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Abstract

Youth contract killings are an alarming manifestation of organized violence, especially in contexts of poverty 
and lack of opportunities. This article reviews the criminal responsibility of minors in crimes of contract 
killing, with the objective of analyzing causal factors, legal responses and intervention proposals. An 
exploratory review of existing literature was carried out, including academic studies, government reports 
and documents from non-governmental organizations. The results reveal that poverty, family disintegration 
and lack of opportunities increase the risk of child recruitment, and that legal responses vary from punitive 
to rehabilitative approaches, with Peru facing the challenge of balancing punishment and rehabilitation. 
It is concluded that comprehensive policies are needed that address prevention, juvenile justice and 
rehabilitation, prioritizing social reintegration. Strengthening community programs, improving access to 
education and employment, and promoting inter-institutional collaboration are essential to reduce youth 
contract killings and promote the positive development of minors, contributing to a safer and more just 
society. 
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Resumen

El sicariato juvenil es una alarmante manifestación de la violencia organizada, especialmente en contextos 
de pobreza y falta de oportunidades. Este artículo tuvo como objetivo revisar la responsabilidad penal de 
menores en delitos de sicariato, los factores causales, respuestas legales y propuestas de intervención. 
Se llevó a cabo una revisión exploratoria de la literatura existente, incluyendo estudios académicos. Los 
resultados revelan que la pobreza, la desintegración familiar y la falta de oportunidades aumentan el 
riesgo de reclutamiento de menores, y que las respuestas legales varían desde enfoques punitivos hasta 
rehabilitadores, con Perú enfrentando el desafío de equilibrar sanción y rehabilitación. Se concluye que se 
necesitan políticas integrales que aborden la prevención, la justicia juvenil y la rehabilitación, priorizando 
la reintegración social. Fortalecer programas comunitarios, mejorar el acceso a la educación y el empleo, 
y promover la colaboración interinstitucional son esenciales para reducir el sicariato juvenil y promover el 
desarrollo positivo de los menores, contribuyendo a una sociedad más segura y justa.   
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INTRODUCCIÓN

El fenómeno del sicariato, o asesinato por 
encargo, ha emergido como una preocupante 
manifestación de la violencia organizada, 
especialmente en contextos donde el crimen 
se entrelaza con la pobreza y la falta de 
oportunidades (Maldonado & Cabrera; 2023). 
Tradicionalmente asociado con adultos, este 
crimen ha comenzado a involucrar a un grupo 
particularmente vulnerable: los menores de 
edad. En diversos países, el involucramiento 
de menores en actividades de sicariato se 
ha incrementado, presentando un desafío 
complejo para los sistemas de justicia penal y 
para las políticas de protección infantil (López; 
2023). La participación de menores en delitos 
de sicariato plantea cuestiones legales y éticas 
fundamentales sobre la responsabilidad penal 
y el tratamiento adecuado dentro del sistema 
de justicia. ¿Deben ser juzgados como adultos, 
dadas las graves implicaciones de sus actos, 
o deberían considerarse factores atenuantes 
como la coacción, la manipulación por adultos, 
y su limitada capacidad de juicio debido a 
la inmadurez? Este dilema se agrava ante la 
necesidad de balancear la retribución justa y 
la rehabilitación efectiva, sin perder de vista la 
salvaguarda de los derechos del menor.

El sicariato juvenil se presenta como una realidad 
alarmante en varios países de América Latina y 
otras regiones del mundo. Este fenómeno no solo 
refleja la brutalidad de la violencia organizada, 
sino también la vulnerabilidad de los menores ante 
la coacción y manipulación de organizaciones 
criminales. La falta de oportunidades educativas y 
laborales, la pobreza extrema, y la desintegración 
familiar son factores que incrementan el riesgo 
de que los menores sean reclutados por estas 
organizaciones. Según estudios recientes, la 
tasa de participación de menores en delitos 
de sicariato ha aumentado significativamente, 
lo cual plantea graves interrogantes sobre la 
eficacia de las políticas de protección infantil y 
la justicia penal juvenil (Maldonado & Cabrera; 
2023). Además, este problema evidencia las 
carencias en la implementación de programas de 
prevención y rehabilitación adecuados, dejando 
a muchos menores atrapados en un ciclo de 
violencia y criminalidad.

El objetivo fue la revisión exploratoria sobre 
la responsabilidad en el delito de sicariato 
cometidos por menores de edad. A través del 
análisis de la literatura existente, se buscó 
delinear los enfoques predominantes en distintos 
sistemas legales, examinando los factores que 
influencian la participación de menores en 
estos delitos, y evaluar las respuestas legales 
y sociales a este fenómeno (Tantaleán; 2023). 
Con ello, se pretende contribuir al entendimiento 
de un problema cada vez más crítico y ofrecer 
perspectivas para políticas más efectivas 
y humanas en el tratamiento de menores 
involucrados en el sicariato (Cortés; 2023).

A nivel internacional, el involucramiento 
de menores en delitos de sicariato ha sido 
documentado en países como México, 
Colombia y Brasil, donde el narcotráfico y las 
pandillas ejercen un control significativo sobre 
comunidades vulnerables. En México, por 
ejemplo, se han registrado casos de menores 
entrenados y utilizados por cárteles de la droga 
para llevar a cabo asesinatos, aprovechando 
su impunidad relativa y capacidad para pasar 
desapercibidos (López; 2023). En Colombia, el 
fenómeno se ha vinculado históricamente con 
el conflicto armado y el reclutamiento forzado 
de menores por parte de grupos paramilitares y 
guerrilleros.

En Perú, la situación del sicariato juvenil refleja 
la complejidad de un país que enfrenta altos 
índices de criminalidad y una gran disparidad 
socioeconómica. El crecimiento de bandas 
organizadas y el narcotráfico en ciertas regiones 
del país han llevado a un aumento en la utilización 
de menores para la ejecución de crímenes 
violentos, incluido el sicariato. La debilidad 
en la aplicación de políticas de prevención, la 
falta de programas efectivos de rehabilitación 
y la insuficiencia de recursos destinados a 
la protección de menores son factores que 
agravan esta problemática (Cortés; 2023). El 
sistema de justicia penal peruano, por su parte, 
enfrenta el reto de encontrar un equilibrio entre 
la aplicación de sanciones y la rehabilitación de 
estos jóvenes, considerando su vulnerabilidad 
y las circunstancias que los llevaron a cometer 
dichos delitos.



31

DESARROLLO 

El fenómeno del sicariato, caracterizado por 
la perpetración de asesinatos a cambio de una 
remuneración, ha evolucionado hasta incluir la 
participación de menores de edad, un aspecto 
que exacerba la preocupación tanto a nivel social 
como legal. Rey et al (2024) menciona que la 
participación de menores en este tipo de delitos 
no es un hecho aislado, sino que se enmarca en 
un contexto complejo donde convergen múltiples 
factores socioeconómicos, educativos, familiares 
y psicológicos. Sumen (2023) se adentra en 
la exploración de las causas subyacentes que 
llevan a menores a involucrarse en el sicariato, 
así como en la forma en que los sistemas legales 
abordan la responsabilidad penal en estos casos.

La atracción de menores hacia el sicariato se ex-
plica en la investigación de Álvarez (2020) que 
reflexiona que existe en gran medida por la situa-
ción de vulnerabilidad en la que se encuentran. 
En muchas regiones, especialmente en contex-
tos de pobreza y exclusión social, los menores 
enfrentan limitaciones significativas en el acceso 
a oportunidades educativas y laborales. Estas li-
mitaciones crean un entorno donde las activida-
des delictivas se presentan como una alternativa 
viable, a pesar de sus peligros inherentes. Según 
Kuhn (2024) explica que la precariedad econó-
mica obliga a los jóvenes a buscar fuentes de in-
gresos inmediatas, y las organizaciones crimina-
les explotan esta necesidad ofreciéndoles dinero 
a cambio de servicios de sicariato. La literatura 
revisada evidencia que, Tantaleán (2023) men-
ciona que en países como México, Colombia y 
Brasil, los menores son particularmente suscep-
tibles a la explotación por parte de redes crimi-
nales debido a estas condiciones socioeconómi-
cas adversas.

Además de los factores económicos, como 
menciona Chacón (2020) la influencia de las 
redes criminales y la presión ejercida por pandillas 
desempeñan un papel crucial en la implicación 
de menores en el sicariato. Los menores son 
frecuentemente coaccionados o manipulados 
para participar en estos delitos, aprovechando 
su búsqueda de pertenencia y aceptación en 
un entorno que puede carecer de estructuras 
familiares y comunitarias fuertes. Yurrebaso et 
al. (2022) señala que la ausencia de un apoyo 
familiar adecuado y la presencia de violencia 
doméstica o abuso aumentan la susceptibilidad 
de los jóvenes a la influencia de estos grupos. 

Estudios de casos en América Latina muestran 
que los menores que provienen de hogares 
disfuncionales o que han experimentado violencia 
tienen más probabilidades de ser reclutados por 
organizaciones criminales (Zuñe, 2023).

El tratamiento legal de los menores que participan 
en sicariato varía considerablemente según 
Alcántara & Argomedo (2024) entre diferentes 
jurisdicciones, reflejando una tensión entre 
enfoques punitivos y rehabilitativos. Algunos 
sistemas legales adoptan un enfoque punitivo, 
argumentando que la gravedad del delito justifica 
la imposición de penas severas, similares a las de 
los adultos. Este enfoque se basa en la premisa de 
que los menores, al cometer un crimen tan serio 
como el asesinato por encargo, deben enfrentar 
consecuencias proporcionales a la magnitud 
de sus acciones. Sin embargo, este enfoque es 
presentado por Paredes (2022) tiende a pasar 
por alto la coacción y la capacidad limitada de 
juicio que a menudo caracterizan a los menores. 
Por ejemplo, en algunos estados de México, la 
legislación permite que menores de hasta 16 años 
sean juzgados como adultos en casos de delitos 
graves, lo que genera controversia respecto a la 
equidad de tratar a menores y adultos de manera 
similar en el contexto de crímenes tan serios.

Por otro lado, López (2023) señala que existen 
sistemas legales que prefieren un enfoque reha-
bilitativo, que considera la capacidad de cambio 
y la inmadurez de los menores. Estos sistemas 
abogan por la reintegración de los menores a tra-
vés de programas educativos y de rehabilitación 
que buscan romper el ciclo del crimen y propor-
cionarles oportunidades para un futuro mejor. 
En Colombia, por ejemplo, la legislación juvenil 
lo expresa Quispe (2024) que se enfoca en la 
rehabilitación social de los menores, proporcio-
nando acceso a educación, formación profesio-
nal y apoyo psicológico. Este enfoque parte de la 
premisa de que, aunque los menores hayan co-
metido delitos graves, siguen siendo individuos 
en desarrollo que merecen una segunda oportu-
nidad para reintegrarse a la sociedad.

Entre los enfoques punitivos y rehabilitativos, se 
encuentra una perspectiva intermedia detallada 
en su estudio por Castro & Gonzales (2024) 
que debe de ajustar las penas de acuerdo con 
la gravedad del delito y las circunstancias 
individuales del menor. Esta perspectiva 
reconoce la complejidad del problema y busca 
equilibrar la necesidad de justicia con el 
potencial de rehabilitación. Algunos sistemas 
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legales como menciona Bahamonde (2022) se 
emplean tribunales juveniles especializados que 
combinan elementos de sanción y programas de 
rehabilitación, lo cual ha demostrado ser efectivo 
en la reducción de la reincidencia. Por ejemplo, en 
algunos países europeos, los tribunales juveniles 
adoptan un enfoque integrador que ajusta las 
medidas correctivas a la situación personal del 
menor, incluyendo la consideración de su entorno 
social y psicológico.

En cuanto a las políticas preventivas y de rehabi-
litación, es crucial abordar las causas subyacen-
tes de la participación de menores en el sicariato 
para prevenir su reclutamiento. Las estrategias 
preventivas según Hikal (2020) deben enfocarse 
en mejorar el acceso a la educación y proporcio-
nar actividades recreativas en comunidades de 
alto riesgo. El fortalecimiento de las estructuras 
familiares y comunitarias es esencial para crear 
un entorno de apoyo que aleje a los menores de 
las influencias delictivas. Por eso mismo, como 
menciona Asencio (2024) que la educación es un 
factor primordial que ´puede frenar los peligros 
del crimen y la promoción de alternativas posi-
tivas pueden jugar un papel fundamental en la 
prevención del sicariato juvenil.

Además, Camacho (2020) asegura que las 
políticas de rehabilitación deben ofrecer un 
camino claro para la reintegración de los menores 
que ya han estado involucrados en el sicariato. 
La combinación de programas educativos, 
formación profesional y apoyo psicológico en 
centros juveniles puede proporcionar a los 
menores las herramientas necesarias para 
reconstruir sus vidas. La experiencia en países 
como Brasil y México ha demostrado que estos 
programas, cuando están bien implementados, 
pueden ser efectivos en la reintegración de 
menores y en la reducción de la reincidencia.

METODOlOGÍA

La revisión exploratoria se realizó para abordar 
la responsabilidad en el delito de sicariato 
cometido por menores de edad, seleccionando 
un enfoque amplio y exhaustivo para mapear la 
evidencia disponible, identificar brechas en el 
conocimiento y ofrecer una visión completa de las 
investigaciones y políticas relacionadas con esta 
problemática (Fainete, 2023). Utilizando palabras 
clave relevantes, se exploraron múltiples bases 

de datos académicas y fuentes de literatura gris, 
con criterios de inclusión y exclusión establecidos 
para garantizar la calidad y pertinencia de los 
estudios seleccionados (Vizcaíno et al.; 2023).

A través de un proceso de selección riguroso, 
análisis de datos y evaluación crítica, se identi-
ficaron patrones, divergencias y áreas clave de 
interés para futuras investigaciones y desarrollo 
de políticas. A pesar de las limitaciones inheren-
tes a este enfoque, la revisión exploratoria pro-
porciona una comprensión integral del fenóme-
no del sicariato juvenil, sirviendo como base para 
abordar este problema complejo desde diversas 
perspectivas y ofreciendo recomendaciones 
para futuras acciones (Castillo; 2021).

DISCUSIÓN

La implicación de menores de edad en el 
sicariato, un fenómeno creciente y preocupante 
en diversos contextos socioeconómicos, plantea 
un conjunto de desafíos y dilemas éticos, legales, 
y sociales. A través de la revisión exploratoria 
realizada, se revela una compleja red de 
factores que contribuyen a la participación de 
menores en este tipo de actividades delictivas, 
así como la necesidad de enfoques integrales 
en la formulación de respuestas adecuadas. El 
análisis de la literatura destaca que la pobreza 
y la exclusión social son factores críticos que 
predisponen a los menores a ser reclutados 
por redes criminales. La falta de acceso a 
oportunidades educativas y laborales en 
comunidades marginadas crea un vacío que 
es rápidamente explotado por organizaciones 
delictivas. Estos menores, enfrentando la 
desesperación económica, pueden ver en el 
sicariato una oportunidad para obtener ingresos, 
a pesar de los riesgos y la naturaleza violenta del 
acto. Este patrón es evidente en países como 
Colombia y México, donde las condiciones de 
pobreza extrema y la falta de opciones legítimas 
de sustento facilitan el reclutamiento de menores 
para actividades delictivas graves. La literatura 
sugiere que la implementación de programas 
de intervención comunitaria, que ofrezcan 
alternativas viables a través de la educación y 
el empleo, puede ser eficaz en la reducción de 
esta vulnerabilidad. Por ejemplo, en Medellín, 
las iniciativas de reintegración social han 
mostrado que proporcionar recursos educativos 
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y recreativos puede alejar a los jóvenes de la 
criminalidad y ofrecerles un camino alternativo 
hacia la prosperidad (Pinchi, 2024).

Otro factor clave es la influencia coercitiva de re-
des criminales y la presión de pandillas. Los me-
nores son frecuentemente manipulados y forza-
dos a participar en actos de sicariato a través de 
tácticas de coacción que incluyen amenazas a 
su seguridad o a la de sus familias. Esta coerción 
se ve facilitada por la falta de un entorno familiar 
estable y la exposición a la violencia doméstica o 
comunitaria. La literatura revisada muestra que 
los jóvenes provenientes de hogares disfuncio-
nales o abusivos tienen una mayor probabili-
dad de ser captados por estas redes. Es crucial 
que las intervenciones no solo se centren en la 
prevención del reclutamiento sino también en 
la desarticulación de estas redes mediante una 
colaboración estrecha entre fuerzas del orden 
y organizaciones comunitarias. Los programas 
de apoyo familiar y comunitario, que refuercen 
la vigilancia y el apoyo social, pueden desempe-
ñar un papel importante en la prevención de la 
cooptación de menores por grupos delictivos. La 
respuesta legal a la participación de menores en 
el sicariato varía considerablemente y refleja una 
profunda divergencia en las filosofías de justicia 
penal. En algunos contextos, predomina un enfo-
que punitivo que busca imponer penas severas 
a los menores involucrados en crímenes graves. 
Esta postura, que equipara las acciones de los 
menores con las de los adultos, se basa en la gra-
vedad del delito y en la necesidad percibida de 
establecer un precedente disuasorio. Sin embar-
go, este enfoque tiende a ignorar la capacidad 
limitada de juicio y la coacción a la que estos me-
nores están sometidos. La imposición de penas 
severas sin considerar estos factores puede no 
solo ser injusta, sino también contraproducente, 
ya que no aborda las raíces del problema ni faci-
lita la rehabilitación de los menores. La experien-
cia en México, donde menores de hasta 16 años 
pueden ser juzgados como adultos en casos de 
sicariato, ilustra los desafíos y críticas a este en-
foque, que a menudo resulta en la perpetuación 
del ciclo del crimen.

En contraste, los enfoques de rehabilitación 
adoptan una visión más holística, enfocándose en 
la rehabilitación y reintegración de los menores 
en la sociedad. Estos enfoques reconocen 
la inmadurez de los menores y su capacidad 
de cambio, proporcionando programas de 
educación, formación profesional y apoyo 
psicológico. En Colombia, por ejemplo, el sistema 

de justicia juvenil prioriza la rehabilitación sobre 
la retribución, proporcionando a los menores 
infractores acceso a recursos que promuevan su 
desarrollo personal y su reintegración efectiva. 
Aunque este enfoque enfrenta críticas por ser 
visto como indulgente, sus resultados en la 
reducción de la reincidencia y en la promoción 
de la reintegración social son prometedores.

Entre estos enfoques extremos, una perspecti-
va intermedia ajusta las penas de acuerdo con 
la gravedad del delito y las circunstancias indi-
viduales del menor. Este modelo equilibra la ne-
cesidad de justicia con la potencialidad de reha-
bilitación, ofreciendo un enfoque más equitativo 
y eficaz. En Europa, algunos tribunales juveniles 
especializados combinan elementos de sanción 
con programas de rehabilitación, adaptando las 
medidas correctivas a las necesidades especí-
ficas de cada menor y considerando su entorno 
social y psicológico. Este modelo de justicia ju-
venil ha demostrado eficacia en la reducción de 
la reincidencia y en la rehabilitación de menores, 
al mismo tiempo que asegura que las sanciones 
sean proporcionales y justas. Las políticas pre-
ventivas deben ser diseñadas para abordar las 
causas subyacentes que facilitan la participación 
de menores en el sicariato. La creación de oportu-
nidades educativas y laborales en comunidades 
vulnerables, junto con la provisión de actividades 
recreativas y la promoción de una vida libre de 
crimen, son componentes esenciales de una es-
trategia preventiva efectiva. La educación sobre 
los peligros del crimen y la promoción de redes 
de apoyo comunitario son fundamentales para 
reducir la atracción hacia las actividades delic-
tivas. Por ejemplo, programas en centros educa-
tivos que integran educación formal con forma-
ción en habilidades para la vida han demostrado 
ser efectivos en la reducción del reclutamiento 
de jóvenes por pandillas y redes criminales.

En términos de políticas de rehabilitación, es cru-
cial ofrecer vías claras para la reintegración de 
los menores que ya han sido involucrados en el 
sicariato. La combinación de programas educa-
tivos, formación profesional y apoyo psicológico 
puede proporcionar a estos menores las herra-
mientas necesarias para reconstruir sus vidas. La 
experiencia en Brasil, con programas en centros 
de detención juvenil que combinan formación 
académica y profesional con apoyo psicológico, 
ha demostrado ser efectiva en la reintegración 
de menores y en la reducción de la reincidencia. 
Sin embargo, la implementación de estos progra-
mas requiere un compromiso sostenido y recur-
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sos adecuados por parte de las autoridades para 
asegurar su éxito. Finalmente, el tratamiento de 
menores involucrados en el sicariato plantea im-
portantes cuestiones éticas sobre la responsabi-
lidad y el castigo. Es esencial reconocer la coac-
ción y la inmadurez de los menores, lo cual debe 
reflejarse en un enfoque justo y humano. Los 
sistemas legales y las políticas públicas tienen 
la responsabilidad de proteger a estos menores, 
proporcionando medios para su rehabilitación y 
reintegración, en lugar de simplemente imponer 
sanciones severas que no abordan los problemas 
subyacentes. La sociedad debe buscar un equili-
brio entre la necesidad de justicia y la protección 
de los derechos de los menores, ofreciendo solu-
ciones que promuevan su desarrollo y reintegra-
ción (Saldaña & Portocarrero, 2017).

CONCLUSIONES

La revisión exploratoria de la literatura sobre 
la responsabilidad en el delito de sicariato 
cometidos por menores de edad revela la 
profundidad y complejidad de esta problemática. 
Los menores involucrados en el sicariato se 
encuentran generalmente en situaciones de 
extrema vulnerabilidad, influenciados por una 
combinación de factores socioeconómicos, 
familiares, y la manipulación por parte de redes 
criminales. Estos menores, que a menudo 
carecen de acceso a oportunidades educativas 
y laborales, son explotados por organizaciones 
criminales que aprovechan su desesperación y 
falta de alternativas. La falta de estructuras de 
apoyo adecuadas, tanto a nivel familiar como 
comunitario, aumenta la susceptibilidad de los 
menores a ser reclutados para cometer estos 
delitos. La respuesta legal a la participación de 
menores en el sicariato varía significativamente 
entre diferentes jurisdicciones, reflejando 
una tensión entre enfoques punitivos y de 
rehabilitación. Los enfoques punitivos, que 
buscan imponer penas severas a los menores, 
tienden a no considerar adecuadamente las 
circunstancias coactivas y la inmadurez que 
caracterizan a estos jóvenes. Si bien la gravedad 
del crimen puede justificar medidas de sanción, 
estos enfoques a menudo no proporcionan 
soluciones sostenibles que promuevan la 
reintegración de los menores a la sociedad. 
En contraste, los enfoques de rehabilitación 
reconocen la capacidad de cambio y desarrollo 
de los menores, enfocándose en la educación, la 

formación profesional y el apoyo psicológico para 
facilitar su reintegración. Estos enfoques ofrecen 
una visión más holística, aunque enfrentan 
críticas por ser percibidos como indulgentes y 
menos disuasivos.

Un enfoque intermedio, que ajuste las sanciones 
de acuerdo con la gravedad del delito y las 
circunstancias individuales del menor, puede 
ofrecer un equilibrio más justo y efectivo. 
Los tribunales juveniles especializados, que 
combinan elementos de sanción con programas 
de rehabilitación, representan una solución 
prometedora, mostrando efectividad en la 
reducción de la reincidencia y en la rehabilitación 
de menores. Las políticas preventivas deben 
centrarse en abordar las causas subyacentes 
de la participación de menores en el sicariato. 
Mejorar el acceso a la educación y crear 
oportunidades económicas en comunidades de 
alto riesgo son pasos cruciales para reducir la 
vulnerabilidad de los menores. Las estrategias 
preventivas deben incluir la educación sobre los 
peligros del crimen, la promoción de alternativas 
positivas y el fortalecimiento de las estructuras 
familiares y comunitarias.

Las políticas de rehabilitación, por su 
parte, deben ofrecer caminos claros para la 
reintegración de los menores que ya han estado 
involucrados en el sicariato. La combinación de 
programas educativos, formación profesional 
y apoyo psicológico en centros juveniles ha 
demostrado ser efectiva en la reintegración de 
menores y en la reducción de la reincidencia 
en países como Brasil y México. En conclusión, 
la problemática del sicariato juvenil requiere 
un enfoque multidimensional que equilibre la 
necesidad de justicia con la rehabilitación y 
reintegración de los menores. Las soluciones 
deben ser integrales, abordando tanto las causas 
como las consecuencias de la participación de 
menores en estos delitos. La cooperación entre 
el sistema legal, las instituciones educativas y 
las organizaciones comunitarias es esencial para 
desarrollar estrategias efectivas que ofrezcan 
a las menores alternativas reales al crimen y 
promuevan su reintegración en la sociedad. 
Este enfoque no solo protege los derechos de 
los menores, sino que también contribuye a la 
construcción de una sociedad más justa y segura.

Para abordar eficazmente la problemática 
del sicariato cometido por menores de edad, 
es crucial desarrollar políticas de prevención 
robustas. Se recomienda implementar programas 
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en comunidades de alto riesgo que proporcionen 
educación, formación profesional y actividades 
recreativas, creando así alternativas positivas 
que disminuyan la atracción hacia el sicariato. 
Es esencial mejorar el acceso a la educación y 
fomentar la creación de oportunidades de empleo 
para los jóvenes en contextos vulnerables. Las 
iniciativas que combinen la educación técnica 
con la formación empresarial pueden dotar a 
los jóvenes de habilidades relevantes para el 
mercado laboral, reduciendo su susceptibilidad 
a ser reclutados por redes criminales. Además, 
se deben desarrollar programas de apoyo para 
familias en riesgo, fortaleciendo las estructuras 
familiares y creando entornos estables y seguros 
para los menores. La provisión de servicios de 
asesoramiento y apoyo económico puede ser 
clave para mitigar factores de riesgo como la 
violencia doméstica y la disfuncionalidad familiar.

En cuanto a la reformulación de políticas 
de justicia juvenil, es imperativo priorizar 
enfoques de rehabilitación que reconozcan 
la capacidad de cambio y desarrollo de los 
menores. La adopción de tribunales juveniles 
especializados que combinen sanciones con 
programas de rehabilitación puede ofrecer una 
respuesta más justa y efectiva, equilibrando la 
necesidad de justicia con la protección de los 
derechos de los menores. Es necesario revisar 
y reformar la legislación para asegurar que las 
penas impuestas a menores por delitos graves 
como el sicariato sean proporcionales y tengan 
en cuenta su coacción y capacidad de juicio 
limitada. Las enmiendas legales deben incluir 
disposiciones que consideren las circunstancias 
atenuantes, como la coacción y el entorno 
social del menor. La capacitación continua de 
jueces, fiscales y defensores sobre el manejo 
de casos que involucren menores, con énfasis 
en la rehabilitación y reintegración, también 
es fundamental. Esto podría incluir programas 
de formación que aborden la psicología 
infantil y métodos efectivos de intervención y 
rehabilitación.

Para la implementación de programas de 
rehabilitación y reinserción, se sugiere establecer 
centros de rehabilitación que ofrezcan 
una combinación de educación, formación 
profesional y apoyo psicológico. Estos centros 
deben facilitar la reintegración social y laboral 
de los menores. La combinación de programas 
educativos, formación profesional y apoyo 
psicológico ha demostrado ser efectiva en la 
reintegración de menores y en la reducción de 

la reincidencia. Además, es crucial desarrollar 
programas de apoyo para menores liberados de 
centros de detención, asegurando una transición 
efectiva a la vida comunitaria. Los planes de 
seguimiento individualizados, que ofrezcan 
asesoramiento, formación continua y asistencia 
para el empleo, pueden ayudar a los menores a 
reintegrarse con éxito y a mantenerse alejados 
del crimen. Implementar programas de mentoría, 
que conecten a los menores con mentores 
adultos que proporcionen orientación y apoyo 
continuo, también puede ser beneficioso. Las 
redes de mentoría pueden ofrecer modelos 
positivos y asistencia práctica en el desarrollo de 
habilidades para la vida y en la planificación de 
carreras.

En términos de promoción de investigación y 
evaluación continua, se debe fomentar la inves-
tigación multidisciplinaria sobre las causas y so-
luciones para la participación de menores en el 
sicariato. Los estudios longitudinales que explo-
ren las trayectorias de vida de jóvenes en riesgo 
y evalúen la efectividad de diferentes interven-
ciones pueden proporcionar información valiosa 
para el desarrollo de políticas. También es esen-
cial establecer mecanismos de evaluación conti-
nua para programas preventivos y de rehabilita-
ción, asegurando su efectividad y adaptabilidad. 
Las metodologías de evaluación que incluyan 
análisis de resultados a corto y largo plazo pue-
den ayudar a identificar áreas de mejora y ajustar 
las estrategias según sea necesario.

Para fomentar la colaboración interinstitucional, 
es importante promover la coordinación entre 
el sistema legal, las instituciones educativas, las 
organizaciones comunitarias y las agencias de 
protección infantil para desarrollar estrategias 
integrales. Los foros de intercambio de informa-
ción y alianzas estratégicas pueden facilitar una 
respuesta más coherente y coordinada a la pro-
blemática del sicariato juvenil. Además, la inte-
gración de servicios de apoyo en la comunidad 
que aborden las necesidades de los menores y 
sus familias de manera holística es esencial. Los 
modelos de servicios integrados, que combinen 
educación, salud y apoyo social, pueden mejorar 
la efectividad de las intervenciones y promover la 
resiliencia en los jóvenes.

Finalmente, se recomienda lanzar campañas 
de sensibilización pública sobre los riesgos 
del sicariato juvenil y la importancia de la 
rehabilitación y reintegración de menores. Las 
campañas mediáticas y educativas pueden 
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ayudar a cambiar la percepción pública y a 
generar apoyo para políticas más humanitarias 
y efectivas. Incorporar la educación en 
derechos humanos en los currículos escolares, 
enfocándose en la prevención del crimen y en 
la promoción de una cultura de paz y respeto, 
también es crucial. Los programas educativos que 
incluyan talleres sobre justicia juvenil y derechos 
pueden empoderar a los jóvenes y reducir la 
incidencia de su participación en actividades 
delictivas. Estas sugerencias ofrecen un marco 
para abordar la problemática del sicariato juvenil 
de manera integral, combinando la prevención, 
la rehabilitación y la reintegración en un enfoque 
coordinado y humano. La implementación efectiva 
de estas estrategias requiere un compromiso 
sostenido y colaboración entre todos los actores 
relevantes para proteger los derechos de los 
menores y promover su desarrollo positivo en la 
sociedad.
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