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 RESUMEN 

 

 El inicio de mi investigación es obtener nuevas ideas, de los fundamentos jurídicos para dar 

una perspectiva de manera legal del tema que se aborda   del  síndrome de alienación de 

manera parental en Perú, siendo el objetivo general planteado, lo que conllevó a estudiar 

algunos principios y derechos fundamentales de niños y adolescentes como el derecho al 

desarrollo -físico y mental- y su bienestar, además de llevar una vida libre de violencia, los 

cuales fueron estudiados dentro de los objetivos específicos, por ser parte de los supuestos 

de la hipótesis planteada. Es una investigación descriptiva, básica y cualitativa, se usó el 

método de manera comparativa y los métodos hermenéutico, inductivo, para dar una teoría 

fundamentada para obtener mis resultados del tema de mi investigación que no está regulado 

en la legislación nacional, pero sí es reconocido en la jurisprudencia y doctrina nacional, y 

la mayor parte de los entrevistados, estuvieron de acuerdo en la necesidad de una ley que 

regula en nuestro país por los efectos negativos que genera. Se concluyó que los fundamentos 

jurídicos que sustentan la norma legal del síndrome que va direccionado a la alienación 

parental en Perú son: el cumplimiento de los principios que determina interés superior del 

niño, la garantía de sus derechos fundamentales; y, el asegurarles una vida libre de violencia.  

Palabras clave: Interés superior del niño, desarrollo físico y mental, bienestar, libre 

de violencia, Síndrome, alienación parental 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El síndrome de alienación parental es un tema ampliamente discutido en todo el 

mundo. Esto se debe a que ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la 

Asociación Estadounidense de Psiquiatría han reconocido oficialmente este síndrome 

como una enfermedad. Además, el marco legal del síndrome de alienación parental no 

está claro en España, lo que genera vacíos legales y una falta de pruebas que dificulta 

su verificación. (Rodríguez Báñez, 2020).  

De manera similar, en Estados Unidos, un número cada vez mayor de 

jueces apoya la opinión de que el síndrome de alienación parental puede causar daño, 

argumentando que no redunda en el interés superior del niño. Estos fallos sientan un 

precedente legal que se puede seguir en casos futuros. (Peña-Barrientos, 2016). 

En México, Cuitlahuac y Rivas (2019) indican que en el 2017, una mayoría de la 

Corte Suprema del Estado decidió reconocer el síndrome de alienación parental como 

diagnosticable y constitucional. Además, la experiencia judicial en materia de familia 

demuestra la manipulación parental es un problema común que tiene consecuencias 

psicológicas negativas para los niños y afecta a su bienestar básico. Para ello, el 

Estado reconoce que debe regular y está trabajando arduamente para lograr este 

objetivo. 

En Chile, el síndrome de alienación parental no está identificado como una 

forma de maltrato infantil en el marco legal, lo que impide a los abogados emprender 

acciones directas para aplicar medidas legales específicas. 

Sin embargo, algunas leyes permiten a los jueces considerar la alienación 

parental como una forma de abuso psicológico contra los niños, permitiéndoles 

ordenar medidas de protección en el interés superior del niño. (Norambuena Núñez, 

2018). 

En Argentina, Galarza (2021) menciona que el síndrome de alienación 

parental suele ser utilizado por los abusadores para justificar su comportamiento, 

creen que el testimonio de los menores fue influenciado por sus madres. Por otro 

http://tiempojudicial.com/author/flor/
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lado, los padres utilizan este síndrome para intentar ocultar las señales, síntomas y 

señales del abuso sexual. Como resultado, se ha cuestionado la validez científica de 

algunas sentencias que sientan precedentes debido a la falta de disposiciones legales. 

En Colombia, el síndrome de alienación parental es un problema recurrente, 

pero aún no está considerado un delito en su código penal, aunque se reconoce que 

causa daño y afecta sus derechos. Por ejemplo el interés del niño (Acosta, 2021).  

En Paraguay, la alienación parental no está definida explícitamente en ninguna 

ley específica, pero está respaldada por constituciones, tratados y convenios 

internacionales. Al considerarse una forma de violencia psicosocial cometida 

por un padre contra un menor, constituye una violación de sus derechos y pone en 

peligro el bienestar del niño.  Por lo tanto, es deber del Estado tomar todas las medidas 

necesarias para garantizar los derechos de los menores. (Ortiz y Shrameier, 2020). 

A nivel nacional, Perú no ha promulgado legislación específica para abordar 

el síndrome de alienación parental. En cambio, los niños y niñas que son víctimas 

de abuso físico y psicológico reciben protección legal a través de la Ley núm. 30364, 

también conocida como Ley para Prevenir, Sancionar y Abolir la Violencia Contra las 

Mujeres y Miembros de Grupos Familiares, y Ley núm. 30364.No. 27337, que 

aprueba el nuevo Código de la Niñez y la Juventud. 

Esta falta de regulación resulta desconcertante si se tiene en cuenta el constante 

estado de conducta en el que ha sido puesta a prueba en la jurisprudencia nacional, que 

impide que se haga referencia directa a ella en algunos de los informes elaborados por 

la comisión multidisciplinaria durante el juicio. Se consulta a un equipo 

interdisciplinario en los casos en que el comportamiento del menor ha resultado en 

abuso o falta de protección por parte de uno de los padres hacia el niño. (Figueroa 

Minaya, 2019), Aunque algunos jueces han reconocido audazmente su existencia 

en casos judiciales que conocían, se han reconocido sus méritos. (Espíritu Cajas, 

2020).  

En definitiva, se puede observar que el síndrome de alienación parental está 

descrito como un trastorno mental y ha sido regulado en algunos países en los últimos 

años, pero en nuestro país sólo está reconocido legalmente, por lo que es muy 
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importante estudiarlo detenidamente. Este artículo analiza su impacto en el principio 

del bienestar primario de los niños y la necesidad de disposiciones para la protección 

de los derechos de los menores. 

1.1.1. Antecedentes 

1.1.1.1. Internacionales 

Castillo  y Valdivieso (2017), concluyeron en 

su investigación que el síndrome de alienación parental existe y 

está incluido en la legislación de muchos países. Sin embargo, 

indicaron que los abogados no están bien informados sobre este tema. 

Como se trata de un tema extremadamente delicado que afecta 

al bienestar de los niños, es muy importante que adquieran más 

conocimientos al respecto. Este estudio demuestra que el síndrome de 

alienación parental es todavía un problema desconocido para muchos 

abogados en diferentes países, a pesar de que en algunos 

países está regulado, porque afecta negativamente al 

normal desarrollo de los menores. 

De manera similar, Cisneros y Valdivieso (2017), 

concluyeron en su investigación que la alienación parental es una 

realidad que viola los derechos básicos de los menores, perturba la 

vida familiar, el desarrollo psicológico y el bienestar general, y 

socava el principio del interés superior del niño. Por lo 

tanto, recomiendan que el síndrome de alienación parental se 

reconozca formalmente en la ley y que 

se introduzcan sanciones civiles, que pueden incluir la suspensión o 

la pérdida de la patria potestad. En particular, esta conclusión enfatiza 

confirmación de  la alienación parental es real, socavando el 

derecho del niño a vivir en un ambiente equilibrado, así como 

propone la privación de la patria potestad como posible sanción. 

Por otra parte, García (2019), concluyo que el síndrome de 

alienación parental afecta negativamente los derechos de los niños y 

conduce a relaciones disfuncionales con los padres. Sin embargo, 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Castillo+L%C3%B3pez%2C+Jhonson+Humberto
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Valdiviezo+Galarraga%2C+Oscar+Miguel
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señaló que la ley no toma medidas para solucionar la 

situación y muchas veces se modifica sin comprender plenamente el 

grave daño que causa a los niños. La investigación es particularmente 

importante porque resalta cómo el síndrome de alienación parental 

puede dañar las relaciones de los niños con sus padres, sin embargo, 

algunos gobiernos han ignorado la necesidad de 

clasificarlo claramente como un delito. 

Los estudios internacionales muestran que el síndrome de 

alienación parental ya está cubierto por regulaciones 

destinadas a garantizar el bienestar de los niños en muchos 

países. Teniendo cuenta que en algunos países 

no incluyan explícitamente en su legislación la protección de los 

menores contra el síndrome de alienación parental, lo que genera 

preocupación sobre el impacto en los derechos de los niños. 

Asimismo, Bruñol (1998) en su investigación  concluyó que 

el principio del interés del niño es fundamental para sensibilizar a los  

jueces o instituciones para que puedan tomar decisiones 

correctas. Esto es particularmente importante porque este principio 

no está respaldado por otras disposiciones legales más específicas con 

definiciones claras. Por lo tanto, se sostiene que 

el principio del interés superior del niño obliga a los jueces a tener en 

cuenta los derechos de los menores estipulados en la Convención 

sobre los Derechos del Niño y la Ley de la Niñez y la Adolescencia al 

momento de tomar decisiones. 

Por otra parte, Coronado (2019) concluyo que es fundamental 

que se desarrollen en un ambiente pacífico y armonioso. 

Ambos padres deben brindar protección y cuidado, mientras que el 

Estado debe garantizar que se respeten los derechos constitucionales 

y seguir velando por el interés superior del niño. También 

concluyó en un estudio, Torrecuadrada (2016) que el principal 

responsable de velar por el bienestar prioritario del niño es el 
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progenitor, y cuando esta responsabilidad se extiende más allá del 

ámbito familiar,  el responsable es el estado. 

Así también Maida et. al. (2011), concluyeron que 

el síndrome de alienación parental se manifiesta en conductas que 

denigran al padre o a la madre que no tiene la 

custodia, una dinámica que prevalece particularmente en los casos de 

divorcio que involucran la custodia de los hijos. 

1.1.1.2. Nacionales 

Gallardo (2020), en su trabajo concluyó que 

el síndrome de alienación parental afecta negativamente los intereses 

prioritarios del niño, porque la separación de los padres causa daño 

psicológico y afecta los derechos de los menores.  

También señala la falta de regulación del síndrome de 

alienación parental en nuestro país y recomienda que 

se tenga en cuenta en el proceso de custodia. 

De manera similar Avalos y Castillo (2018), en su estudio, 

concluyeron que el síndrome de alienación parental afecta 

negativamente a los derechos básicos de los niños, así como a sus 

creencias, su integridad psicológica y su unidad familiar. 

Estos estudios son importantes y muestran que 

el síndrome de alienación parental tiene un efecto perjudicial sobre el 

bienestar primario del niño y puede tener consecuencias emocionales, 

ya que uno de los padres puede influir en el niño para que adopte una 

actitud negativa hacia el padre alienado. Por ello, en nuestro 

país, es necesario definir claramente el síndrome de alienación 

parental en el marco legal, para que dicha conducta pueda ser 

sancionada. 

Por otro lado, Pineda (2018), en su trabajo de 

investigación concluyó que el síndrome de alienación parental tiene 
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un impacto negativo en los derechos de los niños. Esto se debe a 

que impedir la relación entre un niño y un padre sin custodia afecta la 

dignidad, la integridad, la identidad, el desarrollo y el bienestar 

del menor protegidos por el Estado. 

Sin embargo, las sanciones civiles previstas en el artículo 85 

de la Ley de del menor de edad y la medida preventiva para facilitar la 

comunicación entre el niño y el otro progenitor. Además, vale la pena 

señalar que en lo que respecta a las medidas punitivas, los 

delincuentes que cometen violencia contra una mujer o miembros de 

la familia en caso de alienación parental pueden utilizar la violencia, 

especialmente en forma de violencia psicológica, para garantizar la 

protección de la mujer o la familia. También se está considerando la 

posibilidad de aplicar sanciones penales a los padres violentos. Por 

tanto, los autores sostienen que una legislación especial para castigar 

los casos de alienación parental  se debe crear una ley que proteja los 

derechos del menor de edad  

Este estudio revela cómo el síndrome de alienación parental 

afecta los derechos básicos de los niños. Sin embargo, a diferencia de 

los autores mencionados anteriormente, los autores 

actuales no consideran necesario especificar el síndrome de 

alienación parental. Esto se debe a que el artículo 85 de 

la Ley de niños y jóvenes contiene sanciones civiles que facilitan la 

concesión de la patria potestad sobre un niño a un progenitor que 

demuestre que se garantizará la comunicación entre el niño y el otro 

progenitor. 

También se señaló la posibilidad de aplicar la ley penal para la 

protección de menores en casos de violencia contra la mujer o 

miembros de la familia, especialmente en casos 

de violencia psicológica. 

Del mismo modo, Medina (2019) en su trabajo de investigación 

concluyó que  los menores de edad diversas 
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conductas, barreras o restricciones por parte de uno de los padres 

para impedir la comunicación niño-niño. Padres alienados. Se afirma 

además que el diagnóstico del síndrome de alienación parental 

debe realizarse mediante un examen psicológico y una entrevista 

con un juez. Sin embargo, destacó que los jueces a 

menudo no realizan evaluaciones o entrevistas psicológicas 

y en ocasiones no consideran las opiniones del niño, que son factores 

clave que deben tenerse en cuenta al decidir a qué padre otorgar la 

custodia para proteger el interés superior del niño. 

Este estudio es significativo al indicar que el síndrome de 

alienación parental se configura como una forma 

de maltrato psicológico. En esta situación, uno de los padres asume la 

responsabilidad de menospreciar al otro, animando al niño a adoptar 

una actitud similar hacia su padre o su madre. Por lo tanto, el juez 

deberá requerir que el menor se someta a una evaluación psicológica 

y entrevista para determinar si presenta síndrome de alienación 

parental. Lamentablemente, en muchos casos estos procedimientos no 

se implementan, poniendo en riesgo el bienestar y el desarrollo 

saludable del niño. 

Además, Arisaca (2021) en su investigación concluyó que el 

principio del interés del niño tiene rango constitucional, definido en el 

artículo 4 de la Ley Fundamental, tanto el Estado y la sociedad tienen 

la obligación de garantizar una protección especial a los niños. y 

adolescentes. Este principio es el marco del derecho 

internacional de los derechos humanos, como la Declaración de los 

Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

es parte integral de nuestro sistema jurídico. Al respecto, la 

jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional reconoce que este 

principio se ajusta plenamente a la Constitución. Por lo tanto, tanto las 

entidades públicas como las privadas deben seguir este principio en lo 

que se refiere a los derechos de los menores. 
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Por otro lado, Avalos (2018) concluye que el síndrome de 

alienación parental se clasifica como violencia física y maltrato 

infantil. Esto constituye una violación de los derechos de los 

menores, que afecta negativamente su capacidad de expresar 

sus opiniones, sus relaciones, su salud mental y su derecho a cuidar de 

su padre y de su madre, especialmente de conformidad con el 

principio del interés del niño. Estas consecuencias han llevado a la 

doctrina y jurisprudencia estatal y comparada a interpretar el 

síndrome de alienación parental como una razón válida para modificar 

la patria potestad. 

Del mismo modo Pineda (2018) concluye que el síndrome de 

alienación parental se manifiesta como un trastorno infantil resultante 

del conflicto de los padres sobre la custodia de los hijos y se 

manifiesta como un descrédito de los derechos de 

custodia no parentales. 

1.1.1.3. Locales 

Vera (2019) en su investigación concluyó que la alienación 

parental socava varios derechos básicos de niños y jóvenes. Por lo 

tanto, es necesario que el tribunal de familia emita sentencia a la 

mayor brevedad posible a fin de garantizar la protección de estos 

derechos y promover el desarrollo integral de los menores. Además, 

como muestra el caso del TAS, algunas cuestiones relativas a la patria 

potestad son competencia del Tribunal de Familia. N°3767-2015-

CUSCO.En este caso se estableció que el Tribunal Supremo no 

consideró procedente otorgar la custodia compartida entre 

ambos progenitores si existían indicios de alienación parental. Estos 

niños y adolescentes se deben tomar en cuenta que la sociedad 

también los protege 

De acuerdo con la investigación de Vásquez (2020), se 

observó que el concepto de síndrome de alienación parental no está 

incluido explícitamente en la legislación peruana, aunque sí ha sido 
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mencionado en procesos judiciales anteriores. La falta de este 

elemento en la legislación puede crear dificultades para los jueces a la 

hora de determinar las consecuencias jurídicas, lo que a su 

vez puede afectar el principio del interés superior del niño. Además, el 

estudio concluyó que el síndrome de alienación parental vulnera los 

derechos básicos de niños y jóvenes, indicando la necesidad de 

medidas de protección a favor de los menores. 

En otro contexto, Carranza y Crisólogo (2020) en su trabajo 

concluyó que tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran el 

síndrome de alienación parental como una forma de maltrato 

psicológico perjudicial para niños y jóvenes. Asimismo, se estableció 

la necesidad de legislar el síndrome de alienación parental para 

proteger los derechos de los menores y de todos los afectados por esta 

violencia. 

1.1.2. Precisiones conceptuales 

1.1.2.1. Síndrome de Alienación Parental 

Según Vaquera (2019) Caracterizándolo el síndrome como un 

fenómeno social, corresponde a un desarrollo familiar de raza occidental y 

moderna, donde podemos encontrar padre, madre e hijos. Esto ha 

retrasado su reconocimiento científico como una condición que afecta las 

relaciones familiares, una forma de abuso infantil y una patología digna 

de ser incluida en las clasificaciones médicas de salud y enfermedad. 

Esta definición establece que el síndrome de alienación parental se 

clasifica como una forma de abuso psicológico porque significa que uno 

de los padres influye en el niño para que se comporte negativamente hacia 

el otro padre, lo que afecta negativamente al niño. Existencia infantil y 

desarrollo saludable. Esta situación, como lo señala Rodríguez (2020), 

Provoca desequilibrio emocional, afecta la estabilidad de los 

menores, rompe familias y vulnera sus derechos básicos. 
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1.1.2.2. Maltrato infantil 

El maltrato infantil incluye todas las formas de daño a un niño, 

incluido el abuso físico y psicológico, el abuso sexual, el 

abandono o abandono, etc., que causen daño a la salud del menor. Según 

la definición de la Organización Mundial de la Salud (2020), El 

abuso infantil incluye conductas degradantes y abusivas que afectan a menores, 

incluido el abuso físico y psicológico, el abuso sexual, la negligencia, 

el abandono y la explotación comercial que daña la salud, el desarrollo 

y la dignidad de un niño o poner en peligro su bienestar en relación con un 

compromiso, relación colateral o de custodia. 

Además, según Soriano (2009), la violencia contra un 

niño se establece cuando las acciones, el abandono de responsabilidad o el 

abandono de un niño conducen a la privación de sus derechos y bienestar. 

Este tipo de comportamiento puede tener un impacto negativo en el 

desarrollo físico, psicológico y social del niño, y los perpetradores de este 

tipo de abuso a menudo provienen del entorno familiar. Asimismo, 

Pekarskis (2020) afirmó que la violencia contra un niño se caracteriza 

debido a su conducta que excede las normas 

aceptables de comportamiento y crea un riesgo significativo de daño 

físico o emocional al niño. 

Es bien sabido, el abuso infantil puede ser cometido por los 

padres o cualquier otro miembro de la familia. En este caso particular, 

el abuso será perpetrado por uno de los padres, lo que afectará 

negativamente al desarrollo típico del niño. 

1.1.2.3. Violencia familiar 

De acuerdo Stanford Children's Health, 

la violencia doméstica puede adoptar muchas formas, por la intimidación 

y amenazas y el comportamiento violento para dominar y controlar 

a los demás. Los abusadores suelen ser hombres y las mujeres suelen 

ser las víctimas, aunque los hombres también pueden ser víctimas de 



Fundamentos jurídicos que sustentan la regulación legal del síndrome de 
alienación parental en Perú – 2023. 

 

Herrera Carrasco, A Pág. 19 

 

violencia doméstica. El término "violencia doméstica" no limita al abuso 

físico, sino que también incluye el abuso psicológico, sexual, financiero 

y de propiedad. Esta forma de violencia puede causar daños psicológicos 

que afectan la autoestima, la integridad física, psicológica, sexual y moral 

de la víctima. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (2018) 

Define la violencia doméstica como un acto de dolo, fuerza u 

omisión encaminado a dominar, someter, controlar o agredir a cualquier 

miembro de la familia, tanto dentro como fuera del ámbito familiar. 

Generalmente, este tipo de abuso es perpetrado por una persona en una 

relación familiar y resulta en daño físico, verbal, psicoemocional o sexual. 

1.1.2.4. Tenencia 

Asimismo, la tenencia para Shinno Pereyra (2021), significa que los 

padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos, y es posible que esta 

responsabilidad se extienda incluso a los abuelos, ya sean el padre o la 

madre en  otras palabras, la tutela es un mecanismo por el cual uno de los 

Padres se hace responsable del hijo, que vive en el mismo 

hogar, brindándole cuidado, amor y atención para prevenir cualquier daño 

que puedan afectar los intereses del menor. 

Para Vela Trigoso (2019), se ejerce mediante la convivencia de los 

padres, y los padres ejercen sus deberes y derechos en 

igualdad de condiciones, aunque no vivan en la misma 

casa. Esto significa que uno de los padres puede vivir con el 

niño. Por ello, los legisladores reconocen 

actualmente dos tipos de tutela con el objetivo de proteger los derechos de 

los menores y garantizar su vida en igualdad de condiciones con ambos 

progenitores. 
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1.1.2.5. Interés superior de niño 

Zermatten (2003), describe el interés superior del niño como una 

herramienta legal diseñada para proteger la integridad física, emocional y 

social general del menor. Asimismo, Kavallo (2008) considera  el 

principio consta de diversos elementos que deben ser tenidos en 

cuenta por los padres, la sociedad y el Estado, ya que abarcan el 

respeto, las características especiales del niño y la necesidad de promover 

su desarrollo. 

Por otro lado, el Principio del Interés Superior según, Sokolich (2013) 

Esto significa que la forma y el contenido de la pena deben respetar los 

derechos de los menores establecidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y la Ley de la Niñez y la Adolescencia. 

Según, Bruñol (1998) el principio del interés superior es esencial para 

los jueces brindar claridad en la lectura de las 

sentencias  en ausencia de reglas más detalladas y específicas. Además, 

Sokolich Alva (2013) destaca que los jueces están obligados a adoptar la 

línea de interpretación del Tribunal Constitucional para promover los 

intereses de los menores. 

Para Trinidad (2017), se  caracteriza por la falta de una definición 

precisa, porque aparece como un principio universal de los derechos 

humanos y continúa desarrollándose cualitativamente, interpretando, 

comprendiendo y cuidando a los niños. En este contexto, el Estado 

desempeña un papel decisivo en la promoción del desarrollo físico y 

mental integral de los niños, la protección de su dignidad y la creación de 

un entorno adecuado para su crecimiento. 

1.1.2.6. Desarrollo integral 

Achá y Foronda (2016), mencionan que el desarrollo integral 

es una forma completa de criar a hijos, centrándose en el cultivo de todas 

las capacidades humanas. Además, tiene la responsabilidad de preparar a 
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las personas para todos los aspectos del futuro, abarcando tanto el aspecto 

contemplativo como el laboral. 

Asimismo, la familia juega un papel muy importante en el pleno 

desarrollo de un niño, es responsable de su protección, 

acompañamiento, seguridad, promoción de la socialización y lo más 

importante, fuente de apoyo emocional y emocional. 

Además, según Sokolich (2018), el Estado del Perú tiene 

la obligación de garantizar los derechos humanos de la niñez y está 

comprometido a respetar, proteger y garantizar efectivamente los 

derechos y garantías de las niñas, niños y jóvenes del país. Esto incluye su 

derecho a su verdadera identidad en virtud del artículo 8 de la 

Convención. Por tanto, las deliberaciones de los legisladores, 

anunciando el Decreto Legislativo n. 1377, que favorece la presunción de 

paternidad sobre la identidad sobre el matrimonio, es consistente con 

este deber estatal. 

Es importante resaltar que estos autores  

reconocen diferentes derechos que aplican a niños y jóvenes. Estos 

derechos incluyen la preservación del derecho a la vida y a la integridad, 

la posibilidad del libre desarrollo físico y mental,  la garantía del bienestar 

y el derecho a vivir sin violencia. Estos derechos son respaldados 

y aprobados a nivel nacional.  

Algunos ejemplos de estos derechos y su correspondiente 

reconocimiento se presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Algunos derechos reconocidos a los niños y adolescentes en Perú 

 

Es evidente la amplia regulación de los derechos de niños y 

adolescentes en el ordenamiento peruano. 
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1.2. Justificación 

En lo que concierne a la justificación de este estudio en particular, la 

investigación actual se fundamenta en una justificación teórica. En este contexto, se 

concede especial atención al estudio del Síndrome de Alienación Parental, una 

categoría de gran importancia que se investiga con el propósito de ampliar la 

comprensión, el conocimiento y contribuir al desarrollo de nuevas teorías relacionadas 

con la protección de los derechos de los niños. Además, se busca analizar cómo este 

síndrome se relaciona con otros derechos y principios que buscan garantizar la 

seguridad y bienestar de los menores, incluyendo el principio del interés superior del 

niño. 

En consecuencia, se encuentra una justificación práctica, ya que resulta 

necesario afrontar este desafío que se manifiesta en la vida real. En este contexto, es 

esencial establecer las pautas para contrarrestar los efectos perjudiciales del Síndrome 

de Alienación Parental en lo que concierne al interés superior del niño y en relación a 

sus derechos reconocidos en diversas normativas legales. 

Además, este estudio posee una justificación metodológica, ya que es 

fundamental aportar nuevas metodologías y herramientas de investigación que 

simplifiquen la adquisición de conocimiento a través del análisis y el seguimiento de 

etapas específicas en esta investigación. Esto resulta esencial para garantizar su validez 

y confiabilidad. Este trabajo de investigación será de utilidad para investigaciones 

posteriores que se relacionen con la misma problemática estudiada. 

 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que sustentan la regulación legal 

del síndrome de alienación parental en Perú -2023? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar los fundamentos jurídicos que sustentan la regulación legal del 

síndrome de alienación parental en Perú – 2023. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a) Analizar el derecho de los niños y adolescentes al libre desarrollo -físico 

y mental- y a su bienestar en el marco del ordenamiento jurídico peruano. 

b) Examinar el derecho de los niños y adolescentes a vivir una vida libre de 

violencia a la luz del síndrome de alienación parental. 

1.5. Hipótesis 

Los fundamentos jurídicos que sustentan la regulación legal del síndrome de 

alienación parental en Perú – 2023, son: 

- El principio supremo del interés superior del niño 

-El derecho constitucional a su libre desarrollo -físico y mental- y, a su bienestar. 

-El derecho constitucional a vivir una vida libre de violencia.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se trata de una investigación descriptiva, como lo indica 

Rojas (2013), este tipo de investigación es obtener una comprensión precisa de un 

problema o situación, clasificar el problema, obtener opiniones o componentes para 

formular una política o estrategia de acción, identificar categorías y desarrollar pautas 

para probar hipótesis. 

2.2. Propósito de la investigación 

La presente investigación es básica, como menciona Behar (2008), Señaló que se 

parte de un marco teórico y se mantiene dentro él. Su objetivo principal es formular 

nuevas teorías o modificar las existentes y ampliar conocimiento en los campos 

de la ciencia o la filosofía, sin pruebas prácticas. Este tipo de investigación utiliza 

cuidadosamente un proceso de muestreo para extender sus hallazgos más allá del 

grupo o situación bajo estudio. Por otro lado, señala Sánchez et al.(2018) la 

investigación básica se centra en encontrar nuevos conocimientos sin 

un objetivo práctico específico y directo, centrándose en principios y leyes científicos 

y, en última instancia, construyendo teorías científicas. 

2.3. Enfoque de la investigación 

Es cualitativo, ya que implica la recopilación y análisis de datos con 

el objetivo de aclarar la pregunta de investigación o descubrir nuevas preguntas en el 

proceso de interpretación., como lo indican Hernández et al. (2014, p. 75). Este tipo de 

investigación se centra en el estudio y comprensión de los fenómenos y se realiza 

observando a los participantes en su entorno natural para relacionarlos con 

el contexto en el que se desarrollan. 

2.4. Unidad de análisis 

La presente investigación se llevó a cabo con individuos que según Witker (1996), 

son los que participan en el estudio o son el foco del estudio representan la unidad 

de muestra. Sin embargo, cabe señalar que la unidad de análisis también 

puede incluir objetos o eventos. 
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2.5. Diseño de investigación 

En la presente investigación se utilizó la teoría fundamentada, basada en un 

proceso cualitativo sistemático, para desarrollar una teoría que proporciona una 

comprensión conceptual de un comportamiento, interacción o dominio particular., 

según lo señalan Hernández et al. (2014). 

Categorías y subcategorías. Estas categorías se derivan de las preguntas de 

investigación que se explorarán para abordar el tema propuesto. Así, a partir de los 

objetivos específicos surgieron subcategorías, puntos de investigación destinados a 

enriquecer el estudio. 

 Su redacción exacta es fundamental para garantizar la estabilidad la estructura 

del estudio. De esta manera, el problema se desarrollará en una dirección favorable y 

proporcionará aportes y resultados 

Que se incluya los principios jurídicos que sustentan la regulación del síndrome 

de alienación parental en el Perú. Estos fundamentos o incisos incluyen respetar 

el interés superior del niño, asegurar el pleno desarrollo físico y mental del niño y 

promover una vida libre de violencia. 

Escenario de Estudio. El estudio se realizó en el departamento y provincia de 

Cajamarca, con especial enfoque en los abogados de derecho de familia. 

Estos contextos de investigación son esenciales porque ayudarán a aumentar la 

credibilidad de la pregunta de investigación y resaltarán la autenticidad del tema. 

Participantes. En este estudio colaborarán 14 abogados expertos 

en derecho de familia por su experiencia profesional. La inclusión de estos 

profesionales garantizará que los temas abordados estén fundamentados en la 

autenticidad y permitan reflejar la realidad a través de sus perspectivas. 

Además, tu participación es fundamental para entender la génesis del proyecto. 

Todos los mencionados serán los principales contribuyentes que permitieron 

obtener una explicación precisa y auténtica de cómo el síndrome de alienación parental 

afecta el interés superior del niño. Estos participantes se pueden encontrar detallados en 

la tabla 2.  
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Tabla 2. Participantes en la investigación 

 

Nota: elaborado por la autora 

 Es necesario destacar que también se utilizaron como fuente de información 

distintas sentencias emanadas de algunos órganos de justicia de Perú, que, no obstante, 

no tener una información exacta del número total de sentencias que en el país se han 

referido al síndrome bajo análisis, por no llevarse un registro al respecto, se tomaron 

nueve en las que se encontró información sobre este y sobre el interés del niño como 

fundamento para una nueva norma del mismo. Tratándose de una investigación 

cualitativa, Hernández Sampieri et al. (2014) considera que no es necesario tomar una 

muestra significativa o amplia porque son resultados que no se analizaran 

estadísticamente y este tipo de enfoque no pretende generalizar los resultados a toda una 

población, sino conocer las características de un fenómeno en particular, por esa razón, 

se consideró apropiado el número de participantes y de sentencias seleccionadas, 

especialmente, porque en este último caso, se incorporaron todas las sentencias halladas 

en la página oficial del Poder Judicial, relativas al tema.   

2.6. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Con el propósito de destacar la calidad de este estudio, se utilizaron entrevistas 

como método de investigación, y la técnica de la guía de entrevista como el medio para 

recopilar información. Estas entrevistas se llevaron a cabo con abogados especializados 

en derecho de familia, quienes contribuyeron significativamente a la obtención de  

consolidados que respaldan la relevancia de la propuesta de investigación. 
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Tabla 3. Técnicas e instrumentos 

 

Procedimiento. Esta pregunta de investigación surgió debido a la persistencia del 

síndrome de alienación parental a lo largo de los años hasta la actualidad. Este fenómeno 

tiene un impacto emocional en los niños que se encuentran separados de sus padres en 

la provincia de Cajamarca. Se implementaron varios métodos de investigación descritos 

anteriormente para respaldar los objetivos relacionados con este problema.  

Con base en técnicas de entrevista y utilizando como herramienta una guía de 

entrevista, se entrevistó a 14 abogados. En estas entrevistas, estos profesionales 

comparten importantes argumentos basados en su experiencia en el campo. Además, 

nos brindan su perspectiva sobre el síndrome de alienación parental en la ciudad, 

brindándonos una comprensión más profunda. Nos ayuda a hacer un análisis detallado 

mirando la realidad e integrando todos los datos y situaciones que suceden en el entorno. 

La información recopilada de todos contribuye a la credibilidad, el conocimiento 

y la confiabilidad de todo el sistema de investigación. Además, ayuda a obtener 

resultados válidos que prueban el valioso aporte de este estudio. 

Métodos de Análisis de Datos de la Información. Se aplicó de manera inductiva 

el método, que, de acuerdo con la definición de Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

se basa de acuerdo a una recopilación para afinar las preguntas de mi trabajo plantear 

con interrogantes nuevas en el proceso de motivación. Además, se utilizó el método 

comparativo, que, según Gómez (2014), permite entender aspectos desconocidos a partir 

de lo que ya se conoce, lo que posibilita la explicación, interpretación, identificación de 

nuevos conocimientos y la distinción de peculiaridades en fenómenos conocidos, así 

como la sistematización de información al identificar diferencias con fenómenos o casos 

similares. 
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Esta investigación se llevó a cabo mediante técnicas cualitativas, que se centraron 

en evaluar la validez de Conclusiones teóricas. En el lado empírico se utilizará 

información obtenida mediante la realización de entrevistas y análisis de documentos. 

Además, se formulan metodologías específicas en el ámbito del derecho, como es el 

enfoque hermenéutico del derecho según Hernández (2019), que se caracteriza por un 

enfoque integral capaz de comprender e interpretar las normas jurídicas a través de la 

integración de normas jurídicas, también se utilizó un enfoque dogmático, es decir se 

realizó un análisis sistemático de normas y principios legales que sustentan la inclusión 

de la legislación sobre alienación parental en la base legal. La investigadora sustenta su 

posición jurídica en este caso con argumentos lógicos y deductivos. 

2.7. Aspectos Éticos 

El trabajo da inicio con la originalidad del autor, sin infringir los derechos de autor 

de otras investigaciones, lo que contribuyó a establecer la credibilidad y efectividad en 

el abordaje del problema, presentado con total honestidad. En este proceso, se 

incluyeron referencias bibliográficas siguiendo las pautas de las normas APA, se 

respetaron los trabajos previos y se otorgó el reconocimiento adecuado mediante citas. 

Además, se implementó un sistema de detección de plagio único para garantizar la 

integridad del contenido de la investigación, resultando en menos del 20% de similitud 

con otras investigaciones. En última instancia, es importante destacar que este estudio 

es original y de nuestra autoría.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

En esta investigación, se emplea principalmente como instrumento la entrevista, y en 

esta página se exponen los conocimientos de los entrevistados en consonancia con los 

objetivos planteados. 

Cumplimiento del objetivo principal: establecer los fundamentos de derecho que 

confirma la regulación del síndrome de alienación parental en Perú – 2023. 

Tabla 4. Opinión del comportamiento de la madre y el padre concomo forma de 

vulneración de los derechos del niño. 
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Nota: Fuente: Entrevista realizada a los abogados especialistas 

Interpretación: Del analice de los entrevistados, mencionan en la mayoría están de 

acuerdo en considerar comportamiento de la madre afecta al niño, reconociendo que el 

mismo puede tener efectos negativos en el bienestar emocional y psicológico, porque el 

mismo lleva al niño a distanciarse o rechazar al progenitor alienado, afectando la relación o 

vínculo existente entre ellos.   
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Tabla 5. Opinión sobre la regulación legislativa en Perú del comportamiento de la madre 

que afecta al niño 
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Interpretación:   Al analizar todas las entrevistas, pero de acuerdo a la tabla en él, 

E13 y E14, todos los demás están contestes en la necesidad de regular legislativamente este 

problema, porque es la manera de garantizar que los jueces puedan aplicarlo para proteger a 

los niños. Los entrevistados disidentes, opinan que igualmente, hay normas regulatorias de 

otros asuntos que no se aplican; o, que ya existen normas conexas que pueden aplicarse para 

proteger a los niños.  
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Tabla 6. Opinión sobre que fundamentos jurídicos puede regularse legislativamente en 

Perú sobre el  comportamiento de la madre ante el niño 

 

 Interpretación: Los entrevistados expresan los aspectos que son considerados como 

fundamentos para su inclusión dentro de la normativa legislativa en el país. Entre ellos se 

cita el daño mental como una muestra abuso familiar (E1), el derecho del niño a tener una 

buena relación e imagen sus padres (E2); la integridad del principio del interés superior del 

niño (E3, E7, E12); el respeto al ejercicio ante la  patria potestad (E4, E6); el libre desarrollo 
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del niño mentalmente y física (E8, E9, E11) y  que el niño viva en un ambiente de paz y 

equilibrado, es decir, sin violencia (E10). En el caso de los entrevistados identificados como 

E13 y E14, al no estar de acuerdo o no considerar necesaria la regulación de este síndrome, 

no contestaron esta pregunta.  

Análisis del objetivo específico N° 01: Analizar el derecho de los niños y adolescentes 

al libre desarrollo -físico y mental- y, a su bienestar, en el marco del ordenamiento 

jurídico peruano. Se ha realizado la siguiente tabla: 

Tabla 7. Opinión sobre la vulneración del derecho   del niño a un libre desarrollo físico, 

mental y comodidad de los niños  
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Interpretación: Al leer resultados  preguntas se obtenido una relación sobre la 

incidencia de este síndrome sobre el desarrollo mental y físico de los menores de edad, se 

identifica que la totalidad de ellos considera que efectivamente este derecho se ve vulnerado 

por las ideas negativas que infunde un progenitor sobre el otro, afectando su imagen, y 

genera traumas y afecciones psicológicas.  
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Tabla 8. Opinión sobre el quebrantamiento del diestro al libre desarrollo mental y físico y 

el bienestar de los menores de edad su incidencia en el comportamiento de la madre ante el 

menor. 
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Interpretación: Puede observarse, que todos los entrevistados coinciden en señalar 

que, al lesionarse el libre desarrollo físico y mental del niño, como consecuencia de la 

alienación familiar, también se está vulnerando su interés superior, entendiendo, que este es 

una norma legal que faculta que los niños estén protegidos por la norma constitucionalmente 

 

Tabla 9. Opinión respecto a la consideración que faculta el libre desarrollo psicológico y 

físico de la integridad de los niños como fundamento jurídico para regular legislativamente 

del comportamiento de la madre. 

 



Fundamentos jurídicos que sustentan la regulación legal del síndrome de 
alienación parental en Perú – 2023. 

 

Herrera Carrasco, A Pág. 39 

 

 

Interpretación: Al conectar las dos primeras preguntas, todos los encuestados creían 

que el síndrome de alienación de los padres viola el bienestar de los niños, lo que claramente 

constituye la base legal para las normas legislativas nacionales que promueven la creación 

de un entorno adecuado para los niños. El objetivo de su desarrollo es la dignidad personal 

de los menores..  
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Cumplimiento del objetivo específico N. º 02: Examinar el derecho de los niños y 

adolescentes a vivir una vida libre de violencia a la luz del síndrome de alienación 

parental 

Tabla 10. Expresión respecto al quebrantamiento que faculta a vivir libre el niño de 

violencia 
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Interpretación: De la lectura de las respuestas dadas por los entrevistados se observa 

que hay coincidencia de 13 de ellos, en señalar que este síndrome afecta el derecho de los 

niños a tener una vida no violenta; constituyendo específicamente, una forma de violencia 

psicológica; a diferencia de E13, quien considera que en la actualidad no hay una figura 

estándar dentro de las relaciones familiares, y eso no implica que haya abuso de los derechos 

que inflige a los menores a vivir en una familia sin violencia.  
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Tabla 11. Opinión del quebrantamiento que ayuda a tener derecho a vivir la vida libre de 

abuso y su incidencia sobre la vulneración de su propio interés que se le tiene al niño 
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 Interpretación: De acuerdo  lectura  los resultados dadas por los 14 especialistas en 

familia, se percibe que en su totalidad coinciden en señalar que al vulnerar los derechos 

fundamentales que tiene el niño a vivir en un conjunto de  familia sin violencia, obviamente, 

se está vulnerando su interés superior.  
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Tabla 12. Opinión sobre la consideración que faculta al niño de tener una vida libre de 

exceso de violencia como fundamento jurídico para regular legislativamente en Perú, el 

síndrome de los padres ante el niño 
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Interpretación: Al hacer un análisis ante las respuestas dadas de los entrevistados 

de la consideración del derecho a una libre vida sin abuso como fundamento jurídico ante 

esto justifica la inclusión legislativa del síndrome bajo análisis, se observa que todos están 

contestes en considerar que sí constituye suficiente basamento para su regulación en el 

sistema legal peruano.  
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 En mi trabajo se utilizó el instrumento la guía que hace el análisis documental, que 

permitió el realizar un análisis del marco normativo y jurisprudencial del tema, siendo las 

respuestas, los que se muestran a continuación: 

 

Tabla 13. Reconocimiento jurisprudencial del síndrome en el Perú  
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 Interpretación: De las sentencias antes identificadas se observa la existencia de 

evidencia suficiente sobre la existencia de este síndrome y de su reconocimiento por parte 

de distintos órganos judiciales. Se observa, que estos órganos también reconocen que el 

mismo, afecta el libre desarrollo del niño, su integridad mental, moral y física, y pensando 

en el interés del menor de edad , ha variado la tenencia, atribuyéndola al progenitor no 

alienante, para garantizar su integridad; además es considerado una forma de maltrato 

infantil, en consecuencia, encaja como una forma de violencia, ante una  regulación  de los 

padres de la legislación de lo peruana del tema del síndrome. Se destaca igualmente, que 
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contrariamente a lo señalado en la literatura, no siempre es ejercida por la madre, pues como 

se puede ver en todas las sentencias antes referida, salvo en un caso, en todos los casos en el 

núcleo familia a veces fue dirijo por uno de los padres 

Tabla 14. Opinión jurisprudencial sobre ante el  interés superior del niño en Perú 
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Nota: elaborado por la autora con información extraída de las sentencias referidas. 

  

Interpretación: De las sentencias antes comentadas se observa que el criterio de los 

órganos emisores de estas es que el principio in comento debe ser rector en las actuaciones 

de todos los entes del Poder Público, además de la sociedad y la familia, porque los niños 

son prioritarios. Se destaca, el criterio novedoso sostenido en la última sentencia comentada, 

en la que se manifiesta que el interés del menor de edad debe ser único, sino que son varios, 

por lo que debe analizarse cada caso concreto y al momento de tomar una decisión que esta 

sea la más adecuada a sus variados intereses. 

Tabla 15. Derechos vulnerados del menor de edad como consecuencia del síndrome que es 

la relación de los padres ante la doctrina 
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Interpretación: Se  observa del análisis de las distintas posiciones doctrinarias relativas   a 

los derechos lesionados por la alienación de uno de los progenitores que se lesionan sus 

derechos constitucionales y legales, destacando el de la violencia por ser  un maltrato que no 

deja a libre bienestar y desarrollo integral;  igualmente se refiere la doctrina al derecho a la, 

a la integridad y dignidad del menor de edad y a tener una familia, todos fundamentados en 

la dignidad y en el interés superior de estos, considerando que estos derechos constituyen 

los fundamentos jurídicos para regular legislativamente este síndrome.  
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GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Tabla 16. Legislación comparada en materia de síndrome de alienación parental  
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Interpretación: Un análisis similar muestra que existen otras leyes que regulan el síndrome de alienación parental, ya sea porque crean leyes 

específicas o porque lo incluyen en normas generales, como es el caso del Código Civil (casos de México y Alemania), mientras que el Perú hasta estos. , 

no existen normas regulatorias claras respecto a este síndrome ni a comportamientos parentales que pongan en peligro el bienestar del niño. Las 

consecuencias de esta situación son que los padres relevantes no se dieron cuenta y no intentaron actuar en consecuencia, o el juez no tuvo en cuenta su 

situación al decidir el caso, en este caso las circunstancias de los padres, el distanciamiento, cuando no se especificaba Se han establecido normas, no existe 

base legal para la correspondiente motivación del castigo. Es muy destacable el desinterés de los legisladores por esta figura hasta el día de hoy, porque 

también podrían haber optado por aprobar la ley del síndrome de alienación parental en este caso, si se considerara una amenaza a la integridad del menor. 

leyes especiales como en Brasil. 

Nota: Fuente: elaborado por la autora 
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Tabla 17. Triangulación de fuentes para contrastación de hipótesis 
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Interpretación: Triangulando la información obtenida a partir de entrevistas y análisis de documentos, se examinan las normas normativas de los 

derechos de niños y jóvenes, así como las perspectivas jurídicas y teóricas del síndrome de alienación parental y su fundamento jurídico. Se ha comprobado 

que existen argumentos suficientes en las normas reglamentarias del Perú para confirmar la hipótesis propuesta y para constatar que efectivamente se han 

logrado los intereses del niño, garantizando el desarrollo del niño - físico y general - el bienestar y asegurándole una vida. sin violencia. proporciona una 

base suficiente para el seguimiento de la legislación nacional.. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

La investigación se trata de un desarrollo que nos lleva hacer una discusión de acuerdo 

a nuestros objetivos, partiendo con los resultados obtenidos al cumplir el objetivo general, el 

cual fue analizado  de acuerdo a la entrevista que una técnica, sin embargo, tuvo un análisis 

de carácter documental, que condujo al análisis de distintas fuentes de información -

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias – para profundizar mejor en el conocimiento 

desde el ángulo de la disciplina jurídica de un constructo utilizado para describir la dinámica 

que se da en el seno de la familia, unos de los progenitores de la familia, intenta malograr la 

imagen que tiene el otro padre ante el niño (a).  

Al análisis de las entrevistas, los participantes coincidieron en su totalidad, en que 

efectivamente dicho síndrome afecta los intereses del niño, generando efectos negativos en 

su sistema emocional y moral, porque lleva al niño a distanciarse y a rechazar al progenitor 

alienado lo que afecta además el vínculo existente entre ellos.  Al respecto, salvo dos 

participantes, los demás consideran que es necesario regular legislativamente este síndrome, 

siendo el interés superior uno de los fundamentos jurídicos que lo justifica. 

Del análisis jurisprudencial se encontró que el expediente número 01817-2009-del 

Tribunal Constitucional , si bien no se refiere a este síndrome de acuerdo al nombre que se le 

conoce en el mundo, si señala que en los casos en los que un progenitor no permita que los 

niños tengan contacto el otro o dañe su imagen, sea víctima de constantes maltratos físicos y 

psicológicos, se está vulnerando este principio, además de vulnerar otros derechos; y en ese 

mismo sentido, se pronuncia  en sentencias la suprema, órgano que en varios fallos 

relacionados con régimen de visita o tenencia por efecto de la separación de uno de los padres, 

se ha pronunciado en considerar que los niños son prioridad y este principio supone la 

atribución de un valor especial a los mismos. Se destaca igualmente, el criterio más 

actualizado de considerar que más que un interés el niño, tiene varios o múltiples intereses, 

razón por la cual los jueces tienen que ir a la casuística particular para analizar la situación y 

poder interpretar que es o cuál es en cada caso ese interés superior, especialmente si se trata 

de casos en los que el niño no se está desarrollando en un hogar sano por la conducta 

malintencionada de uno de los progenitores (Casación 3496-2016, Lima).  

Al respecto, Shinno Pereyra (2021) y Flores Navarro (2022) coinciden en señalar que 

este principio se vulnera como consecuencia de la separación de los padres; y algunas 

investigaciones tanto de leyes internacional como nacional expresan en esa misma línea 
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(Castillo y Valdivieso, 2017; Cisneros y Valdivieso, 2017; García, 2019; Gallardo, 2020; 

Castillo y Avalos, 2018; Pineda, 2018; Medina, 2019; Arisaca, 2021; Vásquez, 2020). Sin 

embargo, aunque ha sido acogido en algunas legislaciones (véase la tabla 16), bien 

incorporándolo en normas generales como el Código Civil o bien a través de normas 

específicas regulatorias de este síndrome, aún quedan muchos países que no tienen regulación 

expresa. En cuanto a eso concierne, tanto Castillo y Valdivieso (2017) como Cisneros y 

Valdivieso (2017) son de la opinión que siendo vulneratorio de ese principio y ante la escasez 

de regulación, se debe castigar aplicando sanciones civiles, que se prohíbe tener al menor la 

suspensión. García (2019) también se pronuncia por la omisión legislativa de este síndrome, 

considerando que es necesaria su tipificación como delito.  A nivel nacional, Gallardo (2020) 

reconoce que hace falta su inclusión en el sistema legal patrio, como también lo hace Vera 

(2019) quien señala que hasta ahora sólo ha sido objeto de pronunciamiento por algunos 

juzgados en procesos de tenencia, y, otros no se atreven a realizarlo por falta de regulación; 

del mismo modo Pineda (2018) considera que mientras este proceso de regulación no ocurre, 

se pueden aplicar sanciones civiles y penales conforme a otras normas del ordenamiento legal 

nacional.  

En este punto, la investigadora considera que teniendo   los derechos e interés del niño 

una triple connotación, porque es una ley que se debe regular de acuerdo a los derechos del 

niño, como lo señala la Ley 30466, siempre debe ser el norte de las decisiones que se adopten 

por todos los entes públicos, especialmente, las decisiones judiciales relativas a la materia de 

familia (patria potestad, tenencia, guarda, pensión de alimentos, entre otras) es necesario que 

los tribunales y demás profesionales aborden los casos en los que deban tener conocimiento 

debido a estos cargos, de forma cuidadosa, de tener responsabilidades como prioridad del 

niño. Pero, además, debe ser la guía de las decisiones que en la comunidad y en la familia se 

adopten con relación a los menores, es decir, siempre que deba resolverse una situación en la 

que esté involucrado un niño debe tomarse en cuenta su interés y de ser posible oír su opinión, 

especialmente, cuando se tiene la certeza o hay indicios de que uno de los padres está 

incurriendo en conductas alienantes en contra del otro progenitor. 

 Ahora bien, dado que, aún en el país no se ha incorporado una norma que regule este 

síndrome, se considera menester su incorporación, de forma que pueda ser aplicado por los 

órganos de justicia, porque si bien es cierto, que hay normas que pueden aplicarse de manera 

supletoria o indirecta, dada la gravedad de las consecuencias que este genera en los niños, 

como se pudo evidenciar de la lectura de las sentencias analizadas, se hace necesario dictar 

una ley particular para que los jueces tengan el soporte adecuado para resolver los casos con 

mayor seguridad y severidad y aplicar las sanciones que se prevean en dicha ley, una de las 
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cuales tiene que ser la variación de la tenencia, por los daños psíquicos y emocionales que 

esto causa. Además, debe hacerse campañas divulgativas tanto de la ley que se apruebe, para 

que el niño este protegido en núcleo de familia. 

 

  Indicamos el objetivo específico N° 1 que el desarrollo  en analizar  donde los derecho 

de los niños y adolescentes, al libre desarrollo -físico y mental- y a su bienestar, en el marco 

del ordenamiento jurídico peruano, el resultado de nuestras entrevista es que todos ellos 

coinciden en señalar que la alienación que hace uno de los progenitores afecta el derecho 

antes mencionado y afecta su bienestar, lo que trae como consecuencia a su vez que, su interés 

superior se vea afectado, en el entendido que este es un principio rector que busca garantizar 

sus derechos fundamentales, por lo tanto, es considerado un fundamento suficiente para que 

se legisle a nivel nacional sobre este síndrome. (ver tablas 7,8 y 9). Del análisis 

jurisprudencial, se observa que de las sentencias que se han emitido en las que ha habido 

pronunciamiento sobre este síndrome, la mayoría considera que una de las principales 

afectaciones que este genera, es sobre este derecho, es decir, que alienar repercute en el libre 

desarrollo físico y mental del menor y afecta su bienestar; y, del mismo modo, se denota al 

hacer la revisión de los criterios doctrinarios de los especialistas en el área, pues como puede 

verse tanto en la tabla 15, como en la 17 (esta última contentiva de la triangulación de fuentes) 

el apoyo a la idea de que este es uno de los derechos más vulnerado por el síndrome bajo 

análisis.  

De igual manera, las investigaciones que se utilizaron como antecedente contienen 

resultados similares, al respecto Cisneros y Valdivieso (2017) señalan en su trabajo, que este 

síndrome transgrede los derechos del niño, afectando la convivencia en el núcleo familiar, su 

potencial de los niños de manera psicológica, física y moral. A nivel nacional, Gallardo 

(2020) y Castillo y Avalos (2018) señalan que los derechos elementales de los niños resultan 

perjudicados, afectando su integridad psicológica; Pineda (2018) coincide en la afirmación 

que se afecta su desarrollo y bienestar, además de otros derechos como la dignidad, integridad 

e identidad. A nivel local, Vera (2019) ratifica lo antes señalado, al concluir que se produce 

la vulneración de derechos fundamentales de los niños y adolescentes, de forma tal, que en 

sector del poder judicial se debe determinar lo más antes posible, su desarrollo integral y 

bienestar.  

 

 Lo que concierne al objetivo específico N° 2 que el desarrollo asido en examinar  los 

derechos los jóvenes y niños a vivir con libertad a la luz del síndrome bajo análisis, se puede 

ver en las tablas 10 que salvo E13, el resto de los entrevistados consideran que este derecho 
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resulta vulnerado cuando uno de los progenitores adopta un comportamiento alienante, siendo 

considerado un maltrato al niño, que además lesiona el interés superior del menor de edad  

víctima de esta manipulación, razón por la cual todos están contestes en considerar que este 

constituye un fundamento suficiente para regular este síndrome de manera expresa en la 

legislación nacional. Al analizar dogmática y exegéticamente los textos legales peruanos, se 

encuentra que este derecho está consagrado en leyes internacionales que se han integrado en 

nuestro país, como en los (artículos 19°, 34° y 36°) Convención de los Derechos del Niño y 

también está establecido en la (artículo 2°, inciso 24, literal h; y, artículo 6) de la Constitución 

Política de Perú, así como en el (artículo 3°, del inciso A) Código de Niños y Adolescentes; 

Ley 30364 y la otra ley 30403 (artículo 1).  También es recogido por la jurisprudencia, 

señalando que el síndrome bajo análisis, al constituir una manifestación de maltrato, se puede 

encuadrar como parte de la violencia. 

En lo que se refiere a la información suministrada por la doctrina, se expresa que el 

síndrome se considera de acuerdo a la ley una expresión que se relaciona con el abuso infantil 

que surge tras la ruptura o separación de los padres. En este camino, el niño esta manera 

involuntaria se involucra en los desacuerdos de sus progenitores. Estos desacuerdos se 

reflejan en el menor, resultando en la disminución de su autoestima, una mayor dependencia 

emocional y dificultades en la interacción social, lo que en última instancia conlleva al abuso 

de los derechos fundamentales y esenciales del niño. (Bautista, 2007, Varsi, 2012, Fernández, 

2017, Avalos Pretell, 2018, Figuera Minaya, 2019, Shinno Pereyra, 2021). 

Esta información cuenta con respaldo en un estudio previo menciona Avalos (2018), 

que determino que el síndrome equivale de una manera violenta doméstica con el abuso hacia 

los niños, ya que vulnera las leyes que determina los derechos. Esto resulta en su afectación 

entre su  capacidad mientras expresa su opinión, sus relaciones personales, su salud 

psicológica, su derecho a ser cuidados tanto por su madre como por su padre, y, en particular, 

su bienestar superior. Esta perspectiva ha llevado a que tanto la doctrina nacional como la 

jurisprudencia lo consideren como un motivo para cambiar la custodia. En un trabajo de 

investigación adicional, Carranza y Crisólogo (2020) llegaron a una conclusión similar, 

argumentando que tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran el síndrome de 

Alienación Parental como una forma de violencia psicológica que afecta a los niños y 

adolescentes. Sugirieron que debería incluirse sobre un trato inhumanos para los menores de 

edad porque afecta su salud, educación, etc.  

 Por otro lado, Vaquera (2019) destacó que el síndrome se encuentra mediante la vida 

social de la familia, que en la mayoría con lleva al abuso de los niños, que lleva a tener 

enfermedades que afecta su salud 
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  Pineda (2018) en su investigación concluyó que el síndrome de alienación parental 

afecta negativamente los derechos de los niños. Esto se debe a que, al impedir la 

comunicación y relación entre el niño y el progenitor que no tiene la custodia, se afecta, por 

ejemplo, desarrollo, bienestar dignidad, integridad y la identidad del niño, así como su 

derecho a ser protegido. Sin embargo, según el artículo 85 de la Ley de la Infancia y la 

Juventud, se establece la posibilidad de sanciones civiles como medida preventiva para 

fomentar la comunicación entre el niño y el otro progenitor. Además, menciona que en 

materia de medidas punitivas, en caso de alienación de los padres, se puede utilizar una forma 

penal de violencia contra la mujer o miembros de la familia, especialmente en forma de 

violencia mental. Esto permitiría a un menor alienado aplicar medidas protectoras, medidas 

preventivas y sanciones penales a un progenitor agresivo. Así, el autor afirma que no es 

absolutamente necesaria una legislación específica para castigar la alienación parental, 

porque no existe acuerdo en la comunidad científica sobre el carácter patológico de acuerdo 

a nuestro tema de investigación. 

En ese sentido, la autora, al llevar a cabo un análisis de la legislación comparada, 

advierte que en otros países se ha establecido regulación para abordar la problemática de la 

alienación parental. No obstante, hay muchos países, incluyendo Perú, que aún no han 

abordado este tema en su marco legal. Esta carencia tiene un impacto significativo en los 

niños de acuerdo a sus derechos, ya que no se tiene la necesaria información tanto entre los 

progenitores como los jueces, lo que dificulta la emisión de decisiones apropiadas. Es 

evidente la falta de interés de los legisladores en regular esta cuestión hasta la fecha, a pesar 

de que algunos de ellos han presentado proyectos de reforma legal que incluyen la legislación 

parental, argumentando que representa la amenaza para el bienestar de los niños y proponen 

modificar el Código que reglamenta de los Niños y Adolescentes. Puedo decir, otra opción 

viable sería la promulgación de una ley especial para abordar la tenencia como lo ha hecho 

Brasil. 

Lo cierto es que se hace necesario legislar como lo han hecho otros sistemas jurídicos, 

y esa ha sido la idea de hacer un estudio de legislación comparada, como aporte teórico de 

la investigación, para demostrar que hay otros países que han dado un paso al frente en la 

materia, con la idea de darle a los órganos jurisdiccionales la herramienta legal que les 

permita proteger el libre desarrollo de los menores de edad ante nuestro país, su bienestar y 

que vivan en un ambiente seguro y libre de violencia, que tengan relaciones saludables con 

ambos progenitores, en la medida en que esto contribuya a ese desarrollo integral.  
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Se considera una manera de integrarlo en la legislación sería mediante una norma 

legislativa, de acuerdo a este término que expresó. 

Artículo: También el juez que atiende Familia, debe adoptar la decisión de variar 

la tenencia, cuando el progenitor o familiar que tenga al niño o adolescente bajo su 

cuidado adopte un comportamiento que busque destruir sistemáticamente la imagen 

del otro progenitor, obstaculice injustificadamente la relación o vínculo filial, irrespete 

los acuerdos extrajudiciales sobre el régimen de visita o las decisiones judiciales que 

sobre este régimen se hayan dictado y estén definitivamente firmes.   

Esta propuesta de incorporación de esta norma, en caso de hacerse efectiva constituye 

un aporte práctico de la investigación y es producto de la revisión de todas las fuentes 

consultadas, lo que contribuyó a la profundización del conocimiento sobre la materia, lo que 

lo convierte a su vez en otro aporte teórico de la investigación. Finalmente, se destaca como 

alcance, la naturaleza cualitativa de la investigación, que permitió, expresaron los 

especialistas que se entrevistó que se dedican a la rama de familia, hacer un estudio de 

diversas fuentes documentales -jurisprudencia, doctrina y textos normativos – para conocer 

mejor el tema; sin embargo, se destaca que, aunque la producción de sentencias no es 

abundante, sí existen en un número suficiente para entender que algunos órganos judiciales 

sí conocen del tema, siendo necesaria la incorporación legislativa para que sea del 

conocimiento de todos y se facilite su aplicación.  

Ese número de sentencias, también fue suficiente para hacer, la triangulación de estas 

con las otras fuentes (entrevistas, doctrina y leyes) y  hacer evidente las coincidencias que 

nadie puede vulnerar los derechos del niño, los mismos que constituyen los fundamentos 

hipotéticos de la investigación, lo que facilitó no sólo su contrastación, sino que a la vez se 

hiciera un aporte metodológico, en el entendido que cuando se incorporan herramientas 

metodológicas novedosa para abordar el fenómeno y llegar a la verdad, se está haciendo un 

aporte de esta naturaleza.  
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4.2. Conclusiones 

Del análisis dogmático y hermenéutico de las fuentes utilizadas, se puede inferir que 

existen suficientes argumentos para afirmar que los principios son rectores son interés 

superior al niño del niño, garantizar su libre desarrollo físico y mental, promover su bienestar 

y asegurar que viva libre de violencia son bases legales para regular una que para alienar el 

síndrome parental del niño en el Perú. La importancia  de señalar que todos los derechos 

esenciales establecidos en normas internacionales( tratados) que interceden en un país y en 

leyes nacionales, como el derecho a la identidad, la integridad y el derecho de desarrollarse 

en un entorno familiar y saludable, son igualmente basamentos para la incorporación de este 

síndrome en la legislación patria, por la necesidad de establecer parámetros claros y garantías 

procesales que faciliten la concreción de estos derechos y principios en pro de los  menores 

de edad y adolescentes. 

Podemos decir que el  libre desarrollo físico y mental constituye un fundamento jurídico 

suficiente para que se legisle nacionalmente  una norma que regule la  alienación del niño 

como una causa que conlleve a la tenencia, porque los menores  y adolescentes requieren de 

un medio familiar que cuide de su bienestar; tampoco no es sólo una obligación de la familia, 

sino que es deber del Estado garantizar el mismo creando los cuerpos legales que aseguren 

su cumplimiento, introduciendo premisas claras para que sean aplicadas por los órganos 

competentes en materia de familia.  

Esta obligación aplica igualmente, para brindarle a los niños y adolescente de conllevar 

una digna sin violencia, que, si bien decimos que se  extiende a todos los ámbitos, debe iniciar 

en la familia que es el primer ambiente social en el que este se desenvuelve y garantizar de 

esa manera una crianza positiva; siendo que propiciar una vida en paz incide al mismo tiempo 

en el derecho de alcanzar un desarrollo integral. De manera que todos estos derechos se 

amalgaman, para dar el soporte o fundamentos jurídicos necesarios para legislar sobre esta 

materia y precisar de manera clara la aplicación de correctivos para la alienación parental, 

promoviendo el derecho a un buen trato hacia niños y adolescentes.  
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 

Título: Fundamentos jurídicos que sustentan la regulación legal del síndrome de alienación parental en Perú – 2023.
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ANEXO 2. Operacionalización de categoría 
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ANEXO 3: Validación de entrevista-Experto 1 
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ANEXO 4: Validación de entrevista-Experto 2 
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ANEXO 4: Validación de entrevista-Experto 3 
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ANEXO 5: Guía de entrevista – entrevistado 1 
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ANEXO 6: Guía de entrevista – entrevistado 2 
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ANEXO 7: Guía de entrevista – entrevistado 3 

 
  



 

 

Herrera Carrasco, A Pág. 92 

 

 
  



 

 

Herrera Carrasco, A Pág. 93 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Herrera Carrasco, A Pág. 94 

 

 

 

ANEXO 8: Guía de entrevista – entrevistado 4 
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ANEXO 9: Guía de entrevista – entrevistado 5 
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ANEXO 10: Guía de entrevista – entrevistado 6 

 

  



 

 

Herrera Carrasco, A Pág. 101 

 

 

  



 

 

Herrera Carrasco, A Pág. 102 

 

 

 

 

 



 

 

Herrera Carrasco, A Pág. 103 

 

 

ANEXO 11: Guía de entrevista – entrevistado 7    
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ANEXO 12: Guía de entrevista – entrevistado 8 
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ANEXO 13: Guía de entrevista – entrevistado 9 
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ANEXO 14: Guía de entrevista – entrevistado 10 
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ANEXO 15: Guía de entrevista – entrevistado 11 
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ANEXO 16: Guía de entrevista – entrevistado 12 
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ANEXO 17: Guía de entrevista – entrevistado 13 
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ANEXO 18: Guía de entrevista – entrevistado 14 
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ANEXO 19. Guía de análisis documental  
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ANEXO 20. Guía de análisis documental (jurisprudencia) 

 

 

 

 

 

 


