problemas con el uso de drogas (Affleck, 2021). En estudios comparativos, se resalta tam-
bién que eventos como la deserción escolar son menos comunes en este tipo de delito 
(Grattagliano &; Di Vella, 2017; Mulder et al., 2010).

Asimismo, debido a la heterogeneidad del perfil, se complica identificar muchas caracte-
rísticas en común entre estos jóvenes (Grattagliano &; Di Vella; 2017), lo cual implica difi-
cultades para el diseño de programas de reinserción social y reducción de la reincidencia, 
sugiriendo que cada caso requiere una evaluación desde sus particularidades.

No obstante, algunas investigaciones han identificado factores de riesgo asociados prin-
cipalmente al entorno familiar, tales como la exposición a un ambiente sexualizado, la vic-
timización sexual durante la infancia, el trauma por negligencia infantil y/o la exposición a 
la violencia familiar o doméstica (Siria Mendaza et al., 2020). De forma similar, en el Perú, 
los presidiarios que cometen este tipo de delito reportan factores vinculados al entorno 
familiar y social del interno. Un gran grupo señaló haber recibido agresión física durante su 
infancia y, alrededor de un tercio, comentó que “su madre era violentada físicamente por su 
padre, o por quien ejercía dicho rol” (INDAGA; 2017). 

Tráfico Ilícito de Drogas

Finalmente, en cuanto a los jóvenes que cometen el delito de tráfico de drogas, se re-
conocen las oportunidades y factores que influyen para que un adolescente se involu-
cre en la venta de drogas: bajo control de los padres, malas condiciones del vecindario, 
pocas oportunidades laborales en el vecindario, uso o abuso de sustancias por parte de 
los padres y altos niveles de desviación del grupo de pares (Seffrin &; Domahidi; 2014). 
Asimismo, diversas investigaciones distinguen este tipo de delito por estar fuertemente 
orientado a la obtención de beneficios económicos como su principal motivación (Dembo 
et al., 1993).

Por otro lado, se resalta una fuerte asociación con el tipo de delito contra el patrimonio, 
siendo que el inicio del tráfico de drogas estaría relacionado con una mayor frecuencia de 
delitos contra la propiedad y contra las personas (Kammen &; Loeber; 1994). En ese sen-
tido, según la revisión de literatura, el perfil de este tipo de delito puede resultar bastante 
similar a los otros mencionados, con factores asociados en común, configurando un perfil 
que no es excluyente. Al contrario, desde algunas lecturas se puede vincular al tráfico ilícito 
de drogas (TID) como una etapa secuencial al delito contra la propiedad o contra las per-
sonas (Humenik et al., 2019).

Estas diferencias pueden revelar la importancia de incorporar otro tipo de subgrupos para 
estudiar a los jóvenes que cometen delitos. Por lo pronto, se resalta la importancia de ana-
lizar en la presente investigación hasta qué punto los diferentes tipos de delito son exclu-
yentes en sus perfiles y factores asociados.

3. Propuesta de Investigación

Al revisar la literatura sobre estudios de agrupaciones y tipologías entre ACLP, se han 
encontrado pocos estudios que analicen en profundidad comparativas sobre la tipología 
delictiva normativa (Sette &; Rezende, 2020). No obstante, es importante problematizar 
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sobre los diferentes perfiles entre los jóvenes en conflicto con la ley penal a partir de la 
tipología normativa. En ese sentido, la presente investigación propone un análisis de fac-
tores asociados a cuatro tipos de delitos más frecuentes entre los jóvenes de los centros 
juveniles en el Perú (2016 y 2022): robo agravado, violencia contra la libertad sexual, 
tráfico ilícito de drogas, y homicidio. Para el comparativo recogeremos los postulados de 
la teoría integradora de Agnew (2006), ya que abarca una gran cantidad de variables y 
permite un análisis de importantes enfoques de la criminología: aprendizaje social y con-
trol social.

El objetivo de la investigación es proponer un análisis comparativo de los cuatro tipos de 
delitos más frecuentes entre los jóvenes que han cometido delitos en el Perú, identificando 
si alguno de los factores asociados adquiere mayor fuerza explicativa. Con esto, se busca 
contribuir a diseñar perfiles entre los jóvenes, evaluar si las modalidades delictivas se rela-
cionan o resultan excluyentes, y sugerir una mayor focalización de propuestas de resocia-
lización.

4. Metodología

El presente estudio tiene un enfoque analítico transversal de datos secundarios que uti-
liza la información recopilada en la Encuesta de Población en los Centros Juveniles de 
Lima Metropolitana del 2022. La encuesta se llevó a cabo por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de Perú, a través de dos entidades: el Observatorio Nacional de 
Política Criminal – INDAGA y el Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ. 
Contó con dos etapas y un diseño aleatorio y sistemático, siendo ejecutada entre agosto 
y septiembre del 2022. Recogió información sobre condiciones sociales y familiares del 
adolescente infractor, situación de la infracción penal, condiciones de vida en el Centro 
Juvenil, rol de las instituciones y expectativas del adolescente infractor. Se encuestó a 
709 adolescentes, de ambos sexos, quienes ejecutaban una medida socioeducativa de 
internación o internación preventiva en 3 Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilita-
ción de Lima, Santa Margarita y Anexo Ancón III, ubicados en Lima Metropolitana. Esta 
encuesta no contempló una muestra, sino que el recojo de información se realizó sobre 
toda la población disponible.

Tras la limpieza de datos, se eliminaron 3 casos perdidos, contando finalmente con 706 
casos. Los encuestados fueron adolescentes y jóvenes de entre 14 y 26 años (M=18,28; 
DE=2,08). El 87,7% son hombres y el 12,3%, mujeres. El 75.4% de los participantes pertenece 
al Centro Juvenil de Lima, seguidos por el 12.3% en el Centro Juvenil de Santa Margarita y 
el 12.3% en el Anexo Ancón.

El 92% de los participantes nació en Perú, mientras que el 6.6% proviene de Venezuela y 
un pequeño porcentaje de otros países. En cuanto a los departamentos de nacimiento en 
Perú, Lima tiene la representación más alta con un 36.5%, seguido por La Libertad con un 
7.7%, e Ica con un 8.9%.

La variable central del estudio es el delito por el cual el adolescente se encuentra cumplien-
do una medida socioeducativa. En la encuesta se recoge a través de la siguiente pregunta: 
“¿De qué infracción te acusaron las autoridades?”. Las respuestas a dicha pregunta fueron 
recodificadas y se agruparon en los cuatro tipos de delito más frecuentes, otros delitos y los 
casos en los que se reportaban más de un delito. La siguiente tabla presenta la distribución 
de la variable tipo de delito.
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Tabla 1 

Tipo de Delito Frecuencia Porcentaje

Delitos contra el patrimonio 367 52%

Homicidio 134 19%

Violación contra la libertad sexual (VLS) 82 12%

Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 40 5.6%

Más de un delito 40 5.6%

Otro tipo de delito 43 6%

Total 706 100%

La variable original de tipo de delito fue transformada en cuatro variables adicionales, cada 
una representando la comisión de uno de los principales delitos. Se asignó el valor 1 si el 
individuo cometió ese delito específico y el valor 2 si cometió cualquier otro delito. Esto 
resultó en las variables separadas 1) Delito contra el Patrimonio, 2) Homicidio, 3) Violación 
de la Libertad Sexual y 4) Tráfico Ílicito de Drogas. Asimismo, se analizó la relación de los 
delitos con dieciséis variables vinculadas a los dominios de vida de la Teoría general de la 
delincuencia juvenil de Agnew (2005): educación, familia, grupo de pares, trabajo. A ellas 
se agregaron, además, conductas de riesgo e influencia del contexto local.

 

Tabla 2 
Estadísticos descriptivos de variables independientes

Variables Frecuencia (categoría: Sí) Porcentaje

Consumió Drogas 542 76.80%

Consumió Bebidas Alcohólicas 574 81.30%

Consumió Cigarrillos 352 49.90%

Sufrió maltrato durante niñez 205 29.90%

Padres consumen alcohol durante niñez 244 34.60%

Padres consumían drogas durante niñez 59 8.40%

Ha presenciado agresiones a su madre
234 33.10%

Abandono de hogar (antes de los 15 años) 380 53.82 %

Familiares en prisión 330 46.74 %

Amistades cercanas vinculadas al delito 479 67.85 %

Barrio con presencia de pandillas/bandas delictivas 435 61.61 %

Conocimiento de algún infractor reconocido en el barrio 331 46.88 %

Conocimiento de casos notorios de crímenes en el barrio 345 48.87 %

Trabajaba antes de ingresar al CJ 580 82.2%

Primaria como máximo nivel educativo alcanzado 159 22.52 %

Repitió el año escolar 426 60.34 %

Estas variables originalmente tenían opción de respuesta afirmativa, negativa y la no res-
ponsividad. Se codificaron como variables binarias (1 para "Sí" y 2 para "No" y “No sabe/
No responde”) para simplificar los análisis realizados. Además, la variable “Repitió el año 
escolar” se recodificó de la pregunta “Antes de ingresar. al CJ, ¿Cuántas veces repetiste el 
año escolar?”, asignando como valor 1 a los que reportaron no haber repetido ninguna vez, 
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y 2 a los que manifestaron haber repetido al menos una vez. La variable de nivel educativo 
alcanzado (hasta primaria) fue recodificada, asignando el valor 1 a los que solo habían estu-
diado primaria o inferior y 2 a los casos que reportaron haber alcanzado un nivel educativo 
superior al primario.

Plan de análisis 

Los análisis estadísticos fueron realizados con el software estadístico IBM SPPS 26. Primero, 
se realizaron análisis de correlación de Spearman para explorar la relación entre variables. 
Luego, para analizar el modelado de las variables de la población con la variable del tipo de 
delito se realizaron análisis logísticos. Con las variables binarias de cada tipo de delito se 
realizaron análisis logísticos binarios, lo cual permitió una mayor compresión de la naturale-
za de los delitos. Seguido a ello, y con el objetivo de analizar a detalle el contraste entre la 
relación de las variables independientes y el tipo de delito cometido, se realizó un análisis 
de regresión logística multinomial. Finalmente, se evaluaron las medidas de ajuste del mo-
delo y se interpretaron los coeficientes multinomiales resultantes. 

Limitaciones

Si bien este estudio proporciona información valiosa sobre los factores asociados a diferen-
tes tipos de delitos en los centros juveniles de Lima en 2022, es importante destacar algu-
nas limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados: La categoriza-
ción de los tipos de delito se realizó a partir de la pregunta "¿De qué infracción te acusaron 
las autoridades?". Esta pregunta no captura todas las conductas antisociales o infracciones 
que los adolescentes puedan haber cometido, ya que se centra en las infracciones por las 
que fueron procesados. Por lo tanto, algunos delitos no procesados no se tienen en cuenta 
en el análisis.

Por otro lado, una de las principales limitaciones radica en que los datos se basan en el 
autoreporte de los adolescentes y jóvenes que cumplen medidas socioeducativas en los 
Centros Juveniles de Lima. Esta dependencia del autoreporte puede llevar a un subregistro 
de las conductas delictivas reales, ya que los participantes pueden no revelar todas las in-
fracciones cometidas o pueden subestimar la gravedad de sus acciones.

Este estudio se basa en datos secundarios recopilados para un propósito diferente al de la 
investigación. Como resultado, los investigadores están limitados por la disponibilidad de 
variables y las preguntas específicas incluidas en el Censo "Cómo están los centros Juve-
niles de Lima" del 2022. Esto puede limitar la capacidad de abordar aspectos específicos 
relacionados con la comisión de delitos y los factores asociados. Estas limitaciones deben 
considerarse al interpretar los resultados y pueden proporcionar oportunidades para futu-
ras investigaciones que aborden estos desafíos específicos en un contexto similar.

Aspectos éticos

La base de datos de la Encuesta de población en los Centros Juveniles de Lima Metropo-
litana 2023 fueron obtenidas a partir del Círculo de Estudios de Violencia y Criminalidad 
(CEVCRI) tras una solicitud de acceso a la información pública. La encuesta recogió datos 
sin identificadores, lo que garantiza la protección de confidencialidad de los participantes. 
Los participantes dieron su consentimiento informado antes de iniciar con la encuesta.
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5. Resultados

Análisis de correlación

Primero, con la finalidad de explorar las relaciones entre los tipos de delitos y posibles 
factores asociados se realizó un análisis de correlación. La Tabla 3 presenta las relaciones 
significativas encontradas entre diferentes variables y los tipos de delitos.

Tabla 3

 Análisis de correlación entre factores asociados y tipos de delito

Factores Asociados
Delitos contra el 

Patrimonio
Homicidio

Violación contra la 
Libertad Sexual

Tráfico Ilícito 
de Drogas

Consumió Drogas .252** -.084* 0003 .005

Consumió Bebidas Alcohólicas .100** -.114** -.033 .016

Padres consumen alcohol duran-
te niñez

-.016 .047 -.081* .015

Abandono de hogar (antes de 
los 15 años)

.006 .099* .067 -.033

Amistades cercanas vinculadas 
al delito

.162** .023 -.021 -.020

Barrio con presencia de pandil-
las/bandas delictivas

-.066 .151** .024 .018

Conocimiento de algún infractor 
reconocido en el barrio

.029 .077* .093* .004

Conocimiento de casos notorios 
de crímenes en el barrio

-.002 .117** .042 .052

Primaria como máximo nivel ed-
ucativo alcanzado

.138** -.033 -.013 -.009

p= <0,05* , <0,01**. N= 666

Con respecto a delitos contra el patrimonio, se encontró una correlación fuerte, positiva 
y significativa con tener amistades con vínculos en el delito. También, se encontró una re-
lación moderada, positiva y significativa con el consumo de drogas y este tipo de delito. 
Asimismo, hay una correlación positiva significativa, aunque más débil, con el consumo de 
bebidas alcohólicas. El haber solo alcanzado estudios de nivel primario también presenta 
una correlación pequeña y directa con la comisión de delitos contra el patrimonio.

Homicidio se relaciona menos con el consumo de drogas y bebidas alcohólicas que otros 
delitos. No obstante, tiene una relación positiva con haber dejado el hogar antes de los 15 
años, vivir en un barrio con pandillas y conocer de infractores y crímenes notorios en el 
barrio.

Los delitos de violación contra la libertad sexual se relacionan de manera indirecta con el 
consumo de alcohol de padres durante la niñez que otros delitos, aunque esta relación es 
débil. También se encuentra una relación pequeña, pero positiva con conocer infractores 
reconocidos en el barrio y este tipo de delito. Asimismo, es importante resaltar que en el 
caso de Tráfico Ilícito de Drogas (TID) ninguna de las variables registradas ha presentado 
una correlación significativa.
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Análisis de Regresión

A continuación, se presentan los resultados de las regresiones logísticas binarias y multino-
mial. Los análisis de regresión logística binaria consideran como variable dependiente a cada 
uno de los cuatro tipos de delitos provenientes de la recodificación de la pregunta “¿De qué 
infracción te acusaron las autoridades?”. Con ello, se busca identificar cuáles son las variables 
que aumentan la probabilidad de que el adolescente haya cometido un tipo de delito en con-
traste con los otros tipos de delito. El objetivo es revisar qué perfil sugieren estas variables 
según su asociación con la tipología delictiva. A continuación, se presentan los resultados de 
la regresión logística binaria con la variable dependiente delitos contra el patrimonio.

Tabla 4 

 Regresión Logística Binaria - Delitos contra el Patrimonio

Variables Independientes B Error estándar Wald Sig.

Consumió drogas 1.297 .217 35.597 0

Amistades cercanas vinculadas al 
delito

.603 .201 8.987 .003

Barrio con presencia de pandillas/
bandas delictivas

-.726 .194 13.955 0

Nivel Educativo Alcanzado .504 .203 6.144 .013

Constante -2.596 .475 29.905 0

p < .05, N= 706

La Tabla 4 muestra un modelo de regresión logística con las siguientes variables indepen-
dientes: consumo de drogas, tener amistades que cometieron infracciones, localidad que no 
presenta pandillas o bandas delictivas, y tener como nivel educativo alcanzado a la primaria 
completa. Al revisar los parámetros de dichas variables, se obtuvieron los siguientes valores 
estimados: 1.297; .603; -.726; y .504 respectivamente. Cabe resaltar que la variable del consu-
mo de drogas presenta un coeficiente de mayor magnitud, siendo que el ratio de probabili-
dades se incrementan en 1.297 cuando se registra que el adolescente consume drogas. 

Tabla 5 

Regresión Logística Binaria - Homicidio

Variables Independientes B Error estándar Wald Sig.

Consumió drogas -.634 .236 7.204 .007

Abandono de hogar (antes de los 15 
años)

.419 .209 4.028 .045

Barrio con presencia de pandillas/
bandas delictivas

.895 .227 15.494 0

Trabajaba antes de ingresar al CJ -.635 .234 7.368 .007

Constante 1.003 .496 .098 .043

p < .05, N= 706

La tabla 5 muestra los resultados del análisis de regresión logística con variable dependien-
te Homicidio. Se puede observar que las variables de abandono de hogar (antes de los 15 
años) y presencia de pandillas en el barrio/lugar de nacimiento aumentan la probabilidad 
de que se concrete este tipo de delito en contraste con todos los demás. En tanto que el 
consumo de drogas, y el trabajo (antes de ingresar al CJ), la disminuyen. Al revisar los coe-
ficientes, destaca que la presencia de pandillas alcance un .895.
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Tabla 6 

Violación Contra la Libertad Sexual

Variables Independientes B Error estándar Wald Sig.

Padres consumían alcohol durante niñez -.729 .288 6.401 .011

Ha presenciado agresiones a su madre .547 .262 4.365 .037

Conocimiento de algún infractor recono-
cido en el barrio

.557 .249 5.003 .025

Constante 1.475 .631 5.471 .019

p < .05, N= 706

En relación con los adolescentes que cometieron delito de violación contra la libertad se-
xual (VLS) en la tabla 6 destacan comparativamente tres variables: el consumo de alcohol 
de padres, la presencia de agresiones a su madre y el conocer algún infractor en el lugar 
donde residía. La primera de estas, consumo de alcohol, presenta un coeficiente alto (-.729) 
y una relación inversa con el tipo de delito. 

En cuánto el delito de tráfico ilícito de drogas (TID), al igual que en las correlaciones, la 
regresión logística con este delito como variable dependiente no alcanzó la significancia 
suficiente con ninguna de las variables independientes estudiadas como para formular un 
modelo predictivo. Se podría interpretar que ninguna variable tiene mayor influencia en la 
probabilidad de que se cometa TID frente al conjunto de los otros tipos de delito. 

Luego, se realizó un análisis de regresión logística multinomial (Tabla 7) para evaluar com-
parativamente a TID. En particular, se examinó si alguna de las variables independientes es-
tudiadas destacaba al comparar el TID, como categoría de referencia, respecto de cada uno 
de los otros tipos de delito de forma individual, en lugar de hacerlo de manera agrupada.

Tabla 7 

Multinomial (Categoría de Referencia - TID)

Variable Dependiente Variables Independientes B Desv. Error Wald Sig.

Homicidio
Barrio con presencia de pandillas/bandas 
delictivas

.955 .472 4.087 .043

 Consumió drogas 1.050 .450 5.437 .020

Violación contra la 
libertad sexual

Intersección 1.842 .758 5.903 .015

Consumió drogas -1.680 .537 9.396 .002

Sufrió maltrato durante niñez 1.229 .605 5.001 .025

Padres consumían alcohol durante niñez .980 .535 4.671 .031

Abandono de hogar (antes de los 15 años) -1.059 .486 4.642 .031

Familiares en prisión -1.377 .482 8.678 .003

Repitencia Escolar .959 .466 4.565 .033

p < .05, N=666

En la tabla 7 figuran los resultados del análisis de regresión multinomial, únicamente con las 
variables que resultaron significativas, siendo TID la categoría de referencia. Al compararse 
con el tipo “delitos contra el patrimonio” no se encontró ninguna variable significativa, lo 
cual indica que no se encuentran diferencias en el grado de influencia de las variables in-
dependientes estudiadas entre la comisión de TID o delitos contra el patrimonio. Se reque-
riría otro tipo de variables para poder revisar diferencias entre estos dos tipos de delito. Al 
compararse con “Homicidio”, se encuentran dos variables: el consumo de drogas, como un 
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factor comparativamente asociado con homicidio, y la presencia de pandillas en un barrio 
delictivo. En cuanto a estas variables, como se señala en la Tabla 3, caracteriza a homicidio 
en contraste con todos los demás tipos de delito, por ello no se puede interpretar que esta 
variable constituye una particularidad del comparativo entre homicidio y TID. Quedaría 
considerar si la variable de consumo de drogas, asociada comparativamente con homicidio, 
permite interpretar un perfil de TID.

Ahora bien, sí hubo un contraste importante con VLS. Las variables: “consumo de drogas, 
abandono de hogar (antes de los 15) y familiar en prisión” mantiene una relación positiva 
con TID al compararlo con VLS. Luego, las variables de “maltrato en la niñez, padres con 
consumo de alcohol, repitencia escolar, y trabajo antes de ingreso al CJ” mantienen una 
relación resaltante con VLS al compararlo con TID. Estos resultados sugieren una discusión 
entre ambos tipos de delito. Pese a ello, únicamente desde este comparativo no se puede 
sugerir un perfil con claridad para TID.

Por último, se realizaron regresiones multinomiales considerando los otros tres tipos de 
delito como categoría de referencia. El objetivo fue evidenciar variables que resaltan en los 
comparativos particulares entre cada uno de los tipos de delitos.

En el comparativo entre Delitos contra el Patrimonio (situado como categoría de referen-
cia) y Homicidio, se evidenciaron tres variables significativas. Estas son las mismas que ca-
racterizan a cada tipo de delito respecto de los demás (tabla 4 y 5) y no suponen por tanto 
una particularidad en el contraste de estos dos tipos de delito. Por otro lado, al colocar el 
tipo de delito de violación contra la libertad sexual (VLS) como categoría de referencia, fi-
guraron diversas variables relacionadas con el resto de los delitos. Esto permitió identificar 
factores que afectan en común a los diferentes tipos de delito. 

Tabla 8

Análisis de Regresión Multinomial (Categoría de Referencia - VLS)
Variable Dependiente Variable Independientes B Desv. Error Wald Sig.

Delitos contra el pa-
trimonio

Consumió drogas 1.887 .333 32.116 0

Padres consumían alcohol durante niñez -.863 .340 6.456 .011

Abandono de hogar (antes de los 15 años) .643 .328 3.846 .05

Familiares en prisión 1.068 .338 10.016 .002

Amistades cercanas vinculadas al delito 1.255 .333 14.219 .00

Repitencia Escolar 1.080 .423 6.535 .011

Homicidio

Sufrió maltrato durante niñez -.771 .397 3.774 .052

Padres consumían alcohol durante niñez -.743 .373 3.960 .047

Abandono de hogar (antes de los 15 años) 1.063 .365 8.488 .004

Familiares en prisión 1.094 .369 8.796 .003

Amistades cercanas vinculadas al delito .889 .375 5.628 .018

Barrio con presencia de pandillas/bandas 
delictivas

1.254 .386 10.576 .001

Repitencia Escolar -.829 .358 5.379 .020

Trabajo -.812 .427 3.623 .057

Tráfico Ilícito de Dro-
gas

Intersección -1.500 .668 5.045 .025

Consumió drogas 1.680 .528 10.136 .001

Sufrió maltrato durante niñez -1.229 .571 4.636 .031

Padres consumían alcohol durante niñez -.980 .507 3.741 .053

Abandono de hogar (antes de los 15 años) 1.059 .472 5.029 .025

Familiares en prisión 1.377 .467 8.692 .003

Repitencia Escolar -.959 .460 4.347 .037

p < .05, N= 666
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En este modelo se identifican diversos factores que caracterizan a los otros delitos como 
diferentes de VLS. Al revisar las semejanzas que presentan y su contraste respecto de VLS, 
se puede señalar que los adolescentes que cometieron delito de VLS tiene un perfil que 
difiere, o contrasta más con los otros tipos de delito y sus factores asociados. 

Los factores que comparten los tres tipos de delito (en contraste con VLS) son abandono 
de hogar (antes de los 15 años) y familiares en prisión. Seguido a ello, se identifican otras 
variables en común para dos tipos de delito: “consumo de drogas” ( Delitos contra el patri-
monio y TID) y “los grupos de pares que cometen infracciones” (Homicidio y Delitos contra 
el patrimonio). En ese sentido, estos factores asociados no son excluyentes entre los tipos 
de delito, salvo para VLS. 

Por otro lado, las variables que indican una relación positiva con VLS en la tabla 8 destacan 
la particularidad de este tipo de delito. Estas variables no presentan una fuerte asociación 
(o en algunos casos ninguna) con otro tipo de delito que no sea VLS. Estas variables son: 
Maltrato durante la niñez, Consumo de alcohol de padres, y repitencia escolar.

En síntesis, se ha podido identificar tanto variables que destacan comparativamente entre 
cada tipo de delito respecto de los otros, así como variables que se comparten al comparar-
se tipos de delito por separado. De ese modo también se ha evidenciado la particularidad 
contrastante de VLS y las limitaciones encontradas en TID.

6. Discusión

Existen factores asociados que permiten esbozar diferencias entre los tipos de delito y su-
gerir perfiles contrastantes. Algunos de estos factores figuran, en el comparativo, con una 
asociación particular a un solo tipo de delito; en otros casos se comparte la asociación en-
tre los tipos de delito. La regresión logística permitió identificar factores que se ajustan a un 
modelo predictivo de cada uno de los tipos de delitos, respecto del conjunto de los demás. 
Las operaciones multinomiales permitieron rescatar un comparativo entre cada uno de los 
tipos de delito e identificar que existen factores asociados que se comparten.

Se ha identificado que los adolescentes que cometieron delitos contra el patrimonio tienen 
la particularidad de sólo haber alcanzado primaria completa antes de ingresar al CJ. Luego, 
comparativamente con otros tipos de delito que comparten una asociación similar, desta-
can los factores de consumo de drogas, y el vínculo con amistades próximas que cometen 
delitos. En contraste con aquellos que cometieron homicidio, se asocia una ausencia de 
bandas delictivas en la localidad próxima. 

Según la revisión de literatura, pese a la heterogeneidad del grupo que se encontraba en 
este tipo de delito, se identifica el abandono escolar como un factor importante (Kim et al., 
2009) debido al mayor uso de tiempo libre que permite fuera de las instituciones de control 
social como la escuela, o la familia. Si se agrega a ello la vinculación con amistades cercanas 
que cometen delitos, se puede comprender que el uso de tiempo puede estar orientado a 
una búsqueda de ingresos económicos mediante la delincuencia. El perfil de este tipo de 
delito remite a la ausencia de la escuela como una importante institución de control social 
y las amistades vinculadas al delito como una variable de aprendizaje social. 

Asimismo, el perfil se corresponde con los estudios regionales y nacionales, que identifi-
ca y describe este tipo de delito con recursos y oportunidades limitadas, siendo descrito 
cómo un tipo de delito o accionar no complejo (denominado “amateur” según la literatura) 
(Kessler, 2010 ) o sin un mayor nivel delictivo. Considerando los estudios de Perú sobre este 

PERFILES EN DELINCUENCIA JUVENIL: FACTORES ASOCIADOS Y CONTRASTANTES EN LOS
TIPOS DE DELITOS COMETIDOS POR ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY



 POLITAI: REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA        Pág. 69

tema, la poca complejidad de este tipo de delito se corresponde con la ausencia de bandas 
criminales ya que podrían conducir a delitos de mayor nivel (INDAGA; 2017). En una línea 
similar, nuestros hallazgos también sugieren que el delito contra el patrimonio mantiene 
una relación inversa con “la presencia de bandas criminales en la localidad cercana”.

De forma contrastante, en el perfil de aquellos sentenciados por homicidio o por delitos 
contra la vida y la salud, se destaca significativamente la presencia de bandas delictivas en 
el lugar de residencia y el no haber trabajado antes de ingresar al CJ. Luego, se resalta el 
factor de abandono de hogar frente a otros tipos de delito que comparten una asociación 
similar. A diferencia del delito contra el patrimonio, se destaca una relación negativa con el 
consumo de drogas. 

Contrario a lo encontrado en la literatura que tendía a remitir a factores asociados de ca-
rácter más psicológico (Farrington et al; 2012), este perfil se asocia principalmente con 
las bandas delictivas. En ese sentido, el tipo de delito implica variables contextuales sobre 
las cuales prestar mayor atención. Asimismo, el temprano abandono de hogar representa 
no sólo la ausencia de una institución de control social, sino de soporte y referencia en las 
trayectorias que puede ser sustituido por la sociabilidad en las bandas delictivas. Así se 
corresponde un perfil donde existe ausencia de control social (abandono de hogar) y una 
variable de potencial aprendizaje social (bandas delictivas en localidad próxima). Estas 
dos variables evidencian una trayectoria donde el tipo de delito supone un nivel mayor de 
violencia, siendo mayor la ausencia de control social y el riesgo que supone la variable de 
aprendizaje social: la temprana sociabilidad en una banda delictiva.

En la línea de los estudios regionales (Ruíz et al; 2016), y nacionales (INDAGA, 2018 & 2019), 
se pone especial énfasis en la importancia de la organización criminal como un espacio 
donde se “profesionaliza” la ejecución de actos delictivos como el homicidio o sicariato. En 
ese sentido, una banda delictiva constituye un aprendizaje social de un tipo de violencia 
mucho más agravante que únicamente el delito contra el patrimonio a través de amistades.

En relación al delito de violacion contra la libertad sexual (VLS), se identifica el perfil más 
contrastante. Los factores asociados particularmente son el haber presenciado agresiones 
a su madre y el conocer algún infractor reconocido. Luego, desde un comparativo particular 
con cada tipo de delito se observa que, en contraste con TID y delitos contra el patrimo-
nio, estos adolescentes presentaron maltrato durante la niñez; y, comparativamente con 
TID y homicidio, se encuentra mayor repitencia escolar. No obstante, e contraste se vuelve 
más evidente al notar que , a diferencia de los otros tres tipos de delito, no se observa una 
asociación con abandono de hogar, consumo de drogas, grupo de pares que cometen in-
fracciones, y familiares en prisión. Esta particularidad del perfil ha sido revisada desde la 
literatura (Affleck, 2021; Grattagliano & Di Vella, 2017; Mulder et al., 2012), evidenciando un 
perfil que no comparte los mismos factores asociados que se estudian para los otros tipos 
de delito. 

Ahora bien, las variables que sí resaltan en este perfil implican una observación particular 
de la dimensión familiar. Sobre todo, podemos considerar que el maltrato en la niñez se 
corresponde con la revisión de la literatura, donde resaltan factores vinculados con eventos 
ocurridos en la niñez, en el entorno familiar y otros relacionados con problemas de salud 
mental (Cuervo et al.,2014; Margari et al. 2015; Siria Mendaza et al. 2020; INDAGA, 2017). 
Evidenciamos que se requiere otro enfoque teórico y variables utilizadas para ahondar de 
mejor manera en este perfil. 

Por último, no se encontraron diferencias significativas en los comparativos de TID. Se re-
quieren otras variables para dar cuenta de la particularidad de este perfil, o si existe una 
fuerte asociación con otros tipos de delitos quelimite el comparativo. Una dificultad similar 
se identificó en la revisión de la literatura (Kammen & Loeber; 1994; Loeber et al. 2005) , 
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donde el TID se estudia y analiza como un factor de riesgo para otro tipo de delitos; antes 
que desde una naturaleza particular que se pueda predecir de forma independiente. Así, de 
la literatura nacional (INDAGA; 2017) se encuentra que, para el perfil de TID, las variables 
contextuales como violencia familiar, presencia de pandillas y grupos de pares no eviden-
ciaban una asociación significativa con la participación en este tipo de delito. Esto conduce 
a la necesidad de incorporar otro tipo de variables en este análisis: de corte ecológico, que 
permitan explorar la relación de los jóvenes con instituciones laborales/educativas y con los 
principales grupos de socialización. Asimismo, este tipo de estudios debería corresponder-
se con otros análisis de perfiles que incorporen metodología cualitativa y biográfica.

7. Conclusiones

Frente a estos resultados podemos señalar que resulta relevante estudiar y comparar estos 
tipos de delitos más frecuentes en la región. El comparativo planteado resalta diferencias 
importantes entre algunos de los delitos y, con ello, se pueden sugerir perfiles diferentes. 
Como un apunte desde nuestra investigación, podemos resaltar: 

		Para aquellos que cometen delitos contra el patrimonio, podríamos sugerir una ma-
yor focalización en los pares de adolescentes debido a la fuerte influencia que pre-
sentan. Debe considerarse, además, la deserción escolar temprana. 

		En el caso de los que cometen actos de violación contra la libertad sexual, se iden-
tifica la importancia de factores vinculados a la historia biografica en la etapa de la 
niñez; así cómo resaltar que constituye un perfil con factores asociados diferentes a 
los encontrados en otros tipos de delito.

		Para los que cometen homicidio, resulta importante prestar atención a la presencia 
de pandillas en la localidad urbana próxima. 

		El delito de tráfico ilícito de drogas no expresa una naturaleza que nos conduzca a 
conclusiones similares; aun así, corresponde una mejor evaluación de este tipo de 
delito. En diálogo con la literatura, podríamos sugerir que este tipo de delito no ne-
cesariamente es excluyente y se requeriría mejor exploración de ello.

El trabajo focalizado permitiría adecuar diferentes actividades y políticas que se trabajan 
en los Centros Juveniles, orientando de forma más integral los logros y el seguimiento de 
los mismos en la labor de resocialización. En términos académicos, también es importante 
considerar estos perfiles para explorar a futuro un comparativo con otros casos en la región, 
donde la tipología delictiva se tiende a repetir. Asimismo, estos resultados pueden ser el 
punto de partida para investigaciones que exploren a mayor profundidad cada uno de los 
perfiles.
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